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Volumen 24 Numero 7

EL BID informa sobre el

desarrollo economico y
social de America Latina

y el Caribe y sobre las ac-
tividades del Banco. Se

publica 10 veces al ano en
ingles, espanol, portugues
y trances y se distribuye
gratuitamente.

El material puede re
productive si se lo atri-
buye a EL BID.

Director

Roger Hamilton

Editores asociados

Samuel Silva

Paul Constance

Editora asistente

Claudia Estrada

Editor adjunto
David Mangurian

Disenadora

Cecilia Jacobson

Fotografos
Willie Heinz,

Luis Portillo

Produccidn

The Word Express

Para una suscripcion gra-
tuita a EL BID, ponerse en
contacto con Libreria del

BID, Oficina de Relaciones
Externas, 1300 New York

Ave., N.W., Washington,
D.C. 20577, U.S.A.

Tel. (202) 623-1753
Fax (202) 623-1709
e-mail: idb-books@iadb.org

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 Ban

co incluyen 28 paises del
Hemisferio Occidental y
18 extrarregionales.

El Banco ha ayudado a
financiar proyectos que
representan inversiones
por unos US$206,000 mi-
llones. Tambien ha apor-
tado a una distribucion

mas equitativa de los be-
neficios del desarrollo y
ha sido pionero en el
financiamiento de proyec
tos de beneficio social.

Preguntas? Comentarios?

L^J Comuniquese con no-
sotros via e-mail escri-

biendo a editor@iadb.org,
o por correo a la direccion
que aparece a la izquierda.

Una version electronica

de EL BID esta disponible
en los Servicios de Prensa

de la direccion Internet del

BID, http://www.iadb.org.
La version Internet ofrece

nexos automaticos a do-

cumentos del Banco rela-

cionados con cada tenia.



Amigos yfamiliares de Carlos Catalan, lider de la comunidad de Carmelita, reunidos en sufuneral.

Muerte en el Peten
El coche funebre, una vieja camio-
neta pintada de negro, enfilo por la
calle polvorienta. Detras caminaban
los miembros de la familia tornados

del brazo. Mas atras, una improvi-
sada banda daba un sonido discor-

dante, a tono sin embargo con la
pobreza del vecindario
y los hechos que ro-
deaban la muerte de

Carlos Catalan a los

36 anos de edad.

Minutes antes, en

un salon sindical

adornado con unos

pocos gallardetes, los
amigos de Catalan
evocaban su vida y su
esperanza. Uno de
ellos era Carlos Soza,

quien habia trabajado
con Catalan en el es-

fuerzo por preservar
los recursos forestales

locales y es director de
ProPeten/Conservation Interna
tional, una organizacion no guber-
namental que recibe fondos del BID.

Catalan, dijo Soza, amaba el bos
que y a su pueblo de Carmelita, si-
tuado al fin del camino que atravie-
sa el Peten. Como muchos de sus

habitantes, Catalan se ganaba la
vida con productos del bosque, en-
tre ellos la gomorresina, tradicional
ingrediente de la goma de mascar.

Catalan era un reconocido ex-

perto en la fauna y vegetacion del

Peten y apreciado amigo de muchos
cientificos. Ayudo a descubrir un si-
tio arqueologico y lo que posible-
mente sea una nueva variedad de

ciervo.

Tambien habia visto que el tipo
de vida de su comunidad estaba

amenazado. Las fo-

restas del Peten des-

aparecen a un ritmo
alarmante, victimas

de la tala y de colo-
nos hambrientos de

3 tierras.
I Con apoyo de Pro-
I Peten, Catalan co-
| menzo a trabajar en
| un plan para admi-
I nistrar una concesion
| forestal de 53.000
| hectareas que ayuda-

^j/Ktj^i ria a asegurar la su-
JMm pervivenciade la co-

Catalan: protector del bosque. munidad. El plan
detallaria las normas

que los miembros de la comunidad
deberian seguir para recolectar va-
rios productos, para talar un limita-
do numero de arboles bajo estricta
administracion, y para la caza y la
pesca destinada a consumo local.

Tras anos de busqueda de con-
senso, incontables reuniones y via-
jes a la capital, el gobierno final-
mente aprobo la concesion. El pri
mer cargamento de madera cortada
segun el nuevo plan fue preparado y
Catalan hizo los arreglos para que

los camiones vinieran a buscarlo el

domingo 8 de junio. Naturalmente,
queria estar presente en la ocasion.
A las 11:30 de la noche, lo que iba a
ser un dia de triunfo termino en

muerte a manos de un pistolero.
Aunque la guerra civil ha termi-

nado en Guatemala, el Peten y mu-
chas otras regiones viven un periodo
desgarrador de cambio politico y
ambiental. Hasta una pequena co
munidad puede ser escenario de fe-
roces rivalidades y complejas agen
das personales. Aunque la ciudad
apoyaba el plan, Catalan habia reci-
bido amenazas.

La procesion funebre continuo su
marcha pasando frente a pequenas
tiendas, talleres, hoteles baratos,
umbrales con gente observando el
cortejo. Cruzo los ornados portones
de hierro del cementerio y se detuvo
en una esquina, donde habia sido
construida una boveda de cemento

sobre otra que ya existia.
Un orador denuncio el clima de

ilegalidad. Uno de los presentes co-
mento que en el Peten raramente un
asesinato queda sin venganza. Otro
orador recordo a los presentes que
Catalan no era el primero que moria
defendiendo el bosque y el sustento
de su comunidad. En realidad, mu
chos ya habian notado el paralelo
entre su destino y el de Chico
Mendes, en la Amazonia.

La cripta fue sellada, cerrando un
triste capitulo en el esfuerzo de una
comunidad por proteger su entorno
y su forma de vida.

—el director



Cardenas: la cultura indigena es el capital inicial para el desarrollo.

DERECHOS INDIGENAS

Nuevo amanecer
Comunidades se hacen cargo de su propio desarrollo

por Victor Hugo Cardenas

Tras siglos de existencia al mar-
gen de la sociedad, los pueblos

indigenas de America Latina estan
entrando ahora al escenario politico
y economico de sus paises.

El numero de indigenas esta au-
mentando y el territorio que ocupan
se expande. Estan convirtiendose en
protagonistas de las economias de
sus naciones y en algunos casos de
la economla internacional. Sus len-

guas no solo sobreviven, sino que
adquieren renovado vigor.

Muchos paises han hecho refor-
mas constitucionales, legales e ins-
titucionales que dan nueva forma a
la tradicional relacion entre las co

munidades indigenas y el estado.

El autor, uicepresidente de Bolivia,
fue electa recientemente presidente
del Fondo Indigena.

Las constituciones de Bolivia, Ecua

dor, Mexico y Paraguay, por ejem-
plo, reconocen ahora el caracter
multicultural de los estados y la
existencia de pueblos indigenas co-
mo entidades unicas con derechos

especificos y distintas culturas y
lenguajes. En varios paises, los go-
biernos nacionales estan cediendo a

Un 35 por ciento de las
municipalidades de
Bolivia son controladas

por indigenas.

las comunidades indigenas la potes-
tad de manejar sus propios asuntos
como tambien los recursos natura-

les de las areas donde viven.

Ademas, las instituciones encar-

gadas de las relaciones entre el go-
bierno y las comunidades indigenas

estan siendo elevadas de rango, en
el caso de Bolivia, Ecuador y Peru,
al nivel ministerial. En Guatemala y
Chile, fondos especiales o corpora-
ciones ayudan a financiar proyectos
de desarrollo para comunidades in
digenas. En Mexico, hay procuradu-
rias para abogar por sus derechos y
protegerlos.

