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Ortiz Mena: Apoyo y criterios flexibles para
los programas demograficos latinoamericanos
El Presidente del Banco Interamericano

de Desarrollo, Antonio Ortiz Mena, anun-
cio que el Banco esta preparado para
adoptar criterios operativos flexibles al
considerar solicitudes de prestamos y de

cooperacion tecnica que en el campo
demografico le presenten los pai'ses miem-
bros.

En un discurso pronunciado ante la
Conferencia Mundial de Poblacion, reu-

nida del 19 al 30 de agosto en Bucarest,
Ortiz Mena anticipo que el BID se propo
ne establecer relaciones funcionales de

trabajo con el Fondo para Actividades de
Poblacion, posiblemente dentro de con-

^H)tos similares a los que hoy en di'a rigen
^rs relaciones del Banco con el Programa

de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Ortiz Mena presidio la delegacion del

BID a esta conferencia, en la que partici-
paron mas de 200 pai'ses e instituciones.
Este evento ha sido la mas amplia reunion
patrocinada por las Naciones Unidas hasta

la fecha. El Licenciado Antonio Carrillo

Flores, de Mexico, fue el Secretario Gene
ral de la reunion.

"Quiero destacar -dijo el Presidente del
Banco a los delegados y asistentes reuni-
dos en el Palacio de la Republica- que

concebimos el desarrollo como un proce-

so tecnico que persigue metas profunda-
mente humanas, respetando y armoni-

zando los valores de la familia, la nacion,

el Estado y el estilo de vida que corres-

ponde a la cultura de cada sociedad".
Ortiz Mena califico la conferencia como

un eslabon mas en la cadena de esfuerzos

que la comunidad internacional realiza en
el contexto de las Naciones Unidas, para

atacar los problemas que afectan a toda la
humanidad y cuyas soluciones se faciliten
en la medida que los pai'ses concierten los
intereses nacionales y creen condiciones
que conduzcan a una accion colectiva
responsable y solidaria.

Indico que los acuerdos que adopte la

Puentes, tuneles y represas, dan nuevo
rostro a la geografi'a rioplatense
Hace diez anos la idea pareci'a utopica.

Pero hoy, argentinos, uruguayos y brasile-
nos se disponen a saltar de un pat's a otro
por tierra en pocas horas. Es que antes de
que termine esta decada, Buenos Aires,
Montevideo y Rio de Janeiro, tres de los

polos urbanos del Cono Sur, estaran
interconectados por modernas carreteras,
puentes y tuneles, a traves de los cuales el
incentivo de los negocios y los atractivos
del turismo regional, impulsaran millones
de vehi'culos.

El milagro lo esta produciendo la volun-
tad de comunicacion que une a los tres

«ses, lo que ha dado origen a gigantes-
obras de ingenien'a que permitiran

superar facilmente el obstaculo que hasta
hoy mismo significan para el viajero el
Parana y el Uruguay, dos ri'os que atrave-

sando verticalmente la region centro-
oriental argentina, forman la mesopo-
tamia de ese pai's. Uno de ellos, el n'o
Uruguay, sirve de frontera natural a la
Argentina y al Uruguay y mas abajo,
ambos se unen para formar el n'o mas
ancho del mundo: el Ri'o de la Plata.

Frente a el, ambos pai'ses alzaron sus
orgullosas capitales, Buenos Aires y Mon
tevideo.

Pero la geografi'a habi'a tendido una
trampa a argentinos y uruguayos. Tres
provincias argentinas limitrofes con el
Uruguay y el Brasil -Entre Ri'os, Corrien-
tes y Misiones- quedaron cercadas entre
el Parana, el Uruguay y los afluentes que
unen a ambos ri'os, tan lejanas casi "como
si fueran otro pai's", al decir de los
lugarenos. Barcos y balsas ayudaron a

conferencia intensificaran significativa-
mente la demanda de los pai'ses para
obtener ayuda tecnica y financiamiento
de organismos internacionales y agrego
que el problema cri'tico es como afrontar
adecuadamente el desafi'o de este nuevo

nivel de actividades.

Explico ademas que la polftica demo-
grafica del Banco se basa en el reconoci-
miento de que los problemas de pobla
cion y las poli'ticas que al respecto
adopten los pai'ses "tienen implicaciones
que tocan aspectos culturales y sociales,
de suyo delicados, que requieren el dia-
logo y el consenso de la comunidad
nacional".

