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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 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 finan-
ciamiento de proyectos de
beneficio social.

Preguntas? Comentarios?

L^i 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 tema.



ENFOQUE

El imperativo informatico
Bajo la enardecida publicidad que
rodea a Internet y a todo lo digital
yace un frio hecho economico. La
infraestructura informatica —la fu

sion de redes de telecomunicacio-

nes, computadoras e informacion—
se ha convertido en despiadado fac
tor discriminatorio en la lucha por
la competitividad internacional.

Los tipos tradicionales de infraes
tructura —caminos, lineas de te-

lefonos, redes de electricidad y
aeropuertos— aun son los
fundamentos de la capacidad
productiva de una nacion. Pero
entre las naciones industrializa-

das, donde la infraestructura fi-

sica ya esta bien desarrollada, el
dominio de la tecnologia de la in
formacion crecientemente separa
a los mejores de los meramente
competentes.

El principal beneficio de una
buena infraestructura de infor

macion es simple de definir: per-
mite a las naciones obtener ma

yor beneficio de sus inversiones.
Las universidades que ofrecen a
sus estudiantes acceso instanta-

neo a la mas reciente informa

cion tecnica y cientifica produ-
cen profesionales mas capaces.
Las plantas se tornan mas efi-
cientes cuando coordinan su lo-

gistica empleando software espe-
cializado. Los hospitales mejoran FloreSf en Guatemala, UU lugOT
sus servicios cuando las histo- , I J f *
rias clinicas de los pacientes es- para CUTleCLarSe: Git pianeia.
tan disponibles por medio de re
des digitales. Bancos y oficinas de
gobierno reducen el tiempo de pro-
cesamiento de datos cuando hacen

sus transacciones electronicamente.

En la superficie puede parecer
que las naciones de America Latina
y el Caribe estan al dia con los im
peratives informaticos. Brasil es
sede de lo que se considera la mayor
feria comercial de computadoras
personales. Ediciones digitales de
docenas de diarios latinoamericanos

aparecen en el Web. Firmas de tele-
comunicaciones recien privatizadas

multiplican las redes para conectar
a millones de personas.

Pero todo eso todavia beneficia a

una pequena minoria de latinoame-
ricanos. La inmensa mayoria aun
no tiene acceso a un telefono, ni que
decir a una computadora. Segun un
reciente estudio de International

Data Corp./World Times, "ningun
pais latinoamericano esta actual-
mente en posicion solida para apro-

US$10,000 millones en los proxi-
mos cinco anos para satisfacer sus
necesidades basicas en esta area.

Pero dado que el gasto publico va a
zanjar las grandes brechas en infra
estructura fisica de la region, la ma
yor parte de la inversion en informa
tica tendra que venir del sector
privado.

En febrero de este ano, el BID

lanzo Informatica 2000, una inicia-

tiva para asistir a los paises de la
region a planificar y coordinar esas
inversiones. Trabajando con gobier

nos, empresas y entidades civi-
cas, el BID identificara cuestio-

nes emergentes, pondra de
relieve riesgos y oportunidades, y
organizara grupos de trabajo
para estudiar las necesidades de
informacion de cada sector en

particular. Informes de grupos
de trabajo sobre educacion, sa-
lud, financiamiento de inversio

nes, comercio electronico, medio
ambiente, banca y acceso a la in
formacion fueron presentados a
comienzos de septiembre en una
conferencia en la sede del BID.

El Banco usara esos informes

para bosquejar una estrategia de
credito y apoyo tecnico para fu
tures proyectos de infraestructu
ra de informacion.

Hablando ante la Comision de

Infraestructura de Informacion

Global, un grupo de la industria
que acordo cooperar con la ini-
ciativa Informatica 2000, el pre-
sidente del BID, Enrique V. Igle
sias, dijo que "la era de la infor
macion ... hace imperativo usar

la tecnologia informatica como una
herramienta para igualar niveles de
productividad global". Pero junto
con el enfoque en la competitividad,
Iglesias dijo, la region debe asegu-
rarse de que esta tecnologia sea
usada para mejorar la eficiencia,
efectividad y alcance de los servicios
a los pobres, "de manera que ellos
tengan acceso a la informacion y
los servicios que son centrales en
una economia basada en la infor

macion".

—Paul Constance

Aldea global: en plena calle de

vechar la revolucion global de la
informacion". El Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
llego recientemente a la conclusion
de que la infraestructura de tecnolo
gia de la informacion en la region
"es penosamente inadecuada".

Esos tristes diagnosticos estan
moviendo a gobiernos, educadores y
expertos a examinar que se puede
hacer para mejorar la infraestructu
ra informatica de America Latina.

Algunos calculan que la region ne-
cesita una inversion minima de



LA REGION

RECURSOS

Nuevas corrientes
en manejo de aguas
Ya no se puede ir con eljlujo

por Roger Hamilton

Cuando la poblacion de America La
tina era mas reducida, cuando po-
cas de sus ciudades tenian mas de

un millon de habitantes y cuando
sus industrias estaban en la infan-

cia, eran poco frecuentes los conflic-
tos a causa del agua. Habia sufi-
ciente para todos. Cuando se nece-
sitaba mas agua la solucion era
simple: construir mas infraestructu
ra para aumentar el suministro.

Pero America Latina ha cambia-

do. Su poblacion rapidamente cre-
ciente, sus ciudades en expansion,
su veloz industrializacion y los
avances en tecnologia agricola aho
ra estan poniendo a prueba sus re
cursos acuiferos. El volumen per
capita disponible esta bajando en
muchas ciudades y varios paises.
En Peru, por ejemplo, el agua dispo
nible ha bajado de unos 4.800 me-
tros cubicos por persona en 1955 a
unos 2.100 en 1990 y se espera que
baje a unos 1.050 metros cubicos
por persona hacia el ano 2025.

Se calcula que la inversion en
infraestuctura en Sudamerica, esti-

mada en 100.000 millones de dola-

res entre 1990 y el 2025, aumenta-
ra la demanda de agua en alrededor
de 70 por ciento. El mayor consumi-
dor seguira siendo la agricultura,
seguida del consumo municipal y la
industria.

A medida que diferentes usuarios
compitan por un mismo escaso re-
curso, los esfuerzos para suminis-
trar mas agua a algunos significa-
ra menos agua para otros. Las
inversiones para aumentar el sumi
nistro no pueden por si solas solu-
cionar los problemas de agua de la
region a largo plazo. Ni tampoco
pueden hacerlo esfuerzos aislados

para conservarla o medidas para
aumentar la eficiencia de su uso.

Crece el consenso de que America
Latina y el Caribe deben hacer cam-
bios fundamentales en la forma en

que se administra el agua, un cam-
bio de paradigma. Solo de esa forma
pueden ser distribuidos recursos
crecientemente escasos entre gru
pos de usuarios y ecosistemas natu-
rales de manera que la region pueda
evitar futuros conflictos y degrada-
cion ambiental.

Confluencia de politicas. El cam-
bio esta a la orden del dia en Ameri

ca Latina. Los paises estan redefi-
niendo la tarea del gobierno y dando
mas poder al sector privado y a la
sociedad civil.