En la esfera internacional, un

nuevo organo de normas y princi-
pios sustituye a las tendencias
integracionistas que prevalecieron
hasta los anos 80. Algunos ejemplos
son: un convenio de la Organizacion
Internacional del Trabajo y el Con
venio Constitutivo del Fondo Indige
na ya vigentes (ver recuadro) y las
declaraciones de derechos indigenas
ahora en preparacion en las Nacio
nes Unidas y en la Organizacion de
Estados Americanos.

Varios organismos especializados
de la ONU y la OEA estan incorpo-
rando nuevos principios y normas
de funcionamiento para asegurar
que los pueblos indigenas sean con-
sultados al tomar decisiones que les
conciernan y que sus derechos cul-
turales sean protegidos. Las comu
nidades indigenas beneficiarias de
proyectos de desarrollo estan parti-
cipando ahora en su planeamiento e
implementacion.

Aunque estos cambios son alen-
tadores, estamos todavia en una

etapa muy incipiente. Ahora debe-
mos ir mas alia de los cambios lega
les e institucionales y transformar
la cultura entera que impregna las
politicas indigenas, incluyendo la
actitud de las burocracias y elites
nacionales.

Durante muchos anos se consi-

dero que el desarrollo y la preserva-
cion de la identidad etnica, social y
cultural eran objetivos antagonicos:
alcanzar lo primero inevitablemente
significaba sacrificar lo segundo.
Mas aun, se argumentaba a menu-
do que las practicas culturales de
los indigenas (y de los pobres en ge
neral) son un obstaculo a su desa
rrollo. Como resultado, los progra-
mas convencionales para ayudar a
los indigenas procuraron reempla-



zar su lenguaje, cultura y practicas
productivas y agricolas. Los progra-
mas de desarrollo eran ejecutados
de arriba para abajo, de afuera ha-
cia adentro.

Pero estamos encontrando que
hay una alternativa mejor: el de

sarrollo basado en la identidad pro-
pia de los pueblos indigenas. En
esta perspectiva, el capital inicial
para el desarrollo es la riqueza cul
tural y social de los pueblos nativos,
potencializada por nuevos mecanis-
mos y recursos.

Un buen ejemplo es el lenguaje.
La pasada politica educativa, que
demandaba reemplazar la
lengua materna del indigena
por el espanol, significo el
fracaso para muchos estu-
diantes y un considerable
desgaste de recursos mate-
riales y humanos. Ahora, la
experiencia con educacion
bilingiie e intercultural ha
mostrado que aprender espa
nol como una segunda len
gua a partir del "capital
linguistico" original del estu-
diante, reduce costos y con- Mujeres
vierte a la educacion en una

inversion.

Actualmente, en casi todos los
paises con sustanciales poblaciones
indigenas, las lenguas nativas estan
recibiendo reconocimiento y protec-
cion constitucional. En Bolivia, por
ejemplo, un experimento en educa
cion bilingiie e intercultural que se
llevo a cabo los pasados seis anos
en 114 escuelas esta siendo amplia-
do ahora a millares de escuelas.

Un segundo ejemplo es el recono
cimiento de que los pueblos indige
nas deben tener oportunidad de de-
sarrollarse autonomamente. Aunque
el termino "autonomo" todavia pro-
voca imagenes de separatismo en
algunos sectores, lo que realmente
significa es el derecho de una comu
nidad a decidir sus asuntos politi-
cos y su propio desarrollo economi-
co, social y cultural.

Ya estan en marcha prometedo-
res experimentos en gobierno des-
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centralizado. En Bolivia, 35 por
ciento de las municipalidades del
pais —unas 311 en total— estan
bajo control de comunidades indige
nas. Los lideres locales fijan sus
propias prioridades y administran
sus recursos financieros a traves de

planes operativos anuales.
Un tercer ejemplo de cambio ne-

cesario en enfoque esta en el area
de recursos naturales y medio am-
biente. Un reciente estudio de la

Coordinadora de Organizaciones In
digenas de la Cuenca Amazonica de-
termino que los proyectos exitosos
tienen varias caracteristicas en co-

mun:

indigenas solicitan credito.

• Estan basados en manejo de re
cursos y no en su explotacion.
• Combinan recursos locales y cre
dito externo, con un eventual objetl-
vo de autonomia financiera.

• Buscan equilibrio entre subsis-
tencia familiar como objetivo cultu
ral y produccion de mercado como
objetivo economico.
• Dan a la comunidad la responsa-
bilidad de todas las fases de un pro-
yecto.

El desarrollo de los pueblos indi
genas no puede separarse del desa
rrollo nacional. Nuestros pueblos
comprenden que su propio desarro
llo esta ligado al de sus naciones y
estan preparados a trabajar en be-
neficio de ambos.

L=J Para pedir copia del texto com-
pleto de la presentacion que resume
este articulo: www.iadb.org/sds/.

Promesas al

Fondo Indigena
Seis paises han prometido un total
de US$20 millones para un fondo
que eventualmente estara dotado de
US$100 millones destinados a fi-
nanciar proyectos de desarrollo que
beneficien a indigenas.

Las contribuciones seran deposi-
tadas en fideicomiso en una cuenta

administrada por el BID, que ayudo
a financiar los primeros anos de
operacion del fondo.

Bolivia, con US$5 millones; Espa-
fia, con US$5 millones; Chile, con
US$5 millones; Mexico, con US$2
millones; Francia, con US$2 millo
nes y Guatemala, con US$ 1 millon,
fueron los primeros en comprometer
apoyo financiero, aunque hay otros
paises dispuestos a contribuir.

Para presidir el Fondo Indigena,
los delegados a la asamblea eligie-
ron al vicepresidente de Bolivia,
Victor Hugo Cardenas, quien ha te-
nido un rol decisivo en el fortaleci-

miento de los derechos de los indi

genas.

El Fondo Indigena fue lanzado en
1992 en Madrid, durante la Segun
da Reunion Cumbre Ibero-America-

na, como catalizador de los esfuer-

zos de autodesarrollo de los pueblos
nativos de America Latina y el Cari
be. El acuerdo de creacion reconoce

a los indigenas como "poblaciones
dentro de estados nacionales" con

derechos inherentes en su condicion

de habitantes originales de sus pai
ses. Asimismo reconoce a los indige
nas el derecho a controlar y admi-
nistrar sus propios recursos,
instituciones y cultura y a definir
sus propias prioridades de desarro
llo.

Los recursos del fondo financia-

ran proyectos de desarrollo pro-
puestos e implementados por las
propias comunidades indigenas.

L—1 Para mas informacion sobre el
Fondo y actividades relacionadas
del BID: www.iadb.org/sds/.
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La otra cara de la
revolucion reproductiva
Tasas de natalidad en bqja son soloparte de la historia

por Paul Constance

Entre los cambios sociales y econo-
micos que han ocurrido en America
Latina durante la ultima genera-
cion, el mas sorprendente es el cam-
bio en la conducta reproductiva de
la mujer.

Desde los anos 60, las tasas de
fertilidad en America Latina han ba-

jado a casi la mitad, de un promedio
de seis ninos por mujer a poco mas
de tres, y es probable que la decli-
nacion continue. Esta tendencia ha

alegrado a quienes estan empena-
dos en el desarrollo de la mujer, ya
que la declinacion en la fertilidad
esta vinculada a mejores niveles
educativos y mayor participacion fe-
menina en la fuerza laboral.

Esta tendencia tambien parece
indicar que la mayoria de las muje
res latinoamericanas tienen a su al-

cance metodos anticonceptivos que
les permiten controlar el numero de
hijos que tienen y espaciarlos como
prefieran. Las estadisticas parecen
mostrar que esta desapareciendo la
brecha entre el numero de hijos que
una mujer desea tener y los que
realmente tiene.