"Hemos considerado tambien - anadio-

que son muy variadas las maneras de

enfocar el crecimiento demografico al
nivel nacional y las estrategias para en-
frentar sus consecuencias, pues a menudo

estas decisiones responden a distintos

(Continiia en la pag. 8)

mitigar el aislamiento. A su vez el Uru
guay y la Argentina debieron apelar al
barco y al avion para establecer la fluida

comunicacion que les era indispensable.

"Nos dimos cuenta de que los ri'os no
uni'an nuestros territorios; los separaban",

dice Jose Luis Buzzetti, un ingeniero

uruguayo que hace mas de dos decadas
mostro preocupacion por este problema.
Para ese entonces, los esfuerzos para

(Continua en la pag. 3)
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El BID en las reuniones internacionales
El Banco Interamericano de Desarrollo

asiste regularmente, a traves de funciona-

rios que concurren en caracter de invitados

u observadores, a reuniones internacionales

en las que se analizan problemas del desarro

llo, se formulan diagnosticos o se trazan

polfticas. Estas son algunas de las reuniones

celebradas recientemente, con indicacion de

los femas tratados y conclusiones o resolu-

ciones adoptadas.

Congreso de Ciencias Administrativas: El
apoyo del BID a la labor de perfecciona-

miento de los sistemas, equipos y organis-

mos administrativos de America Latina fue

reiterada por el Presidente de la institucion,

Antonio Ortiz Mena, en un mensaje al XVI

Congreso International de Ciencias Adminis

trativas, efectuado en la Ciudad de Mexico

los di'as del 21 al 27 de julio, reunibn a la

que el BID envio una representacibn y

presentd un documento descriptivo de sus

actividades relacionadas con el desarrollo

institucional interamericano.

El mensaje de Ortiz Mena fue enviado al

presidente del Congreso, senor Andres Caso.

El documento presentado por el Banco se

refirio a las actividades de la institucion

sobre adiestramiento en materia institu

cional, fortalecimiento de fondos de inver

sion y preinversion y asistencia a entidades

financieras regionales y subregionales de

desarrollo.

El BID -dijo Ortiz Mena en su mensaje-

tiene un interes especi'fico en la materia

porque en su calidad de institucion finan-

ciadora del desarrollo, depende del eficaz

ejercicio de la funcion gubernamental en los

pai'ses miembros, especialmente en el campo

de la administracion financiera y sectorial

directamente relacionada con el cumpli-

miento de los programas que auspicia. Ortiz
Mena anticipo que el Banco "en estrecha

coordinacibn con los otros organismos inter

nacionales que actuan en Latinoame>ica,

seguira prestando a pai'ses miembros la

cooperaci6n financiera y tecnica que ellos

requieran, en la medida de sus posibilidades

y segun un enfoque integrado de los compo-

nentes fiscal y administrativo del desarrollo

institucional".

En representaci6n del Banco asistieron a

esta reunibn el Asistente Ejecutivo del Presi

dente, Alfredo Gutierrez, y el Jefe de la

Divisidn de Adiestramiento, Mauricio

Herman. Fue 6sta la primera vez que el

Instituto Internacional de Ciencias Adminis

trativas, con sede en Bruselas, sesiona en

America Latina. En el transcurso del Con

greso, Gustavo Marti'nez Cabanas, de

Mexico, fue electo presidente del Instituto,

siendo el primer latinoamericano que ocu-

para dicha posicion. Previa a esta reunion,
los delegados latinoamericanos celebraron

un seminario sobre reformas administrativas,

al que el senor Gutierrez asistio como repre-

sentante del BID.

Instituto Interamericano de Ciencias Agri-

colas (MCA): La Comision Asesora de Inves-

tigaci6n Agn'cola de la Zona Sur del MCA,

celebro una reunion en Brasilia para analizar

el Programa Cooperativo Regional de Inves-

tigacion Agn'cola, cuyo objetivo es "apoyar

el desarrollo de esas investigaciones median-

te la organizaci6n de medios e instrumentos

que faciliten la cooperacion entre las institu-

ciones que tienen a su cargo esas tareas".