Ese espiritu de reforma ha dado a
quienes administran el agua en la
region la oportunidad de intentar
nuevas estrategias. Respondiendo a
esos cambios, el BID esta desarro-

llando ahora una estrategia integra-
da de administracion de recursos

acuiferos orientada a cambiar la for

ma en que el Banco apoya a los pai
ses miembros. En lugar de enfocar
proyectos individuales para aumen
tar el suministro de agua, la estra
tegia reconoce que solo se deben ha
cer nuevas inversiones en un con-

texto amplio que examine el valor
social, economico y ambiental de
ese recurso. Mas aun, las comuni-

dades afectadas y el sector privado
deben participar en la toma de deci-
siones concernientes al agua.

El proceso de desarrollo de esa
estrategia incluyo consultas inter-
nas y externas como base para un
documento de antecedentes que
proveera elementos para una pro-
puesta de estrategia a ser conside-
rada por el Comite de Politicas del
Directorio Ejecutivo del BID.

Adaptando y promoviendo nuevas
ideas en materia de agua, el BID re-
afirma su tradicional rol como im-

portante protagonista en ese area en
America Latina. El primer proyecto
del Banco fue para el sector agua
potable en Arequipa, Peru, y el
Banco esta invirtiendo ahora cerca

de mil millones de dolares al ano en

proyectos vinculados con agua.
Financiamiento del BID ha ayudado
a los paises de la region a hacer im-
presionantes progresos en el sumi
nistro de agua y en saneamiento,
energia y produccion de alimentos.
Pero las necesidades no satisfechas

siguen siendo enormes: se estima
que solo un 78 por ciento de la po
blacion de la region cuenta con
agua potable y solo 69 por ciento
con servicios cloacales.

Una nueva estrategia no debe
depender solo de represas y acue-
ductos, sino tambien de leyes y poli
ticas. Muchos paises carecen ac-
tualmente de las instituciones que
necesitan para hacer funcionar un
manejo integrado de recursos acui
feros. Por lo tanto el objetivo no es
producir un plan basado solo en
analisis economicos, hidrologicos o
de ingenieria, sino examinar tam
bien formas de eliminar obstaculos

institucionales. El desafio es cam

biar las instituciones existentes de

manera que puedan planear y re-



partir los recursos acuiferos en for
ma eficiente y equitativa.

Esto es mas facil decirlo que ha-
cerlo. Las entidades publicas exis-
tentes con experiencia en la materia
son precisamente las que tienen in-
tereses creados en preservar para
sectores grandes y poderosos las
prioridades en el uso de agua. Seria
irracional esperar que esas institu
ciones tomen una posicion neutral
en la asignacion de recursos entre
diferentes grupos de usuarios.

Monitor independiente. Para con-
tribuir a reducir potenciales conflic-
tos, la estrategia del BID propicia la
creacion de entidades descentraliza-

das autonomas que regularan la
aplicacion de politicas y mecanis-
mos de asignacion de recursos pre-
viamente acordadas. Esas entidades

estaran en mejor posicion para re-
sistir presiones de intereses espe-
ciales que podrian distorsionar el
proceso de asignacion de recursos.

Los organismos de gobierno con
intereses en el sector agua no esta
ran ansiosos por ceder parte de su
poder a los nuevos entes regulato-
rios. Como observa el documento

estrategico de antecedentes del BID,
"los habitos de la costumbre, inercia

burocratica, estructura organizati-
va, especializacion profesional y
ventajas politicas pesa todo a favor

de mantener las cosas como estan".

Sin embargo, el nuevo enfoque ha
sido bien recibido por especialistas
en agua en recientes reuniones or-
ganizadas por el BID. Mientras la
nueva estrategia es completada, el
Banco esta ayudando a paises de la
region a revitalizar el manejo de
agua. En El Salvador, el Banco esta
brindando asistencia tecnica y fi-
nanciera a un programa del gobier
no para la creacion de organismos
regulatorios. Densamente poblado,
El Salvador enfrenta fuertes presio
nes ambientales exacerbadas por
seria escasez de agua. Como parte
de un amplio programa de moderni-
zacion del gobierno que ya ha rees-
tructurado los sectores de energia y
telecomunicaciones, El Salvador

busca ahora racionalizar la admi

nistracion de agua.
Los miembros del equipo del BID

que trabajan en el proyecto con fun-
cionarios salvadorefios dicen que el
gobierno tiene una clara idea de lo
que se necesita hacer para asegurar
que la solucion a las cuestiones de
manejo del agua no sea entorpecida
por naturales batallas de jurisdic-
cion politica. Despues que los orga
nismos regulatorios del agua sean
establecidos y esten en operaciones,
el gobierno usara el financiamiento
para fortalecer la capacidad de ellos
y formular un conjunto de politicas

Embalse y estacion generadora en
las montanas cerca de Ubala. en

Colombia.

Herramientas para
administrar el agua
Aunque el BID no puede dictar las
medidas que los paises deben tomar
para sus planes de manejo de
aguas, puede plantear ciertas metas
como parte del proceso de planifica-
cion.

• Lograr sustentabilidad financiera
recobrando los costos de las inver

siones.

• Establecer instituciones y capaci-
tar personas para sentar las bases
de reformas.

• Involucrar a los interesados en la

formulacion de estrategias.
• Descentralizar el proceso de toma
de decisiones.

• Dar un rol significativo al sector
privado para que el agua vaya a los
usos mas economicamente valiosos.

• Considerar el uso de derechos

comerciables al agua, tomando me
didas para proteger el medio am-
biente.

• Crear consejos de cuencas fluvia-
les como herramienta de gestion.

en materia de aguas que seran la
base de su estrategia a largo plazo.
Prestamos del BID financiaran tam-

bien la rehabilitacion de los siste-

mas de suministro de agua y de sa-
neamiento.

Los esfuerzos del BID comple-
mentan varias otras iniciativas en el

area de manejo de aguas en la re
gion. La Organizacion Meteorologica
Mundial esta coordinando un estu-

dio de factibilidad en 13 paises de la
region para mejorar el pronostico de
agua. Funcionarios en Argentina y
Paraguay estan hablando acerca de
planes maestros de recursos de
aguas. Costa Rica, Jamaica y Brasil
estan interesados en crear comisio-

nes de cuencas fluviales. Peru y
Ecuador estan discutiendo la opcion
de privatizar el manejo de aguas.
Las naciones de Centroamerica es

tan efectuando detalladas evaluacio-

nes de la situacion de los recursos y
administracion de aguas.



El geologo hondureno Jorge Flores y el ingeniero del BID Rolando Yon-Siu en El Cgjon, despues de su reparacion.

HONDURAS

El ingenio salva una represa
Pelotas dejuguete y creatividad evitan un colapso

por David Mangurian

Hace tres anos, el proyecto hidro-
electrico Francisco Morazan, en

Honduras, la principal fuente de
electricidad del pais, estaba al borde
de convertirse en una pila de
US$775 millones en escombros. "El
agua se filtraba por todas partes",
recuerda William Large, un ejecuti-
vo del BID enviado a Honduras para
ver que podia hacer el Banco para
salvar el proyecto. "Sin duda, pare-
cia que la planta generadora se
inundaria".