Desafortunadamente, la realidad
es menos alentadora. Aunque la
mayoria de las mujeres latinoameri
canas estan tratando de limitar su

fertilidad, una elevada proporcion
de ellas aun no tienen a su alcance

informacion, servicios y metodos
anticonceptivos que les permitan
hacerlo en forma segura y continua.
Como resultado, muchas de esas
mujeres siguen teniendo ninos que
no eran esperados ni buscados.
Bajo la incesante presion economica
que significa alimentar, vestir y edu-
car a los ninos que ya tienen, dema-
siadas mujeres latinoamericanas re-

curren entonces al aborto.

Segun un complete estudio dado
a conocer el ano pasado por el Alan
Guttmacher Institute, un centro de
estudios reproductivos con sede en
Nueva York, aproximadamente 30
por ciento de los embarazos en la
region terminan en aborto. Esa tasa
es comparable a la de China y es
una de las mas altas entre regiones
en desarrollo de todo el mundo.

El estudio determino que la mu
jer latinoamericana tiene en prome
dio 1,2 abortos durante sus anos de
fertilidad. Es aun mas inquietante el
hecho de que muchos de esos abor
tos los efectuan personas que no es
tan capacitadas y en condiciones
riesgosas. Se estima que unas
800.000 mujeres latinoamericanas
son hospitalizadas debido a hemo-

La mayoria de las muje
res latinoamericanas

quieren controlar suferti
lidad, pero muchas aun
carecen de informacion,
servicios u los metodos
contraceptivos necesarios.

rragias, infecciones u otras compli-
caciones causadas por abortos peli-
grosos, sefiala el estudio.

Claudio de Moura Castro, titular
de la Division de Programas Sociales
del BID, dice que las dificultades en
muchos paises para conseguir un
aborto hecho profesionalmente
mueve a muchas mujeres de bajos
ingresos a hacerce a si mismas al-
guna maniobra peligrosa para ser
internadas en una sala de emergen-
cia hospitalaria donde se pueden
efectuar abortos debidamente. "Es-

tos episodios cobran un precio terri
ble en la salud de las mujeres y son
un sustancial costo para sistemas
de salud publica que ya estan abru-
mados", dice Castro. "Y todo tiene
su origen en la falta de disponibili-
dad de metodos de planificacion fa
miliar" .

Castro agrego que otra evidencia
de la escasez de opciones en cuanto
a contracepcion se puede ver en el
numero desusadamente alto de es-

terilizaciones quirurgicas que se
nota en varios paises de la region,
especialmente Brasil. "Cuando las
mujeres pueden optar por una va-
riedad de contraceptivos que esten a
su alcance, generalmente no recu-
rren a la esterilizacion en numeros

tan altos", dijo.

Deficit de anticonceptivos. De
manera que aunque las condiciones
de la mujer latinoamericana estan
sin duda mejorando, el numero de
abortos y de esterilizaciones mues-
tran que la disponibilidad de planifi
cacion familiar efectiva no satisface

la demanda. "La causa subyacente
basica del aborto en la region es la
falta de acceso a informacion y ser
vicios de planificacion familiar", dice
Mayra Buvinic, jefa de la Unidad de
la Mujer en el Desarrollo, del BID.
Cifras compiladas por el Fondo de
las Naciones Unidas para la Pobla-
cion (UNFPA) confirman su diagnos-
tico. Segun el Informe 1997 de la
UNFPA sobre el Estado de la Pobla-

cion Mundial, el porcentaje de mu
jeres de America Latina que desea-
rian controlar su fertilidad pero no
pueden hacerlo debido a que care
cen de anticonceptivos eficaces osci-
la de un 17 por ciento en Colombia
a un 43 por ciento en Bolivia. En
otros paises latinoamericanos, un
promedio de alrededor de 25 por
ciento de las mujeres declara una
"necesidad insatisfecha" de contra

cepcion eficaz.
El problema es especialmente se-

rio entre las adolescentes, dice

Buvinic. Por ejemplo, entre los anos
80 y 90, la fertilidad entre las ado
lescentes aumente en Brasil y Co-



lombia. "Cualquier aumento en fer
tilidad en las adolescentes es parti-
cularmente alarmante porque ellas
sufren las consecuencias mas serias

de un embarazo no deseado", dice

Buvinic.

Nuevas estrategias. Aunque puede
parecer obvio, la magnitud de este
problema subraya la urgencia de
brindar tradicionales soluciones "in-

directas" a la necesidad insatisfecha

de planificacion familiar.
"Crecientemente, los expertos en

salud reproductiva apuntan a la
educacion, el empleo y la autoesti-
ma como los anticonceptivos mas
efectivos", dice Clotilde Chariot, es-
pecialista en desarrollo social de la
Unidad de la Mujer en el Desarrollo
del BID, que anteriormente dirigio
un vasto programa de salud repro
ductiva para mujeres trabajadoras
en Haiti. "A menos que se les de a
las mujeres de bajos ingresos la
oportunidad de desarrollar oficios
demandados, generar ingresos y au-
mentar la autoestima, darles servi

cios de planificacion familiar no lo-
grara exito sostenible en la reduc-
cion de embarazos no buscados".

Buvinic nota, sin embargo, sena-
les alentadoras en los servicios de

planificacion familiar, basadas en
parte en una pequena revolucion
que ha tenido lugar en la salud
reproductiva durante la decada pa-
sada. Antes, los servicios de planifi
cacion familiar se concentraban en

la distribucion y promocion de me

todos anticonceptivos, dice Buvinic.
En muchos paises esos servicios
eran proporcionados por un solo or-
ganismo gubernamental o por pe-
quenas entidades sin fines de lucro.
A menudo los servicios de planifica
cion familiar no atendian en absolu

te otros aspectos de la salud repro
ductiva, como asesoria prenatal y
postnatal o atencion de problemas
de salud sexual o de enfermedades

venereas.

Crecientemente, expertos
en salud reproductiva
sostienen que educacion,
empleo y autoestima son
los contraceptivos mds
poderosos y efectivos
de todos.

Hoy los expertos en salud aconse-
jan tratar en forma integrada todas
las areas vinculadas a la salud re

productiva, incluyendo las que afec-
tan a los hombres. Ese enfoque tra-
ta de atender todas las necesidades

fisicas, sociales y psicologicas de
una persona en lo que respecta a
sexo y reproduccion. En lugar de
depender exclusivamente en la pro-
fesion medica, promueve esfuerzos
coordinados de educadores, asisten-

tes sociales, psicologos y politicos.
El BID esta promoviendo este en

foque integrado de la salud repro-

Muchas mujeres de America
Latina aun no pueden cumplir
sus metas reproductivas.

ductiva en varios paises, senala
Buvinic. Por ejemplo, el componente
de servicios de salud de un credito

de US$60 millones para el Fondo de
Inversion Social de Bolivia, aproba-
do en 1995, incluye metas especifi-
cas para aumentar del 35 al 60 por
ciento el numero de mujeres que re-
ciben informacion o capacitacion en
materia de anticonceptivos. Pero ese
objetivo es parte de un programa
mas amplio para aumentar la pres-
tacion de atencion prenatal y redu-
cir la mortalidad maternal e infantil.

En Mexico, el Programa de Servi
cios Sociales Esenciales que tiene
un costo de US$500 millones y es
parcialmente financiado por el BID,
combina metas anuales para la ex
pansion de servicios de planificacion
familiar con un programa de aseso
ria y nutricion para mujeres emba-
razadas y en lactancia.