Asistio a la misma en representacion del BID

el senor Jose Soto Angli, de la Divisi6n de

Adiestramiento, quien dio a conocer aspec-

tos de la labor cumplida por el Banco en

apoyo de este tipo de entidades.

LaComisibn Asesora recomendo que la fu-

tura accion del programa para la Zona Sur del

MCA, se desarrolle prioritariamente en base

a seminarios, al intercambio de investiga-

dores y material experimental entre los
pai'ses de la zona, y a la publicacion de

material tecnico especializado. La Comisi6n

aconsejo tambien estudiar un sistema

uniforme de codificacion de los proyectos

de investigacion que realizan diferentes

organismos de la regidn y analizar la posibili-

dad de que se lleven a cabo investigaciones

conjuntas de interns regional.

Reunion del PNUD: El subgerente de

Cooperacion Tecnica del BID, Pedro Abe-

lardo Delgado, asistio como observador al

decimo octavo pen'odo de sesiones del

Consejo de Adm'mistracion del Programa de

las Naciones Unidas para el Desarrollo,

efectuado en Manila, Filipinas, del 5 al 24

de junio.

El Administrador del PNUD, Rudolph A.

Peterson, presento a esta reuni6n un infor-

me sobre las actividades realizadas en 1973

y el proceso evolutivo de la cooperacion

tecnica del PNUD mediante sus programas

por pai'ses. El Administrador definio tres
tendencias recientes que, a su juicio, confor-

maran las caracten'sticas de la futura acci6n

del PNUD: 1) Mas apoyo a los pai'ses de
menor desarrollo relativo; 2) Mayor conte-

nido social de los programas; y 3) aumento

de la cooperacibn entre naciones en desarro

llo. Informo tambien que las contribuciones

voluntarias para 1974 aumentaron casi 400

millones de dolares. Con este aumento, es

probable que los fondos disponibles para el

ciclo 1977-81 sean del orden de 2.000

millones de d6lares.

El Consejo aprobo el informe del grupo de

trabajo sobre cooperacion tecnica entre

pai'ses en desarrollo, documento que reco-

mienda medidas varias para alentar la concu-

rrencia de dichas naciones al PNUD. Una de

esas medidas es la de crear una oficina

especial dependiente del Administrador para

promover esta clase de cooperacion tecnica.

El grupo de trabajo recomendo a los orga

nismos participantes y de ejecucion del

PNUD, uno de los cuales es el BID, estable

cer centros coordinadores para fomentar la

cooperacidn tecnica entre los pai'ses en

desarrollo.

Recursos: Siguen
las negociaciones
"Los Estados Unidos ven con agrado la
posible participacion de pai'ses de Europa
Occidental y el Japon en el BID", expreso
el Director Ejecutivo por los Estados
Unidos en el Banco, John M. Porges. El
representante norteamericano en el BID
fue entrevistado por los columnistas Ray

Cromley (News Paper Enterprise Associa
tion), Phil Gailey (Knight Newspapers) y
Winthrop Carty (revista Vision), en el
programa Overseas Mission que se trans-
mite semanalmente por radio y television.
. Porges anticipo que las negociacior
que actualmente se realizan tienen con

meta la incorporacion al Banco de unos
18 pai'ses no regionales. "Su ingreso -dijo-
se traducira en un considerable aumento

de los recursos y tecnica a disposicion del

Banco, a la vez que permitira disminuir la
importancia relativa que en los fondos del
Banco tiene la contribucion de los Esta

dos Unidos".

Porges, un banquero neoyorquino gra-
duado en las universidades de Nueva York

y Florida, en las que tuvo posteriormente
a su cargo catedras de asuntos latinoame
ricanos, es un conocedor de los pai'ses de

la region a los que viaja con frecuencia.
Habla espanol y portugues y fue Director
del Banco Frances del Ri'o de la Plata, en

Buenos Aires, y presidente de la Sociedad
Panamericana.

Interrogado sobre la posible coopera
cion financiera que otras naciones, en
particular los pai'ses petroleros del Cerca-
no Oriente, pudieran brindar para impul-
sar al desarrollo de America Latina,
Porges revelo que el BID estaba en con-
tacto con varios de esos pai'ses, explo-
rando formulas que permitan concretar
ese tipo de colaboracion. "Confiamos q^fe
en un futuro no muy distante podrern^^
llegar a alguna forma de entendimiento
financiero tambien con esos pai'ses",
expreso.



