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Recursos, ingreso de nuevos miembros y otros
temas de vital interns tratartf el BID en Chile
Chile sera sede del conclave financiero
anual mas importante de America
Latina, la Reunibn de la Asamblea de
Gobernadores del Banco
Interamericano de Desarrollo, que se
celebrara en Santiago en abril proximo.
Entre los participantes se cuentan 24
Gobernadores y sus respectivos
suplentes, que representan a cada uno
de los palses miembros del BID.

Segun recordo en Santiago dfas atras
el Ministro de Hacienda de Chile, Con-
tralmirante Lorenzo Gotuzzo, quien es a
la vez Gobernador en el Banco, el com
promise de celebrar esta conferencia

fue contraido por el gobierno chileno
anterior y ratificado por el actual en
noviembre de 1973, manteniendose la
fecha fijada para la reunibn: del 1° al 3
de abril de este aflo.

La delegaci6n oficial del Banco estara
encabezada por su Presidente, Antonio
Ortiz Mena, quien presentara un informe
de las actividades de la institucibn en
1973. Durante la reunion se dara a
publicidad el Informe Anual del Banco,
que describe en detalle las actividades
del afio, las cuales alcanzaron niveles sin
precedentes en cuanto a prestamos
aprobados y desembolsos efectuados

Para combatir la aftosa: Ocho
campanas y 200 millones de dolares
En noviembre de 1973, el Banco
Interamericano de Desarrollo concedi6
al Ecuador un prestamo por el
equivalente de 5,6 millones de dblares,
para un programa cuyo objetivo as
erradicar la fiebre aftosa.

Fue la octava operacibn dentro de una
campafia que el Banco lanzb en 1968 en
apoyo de los esfuerzos que los pafses
sudamericanos vienen realizando para
eliminar este flagelo. A traves de la mis-
ma, el BID puso a disposicibn de Argen
tina, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay,
Peru y Venezuela, casi 60 millones de
dblares. Gobiernos y ganaderos estan
haciendo contribuciones adicionales con
las que los recursos para estas cam-
pafias superaran los 200 millones de
dblares.

La prioridad asignada a esta accidn es
explicable. Cada aflo, mas de 500
millones de dblares se esfuman de entre
las manos de los preocupados gana
deros sudamericanos, arrebatados por
ese enemigo implacable que es la aftosa.
La enfermedad, que puede afectar tam-
bien a los ovinos y porcinos, es par-
ticularmente grave para el ganado
vacuno: muerte, perdidas de peso,
menor produccion de leche y una alta
tasa de esterilidad, son algunos de sus
efectos, los que a su vez se traducen en
la perdida de millones de toneladas
metricas de productos y una sensible

(Continua en la pag.6)

Una vacunaci6n masiva del ganado es el
primer paso en la lucha para erradicar la af
tosa

en beneficio de los palses miembros de
America Latina y el Caribe.

Sede de las deliberaciones de la
Asamblea sera el Hotel Carrera, situado
en el centro de Santiago. La sesi6n inau
gural se realizara en el Edificio Diego
Portales.

El serior David H. Coore, Gobernador
por Jamaica, pafs donde se realizb la
reunibn anual anterior, presidira la
sesibn inaugural. El primer punto del
temario es la eleccidn de un nuevo
presidente de la Asamblea, que
tradicionalmente recae en el Gober
nador por el pals anfitridn. Asimismo,
es tradicional que el Jefe del Estado
pronuncie un discurso ante los Gober
nadores durante la sesibn inaugural.

El temario provisional incluye, entre
otros puntos, los siguientes:
•Medidas para asegurar un aumento del
flujo de recursos hacia el Banco, pro-
venientes de los palses desarrollados
que no son miembros de la institucidn.
•Medidas que permitan la admisi6n de
nuevos palses independientes de la
regibn como miembros del Banco.
•Adecuacion del Convenio Constitutive
del Banco a las condiciones generates
imperantes y sus perspectivas in-
mediatas.

•Nuevas orientaciones de polftica del
Fondo para Operaciones Especiales.

Comlte de la Asamblea. Las sesiones
de la Asamblea de Gobernadores seran
precedidas por reuniones del Comite
Especial de la Asamblea de Gober-
nadoreSj a celebrarse el 30 y 31 de mar-
zo en el Hotel Carrera. Dicho Comite,
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Segun un reciente estudio del BID, la comer-
cializacibn condiciona en muchos aspectos el
desarrollo del agro y todas sus fases deben ser
cuidadosamente estudiadas

El mercadeo, factor clave
en el desarrollo agrfcola

Un estudio publicado recientemente por
el Banco Interamericano de Desarrollo
pone de relieve la necesidad de que el
factor del mercadeo se tenga en cuenta
de manera muy clara en la formulacidn
de cualquier proyecto de desarrollo
agrfcola.

indica tambien que un mas efectivo
mercadeo en este sector, puede
coadyuvar a la integracidn del sistema
econdmico regional y a mejorar la balan-
za de pagos, ademas de contribuir de
manera importante a la distribucidn del
ingreso y a mejorar las condiciones de
empleo.

El estudio, titulado Politics de Inver-
sidn para Proyectos de Mercadeo
Agricola, fue preparado por el Dr. Ivied-
ford Alexander, de Trinidad y Tobago,
economista de la Divisidn de Estudios
Generales del BID. Segun sefiala, existe
un creciente reconocimiento de la im-
portancia del mercadeo agrfcola y ya no
se discute que los esfuerzos de produc-
ci6n deben estar complementados por
una cuidadosa atencidn de los
problemas de comercializacidn.