En Venezuela, la Asociacion para
la Educacion Sexual Alternativa

(Avesa), una entidad sin fines de lu
cro dedicada a la educacion sexual

para adolescentes, esta usando un
aporte de US$500,000 del BID para
una innovadora campana de infor
macion publica apuntada a adoles
centes de hogares modestos. La
campana incluye avisos radiales
breves e insertos en diarios con in

formacion explicita sobre prevencion
de embarazos y de enfermedades ve
nereas. Avesa esta llevando sus ma

terials educativos a 60 escuelas y
organizaciones juveniles.

Esos proyectos, junto con otros
esfuerzos financiados por el BID, re-
flejan el comienzo de un giro funda
mental en la forma en que se pres-
tan los servicios de planificacion
familiar en America Latina. "Estoy
convencida de que el concepto de
servicios integrados de salud repro
ductiva ha sido adoptado por las
autoridades de toda la region", ase-
gura Buvinic. "Ahora el reto es
implementarlo".

L=J El estudio de Guttmacher se
puede leer en Internet en
www.agiusa.org. El informe de
UNFPA esta en www.unfpa.org.



IDEARIO

Reformas, regulaciones y
privatizaciones
• Cuando una empresa estatal es
vendida a intereses privados, el re-
sultado es generalmente una opera-
cion mas eficiente, a un costo mas

adecuado. Pero ^quien cosecha los
beneficios? ^Un pequeno grupo de
accionistas o la sociedad en gene

ral? Todo de-

i,Quien gana Pende del
mm Lji. trabajo de los
yq A O reguladores
pierde . del gobierno,

sostiene un estu

dio sobre el resultado de la privati
zacion de servicios publicos en Ar
gentina. El estudio del Banco
Mundial, tema de un reciente semi-

nario en la sede del BID, en Wa

shington, D.C, evalua el impacto de
privatizar los sectores electricidad,
gas, agua y telecomunicaciones en
Argentina desde 1989. El trabajo lo
llevaron a cabo Omar Chisari y Car
los Romero de la Universidad Argen
tina de la Empresa, junto con Anto
nio Estache, un especialista del
Banco Mundial.

Analizando informacion de 1993

a 1995, los autores del estudio lle-
gan a la conclusion de que las tasas
de rendimiento por privatizacion de
servicios publicos son extremada-
mente altas. Ademas, el trabajo
muestra que el "precio oculto" por la
actividad regulatoria correspondien-
te es tambien muy elevado. Esta
funcion esencial de gobierno es a
menudo pasada por alto en opera-
ciones de privatizacion.

Cuando los reguladores han sido
efectivos, las ganancias en la opera-
cion claramente benefician a todos

los sectores y a todas las clases eco-
nomicas. Mas aun, las clases menos

pudientes tienden a ganar relativa-
mente mas que las clases mas aco-
modadas y la distribucion del ingre-
so mejora.

Cuando los reguladores no han
sido efectivos en su labor, los due-

nos de capital en el sector de servi

cios publicos acaban obteniendo
una porcion desproporcionada de
las ganancias generadas por la re-
forma. En el caso de las privatiza
ciones en Argentina, regulaciones
inefectivas redujeron en mil millo
nes de dolares las ganancias, lo que
representa un impuesto implicito de
16 por ciento que el consumidor
promedio pago indirectamente a los
propietarios del servicio publico.

Al mismo tiempo, el estudio de-
termino que a la privatizacion de
servicios publicos "no se le puede
atribuir el aumento en el desempleo
observado desde 1993". Por el con-

trario, la mayoria de las simulacio-
nes muestran que una efectiva re-
gulacion puede conducir a una
pequena baja en el desempleo.

GT Parapedircopias del estudio:
Antonio Estache, via e-mail a
aestache@worldbank. org.

La banca y el
poder politico

• Los paises con gran volatilidad
macroeconomica, poder judicial de-
bil y un sector bancario poderoso
tienen especial necesidad de un sis-

tema efecti-

^Tienen mucho vo de su

poder los JSST
banqtierOS? Pero si la su

pervision ban-
caria va a funcionar realmente en

esas economias, se debe dar a los
reguladores mas poder del que a
menudo tienen, sostiene Augusto de
la Torre, un economista y ex gerente
general del Banco Central del Ecua
dor.

Hablando en un reciente semina-

rio en la sede del BID, en Washing
ton, D.C, de la Torre inste a

Concentrar poder politico en los bancos pu

reevaluar el rol del estado en la

mantencion de la disciplina del mer-
cado. "Donde sea mayor la percep-
cion de riesgos del sistema, el rol
del estado debe ser mayor", afirmo.
Las autoridades deben estar en con

diciones de castigar a quienes come-
ten fraudes y demostrar que hasta
los duenos de bancos pueden per-
der dinero en una crisis, sostuvo.

Las leyes que limitan el rol de los
reguladores a la simple liquidacion
de bancos en dificultades pueden
funcionar en paises estables como
Chile, agrego. Pero en paises donde
el sistema financiero esta todavia en

transicion, las autoridades deben



?de desestabilizar la economia.

tener mas libertad para intervenir
cuando sea necesario.

De la Torre dijo estar a favor de
seguros de deposito para proteger a
los depositantes, porque cobran ex-
plicitamente por un servicio que de
otra manera seria implicito. Asimis-
mo, de la Torre recomendo que la
politica monetaria y la supervision
bancaria esten concentradas en un

banco central independiente.
"Sistemas judiciales politizados y

corruptos pueden ser penetrados
por el interes de los banqueros", ad-
virtio, agregando que la reforma ju
dicial es indispensable para una
exitosa reforma financiera.

CIFRAS QUE HABLAN

POBREZA

El dinero no lo es todo
America Latina brilla en nuevo indice de pobreza

Pese a que America Latina tiene la
peor distribucion del ingreso en el
mundo y altos niveles de pobreza en
terminos monetarios, cuando se tra-

ta de salud y educacion la region
esta en situacion favorable en com-

paracion a otras partes del mundo
en desarrollo.

Un nuevo Indice de Pobreza Hu

mana (HPI) preparado por el Progra
ma de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y publicado en su
Informe sobre Desarrollo Humano
1997 coloca a ocho naciones de

America Latina y el Caribe entre las
primeras 10 en un estudio de 78
naciones en desarrollo.

Trinidad y Tobago, Cuba, Chile y
Costa Rica estan entre las cinco pri
meras naciones en la lista, confec-

cionada sobre la base del porcentaje
de la poblacion que sufre carencias
en tres aspectos: longevidad, cono-
cimientos y nivel de vida.

La carencia en longevidad es me-
dida en terminos del porcentaje de
gente que no llega a los 40 anos de
edad. En conocimientos, se mide

por el porcentaje de analfabetos. En
nivel de vida, se calcula por el agre-
gado de los porcentajes de gente que
carece de agua no contaminada, de

aquellos sin atencion medica y de
ninos menores de cinco anos

malnutridos.

Aun los paises mas pobres de la
region, como Haiti, Guatemala y El
Salvador, distan de los ultimos lu-
gares de la clasificacion. Haiti, por
ejemplo, esta mejor que otros 17
paises y las condiciones en Guate
mala son mejores que en otras 32
naciones.

"Gracias a la continua inversion

en sectores sociales, las condiciones

de vida de los pobres en America
Latina y el Caribe han mejorado en
los pasados 10 anos", afirma Sa
muel Morley, un economista del
BID. "El numero de personas pobres
disminuye gracias a que hay menos
inflacion y recuperacion economica
en varios de los paises grandes.
Pero al mismo tiempo, el numero
absolute de gente pobre ha aumen-
tado en muchos paises".