Algunos de los mejores especialis-
tas del mundo habian pasado dos
anos tratando de contener las filtra-

ciones, pero sin exito. Nadie imagi-
no que con ideas originales, 8.650
pelotas de plastico y madera y unos
25.000 morrales se estaba a punto
de escribir una pagina en la historia
de la ingenieria.

La represa, terminada en 1985,
era el mas grande proyecto de inge

nieria civil llevado a cabo en Hondu

ras. Llevo casi dos anos volcar el

concreto que abarca un estrecho
cahadon, el que da a la represa su
nombre popular, El Cajon. La repre
sa arqueada en doble curva, de 226
metros de altura, es la sexta mas

alta del mundo.

Con capacidad de 300.000 kilova-
tios, El Cajon iba a proveer 70 por
ciento de las necesidades de electri

cidad del pais y un excedente que
podia ser exportado a la vecina Ni
caragua.

Pero tan pronto fue llenado el em-
balse, en 1986, se hicieron eviden-
tes algunos problemas. Los ingenie-
ros se alarmaron al notar que el
peso del agua causo pequefias grie-
tas en la cortina de cemento, detras

del dique. El agua habia comenzado
a filtrarse y a erosionar cavidades
de arcilla en la fundacion de piedra
caliza de la represa.

Los ingenieros hidraulicos siem-
pre esperan filtraciones como resul-
tado de las presiones que causa

apresar inmensas cantidades de
agua. Fue excavado un gran sumi-
dero en uno de los extremos de la

planta generadora para concentrar
la filtracion y bombearla afuera.
Pero hacia 1993 el agua estaba fil-
trandose a razon de 1.600 litros por
segundo. Mas alarmante aun era
que el agua estaba tefiida por la ar
cilla, indicado que las fisuras y las
cavidades en el lecho de piedra cali
za se agrandaban. Si no se conte-
nian las perdidas, la planta genera
dora eventualmente se inundaria y
hasta la represa misma se veria
amenazada si su fundacion se tor-

naba mas porosa.

Al rescate. El Banco Mundial le

presto a Honduras US$12 millones
para financiar una operacion de
rescate. Conrodio, un consorcio eu-

ropeo lider en inyeccion de cemen
to, fue contratado para efectuar el
intimidante trabajo.

Fue necesario designar maquina-
ria especial de perforacion e inyec
cion para resistir la tremenda pre-
sion causada por la elevada masa
de agua encerrada por el dique.
Fueron perforados cientos de aguje-
ros, algunos de hasta 250 metros
de profundidad, desde la base de la



represa en su fundacion de piedra
caliza y fueron inyectadas toneladas
de distintas mezclas de cemento,

arena y ripio. Pero la mayor parte se
filtraba y acababa en el sumidero de
la planta generadora. Nada daba re-
sultado y se agotaban el tiempo y
los fondos.

El 24 de abril de 1994, una so-

brecarga causo un corte de energia
electrica en toda Honduras. Las

bombas de la central generadora de-
jaron de funcionar y el agua comen-
zo a subir, mientras los generadores
de emergencia se negaban a arran-
car. "Era tenso", recuerda Jorge Flo
res, el geologo jefe de El Cajon. "El
agua casi llego a nivel del piso". La
planta generadora estaba a punto
de ser inundada cuando las turbi-

nas finalmente arrancaron, gene-
rando la energia necesaria para ac-
cionar la bomba.

Si se hubieran inundado las tur-

binas de la planta generadora, El
Cajon se hubiera convertido en un
enorme elefante bianco, dejando al
pais en la oscuridad, paralizando a
las empresas y a la economia. Hon
duras ya estaba racionando la elec
tricidad, debido a dos anos de se-

quia y a las filtraciones que habian
bajado el nivel del embalse de El
Cajon, reduciendo a la mitad su ca-
pacidad de generacion.

Pero aunque la crisis inmediata
estaba superada, las filtraciones se-
guian empeorando. "Era desmorali-
zador trabajar sin ver ningun resul-
tado", recuerda Flores.

Hacia fines de 1994, los fondos

del Banco Mundial estaban casi

agotados. El BID aprobo rapidamen-
te un prestamo de emergencia de
US$37 millones que incluia
US$5,14 millones para El Cajon.

Geologos e ingenieros decidieron
que necesitaban inyectar algo mas
grande, de 5 a 7 centimetros, que se
atascara dentro de las fisuras y ca
vidades y evitara que las inyeccio-
nes de mezcla se escurrieran antes

de fraguar. Pero no habia disponi-
bles guijarros redondos de ese ta-
maho, bien seleccionados, en nin

gun lugar vecino. Flores tuvo

entonces una singular idea: pelotas
de juguete de ese tamano que po-
dian ser rellenadas con cemento. Su

personal visito las tiendas cercanas
y compro cientos de pelotas.

"Le deciamos a los tenderos que
los peces en El Cajon necesitaban
pelotas de futbol", dice Flores.

Era una idea loca, pero comenzo
a funcionar. Los ingenieros necesi
taban tambien algo que flotara para
obturar los agujeros en el tope de
las cavidades. Trataron de rellenar

las pelotas con maiz seco, pero tam
bien se escurrian. Despues trataron
de usar pelotas de madera. Eso fun-
ciono. En total los ingenieros inyec-
taron 8.650 pelotas de plastico y de

Asi se salvo El Cajon

Se perford desde la base de la represa
hasta alcanzar las fisuras. Luego se in-
yecto cemento a alta presion desde los
costados de las perforaciones, creando
un vaci'o que succiond las pelotas de
plastico y madera y los morrales inser-
tados desde arriba Estos elementos ta-

paron hoyos y crearon una mezcla que
sostuvo el cemento hasta que Mend las
cavidades y se endurecid.

madera en los centenares de aguje
ros que habian perforado. Pero aun
que las pelotas permanecieron en
su lugar, no retenian suficiente del
material inyectado para sellar las
cavidades.

Flores tuvo otra idea singular:
morrales de polipropileno inyecta-
dos en las perforaciones podian
abrise como si fueran redes de ma

la y evitar que el cemento inyectado
se escurriera. Encontrar morrales

en un pais agricola fue facil y du
rante los siguientes seis meses
25.000 fueron insertados en las ca

vidades de piedra caliza bajo la fun
dacion, seguidos de inyecciones de
mezcla. Hacia abril de 1995, la fil-

tracion se habia reducido de 1.600

litros por segundo a menos de 100
litros. La presion hidrostatica bajo
el dique bajo en un 60 por ciento.

Ahora el embalse de El Cajon
esta lleno a plena capacidad y su
planta generadora esta funcionando
al maximo. Las inyecciones de mez
cla han resistido hasta ahora el tre-

mendo peso del embalse lleno.
"Lo que aprendimos en El Cajon,

puede algun dia salvar una represa
en otra parte del mundo", asegura
Rolando Yon-Siu, el especialista del
BID que superviso la operacion de
rescate.