Con frecuenciaj inversiones para es-
timular la produccion fracasan porque
no han sido bien determinadas las con
diciones de la demanda o porque no se
hicieron inversiones complementarias
en mercadeo. De esta manera algunas
inversiones publicas no logran de-
sarrollar su capacidad plena, y los
sistemas de distribucidn del agricultor al
consumidor permanecen incompletos y

desequilibrados.
El estudio recomienda, en primer

lugar, que las iniciativas para aumentar
la produccidn agrfcola deben ir acom-
pafladas por una evaluacidn del sistema
de mercadeo, para asegurar que existe
la capacidad de absorber el aumento de
produccidn que va a generarse. Con-
sidera tambien que la inversidn en ins-
talaciones, transferencia de tecnologfa
y mejoramiento de mano de obra
necesarios para expandir la produccidn
hacia los mercados, deoen ser inciuidos
como parte del proyecto o como proyec
tos satelites. Igualmente la posible
utilizacidn de la materia prima y de los
subproductos, a lo largo de todo el
proceso, debe ser estudiada con miras a
identificar inversiones adicionales para
acelerar la industrializacidn de la
agricultura.

El estudio tambidn pone dnfasis en
que la evaluacidn de los proyectos y
programas de mercadeo agropecuario
debe incluir analisis precisos sobre la
repercusion de ios mismos en un apro-
piado mantenimiento de precios de los
productos agrlcolas, y subraya que la
participacidn privada para generar
capital de trabajo suplementario en las
empresas de mercadeo, debe ser es-
timulada. El trabajo ha sido publicado en
espaflol e ingles y puede obtenerse es-
cribiendo a: Banco Interamericano de
Desarrollo. Oficina de Informacidn. 808
17th Street, N.W., Washington, D.C.
20577.

Un programa para la
cooperacidn mundial

Un grupo de organizaciones inter-
nacionales y de entidades de servicio
publico se han abocado a la realizacidn
de un amplio esfuerzo cooperativo
destinado a crear una mayor conciencia
de los problemas internacionales y de la
interdependencia de los pueblos.

Esa coalicidn de organismos, que in-
cluye al Banco Mundial y al Banco
Interamericano de Desarrollo, busca a
traves de innovadores programas comu-
nitarios, promover una mayor com-
prensidn de parte dei publico de los
Estados Unidos de los problemas del
desarrollo mundial, entre los que se
cuentan la crisis energetica, la preser-
vacidn del medio ambiente, el comercio,
la ayuda externa y otros temas de interds
comun para todos los pueblos.

El movimiento —conocido bajo el
nombre de "Un mundo: Los ricos y los
pobres"— trabaja con filiales de
organizaciones nacionales con el fin de
establecer asociaciones locales que es-
timulen el interds en el desarrollo inter-
nacional, patrocinando conferencias y
seminarios.

Por medio de estas reuniones
regionales, el programa "Un mundo" es-
pera alcanzar grandes sectores de la
poblacidn, para despertar en ellos un
continuo interes en el desarrollo
econdmico y en la cooperacidn a escala
mundial. El papel de la sede, una vez
que las asociaciones locales se hayan
organizado, sera el de proveer
lineamientos generales y canalizar
recursos tales como materiales
educativos, conferenciantes y pelfculas.

Con menos de un aflo de fundado, el
programa ya ha auspiciado tres con
ferencias regionales: en Atlanta,
Pittsburgh y Des Moines. Organizadas
teniendo en cuenta las actividades de
cada comunidad, esas conferencias
despertaron un amplio interds y con-
dujeron a la realizacidn de programas
educativos, planes para futuras
reuniones y otros proyectos comu-
nitarios. Grupos de otras ciudades de
los Estados Unidos han mostrado tam-
bidn gran interds por participar en las
futuras actividades.

En la asociacidn nacional colaboran la
Asociacidn Americana de Mujeres
Universitarias, la Liga de Cooperativas
de los Estados Unidos, el Banco
Interamericano de Desarrollo, el Banco
Mundial, la Unidn Internacional de
Trabajadores Unidos de las Industrias
Automotriz, Aeroespacial y de
Implementos Agrlcolas de los Estados
Unidos, el Fondo Educacional de la Liga
de Mujeres Votantes, el Consejo para el
Desarrollo del Exterior, y el Programa de
Desarrollo de las Naciones Unidas.



Comportamlento fiscal Interno
y captacion de recursos externos

Es usual que la accidn de las ins-
tituciones financieras de desarrollo sea
objeto de crfticas cuando el volumen de
sus operaciones difiere notablemente
entre paises que se consideran
equivalentes entre sf en cuanto a grado
de desarrollo, poblacidn e inclusive peso
relativo dentro de las instituciones inter-
nacionales.

Las causas que originan esas diferen-
cias. a veces sustanciales, en los
volumenes de recursos externos que
Keciben los pafses son muy complejas,
ya que ataflen a toda la gama de vin-
culaciones que el pais tiene con el ex
terior pero tambidn a su propia estruc-
tura interna y particularmente a la
habilidad del sector publico para
generar un sustancial ahorro y
movilizarlo hacia los sectores es-

tratdgicos del desarrollo.

El aporte local
Tanto el Convenio Constitutivo del

Banco Mundial como el del BID es-
tablecen el principio de que dichas ins
tituciones colaboran en el proceso de
desarrollo econdmico de los pafses
miembros, pero los proyectos sometidos
a su financiamiento deben realizarse con
el aporte de recursos nacionales en
combinacidn con los del exterior,
utilizandose estos ultimos aportes prin-
cipalmente para el pago en moneda ex-
tranjera, de los bienes y servicio que
deban importarse. En determinados ca-
sos se concede financiamiento para
gastos locales.

As(, el concepto de que en todo
proyecto de inversidn sometido al finan
ciamiento de los bancos internacionales
debe existir no sdlo el recurso del
prdstamo que se obtenga sino fun-
damentalmente la movilizacidn de recur
sos locales que deben provenir de
ahorros genuinos, hace indispensable
que el sector publico pueda generar
dichos recursos, a fin de estar en
capacidad de ir aportando la contrapar-
tida nacional necesaria en cada uno de
los proyectos para los que se solicita el
financiamiento internacional.

Un pais cuyo presupuesto le permita
la generacidn de ahorro interno, puede
contratar prdstamos internacionales
para llevar adelante las obras.

Partiendo de estos supuestos, sur-
gen dos cuestiones fundamentals a
resolver: Cdmo mantener un ahorro
publico sostenido y creciente, donde ya
existe, y cdmo vigorizar esa corriente de
aportes en los pafses donde el ahorro es
mfnimo o no existe. Para alcanzar una

respuesta correcta, es necesario
analizar, aunque sea someramente, la

problematica ae las finanzas publicas en
general.