Brasil no fue incluido en el estu

dio debido a sus marcados contras-

tes regionales. El nordeste del pais
tiene un HPI de 46 por ciento, el
mismo que Guatemala. Pero el su-
deste, con un HPI de 14 por ciento,
coloca a Brasil entre los primeros
15 paises.

Buenas notas para America Latina
Paises en orden de sus Indices de Pobreza Humana (HPI), de mejor a peor.

PAIS

Trin. y Tobago

Cuba

Chile

Costa Rica

Colombia

Mexico

Panama

Uruguay

Ecuador

HPI HPI

VALOR RANKING

4.1%

5.1%

5.4%

6.6%

10.7%

10.9%

11.2%

11.7% 10

15.2% 15

PAIS

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 1997, PNUD

HPI HPI

VALOR RANKING
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VENEZUELA

Fruto de la
planificacion
Los viajeros que vuelan
sobre las aridas planicies
del oriente de Venezuela a

menudo se asombran al

ver una inmensa mancha

verde.

Lo que ven es una de
las mayores plantaciones
de arboles del mundo: cer-

ca de 500.000 hectareas

de pino caribeno. Propie-
dad de Productos Foresta

les del Oriente, C.A.
(Proforca), una empresa
estatal venezolana, la

plantacion es producto de
un proyecto que comenzo
hace casi 30 anos.

Fue entonces que Pro
forca lanzo un plan para
aprovechar el clima arido
y las condiciones del suelo
en esa zona plantando
Pinus caribea, un pino tro
pical que se da bien en
esas condiciones.

Hacia fines de los '60,
la nocion de plantar arbo
les en Venezuela parecla
un chiste. Dotada de vas-

tos bosques naturales, te
nia recursos madereros

que parecian inagotables.
Pero durante los pasados

30 anos, el crecimiento

economico gradualmente
ha agotado los bosques y
el pais es ahora importa-
dor neto de productos de
madera.

Como resultado, la pre
vision de Proforca rinde

ahora jugosos dividendos.
En los anos '80 la empre
sa empezo a vender conce-
siones para talar arboles
maduros y desde entonces
casi todas las talas previs-
tas por Proforca hasta el
ano 2016 han sido adqui-
ridas por una decena de
empresas privadas. Entre
los inversionistas se cuen-

tan Terranova S.A., una

empresa maderera chile-
na, y Jefferson Smurfit
Corp., el mayor productor
mundial de tablones para
containers, y otras gran-
des companias locales y
extranjeras.

Durante 1997 estas em

presas cortaran y procesa-
ran unos 822.000 metros

cubicos de madera por va
lor de unos US$4,6 millo

nes. La tala anual aumen-

tara a 2,7 millones de

metros cubicos el proximo
ano y llegara a 5,5 millo
nes de metros cubicos

anuales en el 2016.

La plantacion de Proforca: los retohos de hoy son los re
cursos madereros renovables del manana.
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Pero a diferencia de la

explotacion de bosques
nativos, que en muchos
casos no se replantan des-
pues de ser talados, las
plantaciones de Proforca
estan concebidas para
una explotacion sustenta-
ble. La compania planta
cada ano un promedio de
20.000 hectareas con bro-

tes de pino mejorados ge-
neticamente.

El BID ayudo a finan-
ciar dos etapas del proyec
to. Un prestamo de US$34
millones, aprobado en
1984, permitio plantar
180.000 hectareas de pino
y construir un aserradero.
En 1991, el Banco aprobo
un prestamo de US$62,5
millones para la segunda
etapa del proyecto, que in-
cluyo la plantacion de
165.000 hectareas adicio-

nales, la proteccion contra
incendios y plagas, y la re-
habilitacion de 324 kilo-

metros de caminos.

El BID esta ayudando
asimismo a financiar de-

mostraciones agroforesta-
les para comunidades en
los margenes de la planta
cion. Los lotes, con una

superficie total de 150
hectareas, muestran como

se pueden plantar cultivos
junto a los arboles.

No obstante, el mayor
beneficio para los residen-
tes locales es el empleo.
En una region con pocas
otras industrias economi-

camente viables, Proforca
da empleo directo a 730
trabaj adores permanentes
y a 650 de temporada.
Cuando las procesadoras
de madera esten operando
a plena capacidad a co-
mienzos de la proxima de-
cada, se estima que crea-
ran unos 3.600 trabajos
adicionales.

Chaves Rojas y su esposa Berne

COSTA RICA

Floricultor se
vuelve millonario

Cada mujer que visita el
restaurante "El Gran Par-

queo", que abrio sus puer-
tas en marzo cerca de Na-

ranjo, en Costa Rica, re-
cibe un ramo de rosas,

cortesia del propietario,
Tobias Chaves Rojas. "Las
damas se van felices y
contentas", dice.

Las flores y un presta
mo del BID, hace 16 anos,
contribuyeron a hacer mi
llonario a Chaves Rojas,
que esta ahora haciendo
de su negocio mas recien
te otra mina de oro. Por

supuesto, ayuda mucho
que instalo su restaurante
en un lugar ideal sobre la
Carretera Panamericana,

a una hora de la capital, y
que la comida es excelen-
te. Chaves Rojas ya esta
pensando en establecer
una cadena de restauran-

tes en todo el pais.
Optimista de sonrisa



ditajunto a su nuevo restaurante a la vera del camino cerca de Naranjo, Costa Rica.

calida y confiada, Chaves
Rojas paso de la pobreza a
la riqueza. Crecio en las
colinas de Zarcero, en la
region central de Costa
Rica, el segundo de los 10
hijos de un modesto agri-
cultor. A los 10 anos ya
estaba trabajando como
peon. La escuela local solo
ofrecia hasta el segundo
grado y la escuela mas
cercana para continuar
sus estudios quedaba muy
lejos. A los 14 anos se em
pleo en una granja de pro
ductos lacteos y ahi se
quedo hasta su casamien-
to, a los 29. Hoy, el mismo
estima su patrimonio en
US$1,3 millones.

Eventualmente, Chaves

Rojas comenzo a comprar
a credito terneros de la

granja y a vender la carne
a supermercados de San
Jose. Pronto estaba ga-
nando $45 por semana y
en dos anos ahorro los

US$1,200 que necesitaba
para pagar el adelanto de
un camion. Pronto estaba

comprando ganado en to-
da Costa Rica y ganando
cientos de dolares por se
mana porque, segun dice,
era muy bueno para cal-
cular el peso de una vaca
y raramente pagaba mas
de lo que su carne valia.

"No podia creer cuanto
dinero estaba ganando",
recuerda. "A veces tenia

que pellizcarme para ase-
gurarme que estaba des-
pierto".

Un ano mas tarde corn-

pro su primera casa, con
muebles y artefactos do-
mesticos flamantes. Corn-

pro tambien una pequena
chacra en Zarcero, comen

zo a cultivar claveles y to-
davia le quedaron
US$10,000 en ahorros.
"Yo estaba exhausto ven-

diendo carne y cultivando
flores", recuerda. "Asi que
lance una moneda para
optar por una u otra co-
sa". La moneda opto por
las flores.

En 1981, Chaves Rojas
obtuvo un prestamo de

US$60,000 de un progra
ma de credito agricola fi-
nanciado por el BID para
edificar mas viveros y
comprar rosas francesas
que le permitieron aumen
tar al doble su production.
"El prestamo del BID fue
muy importante", dice.
"Acelero mi exito con los

negocios".
Hace mucho que el

prestamo fue devuelto con
intereses. Las ganancias le
permitieron comprar tres
granjas de productos lac
teos cerca de Zarcero (in-
cluyendo una en la que
habia trabajado como
peon) una tienda de co
mestibles que atiende su
hija adoptiva, y un peque-
no edificio en San Jose,

que alquila a una pizzeria.
Ademas edifico una casa

grande con piscina e invir-
tio US$135,000 en cons-
truir su nuevo restauran

te. "Mucha gente joven
piensa que porque vienen
de familia pobre no pue
den tener exito en la vida",

dice Chaves Rojas. "Yo soy
la prueba de que si se
puede.