IDEARIO

Una economia con

doble personalidad
• Chile ocupa una posicion alta en
las comparaciones de competitivi
dad economica que preparan anual-
mente varios centros de estudios in-

ternacionales. Pero cuando el pun-
taje del pais en esos indices es

disgregado en sus varios
Ohile componentes, Chile

. - evidencia una sorpren-
mira al dente dicotomia. En
fllturO terminos devariables

macroeconomicas y li-
bertad de mercado, Chile esta entre

las 10 primeras naciones del mun
do. Pero cuando se lo juzga en algu-
nas variables de productividad em-
presaria, esta mas cerca de las 10
ultimas.

"Ahora que el pais tiene un solido
piso macroeconomico, se hacen mas
aparentes los retos de innovacion
tecnologica, capacitacion, capacidad
gerencial y eficiencia del sector fi-
nanciero", dijo el ministro de econo
mia de Chile, Alvaro Garcia, en una

reciente presentacion que ofrecio en
el BID.

Segiin Garcia, el sector privado
de su pais no invierte lo suficiente
en innovacion tecnologica y capaci
tacion. "El estado debe ayudar a fi-
nanciar esas actividades, pero siem-
pre junto con el sector privado, de
manera que haya un compromiso de
parte de ellos", explico. "Es el sector
privado el que debe decidir que se
debe hacer en esas areas y quien
tiene que hacerlo".

Garcia insto a fortalecer y actua-
lizar continuamente el marco regu-
latorio y las instituciones de su pais
para asegurar el fluido funciona-
miento de los mercados. Garcia cito

el ejemplo de la altamente competi-
tiva industria chilena de las teleco-

municaciones. Las companias de te-
lecomunicaciones han recurrido

varias veces al gobierno en el curso
de los ultimos anos pidiendo mas
regulaciones —no menos, como hu-
biera sido antes— que aseguren

transparencia en un mercado feroz.
Garcia subrayo que una colabo-

racion mas activa entre los sectores

publico y privado debe acompanarse
por una permanente insistencia en
la buena salud macroeconomica.

L=J Visite www.reuna.cl en el World
Wide Web para informacion sobre
Chile.

Los riesgos de la
integracion parcial

• Aunque virtualmente todos los
gobiernos latinoamericanos y
caribenos aprueban la creacion de
una zona hemisferica de libre co

mercio, continua el debate en torno
a los beneficios de

PactOS corto plazo que tal

regionales p^cXpais.
de COmerCIO En algunos de

ellos, se argu-
menta que bloques regionales de co
mercio como el Mercosur, o una se-

rie de acuerdos bilaterales, pueden
ser preferibles. Pero la mayoria de
los economistas coinciden en que
varias zonas regionales de comercio
superpuestas a docenas de acuer
dos bilaterales no alcanzan para
concretar los reales beneficios del li

bre comercio.

Para contribuir al debate, varios

economistas produjeron reciente-
mente con apoyo del BID un modelo
que calcula los costos y beneficios
para las economias de la region, en
terminos de crecimiento esperado
del PIB, de 20 posibles escenarios
de integracion.

Los resultados del modelo, pre-
sentados en el informe "Convergen
ce and Divergence between Nafta,
Chile and Mercosur: Overcoming
Dilemmas of North and South Eco-

Procesadora de pescado en la empresa pes<

nomic Integration", confirman la
creencia de los especialistas en inte
gracion. De todos los escenarios po
sibles de integracion comercial, el
que ofrece los mayores beneficios a
todos los participantes es un acuer
do hemisferico uniforme de libre co

mercio.

Pero si no se alcanzara ese acuer

do, la segunda mejor alternativa de
integracion varia mucho para cada
pais y tiende a estar en conflicto con
la segunda mejor opcion para sus
vecinos. La segunda mejor alternati
va para Argentina y Brasil, por
ejemplo, es acceso exclusivo al Naf
ta, una opcion a la que seguramente
se opondrian sus otros dos socios
en el Mercosur.

Consecuentemente, los autores

del informe advierten que si la re
gion no llega a concretar un acuerdo
hemisferico de comercio "cada pais
debera arreglarselas por si solo en



\uera San Pedro, en Concepcion, Chile.

un entorno altamente competitivo y
con mucho en juego, que tendera a
enfocarse en ganancias a corto pla-
zo, mas limitadas y conflictivas".

El reto, creen los autores, es me
jorar la credibilidad del proceso de
negociacion que lleve a un acuerdo
hemisferico, de manera que las
fuerzas politicas tengan razonable
seguridad de que se llegara a un
acuerdo y que sus beneficios seran
justos y tangibles.

Solo entonces los gobiernos es-
taran dispuestos a aceptar los con
siderables costos politicos de unirse
a un area hemisferica de libre co

mercio.

4^ A troves de la biblioteca del

BID, tel. (202) 623-3211 o e-mail
library@iadb.org. se pueden obtener
copias de este trabajo, escrito por
Raul A. Hinojosa-Ojeda, Jeffrey D.
Lewis y Sherman Robinson.

CIFRAS QUE HABLAN

EDUCACION

Conocimiento es riqueza
A mds escolaridad, mds crecimiento

Desde hace mucho los economistas

dan por descontado que crecientes
niveles de educacion contribuyen al
desarrollo economico. Pero hasta

hace poco no se sabia sobre cuanto
afectan realmente los logros educa-
tivos sobre la productividad y el cre
cimiento economico.

Aunque siempre sera dificil cuan-
tificar esa relacion, la edicion 1997

del Informe del BID Progreso Econo
mico y Social en America Latina
muestra cuales son los dividendos

que la region puede esperar de las
inversiones en educacion.

El informe se basa en varios es-

tudios tecnicos para calcular los
efectos de aumentar el nivel prome
dio de escolaridad de la fuerza labo-

ral de la region, que hoy es de 5,3
anos (4,9 anos, si se lo ajusta por
poblacion).

"La tasa potencial de crecimiento
de America Latina aumentaria sus-

tancialmente durante los proximos
10 anos si el nivel educativo prome
dio de su fuerza laboral subiera un

ano por encima de las actuales ten-

dencias", sostiene el informe.
Semejante aumento en el nivel

educativo aumentaria en un punto
porcentual la tasa potencial prome
dio de crecimiento durante la proxi-
ma decada.

Como se ve en el grafico que apa-
rece mas abajo, la diferencia puede
traducirse en una mejoria muy sus-
tancial del ingreso promedio del lati-
noamericano.

En terminos microeconomicos, la

educacion permite a los individuos
adquirir capacitacion y asimilar in
formacion mas eficientemente. Los

trabajadores educados son mas ca-
paces de adaptarse a cambios en los
procesos de produccion y se comu-
nican mejor, lo que les permite co
operar con sus colegas en la solu-
cion de multiples problemas de
produccion.

Los trabajadores educados son
capaces de emprender proyectos
mas complejos de manufactura y de
servicios. Al mismo tiempo, hacen
mejor uso de la tecnologia y se tor-
nan mas productivos.