Nuevas rutas para
un area integrada
ite la pagina 1)

^Bintar uno o mas puentes sobre el n'o
^OTuguay ya habfan comenzado. Hoy,

Buzzetti esta viendo coronada su lucha:

es presidente de la Delegacion del Uru
guay en la Comision Tecnica de los
Puentes entre Argentina y Uruguay
(COMPAU) y en tal caracter, junto con el
argentino Jorge del Mazo -actual presi
dente de COMPAU- es uno de los arti'fices

del puente internacional que a fines de
1975 dejara unidos por tierra a ambos
pai'ses, a la altura de Fray Bentos en el
Uruguay y Puerto Unzue, en la Argentina.

Este puente de 5,4 kilometros de longi-
tud, que se construye con recursos locales
y el aporte de prestamos concedidos por
el BID a la Argentina y al Uruguay, no
sera la primera obra internacional de su
tipo en el area. El puente internacional
entre Paso de los Libres (Argentina) y
Uruguaiana (Brasil), emplazado 400 kilo
metros al norte de donde se construye el
nuevo puente internacional argentino-
uruguayo, Neva ya anos en servicio y
constituyo una viable solucion para el
creciente trafico comercial entre Buenos

Aires y Porto Alegre, Brasil.

Pero el Puente Internacional Fray
Bentos-Puerto Unzue, que se alza a solo
97 kilometros de la desembocadura del

n'o Uruguay, esta destinado a asestar el
golpe de gracia al aislamiento en que se
encontraban los sistemas viales de ambas

margenes del Ri'o de la Plata. Buzzetti
explica: "Hace 20 o 30 anos, el transpor-
te fluvial podi'a atender las necesidades de
comunicacion de nuestros dos pai'ses -un
esfuerzo que actualmente comparte con
los servicios aereos- pero ahora, con
250.000 vehi'culos en el Uruguay y casi 3
millones en la Argentina, sin contar los
que puedan llegar desde Brasil, el n'o se
habi'a transformado en una barrera para el
progreso". El puente en construccion
abre la unica puerta que restaba franquear
al trafico en el "corredor" Buenos Aires-

Montevideo-Sao Paulo-Ri'o de Janeiro,

revitalizando el comercio, el turismo y la
comunicacion entre pueblos que tienen
muchos intereses comunes.

Las cifras parecen respaldar estas afir-
maciones. En la temporada veraniega de
1956-57, casi 200.000 turistas visitaron
el Uruguay. Desde entonces, el alud anual
de visitantes ha venido creciendo a un

ritmo cercano al 5 por ciento por ano,
alcanzando en la actualidad a 700.000, de

los cuales cerca de medio millon son

kobras de infraestructura f isica que argentinos y uruguayos estan

cutando en el area del Plata, estableceran una fluida comunica-

ci6n que impulsara el desarrollo de la industria, el comercio y el

turismo. Izquierda, el mapa muestra el emplazamiento de las

principales obras. Derecha, los pilotes del puente internacional Fray

Bentos-Puerto Unzu6, vi'a que formara parte de la Carretera

Panamericana. Abajo, Zarate-Brazo Largo, complejo caminero y

ferroviario que unira a dos provincial argentinas y enlazara Buenos

Aires con Montevideo, a travel de una carretera de 571 kil6metros.
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argentinos.
A su vez, el numero de uruguayos que

viaja cada ano a Buenos Aires crece a un
promedio del 8 por ciento anual y pasa ya
de los 200.000. El numero de brasilenos

que por su parte toma rumbo al sur y
Mega a Montevideo y Buenos Aires va en
vertiginoso aumento, particularmente en
la temporada invernal (julio-agosto), en
que la presencia de visitantes del Brasil en
ambas capitales ha llegado a ser masiva. El
ano anterior, 50.000 brasilenos desem-

barcaron en Buenos Aires y sus incursiones
llegaron hasta la nevada Bariloche, junto a
la Cordillera andina. La posibilidad de
extender sus viajes por tierra a voluntad y
de trasladarse por automovil de un pai's a
otro, sin tener que apelar como en la
actualidad al ferry-boat o a las balsas,
constituira sin duda un poderoso incenti-
vo que puede multiplicar el numero de
viajeros.