"Todos tenemos oportu-
nidades", dice. "Son como
las olas, vienen y van. Al
camaron hay que atrapar-
lo cuando viene".

"Pero la mitad de mi

exito se debe a mi mujer.
Es una mujer que econo-
miza mucho. Ella siempre
manejo las finanzas",
apunta. "Demasiada gente
gasta el dinero en lugar de
invertirlo. Las escuelas de-

berian ensenar a los chi-

cos como manejar el dine
ro y ensenarles a trabajar
duro cuando son jovenes.
Porque mas tarde en la
vida no van a tener la

energia".
A los 59 anos de edad,

Chaves Rojas todavia se
levanta antes de las seis

para el viaje de 30 minu
tes hasta su restaurante,

adonde lleva los ramos de

rosas rojas para quienes
han venido a desayunar.

"Las rosas son como

mis amigos", dice. "Me
ayudaron a lograr lo que
ahora tengo".

Todo comenzo conflores:
Chaves Rojas en 1985.
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REGION

Ceguera de
rio en retirada

Cuando Merck & Co., el

gigante de la industria far-
maceutica de Estados

Unidos, anuncio hace diez

anos que habia encontra-
do una droga que podia
prevenir la oncocercosis,
una de las principales
causas de ceguera en
America Latina y Africa, y
que donaria la medicina
"donde se la necesite por
todo el tiempo que se la
necesite" parecio que se
venceria a esta enferme-

dad.

Pero no fue del todo asi.

Distribuir el medicamento

a quienes la necesitan en
areas remotas resulto ser

mas dificil de lo esperado
en America Latina. Llevo

anos de esfuerzo y US$ 18
millones en un programa
para establecer sistemas
sustentables de distribu

tion antes de que un nu
mero significativo de per-
sonas comenzara a benefi-

ciarse con la nueva droga.
El Programa de Elimi

nation de la Oncocercosis

en las Americas (OEPA)
informo recientemente que
en 1996 se ha distribuido

la droga a 200.000 perso-
nas en Brasil, Colombia,
Ecuador, Guatemala, Me

xico y Venezuela, un 60
por ciento del objetivo que
se habia fijado. En total,
la cobertura abarco 98 por
ciento de las areas consi-

deradas de alto riesgo en
America Latina donde los

efectos de la enfermedad

son los mas serios.

Segun funcionarios de
la OEPA, no ha habido

nuevos casos de la enfer

medad en las areas ribe-

renas de Ecuador desde

12

hace mas de un ano y nin-
guno en el estado de Oa-
xaca, Mexico, desde hace

mas de dos anos. Colom

bia esta proxima a elimi-
nar el mal.

"Estamos muy entu-
siasmados por la posibili-
dad de eliminar las mani-

festaciones clinicas (ce
guera y enfermedades de
la piel) de la oncocercosis
en America Latina hacia el

ano 2007, nuestra meta",

dice el director de la

OEPA, Edmundo Alvarez.

La mosca portadora. La
oncocercosis es causada

por un gusano parasite
transmitido por una pe
quena mosca negra que se

reproduce en arroyos y
rios.

El gusano adulto, del
grosor de un cabello, pue
de crecer hasta tener me

dio metro de largo dentro
de la persona infectada.
Usualmente esta encapsu-
lado por tejido fibroso, for-
mando nodulos a menudo

visibles bajo la piel de la
cabeza, el cuello u otras

partes del cuerpo.
No son los gusanos

mismos, sino los millones

de minusculos parasites,
llamados microfilarias,

que un gusano adulto pro
duce durante sus 12 a 14

anos de vida, los que cau-
san el dano. Emigran por
la piel del infectado, pro-
duciendo escamas y esco-
zor insoportables, causan-
do ademas lesiones en los

ojos que pueden resultar
en perdida permanente de
la vision.

Los esfuerzos para e-
rradicar la mosca portado
ra en las Americas con in-

secticida resultaron costo-

sos e infructuosos. A fines

de los anos 70, cientificos

Un asistente sanitario reparte medicina en Guatemala.

de Merck & Co. des-

cubrieron que uno
de sus parasiticidas
para ganado, iver
mectin, parecia ser
efectivo contra la

etapa microfilarial
de la oncocercosis.

Hasta entonces, el

unico tratamiento

era la quimioterapia
por via intravenosa, que
tenia serios efectos secun-

darios y era costosa.
Pruebas en terreno de

la Organizacion Mundial
de la Salud en Africa y en
Guatemala en los anos 80

demostraron que el iuer-
mectin elimina los micro-

falarias producidos por los
gusanos adultos. Asimis-
mo, suprime por alrededor
de un ano la reproduction
de los gusanos, contenien-
do asi el avance de la en

fermedad en una persona
infectada e interrumpien-
do por el mismo periodo el

L
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contagio a otras. Los en-
sayos indicaron que si un
95 por ciento de las perso-
nas en un area afectada

toman ivermectin una vez

al ano por un periodo de
12 a 14 anos (el periodo
de vida del gusano adulto)
la enfermedad puede ser
eliminada y tal vez hasta
erradicada.

Mexico initio su progra
ma de elimination en

1990 y Ecuador y Guate
mala lo hicieron en 1991.

Pero los otros tres paises
estaban rezagados. En



1994, el BID se unio a un

grupo de donantes que in-
cluia la Organizacion Pa-
namericana de la Salud,

la Fundacion Ceguera de
Rio y el Centro para el
Control de las Enfermeda

des Infecciosas, para fi-
nanciar un programa de
cinco anos de duration

que ayudara a los seis
paises a establecer siste-
mas masivos de distribu

tion sustentables. Las ofi-

cinas centrales del Progra
ma de Elimination de la

Oncocercosis en las Ame

ricas fueron establecidas

en Guatemala, donde se
ha registrado el 31 por
ciento de todos los casos

de ceguera del rio en Ame
rica Latina.

El aporte de US$4 mi
llones del BID fue usado

para capacitar auxiliares
sanitarios, adquirir equi-
pos y vehiculos para todo
terreno y lanchas para lle-
gar a areas remotas, y
preparar mapas y estudios
epidemiologicos determi-
nando sitios donde preva-
lece el mal.

Distribuir el medica-

mento no fue facil. Inicial-

Victima de oncocercosis:

extirpacion de un quiste.

mente, los auxiliares sani

tarios tenian que conven-
cer a la gente para que to-
maran el medicamento.

"Si les salia un nodulo

bajo la piel, lo atribuian a
un golpe en una caida",
apunta el doctor Rodolfo
Zea, epidemiologo del Mi-
nisterio de Salud de Gua

temala. "Si tenian un pro-
blema visual, decian que
les habia caido leche de

alguna planta o arbol".
Otro problema fue que,

al comenzar a tomar la

medicina, algunos experi-
mentaron efectos secun-

darios que eran peores
que los sintomas de la en
fermedad. Sus conocidos,

entonces, decidian no to

mar la medicina.

En Ecuador, los auxilia

res sanitarios crearon un

juego de tablero para ayu-
dar a educar a la gente so
bre la enfermedad. "La e-

ducacion es una de las

principales razones de que
Ecuador tenga casi 100
por ciento de cobertura en
sus areas endemicas",

afirma el doctor Guillermo

Zea, subdirector de OEPA
y hermano del doctor Ro
dolfo Zea. "Estamos cam-

biando la perception que
tiene la gente de esta en
fermedad y de su trata-
miento", asegura.