Cuanto mas estudian, mas ganan

^scenarios de aumento de irigreso promedio per capita en America Latina
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EL BANCO EN ACCION

ARGENTINA

Vuelve la
carne

La gente siempre se alegra
cuando una enfermedad

se bate en retirada, pero
la reciente victoria de Ar

gentina sobre la fiebre
aftosa, un mal muy conta-
gioso que mata al ganado,
fue celebrada con particu
lar fervor.

Los argentinos se sien-
ten justificadamente orgu-
llosos de la carne tierna y
magra que produce el ga
nado alimentado con los

abundantes pastos de la
Pampa. Pero aunque la
calidad de su carne es re-

conocida en el exterior y
Argentina estuvo otrora
entre los mayores exporta-
dores de carne del mundo,

su industria de la carne

ha sido severamente afec-

tada durante los pasados
60 anos por la presencia
de la fiebre aftosa.

Marginados de los prin-
cipales mercados por re-
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gulaciones sanitarias, los
productores argentinos se
veian limitados a vender

en el exterior carne proce-
sada o cocida. Las ventas

perdidas a causa de la
fiebre aftosa se calculaban

en 1.000 millones de dola-

res al ano.

"La erradicacion de la

fiebre aftosa es prueba de
nuestra capacidad colecti-
va de superar la adversi-
dad", afirmo recientemen-

te Felipe Sola, secretario
de agricultura de Argenti
na. "Este logro, considera-
do inalcanzable, fue posi-
ble gracias al duro trabajo
de los productores argen
tinos de carne, al apoyo
tecnico de la comunidad

cientifica y a la existencia
de una vacuna efectiva".

La entidad encargada
de vigilar las epidemias
animales bajo la Organiza-
cion Mundial de Comercio

dio en mayo su sello de
aprobacion sanitaria a la
carne fresca de Argentina.
En junio, el Departamento
de Agricultura de EE.UU.
levanto la veda que pesa-
ba desde 1930 sobre la

carne fresca argentina y
autorizo la importacion de
hasta 20.000 toneladas

por ano a partir del 25 de
agosto.

La campaha para erra-
dicar la fiebre aftosa fue

una operacion que costo
unos 150 millones de do-

lares al ano en fondos pu-
blicos y privados. El es-
fuerzo fue apoyado por un
programa de moderniza-
cion del sector agropecua-
rio que tuvo un costo de
107 millones de dolares y
fue financiado por el BID y
el Banco Mundial en

1991.

"Uno de los objetivos
del programa fue vacunar

al 100 por ciento del gana
do de Argentina en cinco
anos y eliminar cualquier
foco remanente de la en

fermedad", explica Cesar
Williams, especialista del
BID en Argentina. Los pro
ductores comenzaron ade-

mas a usar una vacuna

mas efectiva y menos cos-
tosa, implementando al
mismo tiempo medidas
sanitarias como una pron-
ta alarma epidemiologica
para detectar otras enfer-
medades.

El programa financiado
por el BID introdujo asi-
mismo una variedad de

medidas de control de ca

lidad y de promocion de
exportaciones que deberan
contribuir a restablecer la

posicion de Argentina co
mo lider de las exportacio
nes de carne fresca, apun-
ta Williams.

La lucha contra la afto

sa no esta terminada, sin

embargo. Argentina esta
controlando la enfermedad

vacunando a cada cabeza

de ganado que existe en el
pais. Pero las naciones
con las regulaciones sani
tarias mas exigentes, co
mo Japon y Corea, de-
mandan evidencia de que
la enfermedad no reapare-
cera aun despues que el
programa de vacunacion
sea terminado. Los exper-
tos calculan que Argentina
puede lograr eso en tres
anos.

Argentina espera que
nuevos mercados le ayu-
den a aumentar un 70 por
ciento sus exportaciones
de carne hacia el aho

2000 y llegar a 800.000
toneladas anuales. Mas

del 90 por ciento de la car
ne argentina aiin va al
consumo local.

—Christina MacCulloch

BOLIVIA

Acceso publico
preserva ruinas
Los restos de un periodo
magnifico y misterioso de
la cultura aymara fueron
salvados del pillaje y de
los estragos del tiempo por
un nuevo camino cons-

truido en las montanas de

Bolivia.

La labor de preserva-
cion se llevo en 15 sitios

del altiplano andino, en
las areas de Warijana y
Pujrata, como parte de un
proyecto vial que financia
el BID para construir la
carretera Patacamaya-
Tambo Quemado, que une
a Bolivia con el vecino

Chile.

Antropologos del pro
yecto "Amaya Uta" identi-
ficaron 44 tumbas, hicie-
ron labores de conserva-

cion en seis de ellas y
enviaron a La Paz 21 con-

tenedores con restos hu-

manos y objetos para su
analisis y eventual exhibi-
cion en el Museo Nacional

de Antropologia.
Las tumbas, que datan

del periodo que siguio a la
caida del Imperio Tiawa-



naco, hacia el ano 1200 de
nuestra era, consisten en

cumulos de arcilla llama-

dos ch'ullpares. Los cuer-
pos habian sido momifica-
dos mediante un proceso
de evisceracion y rellenado
abdominal, y colocados en
cestas de mimbre, lo cual

ayuda en el proceso de
deshidratacion.

Antes de ser sepulta-
dos, los cuerpos fueron
vestidos con suntuosas

ropas, decorados con plu-
mas de pajaros exoticos y
adornados con joyas de

metales preciosos.
Estudios radiograficos

de las momias indican que
eran gente bien nutrida.
Para asegurar que no su-
fririan hambre o sed en el

mas alia, las tumbas esta-

ban provistas de vasijas
conteniendo maiz, papas,
quinoa y chicha.

Un gran porcentaje de
los craneos habian sido

deliberadamente deforma-

dos durante la infancia,

un simbolo de pertenencia
a una clase social. Uno de

ellos tenia sefiales de una

La ruta Patacamaya-Tam-
bo Quemado en el punto
donde cruza las tumbas

aymara (izq); tres de los
cumulos funerarios (arr.
izq.) y una de las momias
recobradas, en su cesta de
mimbre.

doble trepanacion en la
que ambas perforaciones
mostraban regeneracion
de hueso, prueba de que
la persona sobrevivio dos
operaciones efectuadas
por cirujanos obviamente
diestros.

Los cumulos funerarios,

pese a estar hechos de ba-
rro y paja, han sobrevivido
casi 1.000 anos. Prote-

giendo a las momias, pre-
servaron un enigmatico
vinculo a un magnifico pa-
sado.

—Max Lenin Chavez

ECUADOR

De basural
a oasis

Durante anos, Carolina

Fernandez Rodriguez su-
frio una irritacion de gar-
ganta que no tenia expli-
cacion medica. Pero ella

tenia un nombre para su
mal, segun lo conto al dia-
rio Expreso de Guayaquil.
Lo llamaba "La Chamba".

Ese es el nombre que
los residentes de las afue-

ras de Guayaquil dan a un
vaciadero cercano que
hasta hace cuatro anos

recibia la basura de la ciu-

dad.