Para ello debemos tener en cuenta

que una situacidn fiscal saludable
depende de dos elementos es-
trechamente relacionados entre si: la

situacidn financiera del gobierno
nacional y la del sector paraestatal, com-
puesto por un gran niimero de
organismos publicos descentralizados y
empresas con participacidn estatal, que
proveen un conjunto importante de
bienes y servicios a la coleciividad.

Analizado el conjunto de los pafses, se
advierte que la situacidn financiera del
gobierno suele verse en general
presionada por un crecimiento
sumamente aceierado de los gastos co-
rrientes, en cuyo trasfondo se encuentra

El autor de este ar-

tlculo es el sefior

Alfredo Gutierrez

Kirchner, de Mexico,

Asistente Ejecutivo

del Presidente del

BID y especialista en
derecho tNbutario.

la busqueda de una solucidn a urgentes
problemas de orden social. Sin embargo
un pafs que debido al exceso de gastos
corrientes es incapaz de generar ahorro,
corre el grave peligro de que el estan-
camiento econdmico impida el acceso
de nuevos grupos a los frutos del
desarrollo y aun deteriore la posicidn de
los que estan ya incorporados, lo que
contradice la finalidad con que esos gas
tos venfan siendo realizados. Se impone,
pues, una contencidn racional de las
demandas que surgen del con-
glomerado social, aunque sin pretender
congelar esos gastos, lo que no serfa
realista.

Por el contrario, los gastos pueden
mantener un moderado ritmo de aumen-
to, si el pals logra alcanzar la meta de un
sustancial incremento de sus ingresos.
La experiencia nos ensefia que una for
ma realista de hacerlo es precisamente
saneando las finanzas de las empresas
publicas, a travds de una correccidn de
los precios y tarifas que dstas cobran por
los bienes y servicios que proveen.
Recientemente, un pafs latinoamericano
pudo aumentar en 100 por ciento los
precios de los productos petroleros que
produce y distribuye un monopolio del
Estado, con un incremento de los in
gresos de esa empresa estatal de unos
800 millones de ddlares, que en parte—a
travds de los impuestos—fueron a las ar
eas fiscales y en parte quedaron en la

empresa para financiar sus programas
de expansidn. Ninguna otra medida
hubiera podido equiDararse en impor-
tancia con este reajuste.

Otro sector donde la posicidn puede
ser ampliamente mejorada es el campo
de la tributacidn al consumo, donde la
reestructuracidn del sistema im-

positivo—especialmente a travds del im-
puesto sobre el valor agregado, ya
vigente en Brasil, Ecuador y Uruguay y
recientemente adoptado por la Argen
tina—constituye un importantisimo
rengldn de ingresos publicos, y de
fomento a las exportaciones.

En este campo, cabe hacer una
referenda especifica a los impuestos a la
renta, al patrimonio, herencias y
donaciones, motivo de permanente
atencidn por parte de los goblernos,
preocupados por lograr una distribucidn
equitativa de la carga fiscal.

La realldad hlstdrlca

un analisis de la realidad histdrica de
estos impuestos nos permite establecer
que las empresas, en parte importante
los cubren de las utilidades y otros con-
ceptos declarados en el balance anual,
por lo que los impuestos tienden a ser
trasladados a los consumidores, a travds
de los precios. En lo que hace al im-
puesto individual, incide fundamen-
talmente en los salarios medios. Los
altos ingresos generalmente escapan al
impuesto a la renta a travds de los incen
tives espeefficos que se otorgan a la in
versidn o de las distintas fdrmulas
legales que permiten eludir los altos im
puestos progresivos.

Tratar de controlar los ingresos del
capital mediante esquemas de altas
retenciones en la fuente o de
nominatividad obligatoria de los tftulos,
pueden conducirnos a distorsiones y
rigideces en el mercado financiero que
obliguen a posteriores rectificaciones.

No parece realista que puedan me-
jorarse sensiblemente los ingresos
fiscales por la via de impuestos
progresivos al ingreso y al patrimonio.
Por el contrario, dados los requerimien-
tos de inversidn de la regidn, dsta
deberla contar con incentivos
adicionales a los existentes en pafses
tradicionalmente mas seguros para
retener capitales privados.

Podemos concluir, entonces, que una
efectiva utilizacidn de los recursos de los
crdditos externos, depende de una
trilogfa que consiste en contener los gas
tos publicos corrientes para aumentar
los ahorros, en llevar una polftica flexible
de precios y tarifas de los bienes y ser
vicios proporcionados por el sector
paraestatal y finalmente, en revisar el
sistema de imposicidn indirecta, para
tratar de aplicar un impuesto general de
ventas que capte una parte importante
del consumo privado, sin incidir
desfavorablemente en la organizacidn
de las empresas o en las exportaciones.



El BID en el Caribe: 270 millones
de ddlares para el desarrollo

Nuevas obras de irrigacidn y centrales
hidroeldctricas estan convirtiendo a casi
36.400 hectareas del Valle del Cibao, en
la Republica Dominicana, en ricas tierras
de labranza. Esta regidn, situada en la
parte norte, es a la vez la mayor area
agrfcola y la regidn mas densamente
poblada del pafs, pero su desarrollo se
habia estancado por escasez de agua y
de energla eldctrica.

El agua de la represa del rfo Yaque del
Norte, en Tavera, se estd usando para
irrigar el valle, y una central hidroeldc-
trica que genera 80.000 kilovatios a
orillas del rfo Bao, tributario del Yaque,
suministra energla eldctrica, com-
plementada por una planta mas pe-
quefta con capacidad de 10.000
kilovatios. Los proyectos tienen un costo
total de 84 millones de ddlares, de los
cuales el Banco concedid 22,9 millones
en 1968 para la primera etapa y 18,8
millones de ddlares mas en 1973 para la
segunda.