"Pienso que las cosas
estan yendo muy bien en
America Latina porque los
gobiernos tienen un com-
promiso", opina Frank
Richards, subdirector del
Global 2000 River Blind

ness Program en el Centro
Carter de Atlanta, Geor

gia. "Pero me preocupa la
sustentabilidad de esta

oportunidad para erradi-
car la ceguera de rio de
las Americas.

—David Mangurian

Narradores discapacitados: varios recibieron premio.

ARGENTINA

Cuentos

con mensaje
Ganar una competencia li
teraria puede ser el mo-
mento que define la carre-
ra de un escritor.

En marzo pasado, 18
jovenes escritores en Ar
gentina experi-
mentaron la

emotion del re

conocimiento,

al recibir me-

dallas y diplo
mas por sus

cuentos, selec-

cionados entre

534 que se
presentaron
en una com

petencia na
tional.

Los premios
tenian un sig-
nificado espe
cial porque to-
dos los participantes eran
jovenes con discapacita-
cion fisica o de aprendiza-
je. El certamen, llamado
"Cuentos para un futuro
con esperanza", fue orga-
nizado por el Institute
Psicopedagogico de Nivela-
cion Aranguren, una fun
dacion de Buenos Aires

que ayuda a adolescentes
discapacitados. El proyec
to recibio asistencia finan-

ciera del Programa de Pro
motion Cultural en el

Terreno, del Centro Cultu

ral del BID.

Segun Jorge Goldman,

presidente del institute, la
competencia dio a los jo
venes discapacitados
oportunidad de fijarse me
tas personales y de mos-
trar su potential como es
critores. El certamen ofre-

cio asimismo oportunidad
al "mundo exterior" de ex-

perimentar y valorar las
perspectivas
especiales y las
habilidades de

la gente disca-
pacitada.

"Mi amigo",
"Las zapati-
llas", "La espe
ranza necesita

convencer a la

tristeza", "Un

mundo magi-
co", "La nave

buque que con-
mociono al

mundo", "In-

vestigando una
historia de

amor" y "El leon viajero"
son los titulos de algunos
de los relates premiados
en el concurso.

'Tratamos de pedir la
participation de jovenes
de todo el pais", dijo Gold
man. "Pensamos que reci-
biriamos unos 50 cuentos,

pero acabamos recibiendo
mas de 500. Era emocio-

nante abrir sobres con

franqueo postal de locali-
dades de toda Argentina.
Se cumplio nuestro objeti
vo de que la experiencia
tuviera alcance national".

—Christina MacCulloch

Sergio Ramacciotti,
uno de los ganadores.
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PRESTAMOS

Panama: US$58,1 millo
nes para

contribuir a

mejorar la
calidad y efi-
cacia de la

educacion y
su accesibilidad, desde el

nivel preescolar hasta el
125 grado.

Los fondos permitiran
al Ministerio de Educacion

modernizar programas de
estudio, capacitar docen-
tes, desarrollar y adquirir
material de ensenanza, es-

tablecer mejores sistemas
de evaluation y aumentar
la eficiencia.

Se pondra especial en
tasis en hacer la educa

tion elemental mas accesi-

ble y apta para las comu
nidades rurales e

indigenas con la participa
tion de asociaciones de

padres.
Se espera que al com-

pletarse este programa de
seis anos de duration, ha-
yan subido un 20 por
ciento los puntajes en exa-
menes finales y que entre
1997 y el ano 2002 au-
mente del 78 al 90 por
ciento el porcentaje de
alumnos que completen el
sexto grado. Se espera
tambien que aumente la
inscription a nivel prees
colar y secundario.

El costo total del pro
grama es de US$73,3 mi
llones.

Regional: US$100 millo
nes para for-
talecer el

Banco Cen-

troamericano

para la Inte
gration Eco-
nomica y consolidar refor-
mas en curso.
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NUEVOS PROYECTOS

INFORMACION SOBRE PROYECTOS DEL BID

LJ Detalles de estos proyectos, incluyendo comunica-
dos de prensa, resumenes de proyectos y otros docu-
mentos, se pueden encontrar en la direccion Web del
BID (http://www.iadb.org). Ver en Servicios de Prensa,
Publicaciones y Documentos de Proyectos.

IDB Projects,revista mensual con los proyectos en pre
paration y oportunidades de dar bienes y servicios,
tambien esta disponible en la direccion Web del Banco,
bajo la section Oportunidades de Negocios. Si quiere
una copia impresa de IDB Projects, llame al (202) 623-
1397, o al fax (202) 623-1403.

Los fondos apuntalaran
los esfuerzos del Banco

por obtener acceso a mer-
cados internacionales de

capital con una califica-
cion de inversion, ademas

de proveer credito para
dar prestamos al sector
privado.

COOPERACION

TECNICA

Brasil: US$4 millones
para hacer
mas efecti

vos, eficien-

tes y equita-
tivos progra
mas sociales

de alta prioridad.
Los fondos permitiran

capacitar a un gran nu
mero de empleados estata-
les que participan en la
conception e implementa
tion de politicas sociales.
Los fondos seran usados

tambien para proporcio-
nar herramientas basicas

de gestion a 25 programas
de alta prioridad que son
la medula de la estrategia
de desarrollo social del go
bierno.

Mas de 700 empleados
de diversos niveles del go
bierno federal y de gobier-
nos estatales reclbiran ca

pacitacion, que incluira
instruction avanzada en el

Institute Interamericano

para el Desarrollo Social,
del BID.

Se dara asistencia tec-

nica para mejorar instru-
mentos de gestion como
sistemas de informacion y
evaluation de resultados.

El programa, a un costo
total de US$7 millones,
establecera ademas una

red national de formula

tion y capacitacion admi-
nistrativa para el sector.

FONDO MULTILATERAL

DE INVERSIONES

Belice: US$792,000 para
mejorar la
capacitacion
vocational y
la colocacion

de jovenes
que entran al
mercado laboral del sector

privado.
El proyecto es el primer

intento en el pais de con-
cebir, ensayar e imple-
mentar un servicio eficien-

te de colocacion cuyo
perfil pueda ser imitado
por el sistema de capacita
cion vocational.

Al mismo tiempo, los jo
venes participantes recibi-

ran capacitacion y asis
tencia tecnica que los ha-
bilitara a ser empresarios
como tambien empleados.

Alrededor de 500 jove
nes recibiran capacitacion
dentro del programa que
sera ejecutado por el Plan
de Initiation Juvenil.

Guyana: US$875,000
para contri
buir a au

mentar la

competitivi-
dad del sec

tor privado
apoyando la moderniza
tion e institutionalization

de un sistema de capaci
tacion para gerentes tecni-
cos y de nivel medio.

El programa, que sera
ejecutado por la Asocia-
cion Consultiva de Indus-

trias Guyanesas, imple-
mentara innovaciones en

materia de capacitacion
en tres sectores en creci-

miento donde se concen-

tra el empleo pero falta
competitividad: ingenieria
y construction de bienes
de capital, agroindustria y
procesamiento de alimen-
tos, y servicios.

El programa consistira
en cursos modulares in

fernos y de corta dura
tion, que seran ofrecidos
por organizaciones como
el Instituto Gerencial de

Guyana y la Corporation
Azucarera de Guyana. La
Universidad de Guyana
participara en la acredita-
cion.