Los continuos fuegos en
La Chamba despedian un
humo acre y toxico que
irritaba ojos y gargantas a
los habitantes de las co-

munidades de San Eduar-

do y El Paraiso.
Ahora ese humo ha

desaparecido. Bajo la con-
duccion del alcalde Leon

Febres Cordero, Guayaquil
ha contratado a la empre
sa privada Vachagnon
para la recoleccion de ba
sura. Y un nuevo vaciade

ro, alejado de San Eduar-
do, es administrado por
ILM, otra firma privada.

El sitio de La Chamba

ha sido cubierto con tierra

y rodeado de muros de
concreto. El BID esta fi-

nanciando un estudio

para determinar como se-
llar el sitio de manera que
la tierra pueda ser apro-
vechada para otros fines.

"La municipalidad no
ha decidido todavia como

usar la tierra, pero me
inclino a la idea de plantar
arboles para crear un pul-
mon verde para la ciu-
dad", dijo recientemente el
alcalde Cordero al diario

Expreso.
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Madsen, de Dinamarca, y el presidente del BID durante lafirma.

SECTOR PRIVADO

Dinamarca ingresa a la
Corporacion de Inversiones
Primer nuevo miembro desde la creacion de la CII

Dinamarca se acaba de incorporar a
la Corporacion Interamericana de
Inversiones como su 359 miembro

en una ceremonia efectuada el 16

de julio en la sede del BID, en Wa
shington, D.C.

Sven Boje Madsen, encargado de
negocios de Dinamarca en EE.UU.,
firmo los documentos oficiales de

incorporacion y agrego el nombre de
su pais al acuerdo que establecio la
CII. Los documentos fueron firma-

dos tambien por Enrique V. Iglesias,
presidente del BID y del directorio
de la CII.

Dinamarca, un pais que dedica
un generoso porcentaje de su pro-
ducto bruto interno a dar asistencia

para el desarrollo, es el primer nue
vo miembro de la CII desde su fun

dacion, en 1986.

La CII fue fundada para promover
el desarrollo economico de America

Latina y el Caribe financiando con
creditos o inversiones los proyectos
de pequehas y medianas empresas
privadas de la region.

UJ Para mds informacion, verel sitio
Web de la CII: www.iadb.org.

Certamen de ensayos sobre integracion economica
El Instituto para la Integracion de
America Latina y el Caribe (Intal)
ofrece un premio de US$10,000 al
ganador de un certamen de ensayos
sobre la relacion entre estandares

laborales y comercio internacional.
El certamen esta abierto a profe-

sionales y academicos de los 46 pai
ses miembros del BID. Los ensayos,
cuyo largo no debe exceder las 30
paginas, deben ser presentados en
espanol, frances, ingles o portugues
en un diskette acompanado de dos
copias impresas firmadas con seu-
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donimo. El plazo para postular ven-
ce el 20 de enero de 1998.

Con sede en Buenos Aires, el

Intal es parte del Departamento de
Integracion y Programas Regionales
del BID. Lleva a cabo proyectos de
cooperacion tecnica, organiza foros
sobre politica e integracion, y distri-
buye informacion.

t=J Para mds informacion sobreel
certamen, dirigirse a Veronica
Toscani en Buenos Aires, e-mail,
veronicat@iadb.org.

EL BANCO

COMERCIO

Apoyo al dialogo
hemisferico
Prepara terreno para el ALCA

El BID, junto con la Organizacion de
Estados Americanos (OEA) y la Co-
mision Economica de las Naciones

Unidas para America Latina (Cepal),
ha asumido un papel central en la
labor preparatoria de la negociacion
del Area de Libre Comercio de las

Americas que se espera lanzar en la
cumbre hemisferica a celebrarse en

Santiago de Chile durante el proxi
mo mes de abril.

El BID ha proporcionado asisten
cia tecnica a varios de los grupos de
trabajo creados durante conferen-
cias sobre comercio de nivel minis

terial realizadas en Denver, Colora

do, en 1995, y en Cartagena,
Colombia, en 1996.

El Area de Libre Comercio de las

Americas (ALCA), cuya creacion
fue propuesta en la cumbre hemis
ferica de 1994 en Miami, estara ba-

sado en un amplio acuerdo comer-
cial para todo el hemisferio, que
cubrira tanto areas tradicionales

como nuevas, desde acceso a los

mercados hasta politicas de inver
sion, servicios, propiedad intelectual
y competencia.

Antoni Estevadeordal, coordina-

dor de ALCA en la Division de Inte

gracion, Comercio y Asuntos Hemis-
fericos del BID, dijo que la comision
tripartita que forman el Banco, la
OEA y la Cepal esta completando un
estudio de factibilidad sobre la crea

cion de un secretariado temporal
para dar apoyo logistico y adminis
trative a las negociaciones.

El estudio de factibilidad examina

los criterios que deben primar al se-
leccionar un sitio para esas negocia
ciones, tras el encuentro presiden-
cial en Santiago.

El BID, la OEA y la Cepal mantie-
nen la pagina del ALCA en Internet
(www.ftaa-alca.org), donde se pue
den ver los documentos oficiales del

proceso de integracion.



PRESTAMOS

Argentina: US$38 millo
nes en apoyo

de un pro
grama que

amplia el ac
ceso a servi

cios sociales

esenciales entre jefas de
familia, comunidades indi-
genas, jovenes desampa-
rados, ancianos y discapa-
citados.

La iniciativa, que sera
llevada a cabo por la Se-
cretaria de Desarrollo So

cial, aspira a instituciona-
lizar un proceso participa-
torio de planificacion que
aliente a grupos e indivi-
duos a desarrollar e im-

plementar sus propios
proyectos de servicio so
cial a nivel de comunidad

y de vecindario. Los fon
dos seran asimismo

empleados en apoyo del
Sistema Universal de

Identificacion y Registro
Familiar que tiene el pro-
posito de mejorar la capa-
cidad del gobierno de diri-
gir sus recursos a los sec
tores mas necesitados de

la poblacion.

Bolivia: US$20 millones
en apoyo de
proyectos que
contribuiran

al desarrollo

de aproxima-
damente

70.000 ninos pobres me-
nores de seis anos de edad

en areas urbanas o rura-

les marginadas.
El principal objetivo del

programa, que financiara
360 proyectos de servicios
infantiles en 200 munici-

palidades, es asistir el
proceso de consolidacion
de servicios que responden
a necesidades infantiles ba-

NUEVOS PROYECTOS

INFORMACION SOBRE PROYECTOS DEL BID

L=J 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-
paracion y oportunidades de dar bienes y servicios,
tambien esta disponible en la direccion Web del Banco,
bajo la seccion Oportunidades de Negocios. Si quiere
una copia impresa de IDB Projects, flame al (202) 623-
1397, o al fax (202) 623-1403.

sicas, incluyendo atencion
medica, nutricion, estimu-

lacion de capacidad tem-
prana de aprendizaje y
proteccion. El programa
establecera centros de

atencion infantil general
que atenderan de 25 a 40
ninos 11 meses del ano y
ademas ofreceran capaci-
tacion en atencion infantil

a familias y comunidades
locales.