Un ingeniero dominicano asignd a es-
tas obras mayor importancia para el
desarrollo de la Republica Dominicana
que la que en la ddcada de 1930 tuvieron
las obras del Valle de Tennessee para
los Estados Unidos. "Estas obras -dijo-
nos permitirdn aumentar un 24 por cien-
to la energla eldctrica de que dis
ponents y elevar en un 90 por ciento la
produccidn agrfcola".

Asf como estas obras en la Republica
Dominicana, otros proyectos apoyados
tdcnica y financieramente por el BID es
tan dando decisivo impulso a las
economfas de los restantes pafses del
Caribe miembros del Banco: Haitf —que
junto con la Republica Dominicana se
cuenta entre los fundadores del BID—,
Barbados, Jamaica y Trinidad y Tobago,
tres naciones de habla inglesa de mds
reciente ingreso.

En total, estos cinco palses han

recibido hasta ahora 50 prdstamos por
un total de 267,5 millones de ddlares,
que ayudaron a financiar el desarrollo de
la agricultura, a construir acueductos y
alcantarillados, a fomentar la educacidn
tdcnica y avanzada, a impulsar la in-
dustria, el turismo, los proyectos de
vivienda y el transporte, y a posibilitar la
realizacidn de estudios de preinversidn.

Desarrollo agrfcola. La mayor parte
de los recursos del Banco facilitados a
sus asociados de la regidn del Caribe,
estuvieron destinados a financiar
programas gubernamentales para la
agricultura, que es la espina dorsal de la
economfa de la regidn. Por ejemplo, tres
prdstamos para Jamaica, por un total de
17,1 millones de ddlares, se han utilizado
para impulsar la ejecucidn de varias
etapas de un programa de autosuficien-
cia para el agro, que esta tratando de
ganar nuevas tierras para la produccidn
y que ayuda a los agricultores a diver-
sificar las cosechas, aumentar la
produccidn y mejorar su nivel de vida.

Dos prdstamos para Trinidad y
Tobago, por 3,6 millones de ddlares, se
canalizaron a travds del Banco de
Desarrollo Agrfcola para un programa
similar, disefiado para disminuir la
dependencia de la economla de la isla
del monocultivo de azucar, y para
reducir las importaciones de alimentos
que pueden producirse localmente. Y
dos prdstamos a Haitf estdn llegando
como subprdstamos a pequefios y
medianos agricultores e industriales, por
medio de la Oficina Nacional de
Desarrollo.

Hasta la fecha, la Republica
Dominicana ha recibido cinco prds
tamos para programas de desarrollo
agropecuario. Entre ellos, uno por 6
millones de ddlares para mejorar la
produccidn local de leche, carne y
huevos, por medio de crddito y asisten-

cia tdcnica a pequefios y medianos
productores, dispuestos a emprender
programas de salubridad pecuaria que
incluyan la modernizacidn de los
sistemas de explotacidn agrfcola.

Otro prdstamo, de 24,8 millones de
ddlares, se esta utilizando para financiar
la fase inicial del primer programa
nacional de desarrollo agrfcola del pafs:
el Programa Integrado de Desarrollo
Agrlcola (PIDAGRO), una compleja
ooeracidn que consiste en varios
programas simultaneos, planeados para
aumentar la produccidn y la productivi-
dad por medio de la expansidn y moder
nizacidn de los servicios de ayudalSasica
que requieren los empresarios rurales.
Se espera que este proyecto, que abarca
unas 400.000 hectareas en seis

diferentes localidades, beneficiara a
unas 300.000 personas, principalmente
agricultores y ganaderos de pequefios
ingresos.

Otro programa significativo en la
Republica Dominicana se Neva a cabo en
Azua, planicie arida situada al sur del
pais, e incluye un plan piloto de
colonizacidn y la realizacidn de estudios
hidrogeoldgicos. Este proyecto, que sera
modelo para futuras colonizaciones de
toda la planicie, permitird el asentamien-
to de 400 a 500 familias, en una zona en
la que se construirdn caminos de
acceso, alcantarillados, planta eldctrica,
escuela y dispensario. El prdstamo del
Banco, de 355.000 ddlares, cubre el 44
por ciento de los 822.000 ddlares re-
queridos para la etapa de preinversidn.
La idea central del proyecto es
posibilitar la explotacidn de un drea que
en su mayor parte nunca ha sido
cultivada, y desarrollar tdcnicas agrarias
para uso en todo el pafs. Los estudios
hidroldgicos van a servir para el mejor
aprovechamiento de los recursos de
agua que existen actualmente.

Los prdstamos para agricultura son
seguidos, en orden de importancia, por
prdstamos para acueductos, turismo, in-
dustria y educacidn. Dos de ellos -uno
por 2.360.000 ddlares y otro por 5,1
millones- han ayudado a Haitf a finan
ciar la primera y segunda etapa de un



programa que abastecerd de agua
potable a Puerto Principe, Petionville, y
regiones aledaflas, hasta 1980.

Cinco prdstamos que totalizan
17.750.000 dolares han contribuido a
mejorar acueductos y alcantarillados en
la Republica Dominicana. El mds
reciente, un prdstamo por 18,6 millones,
otorgado en 1973, estd ayudando a
ejecutar la primera etapa de un plan
regulador para el acueducto y el alcan-
tarillado en la capital, Santo Domingo,
que se ha proyectado para atender los
requerimientos de la ciudad hasta el afio
2000, cuando su poblacidn llegara a 2,6
millones de habitantes.

Turismo e Industrla. En Barbados
un emprdstito del Banco de un milldn de
ddlares estd siendo empleado en ins
talaciones turfsticas y en industrias.
Cerca de las dos terceras partes de los
recursos totales del programa, estima-
dos en 1,7 millones de ddlares, se estdn
utilizando para hoteles, pensiones, al-
bergues y otras instalaciones requeridas
para la actividad turfstica, y una tercera
parte en procesamiento pesquero y
plantas de refrigeracidn y en pequeflas
industrias y empresas manufactureras.