El programa permitira
mejorar la preparation de
1.500 gerentes tecnicos y
de nivel medio, preparar
un cuerpo de instructores
capacitados y establecer
un sistema de informacion

para administration de re
cursos humanos.



Honduras: US$1,95 millo
nes para

ayudar a pe-
quenas y

medianas

empresas a

mejorar la
calidad de su personal in-
virtiendo en capacitacion.

El proyecto mejorara la
competitividad y producti-
vidad de firmas en los sec

tores de construction, tu-

rismo y procesamiento de
maderas mejorando los
conocimientos y eficiencia
de sus empleados.

Como incentivo a los

empleadores para invertir
en programas de capacita
cion, los recursos del Fo-
min financiaran 50 por
ciento de su costo.

La iniciativa, que sera
llevada a cabo por el Cen
tro Asesor Hondureno de

Recursos Humanos, pro-
movera asimismo mejor
disponibilidad de servicios
de capacitacion en res-
puesta a demandas del
sector privado.

El proyecto promovera
un dialogo entre el sector
publico y el privado sobre
una eventual reforma del

sistema national de capa
citacion laboral. Dos gru-
pos industriales seran se-
leccionados para desarro-
llar patrones de prepara
tion ocupacional que
sirvan de pilotos para la
creation de un programa
national de preparation y
certification ocupacional.

Mexico: US$1,767,550
para mejorar
la productivi-
dad y com
petitividad
de pequenas
firmas meta-

lurgicas en el estado de
Jalisco.

Los recursos financia

ran asistencia tecnica y
capacitacion del personal
para contribuir a mejoras
en los procesos de produc
tion y en control de cali
dad.

Los empleados de pe
quenas firmas seran capa-
citados asimismo en el de

sarrollo de planes estrate-
gicos, de negocio y de
mercadeo para entrar en
los crecientes mercados

local e internacional para
productos de metal.

Los fondos seran usa-

dos tambien para apoyar
empresas que deseen me
jorar sus practicas am-
bientales. El programa
apunta a fortalecer el or-
ganismo que lo implemen-
tara, el Institute de Fundi-
cion y Maquinado de
Jalisco.

CORPORACION

INTERAMERICANA

DE INVERSIONES

Regional: US$3,5 millo
nes en pres

tamo a Poly-
productos de
Guatemala,

S.A. y a Ma-
nufacturera

Centroamericana, S.A.,

para aumentar la produc
tion de empresas y las
instalaciones de almace-

namiento de Polypro-
ductos.

Las dos firmas planean
diversificar sus lineas de

productos y procurar
clientes al margen del sec
tor agricola con progra
mas de production que
abarquen el ano entero.
Los cambios estan orien-

tados a estabilizar el perfil
de flujo de efectivo y a uti-
lizar mas plenamente sus

recursos durante los doce

meses del ano.

Ademas, las companias
adquiriran equipos y ma-
quinarias basados en los
avances tecnologicos mas
recientes en la industria

de envases de polipro-
pileno. Estados Unidos y
Canada son los mayores
mercados de exportation
para sus productos, pero
los mercados regionales
estan creciendo tambien.

El proyecto, cuyo costo
total se estima en

US$7,12 millones, creara
unos 190 empleos dividos
por partes iguales entre
Guatemala y Nicaragua y
generara hasta US$ 13 mi
llones anuales en entrada

de divisas.

BONOS

Dolar: US$500 millones
emitido en el Euromarket

con un cupon anual de 6
3/8 por ciento y venci-
miento el 27 de junio del
2002.

Lehman Brothers y
J.P.Morgan encabezaron
un consorcio de 15 bancos

internacionales para la
emision, colocada al
101,327 por ciento.

Libra esterlina: emision

de 200 millones de libras

esterlinas en el euromer-

cado a tres anos de plazo
con un cupon semestral
de 6,4 por ciento.

Yamaichi Internatio

nal (Europe Limited) ma-
nejo la emision, que tuvo
un precio de 99,1 por
ciento y vence el 26 de ju
nio del 2000. Los bonos

estaban mayormente des-
tinados al mercado mino-

ristas de inversores del

Japon.

GAZETA

GENTE

Mario Marcel Cullell ha

sido nombrado director

ejecutivo del BID por Chile
y Ecuador. Previamente
era director de presupues-
to del Ministerio de Ha

cienda de Chile.

Luisa Rains fue designada
jefa de la Division Fiscal
del Departamento de Pro
gramas Regionales y de
Integration del BID y Ed-
mundo Jarquin fue nom
brado jefe de la Division
Estado y Sociedad Civil
del Departamento de Poli-
tica Operational y Planea-
miento Estrategico del
Banco.

Ambas divisiones fue-

ron creadas recientemente

y previamente eran unida-
des de los departamentos
respectivos.

Saul Hanono fue nombra

do secretario ejecutivo del
Plan de Retiro del Perso

nal del BID. Hanono era

jefe de la Section Moviliza-
cion de Recursos en el De

partamento Financiero del
Banco.

Eleanor H. Howard ha

sido nombrada titular de

la Oficina de Aprendizaje
en el Departamento Admi
nistrative. Era subgerenta
del Departamento 2 de
Operaciones Regionales.
La reemplaza en ese cargo
Terry Powers, asesor prin
cipal en el Departamento
Sector Privado.

Bernardo Frydman ha
sido designado subgerente
en el Departamento del
Sector Privado del Banco.

Anteriormente era asesor

jefe del mismo departa
mento.
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ESCULTURA

Brasil en tres dimensiones
Exposicion refleja la diversidad cultural del pais

Una selection de 52 obras de 19 so-

bresalientes escultores brasilenos

del siglo XX fue expuesta en la Ga-
leria de Arte del Centro Cultural del

BID y en el atrio de su edificio sede
en Washington, D.C.

"Escultura Brasilena de 1920 a

1990: Perfil de una Identidad" es la

empresa mas ambiciosa llevada a
cabo hasta ahora por el Centro Cul
tural del BID, dice Ana Maria Coro-

nel de Rodriguez, su directora. La
muestra —que incluyo espectacula-
res piezas de gran tamano como
"Impossivel", un bronce de 300 kilos
de Maria Martins— fue organizada
con la colaboracion de la oficina del

director ejecutivo del BID por Brasil
y la embajada brasilena.
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Las obras reflejan la diversidad
cultural de la comunidad artistica

brasilena, con influencias de Euro-

pa —portuguesa, italiana y alema-
na, mayormente; de Africa— casi un
millon de africanos fueron llevados

al Brasil solo en el siglo XIX; de
Asia— en Sao Paulo reside la mayor
colonia japonesa fuera del Japon; y
de pueblos indigenas, como los
guaranies y bororos. Aun hoy, con
la Uegada de 50.000 inmigrantes al
ano, el paisaje cultural brasileno si-
gue evolucionando.

La escultura en Brasil se ha de-

sarrollado en estrecho contacto con

la arquitectura, oficio en el que al
gunos brasilenos como Lucio Costa,
Oscar Niemeyer y Roberto Burle

&A
Esculturas de Maria Martins (izq),
Sergio Camargo (arriba) y Ernesto
de Fiori (abqjo) exhibidas en el edifi
cio del BID, en Washington.

Marx alcanzaron fama internacio

nal.

Brasilia, cuyo diseho y planifica
cion comenzo en 1949, ilustra la re

lation entre estas dos disciplinas.
En EE.UU., por ejemplo, principios
desarrollados en Brasilia fueron

usados al remodelar ciudades como

Albany, Nueva York y Portland,
Oregon.

L=f Paramas informacion sobreesta
muestra, abierta hasta el 12 de
septiembre: http:/ / ww2. iadb. org/
cultural/centerl.htm.