Otro tanto ocurrira con el comercio del

area, que puede verse decisivamente im-
pulsado en varios de los "ejes" regionales
de intercambio: mercaden'as brasilenas

destinadas a los mercados de Rosario,

Santa Fe y Buenos Aires; produccion
argentina con destino a Montevideo,
Paysandu y Tacuarembo, en el Uruguay;

(Pagina siguiente)
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produccion uruguaya a Buenos Aires,
Rosario y Santa Fe.

Esta verdadera integracion fi'sica re
gional que conforman el Puente Fray
Bentos-Puerto Unzue y un segundo
puente internacional en construccion

tambien sobre el n'o Uruguay, entre
Paysandu (Uruguay) y Colon (Argentina),
125 kilometros mas arriba del cruce

anterior, estuvo precedida por un sin-
numero de obras locales de infraestruc-

tura, que incluyen aeropuertos, puentes,
tuneles, carreteras, puertos, canales, la

interconexion de comunicaciones y sis-
temas electricos y otras obras similares.

Esos trabajos estuvieron destinados en
todos los casos a integrar una completa
red de obras que posibilite un mejor

aprovechamiento de los beneficios y ven-
tajas provenientes del redimensiona-
miento del area geografica de cada pai's,
que surge de los grandes proyectos comu-
nes. Por eso, en el caso de los prestamos
del BID a la Argentina y al Uruguay para

el puente Fray Bentos-Puerto Unzue, la
operacion comprendio no solamente el
puente en si' -cuyo costo no supera los 17
millones de dolares- sino tambien nume-

rosas obras viales en las tres provincias
mesopotamicas argentinas. Los prestamos
del Banco totalizaron 38,3 millones de

dolares. Los concedidos por el BID al
Uruguay para obras viales, (casi 40 millo
nes de dolares), en gran parte estuvieron
tambien destinados a rutas que como la
numero 9, forman parte del corredor
Buenos Aires-Montevideo-Sao Paulo-Rio

de Janeiro.

La Argentina ha realizado en este cam-
po inversiones cuantiosas y conseguido
logros espectaculares. En 1969, inauguro
el tunel subfluvial Hemandarias, cuyo

tramo entubado, de 2.900 metros de

longitud, se desliza bajo el n'o Parana, a
32 metros de profundidad, enlazando a
las ciudades de Santa Fe y Parana. Esta
obra abrio a la produccion de la hasta
entonces casi aislada provincia de Entre
Ri'os, el mercado de tres grandes centros

urbanos: Santa Fe, Rosario y el area
metropolitana de Buenos Aires, con mas
de 10 millones de consumidores.

Otra obra colosal es el complejo vial

ferroviario Zarate-Brazo Largo, que par-
tiendo de la ciudad de Zarate, en la

provincia de Buenos Aires, cruza el Para
na de las Palmas, salta luego sobre el
Parana Guazu y alcanza Brazo Largo en el
sudoeste de la vecina Entre Ri'os. Sus dos

puentes -de 550 metros de longitud- seran
a la vez carreteros y ferroviarios, lo que

los ubica entre los primeros del mundo en
su tipo. La obra comprende tambien 10
kilometros de viaductos ferroviarios y 6,5
kilometros de viaductos carreteros de

doble calzada y estara habilitada para
1976. Cuando Zarate-Brazo Largo y el
Puente Fray Bentos-Puerto Unzue esten
en operacion, un tramo de 571 kilome
tros que unira Buenos Aires, Zarate-Brazo
Largo, Gualeguaychu, Fray Bentos-Puerto
Unzue, Mercedes, Cardona y Montevideo,
podra ser recorrido sin interrupcion en
automovil en un lapso no mayor de ocho
horas.

La Argentina completara la apertura de
la region mesopotamica hacia el exterioj^
con el puente que unira la ciudad ^B
Corrientes con Resistencia en un punto

situado 1.200 kilometros al norte de

Buenos Aires, en el area cercana a los
saltos de Apipe, sobre el Alto Parana,



donde la Argentina y el Paraguay asocia-
dos proyectan contruir una presa hidro-
electrica que producira 2,1 millones de
kilovatios. El puente sera vital para posi-
bilitar el auge urbano, industrial y comer-
cial que traera esa nueva fuente de ener-
gfa.