Cuatro prdstamos por un total de 16
millones de ddlares, concedidos a
Jamaica para desarrollo de la industria y
fomento de la actividad turfstica, estdn
ayudando al Banco de Desarrollo de

Jamaica a financiar un programa para
romover pequefia y mediana industria

y empresas relacionadas con el turismo,
tales como la elaboracidn de productos
alimenticios y bebidas, productos
pldsticos, materiales de construccidn,
artefactos eldctricos, textiles, muebles y
productos qufmicos, y para construir y
ampliar hoteles de mediana capacidad,
albergues y otras instalaciones para

turismo. En la Republica Dominicana, el
Banco ha ayudado a financiar
programas para desarrollar la industria
pesquera y para adquirir equipo in
dustrial y maquinarias.

EducaclOn para el desarrollo. La
necesidad de contar con suficiente per
sonal entrenado en las labores del
desarrollo econdmico y social se refleja
en un numero considerable de
operaciones:

Un prdstamo a Trinidad y Tobago por
3,7 millones de ddlares y otro a Jamaica
por 4,7 millones, permiten impartir
ensefianza de nivel universitario a es-

tudiantes de recursos limitados, en
agronomfa, medicina, ciencias naturales
y educacidn. Un prdstamo por 9,4
millones de ddlares para educacidn
vocacional, se estd empleando en
Trinidad y Tobago para construir y
equipar siete escuelas industriales y tres
agrfcolas que adiestrardn a unos 3.000
artesanos y aprendices anualmente.

Un prdstamo similar, de 2,8 millones
de ddlares, permitird a Barbados cons
truir las instalaciones de entrenamiento
tdcnico y vocacional en el Barbados
Community College, institucidn oficial
que funciona en Bridgetown. El proyec
to, cuyo costo serd de 4,3 millones de
ddlares, permitird que el numero de
matrfculas se eleve de 825 a 1.500.

En Santo Domingo el Banco ha
apoyado programas de desarrollo en dos
importantes universidades: la antigua
Universidad de Santo Domingo, fundada
hace mds de 400 afios, y la nueva
Universidad Catdlica Madre y Maestra,
en Santiago de los Caballeros, la segun
da ciudad del pafs. Los dos programas
estdn encaminados a mejorar el equipo
nacional de tdcnicos y profesionales en
los campos directamente relacionados

Distintos escenarios, reflejan la transformacidn
que se viene operando en los cinco palses del«
Caribe miembros del BID. De izquierda a derecha,
la presa de Tavera, en la Republica Dominicana;
Puerto Principe, en Haiti; el agro, nueva
fuerza de la naciente Trinidad y Tobago;
atractivas instalacionesJurlsticas en Jamaica y
Bridgetown, capital de Barbados y otro de los
centros de creciente atraccidn en esta regidn

con sus metas de desarrollo.

Un programa que apoya el Banco en
Haitf estd ayudando a financiar la com-
pra de nuevos equipos, materiales y dor-
mitorios en la Facultad de Agronomfa y
Medicina Veterinaria; a terminar una es-
cuela rural y construir otra nueva; a me
jorar tres escuelas agrfcolas y a proveer
de mejores instalaciones a la Facultad
de Medicina.

Otros proyectos apoyados por el Ban
co. Los prdstamos del Banco han
ayudado tambidn a financiar programas
para viviendas, transporte, energfa eldc
trica, salud, preinversidn y cooperacidn
tdcnica. Algunos se han destacado por
su impacto en la vida econdmica y
social, tales como los programas in-
tegrados de habitacidn para familias de
bajos ingresos en Trinidad y Tobago,
que abarcan la construccidn de 2.090
casas, escuelas vecinales e instalaciones
para almacenes y centros de recreacidn
y cultura; se ha construido una carretera
en Haitf, y otra en Tobago para servir las
partes mds pobladas de la isla, e insta
laciones adicionales permitieron mejorar
los servicios portuarios en Puerto Prin
cipe.

De todas dstas, quizds la de mayor
alcance sea la Carretera del Sur en Haitf,
que abrird nuevos mercados a la
produccidn agraria y facilitard las expor
taciones de azucar y melaza del ingenio
de Les Cayes, incorporando a la produc
cidn zonas del pafs hasta ahora prdc-
ticamente inaccesibles. La carretera
serd construida con la ayuda de un
prdstamo por 22,2 millones de ddlares
que cubrird el 87 por ciento de los 25,1
millones de ddlares requeridos por esa
obra.

De acuerdo con Aubelin Jolicoeur,
Director Adjunto de la Oficina de
Turismo, esta vfa —que a travds de sus
180 kildmetros enlaza un drea de 7.700
kildmetros cuadrados— contribuird
decisivamente a la transformacidn de

Haitf: "Abrird gran parte del pafs al
turismo y a los negocios conexos:
hoteles, tiendas, restaurantes, centros
de diversidn y todas las actividades que
se les vinculan".



Prioridad a la lucha

contra la aftosa
(de la pag. 1)

reduccidn del valor protefnico de los
alimentos.

La aftosa fue erradicada del Canadd,
Estados Unidos, Mfexico y Cen-
troamdrica, a costa de enormes pdr-
didas econdmicas, que incluyeron gas
tos de cientos de millones de ddlares y el
sacrificio de miles de animales. Gran
Bretafla, en 1968, debid dar muerte a
mds de 400.000 cabezas de ganado,
entre ovinos, bovinos y porcinos, para
controlar un brote de aftosa de subita
aparicidn. Esa es otra de las razones que
asignan a la lucha contra la aftosa maxi
ma prioridad, porque la permanencia
de la enfermedad entre los 195 millones
de cabezas de vacunos sudamericanos,
constituye una amenaza latente para las
regiones que no padecen este flagelo.

Si los ganaderos sudamericanos
deben soportar daftos econdmicos
cuantiosos, no menores son las pdrdidas
para la economfa global de sus pafses.
Al bajar la produccidn de carne y leche y
disminuir la productividad ganadera, los
programas agropecuarios sufren tam
bidn sensibles retrasos.