Colombia: US$38,5 millo
nes para un

programa de
moderniza-

cion de la es-

crituracion

de tierras,
registro de titulos y catas-
tro.

El proyecto apunta a
consolidar y fortalecer un
mercado de tierras abier-

to, eficiente y transparente
que facilitara el acceso al
sistema financiero para
propietarios rurales y ur-
banos. Se extenderan titu

los de propiedad corres-
pondientes a unas
100.000 parcelas de tierra
en 200 comunidades rura

les y 150.000 parcelas de
propiedades urbanas en
50 municipalidades.

El sistema de registro
de tierras ya existente en

papel sera transferido a
computadoras y unos 1,5
millones de propiedades
seran catastradas en ma-

pas digitales, con referen-
cias geograficas para crear
un sistema de informacion

geografica.

Ecuador: US$40 millones
para servi
cios de agua
y alcantari-
llado en la

ciudad de

Guayaquil.
El programa incluye

otorgar concesiones de
largo plazo al sector priva
do para promover servi
cios mas eficientes e in

version en el sistema. Los

fondos permitiran a la
Empresa Cantonal de
Agua Potable y Alcanta-
rillado de Guayaquil
(Ecapag), un organismo
municipal, emprender es-
tudios tenicos, legales y fi-
nancieros para preparar
especificaciones de licita-
cion para adjudicar las
concesiones. Ecapag sera
reorganizada para funcio
nar como un ente

fiscalizador, mientras que
las companias privadas
estaran a cargo de la ope-
racion de los sistemas de

agua y alcantarillado.

Guatemala: US$107,65
millones para |
la reforma de

los sectores

de inversion e

infraestruc

tura.

El proyecto sera ejecu-
tado por el Ministerio de
Economia y tiene por obje
tivo aumentar la eficien-

cia, calidad y alcances de
los sectores de telecomu-

nicacion, aviacion y elec
tricidad.

El financiamiento del

BID consiste en un presta-
mo de US$100 millones
para las reformas secto-
riales y un segundo pres-
tamo de US$7,65 millones
para financiar asistencia
tecnica.

El programa tiene tam
bien el apoyo de una con-
tribucion de US$1,5 millo
nes del Fondo Multilateral

de Inversiones, que admi-
nistra el BID, en apoyo de
la reforma del sector

aeronautico.

Jamaica: US$17,7 millo
nes para un

programa de
mejoras en la
equidad, efi-
ciencia y cali
dad de los

servicios de salud.

Los fondos solventaran

el desarrollo de un Plan

Nacional de Seguro Medi
co, fortaleceran la labor
regulatoria y orientadora
del Ministerio de Salud y
asistiran a la descentrali-

zacion y mejoramiento de
los recursos humanos.

Paraguay: US$22,2 millo
nes para creditos a la mi-
croempresa.

Se espera conceder
unos 12.000 creditos a

(continiia)
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(de la pdgina anterior)
microempre-
sarios en el

marco de este

programa,

anticipando-
se que cada
credito resultara en la

creacion de 2,5 empleos
en promedio. El proyecto
es la continuacion de la

exitosa primera fase de un
programa de credito a la
microempresa que fue
apoyado por el BID con un
prestamo de US$12 millo
nes, aprobado en 1992.

Peru: US$45,6 millones
para aumen

tar la pro-
ductividad

agricola y las
exportacio
nes del sec

tor mediante programas
para control y reduccion
de enfermedades que afec-
tan a cultivos y animales.

Los fondos fortaleceran

al Servicio Nacional de Sa

lud Agricola y mejoraran
la vigilancia y proteccion
de la salud agricola, con el
objetivo de eventualmente
asegurar la inspeccion de
un 100 por ciento de pro-
ductos de granja importa-
dos. Se construiran nue-

vos puntos de control en
puertos y aeropuertos y se
lanzaran campanas para
controlar plagas como la
mosca de la fruta y la fie
bre aftosa, entre otras ac-
tividades.

Uruguay: US$123 millo
nes para

obras de me-

joras en ca-
minos y
puentes na-
cionales que
vinculan a los paises

14

NUEVOS PROYECTOS

miembros del Mercosur, el
mercado comun del Cono

Sur.

Los fondos contribuiran

a rehabilitar y mejorar
520 kilometros de carrete-

ras nacionales y 26 puen
tes situados en los corre-

dores de integracion y
repavimentar 360 kilome
tros de caminos en la peri-
feria de Montevideo. El Mi

nisterio de Transporte y el
Departamento Nacional de
Vialidad seran fortalecidos

y se promovera una cre-

ciente participacion del
sector privado en el sec
tor.

COOPERACION

TECNICA

Regional: US$845,000
para dar ca
pacitacion
academica en

macroecono-

mia a profe-
sionales de

gobiernos de America Lati
na.

Los cursos se llevaran a

cabo en el Instituto de

Economia de la Universi-

dad Catolica de Chile. Dos

fases previas de este pro
grama de capacitacion en
la universidad fueron tam

bien apoyados por el BID
con una contribucion de

US$3,380,000.

FONDO MULTILATERAL

DE INVERSIONES

Ecuador: US$1,260,000
para un pro

grama piloto
de capacita
cion tecnica

para micro-
empresarios.

Esta previsto capacitar

Agregue agua y... listo

Obreros en Puerto Principe, Haiti, profundizan un canal
de desagiie concebido para evitar inundaciones cuando
llueve. La obra es uno de nueve proyectosfinanciados por
el BID reactivados en 1995, tras nueve anos de conmo-
cion politica en el pais. Los otros proyectos son en las
areas de agua potable, irrigacion, educacion y agricultura.

unos 30.000 trabajadores
y propietarios de micro-
empresas en administra
cion de negocios, tecnolo
gia y manufactura, utili-
zando un sistema de vales

como un incentivo a enro-

larse y aprender y para es-
timular el mercado de ca

pacitacion.

Nicaragua: US$1,2 millo
nes para ca

pacitacion
que aumente
la producti-
vidad de pe-
quenos y me-

dianos productores
agricolas en las regiones
de Leon y Chinandega.



El objetivo es aumentar
los ingresos de los produc
tores mediante mejores
metodos de operacion. Or-
ganizacion de empresas,
gestion gerencial, merca-
deo y credito son algunas
de las areas que abarca el
programa.

El proyecto beneficiara
directamente a 1.500 pe-
quefios y medianos pro
ductores e indirectamente

a otros 1.550 y a 30 repre-
sentantes de ONG que a
su vez capacitaran a otros
miles de productores.

Uruguay: US$2,2 millones
para capaci-
tar a la fuer

za laboral.

Los fon

dos contri-

buiran a fi-

nanciar la formulacion de

un sistema nacional de

conocimientos y a estable-
cer un registro de organi-
zaciones de capacitacion.
Dos organizaciones priva-
das, sin fines de lucro, li-
deres en capacitacion la
boral —Talleres Don

Bosco y la Escuela de Ho-
teleria y Turismo Del Plata
de la Asociacion Cultural

y Tecnica— seran fortale-
cidas para que sirvan
como modelo para otras
organizaciones de capaci
tacion.

CORPORACION

INTERAMERICANA

DE INVERSIONES

Argentina: prestamo de
US$20 millo
nes a

Hidronihuil

S.A. para
ayudar a fi-
nanciar la

construccion de una plan

ta hidroelectrica de 30

megavatios en el marco de
una concesion de 15 anos

otorgada por la provincia
de Mendoza.

La CII aportara US$10
millones y el resto sera
aportado por bancos co-
merciales.

Barbados: US$4 millones
en acciones

para obtener
un prestamo
puente que
ayude a fi-
nanciar el

costo de la construccion

del Accra Beach Hotel

Limited, estimado en

US$21,7 millones.
El proyecto contribuira

a asegurar el continuo
crecimiento del sector tu

rismo y aportara ingresos
de US$75 millones anua-
les en divisias en sus pri-
meros 12 anos de opera
ciones.

Colombia: prestamo de
US$10 millo
nes a la Cor

poracion Fi-
nanciera

Santander

S.A., que
usara los fondos para dar
creditos a pequefias y me-
dianas empresas en los
estados de Santander,

Tolima y Huila.
Se anticipa que los re

cursos ayudaran a por lo
menos 20 empresas a ex-
pandirse y mejorar su
competitividad, creando
unos 600 empleos y mas
de US$40 millones en in
gresos por exportacion.

Mexico: US$5 millones en
inversion de capital en
The Baring Mexico Private
Equity Fund, L.P., para
apoyar un fondo de US$60

millones que
invertira en

pequefias y
medianas

empresas.

El fondo

apoyara a firmas con fuer-
te potencial de crecimiento
que necesitan capital para
expandir su capacidad.

Regional: US$5 millones
en inversion

de capital en
Newbridge
Andean

Partners

L.P. para
apoyar un fondo privado
de capital de US$60 millo
nes, complementado con
una garantia de prestamo
de US$100 millones de la

Overseas Private Invest

ment Corporation, para
invertir principalmente en
empresas bolivianas, co-
lombianas, ecuatorianas,

peruanas y venezolanas.
El fondo proporcionara

capital a mediano y largo
plazo en una region donde
solo las empresas mas
grandes tienen acceso a
capital. El uso de coloca-
ciones en el mercado de

valores como mecanismo

preferido para estas inver
siones ayudara a ampliar
y profundizar los merca
dos locales de capital. El
fondo asimismo ayudara a
proveer a las empresas de
la region de mejores tecni-
cas de gestion y tecnologia
moderna.

Delegacion de alto nivel

Mack F. McLarty (izq), enviado especial de EE. UU. para
America Latina, el presidente del BID, Enrique V. Iglesias,
y Esteban Torres, congresista por California, asistieron
entre otros invitados a la recepcion ofrecida al embqjador
de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, William
Richardson, en la sede del BID, en Washington, D.C.
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Santos, de Fundemix, admira el trabajo de una de sus clientas de credito.

GUATEMALA

El tejido de la vida
Textiles tradicionales hallan nuevos mercados

Lidia Chile no cree ser elegante para
vestirse y ciertamente no es rica.
Pero nunca se le ocurriria salir de

su casa en Santo Domingo Xenacoj
sin ponerse una blusa bordada a
mano que vale muchas semanas de
trabajo.

En las sierras de Guatemala, los

textiles son una forma de vida, una

fuente de ingresos y un pronuncia-
miento de identidad personal y co-
munitaria. Las telas —a menudo el

diseno le llega al tejedor en sue-
fios— podrian ser consideradas un
anacronismo. Pero hacer telas a

mano es lo que esta gente sabe, y lo
saben hacer bien.

Desafortunadamente, la mayor
parte de los tejedores de la serrania
son inexpertos en materia de comer
cio, dice Carmen Santos, directora
ejecutiva de la Fundacion de Desa
rrollo de Mixco (Fundemix) una or-
ganizacion no gubernamental apo-
yada por el BID. Fundemix adminis-
tra programas de capacitacion y
credito para microempresarios y los
ayuda a ajustar sus lineas de pro-
ductos a las realidades del mercado

global.
Los agentes de credito y expertos

en disefio y produccion de Funde
mix orientan a los tejedores hacia
los productos mas demandados.
Ademas, los ayudan a aumentar su
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produccion con nueva tecnologia,
como la adopcion de telares a pedal

Cuando Fundemix abrio sus

puertas, hace una de
cada, loslugarefios
sospechaban que sus
funcionarios eran co-

bradores de impues-
tos, ladrones o guerri-
lleros. Pero con el

correr de los anos,

microempresarias y
Fundemix han apren-
dido mucho unos de

otros.

Carmen Santos,

por ejemplo, no se
sorprendio cuando en
la primera de varias
casas que visito hace 1
poco no respondieron 1
a sus llamados a la ^

puerta. Las familias El telar a pedal
probablemente estan productividad.
plantando maiz o fri-
joles en sus parcelas, penso. Culti-
var la tierra garantiza a la gente
algo que comer en tiempos de incer
tidumbre, pero tambien limita su
produccion de textiles.

En la tercera casa, Santos hallo

a las mujeres en sus telares. To-
das lucian las coloridas blusas que
llaman huipiles, pero sus nifios
correteaban vestidos con ropas de

produccion industrial.
^Esta en desaparicion el huipil?

En absoluto, asegura Lidia Chile.
"^De que otra forma podria la gente
saber de donde somos si no tene-

mos puestos nuestros huipiles?",
pregunta, apuntando que hasta sus
hijas visten huipiles en ocasiones
especiales.

Pero aunque los 21 grupos etni-
cos que componen dos tercios de los
10,5 millones de habitantes de Gua

temala estan reafirmando su identi

dad y orgullo indigena, las tradicio-
nes estan cambiando. Muchas

mujeres jovenes optan por ropas
contemporaneas, y muchas de ellas
trabajan en las plantas de confec-
cion que existen en las afueras de
Ciudad de Guatemala. Cuando al

fin de la Jornada vuelven a sus ca
sas, les queda poco tiempo o energia
para dedicarlo al tejido tradicional.

En la ultima visita de ese mismo

dia, Santos le pre-
gunto al tejedor —un
hombre— como iban

sus pagos.

"Vea, dofia Car

men, estamos muy
atrasados", fue la res-
puesta.

"El problema es
que el es hombre",
dijo Santos mas tar-
de, bromeando a me-

dias. Los hombres es

tan mas propensos a
experimentar y a ve
ces se estiran dema-

siado y acaban en di-
ficultades.

Las mujeres, que
constituyen casi la
mitad de su cartera

de creditos, tienen

aspiraciones mas realistas y son
mas inclinadas a volcar sus ganan-
cias en el hogar, agrego.

Pero en general, sus clientes no
solo pagan sus obligaciones pun-
tualmente, sino que estan demos-
trando que saber de negocios puede
ser de mucha utilidad para preser-
var su arte y su sustento.

—Roger Hamilton

aumenta la