Desde luego, existe tambidn para las
carnes un mercado mds limitado, que
reduce las exportaciones. Las carnes
enfriadas y congeladas sudamericanas,
por ejemplo, no pueden venderse en el

Japdn ni tampoco en el rico mercado
norteamericano. Frank Mulhern, del
Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos, explica una de las
razones: "Si la aftosa se introdujera en
este pais, sdlo el costo anual de
vacunacidn excederfa los 100 millones

En laboratorios modernamente equipados,
como este en el Brasil, se identifica el tipo de
virus y se preparan vacunas para combatirlo

El BID en las reuniones Internacionales

El Banco Interamericano de Desarrollo

asiste regularmente, a traves de fun-
cionarios que concurren en caracter de in-
vitados u observadores, a reuniones inter

nacionales en las que se analizan
problemas del desarrollo, se formulan
diagnbsticos o se trazan pollticas. Estas
son algunas de las reuniones celebradas
recientemente, con indicaci6n de los

temas tratados y conclusiones o
resoluciones adoptadas.

XXI Reunion de ECIEL: El Jefe de la

Divisibn de Estudios Generales del Depar

tamento de Desarrollo Econdmico y Social
del BID, Jorge Ruiz Lara, asistib como
observador a la XXI Reunibn del Programa

de Estudios Conjuntos sobre Integracidn
Econbmica de America Latina (ECIEL),
que se celebro en Rio de Janeiro entre el
11 y el 15 de enero. El Banco ha con-
tribuido a la financiacion del Programa

ECIEL desde 1964. A la reunion asistieron

tambien representantes de los 24 institutos
y centros de investigacion de America
Latina que actualmente son miembros de
ECIEL.

La conferencia revistib especial

significado por cumplirse la primera
decada de ECIEL. Ademas, en la misma

culminaron los tramites de ins-

titucionalizacibn del Programa mediante
la aproDacion de sus estatutos. Como coro-
nacion de las gestiones para trasladar la
sede de coordinacibn de ECIEL a un pafs
de America Latina, se aceptd el
ofrecimiento de Brasil para que dicho cen
tro de coordinacion funcionara en Rio de

Janeiro a partir del prbximo mes de julio.
Para el cargo de Coordinador del
Programa por un periodo de tres aflos a
partir de julio de 1974, se designb al seflor
Felipe Herrera, ex-presidente del BID.
Reemplazara al sefior Joseph Grunwald,
de la Institucibn Brookings de Washington.

D.C.

Actualmente dentro del programa de
ECIEL los institutos participantes de
America Latina adelantan estudios en

materia de precios, consumo e ingresos, y
empleo y distribucidn del ingreso. En el
curso de la reunibn se recibieron informes

detallados de los institutos participantes

sobre el avance de estos estudios y se dis-

cutib el programa de trabajo para el prbxi-

de ddlares y no para conseguir la
erradicacidn sino apenas para impedir
que surjan epidemias. Nos hemos visto
libres de la enfermedad por mas de 40
afios. Sdlo el costo de la vacuna para eJ^^
perfodo habrfa superado los 4.0CNe)BT
millones de ddlares".

La estrategia de las campafias de los
palses sudamericanos contra la aftosa
abarca varias etapas. Tiende, en primer
lugar, a lograr la vacunacidn de
todo el ganado. Luego, busca aislar los
animales enfermos para controlar su
existencia y procurar su curacidn con
miras a erradicar totalmente la

enfermedad. Los financiamientos del
Banco ayudan a los pafses a construir
instalaciones, producir vacunas, adies-
trar personal y adquirir equipos. A su vez
el Centro Panamericano de Fiebre
Aftosa, dependiente de la Organizacidn
Panamericana de la Salud, que es tam
bidn activa participante de esta ac-
cion, capacita a especialistas y
desarrolla nuevas tdcnicas de lucha con

tra la enfermedad. Pero a travds de las
porosas fronteras sudamericanas, el
virus de la aftosa puede filtrarse
fdcilmente, por lo cual estos programas
tienen otra caracterfstica especial: cons-
tituyen un proyecto de verdadera
"integracidn sanitaria" y estdn coor-
dinados. Se considera, inclusive, la
posibilidad de impulsar programas
fronterizos, ejecutados por comisiones_
mixtas "ad hoc" creadas para dre§
limftrofes.

mo semestre. Uno de los grupos de
trabajo se ocupo de estudiar la propuesta
para emprender un estudio por palses y
de alcance regional sobre educacidn y

desarrollo, proyecto en el cual el BIDtiene
especial interes.

Nueva Directive de ALIDE: Con asis-

tencia del Gerente del Departamento
de Analisis de Proyectos, Guillermo
Moore, se celebrb en Lima, Peru, el 18 de
enero ultimo, una reunion de la Asociacidn
Latinoamericana de Instituciones Finan

ciers de Desarrollo (ALIDE), en cuyo
transcurso tomb posesibn de su cargo la
nueva Comisibn Directiva de la entidad.

Presidente fue elegido el senor Eduardo
G6mez Tamayo, quien es tambien
presidente de la Corporacibn Venezolana
de Fomento. Lo acompaflaran como
vicepresidentes, Ernesto Rohrmoser Gar
cia, de la Corporacibn Financiera
Costarricense, y Felipe Tami, del Banco
Nacional de Desarrollo de la Argentina.
Como Directores, Jorge Lbpez Pacheco,
del Banco Industrial de Bolivia, y Marcos
Pereira Vianna, del Banco Nacional de
Desarrollo Econdmico del Brasil. El seflor

Gbmez Tamayo sustituye a Ignacio Copete
Lizarralde, a quien se designb Presidente
honorario de ALIDE.



Construira Panama los tramos
finales de la ruta Panamericana

^^recursos por un total de 29,7 millones
de ddlares, concedidos por el Banco
Interamericano de Desarrollo en 1973 a
Panama, Colombia y Trinidad y Tobago,
quedaron a disposicidn de esos pafses
en enero pasado cuando el presidente
del Banco, Antonio Ortiz Mena, suscribid
los contratos que permitirdn iniciar los
desembolsos en esos crdditos.

Carretera del Daridn. Una emotiva
ceremonia celebrada el 10 de enero
pasado en el poblado indrgena de Aguas
Claras, en pleno corazdn de la zona que
atravesard el tramo del Daridn de la

Carretera Panamericana, protocolizd el
prdstamo de 15 millones de ddlares con-
cedido a Panama por el BID para
ejecutar dicha obra. El acto contd con la
asistencia del Jefe del Gobierno pana-
mefio, General Omar Torrijos Herrera,
de ministros y altas autoridades locales y
de los Uderes de las comunidades in-
dfgenas de la regidn del Bayano, por la
que atravesard la ruta de 308 kildmetros
de extensidn.

El presidente del BID improvisd
breves palabras para referirse a la
significacidn del histdrico acto, sefialan-
do que la construccidn del tramo "del

Daridn permitira completar la Carretera
Panamericana y hara realidad el viejo
suefio americano de unir por via
terrestre las tres Amdricas, desde
Alaska hasta el sur de la Patagonia
argentina.

Agua potable y alcantarlllado. En
otra ceremonia que tuvo lugar en la sede
del BID en Washington, el 31 de enero, el
Licenciado Ortiz Mena firmd los con
tratos de dos prdstamos por un total de
12,3 millones de ddlares concedidos a
Colombia para la ampliacidn del sistema
de agua potable y alcantarillado de la
ciudad de Medellfn. Destinatario de esta
operacidn fue Empresas Publicas de
Medellfn (EPM), ente municipal que
tiene a su cargo la organizacidn, ad-
ministracidn y mantenimiento de los ser
vicios publicos de esa ciudad. En
representacidn del mismo, suscribid los
documentos el Gerente Financiero de
EPM, Herndn Gonzdlez Rodrfguez.

Carretera en Tobago. El 7 de enero,
en Trinidad, el seflor Ortiz Mena
suscribid el contrato de prdstamo de 2,4
millones de ddlares concedido a
Trinidad y Tobago para la construccidn
de una carretera de 11 kildmetros y
medio en la isla de Tobago. La ruta, que
nace a tres kildmetros del aeropuerto de
Crown Point, en el extremo occidental de
la isla, llegard a un punto situado a dos
kildmetros y medio al oriente de Scar
borough, capital de Tobago. El contrato
fue firmado por el Ministro de Finanzas
de Trinidad y Tobago, George M.
Chambers.

El presidente del BID y autoridades pana-
mehas firman, en Aguas Claras, el contrato
que permitird terminar la ruta Panamericana.
Abajo, en Washington: Mas recursos para
Colombia

Licitaciones en America Latina

Los pafses miembros del BID han efec-
tuado en dfas recientes, diversos llamados

a concurso o licitacibn para la provisibn de
bienes y servicios cuya adquisicibn se
efectuara, en algunos.casos, con recursos
suministrados por el BID. Acontinuacibn
se incluyen los datos esenciales de algunos
de esos llamados:

La Comlslon Mixta Argentlno-
Paraguaya del Rio Parana, llama a con
curso de firmas consultoras (o consorcio
de firmas consultoras) extranjeras e in-
dependientes, de los Estados Unidos de
America, Canada, Japbn y de los pafses
de Europa que tienen relaciones
diplomaticas o consulares con ambos
pafses, para la elaboracibn de: a) el in
forme preliminar sobre las posibilidades
de aprovechamiento del rfo Parana en el
tramo limftrofe comprendido entre la
desembocadura del rfo Iguazu y la seccibn
Encarnacibn-Posadas, con particular aten-

cibn a la zona de Corpus; b) el estudio de
factibilidad tecnico, econbmico y finan

ciero; c) el anteproyecto avanzado, y d) la
redaccibn de las especificaciones para el

llamado a licitacibn de ejecucibn y puesta
en marcha del aprovechamiento que fuere
seleccionado. Las firmas concurrentes ex

tranjeras deberan estar asociadas con un
consorcio o grupo de firmas consultoras
independientes paraguayas y otro consor
cio o grupo de firmas consultoras in
dependientes argentinas. La documen-
tacibn correspondiente puede adquirirse
en la sede de la Comisibn, Moreno 1257,
2° piso, Buenos Aires, Argentina, o en la
Delegacibn Paraguaya de la Comisibn,
General Dfaz 488,4° piso, Asuncibn,
Paraguay. Las propuestas seran recibidas
hasta el 29 de mayo de 1974 a las 10 a.m.

El Institute de Acueductos y Alcan

tarillados Naclonales llamb a licitacibn

para el 18 de marzo pasado para el
suministro e instalacibn de tuberfas de

asbesto, cemento, hierro fundido y
accesorios de hierro fundido, valvulas,

hidrantes y conexiones domiciliarias de
PVC, para el proyecto de Acueductos
Rurales de Pedregal, Loma Colorada,
Llano Grande, Llano Bichal y Las Lomas,
que se realiza con financiamiento del BID.



Confianza en el BID: Mas recursos
de Austria, Suiza y Japon

En los ultimos meses de 1973, el Banco
Interamericano movilizd recursos
adicionales por cerca de 37,7 millones
de ddlares en dos pafses europeos y
Japdn, para impulsar el desarrollo de
los 22 palses latinoamericanos
asociados: el 24 de septiembre obtuvo
de Austria un emprdstito por 200
millones de chelines austriacos (e-
quivalentes a unos 10,7 millones de
ddlares), el 4 de octubre suscribid con el
Gobierno de Suiza un acuerdo para ad-
ministrar un fondo de 30 millones de
francos suizos (unos 9,2 millones de
ddlares), y el 7 de noviembre obtuvo una
quinta Imea de crddito del Export-Import
Bank de- Japdn por aproximadamente
17,8 millones de ddlares (equivalente a
5.000 millones de yenes).

Austria, Suiza y Japdn son tres de los
19 pafses, entidades y organizaciones no
miembros que han elegido al Banco
como instrumento para canalizar recur

Expectativa por la
reunidn de Chile
(de la pag. 1)

que se reunird por unddcima vez, estd in-
tegrado por representantes de nueve
pafses y fue creado en 1970 a fin de es-
tudiar diversas alternativas que
aseguren un aumento del flujo de recur
sos que canalizan hacia el Banco los
pafses desarrollados no miembros.

En la ultima reunidn del Comitd, que
tuvo lugar en Puerto Espafia, Trinidad,
en el mes de enero ultimo, se tratd
asimismo de la admisidn como miem
bros del Banco de los nuevos pafses in-
dependientes de la regidn, de la
movilizacidn de recursos adicionales y
de una propuesta tendiente a adecuar el

sos que al 31 de diciembre de 1973,
alcanzaban al equivalente de 1.047
millones de ddlares. Entre 1968 y 1971,
el Banco colocd en Austria tres
emisiones de bonos por 150 millones de
chelines cada una (equivalentes a
22.959.183 ddlares). En Suiza, el Banco
recogid un total de 135.384.614 ddlares
mediante seis emisiones de bonos y un
prdstamo.

El convenio con Suiza eleva a siete el
numero de pafses no miembros del Ban
co que han suscrito acuerdos con laiins-
titucidn confiandole la administracidn
de recursos y hace ascender a casi 50
millones de ddlares el total de los recur
sos puestos bajo administracidn del BID
por pafses no miembros. Ademds, el
Banco administra fondos para tres
palses miembros: Estados Unidos,
Canadd y Argentina.

El acuerdo correspondiente al em
prdstito austriaco, fue suscrito en

Convenio Constitutive del Banco a las
condiciones generales imperantes.

El Presidente Ortiz Mena informard
tambidn acerca de las recientes
negociaciones con los palses ex-
trarregionales, llevadas a cabo en Parfs
a principios de febrero de este aflo.
Muchos de los participantes en la
Reunidn Anual son observadores o in-
vitados especiales del BID, quienes por
cuenta propia se trasladardn a Santiago
para informarse de las operaciones y
actividades que la institucidn realiza
para promover el desarrollo socioecond-
mico de Amdrica Latina.

Activos preparatories. Los Gober
nadores designan con un aflo de an-
ticipacidn el lugar de la reunidn anual de
la Asamblea. Chile fue seleccionado
durante la reunidn celebrada en
Kingston, Jamaica, en 1973. Las

Designaciones en el BID
Argentina y Chile tienen nuevos Directores
Ejecutivos en el Banco Interamericano de
Desarrollo. Son ellos Raul Fernandez, de
la Argentina, quien ocupara el cargo de
Director Ejecutivo titular, y Benjamin Mira,
de Chile, quien fue designado Director
Ejecutivo suplente.

Representantes. Danilo Poklepovic, ex-
Director Ejecutivo suplente por Argentina
y Chile, fue a su vez designado Re-
presentante del Banco en Venezuela. Por

su parte Peter H. Zassenhaus ocupara
igual cargo en la Republica Dominicana.

Otras designaciones. Jose Epstein ocu
para a partir del 16 de abril la Gerencia

Administrativa del BID. Epstein, que ha
cumplido una larga y exitosa carrera en la
institucibn, es natural de Bolivia y ejerce
actualmente el cargo de Tesorero y sub-
gerente financiero.

El actual Gerente Administrative, Enri
que Perlalosa, ha presentado la renuncla a
su cargo para aceptar la posicibn de

Secretario General de la Conferencia-
Exposicibn Mundial sobre Asentamientos

Humanos de las Naciones Unidas, que
tendra lugar en Vancouver, Canada del 31
de mayo al 11 de junio de 1976.

A su vez, Alain de Maynadier, que
desempeflaba el cargo de Jefe de la Sec-
cibn Recursos de la Tesorerla del Banco,
fue designado Tesorero Adjunto.

Nairobi por el Ministro de Finanzas de
Austria, Hannes Androsch y el Presidente
del BID, Antonio Ortiz Mena, en ocasidn
de la Reunidn Anual del Fondo
Monetario y el Banco Mundial. El em
prdstito concreta una idea lanzada pori
Ministro Androsch, durante la Reunify
del Fondo y el Banco Mundial de 1972:
que parte del gran volumen de ddlares
acumulado fuera de los Estados Unidos,
se destine a financiamientos de bajo
costo para el desarrollo.

El convenio que establecid el Fondo
Suizo fue suscrito en Washington por
Felix Schnyder, Embajador de Suiza en
los Estados Unidos y Henry Costanzo,
Vicepresidente Ejecutivo del BID. Segun
los tdrminos del acuerdo, que estd su-
jeto a la aprobacidn del Parlamento
Suizo, los recursos del Fondo serdn
puestos a disposicidn del Banco a partir
de 1974.

El emprdstito japonds aumenta a
136,7 millones de ddlares el total de
recursos movilizado por el Banco en
Japdn. El acuerdo fue suscrito por el
Presidente del Export-Import Bank de
Japdn, Satoshi Sumita, y el' Presidente
del BID, Antonio Ortiz Mena.

reuniones anteriores se celebraron en
San Salvador (1960), Rio de Janeiro
(1961), Buenos Aires (1962), Caracas
(1963), Panamd (1964), Asuncidn (1965),
Mdxico (1966), Washington (1967),
Bogota (1968), Guatemala (1969), Punta^
del Este (1970), Lima (1971) y Qu^B
(1972). ^^
El Ministro de Hacienda de Chile,
Contralmirante Gotuzzo, anticipd tam
bidn que durante la Asamblea del
BID "... el aobierno de Chile reiterard

sus propdsitos de rerorzar los
organismos que sustenten ideas
americanistas". El Ministro expresd que
dada la importancia de la reunidn de la
Asamblea de Gobernadores, la Junta de
Gobierno de Chile establecid una comi-
sidn para organizar la realizacidn del
evento. La presidencia de dicha comi-
sidn fue confiada al sefior Eugenio
Heiremans.

El Ministro recordd que todos los
ados, la Asamblea de Gobernadores se
reune teniendo como sede alguno de los
pafses miembros. La ultima reunidn, la
decimocuarta, celebrada en Kingston,
Jamaica, del 7 al 10 de mayo de 1973,
aceptd la invitacidn del gobierno de
Chile para que la decimoquinta reunidn
se efectuara en Santiago.
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