Esa mayor disponibilidad de electri-
cidad habra de advertirse tambien facil-

mente en la boca del Ri'o de la Plata,
adonde -en el lado argentino- Mega ya la
energfa producida 800 kilometros al oeste
por el complejo hidroelectrico de El
Chocon-Cerros Colorados. Ello ocurrira

cuando para 1980, quede concluida la
central hidroelectrica de Salto Grande,

que producira 1.620.000 kilovatios de
energi'a destinados a atender el consumo
del Uruguay y las provincias argentinas
fronterizas (Entre Ri'os y Santa Fe). El
area, de aproximadamente 300.000 kilo
metros cuadrados, alberga a una pobla
cion de mas de 5 millones de habitantes,

#los cuales 2,9 millones viven en terri-
io uruguayo. Simultaneamente, el

Uruguay contara con la energi'a electrica
adicional que produciran dos represas
menores cuya construccion se iniciara el
ano proximo: la de Centurion y la de

Talavera, ambas en el area fronteriza con

el Brasil.

La importancia que ambos pai'ses asig-
nan a Salto Grande puede medirse por el
ritmo con que se estan adjudicando y
llevando a cabo los trabajos. Ya estan en
ejecucion las obras civiles y accesos, se
adjudico la provision de las 12 gigantescas
turbinas del complejo y tambien la del

equipo electromecanico requerido por la
obra. La construccion de Salto Grande,

para la cual el BID facilito a la Argentina
y al Uruguay 79 millones de dolares, esta
bajo jurisdiccion de un ente binacional
similar al que construye el puente Fray
Bentos-Puerto Unzue: la Comision Tec

nica Mixta de Salto Grande, cuya presi-
dencia ejercen alternadamente argentinos
y uruguayos. El 1° de juliopasado, Jorge
Echevarrfa Leunda, un abogado uruguayo
de 47 anos que fue Gobernador por su
pai's en el Banco Mundial y el FMI,
asumio la jefatura de Salto Grande por el
segundo semestre de este ano. Ese mismo
dfa presidio la apertura de las ofertas del
tercer llamado a licitacion formulado por

la Comision y ratified que la ejecucion de
la obra no sufrira demoras.

Es que la experiencia de emprender obras

I /

Abel Guibe

Asf lo imagin6 la revista Cente, de Buenos Aires,

y asi sera Salto Grande: una gigantesca barrera

de 800 metros atravesada sobre el n'o Uruguay,

para producir energi'a electrica, mejorar la
navegacion, posibilitar el riego y promover el

desarrollo del area fronteriza argentino-

uruguaya. Arriba, la Comisi6n Tecnica Mixta de

Salto Grande sesionando. Una experiencia que

servira a otros pai'ses.

comunes, ha resultado apasionante para ar
gentinos y uruguayos. El Director Ejecuti
vo del Puente Fray Bentos-Puerto Unzue,
el ingeniero argentino Norberto Papini, ex-
plica que el tener que trabajar en dos
jurisdicciones nacionales, con obreros de
dos pai'ses, diferentes leyes laborales, dis-
tintas monedas y normas cambiarias, y
otras dificultades que jamas se habi'an
presentado en esta clase de proyectos,
tales como la existencia de feriados y
festividades nacionales diferentes en

ambas margenes del n'o, puso a prueba la
imaginacion de los miembros de la Comi
sion. "Sin embargo -explica- no hubo
ningun problema insoluble y estamos
realizando una experiencia que sin duda
sera muy valiosa para otros pai'ses que
emprendan iniciativas similares".



La deuda externa de los paises en desarrollo
Segun un reciente informe de la Secretan'a
de la UNCTAD, el endeudamiento publi
co externo de los pai'ses en desarrollo
(definido como la deuda pagadera en
divisas, bienes o servicios, al exterior con
vencimiento superior a un ano) se cuadru-
plico de 1961 a 1972, pasando de 21.600
millones de dolares en el primero de esos
anos a unos 88.000 millones en el ultimo.

En el pen'odo 1965-1971, los desembol-
sos brutos de prestamos oficiales y dona-
ciones crecieron mas lentamente que los
pagos por servicio de la deuda, lo cual
implico una disminucion de la transferen-

cia neta de recursos financieros externos

por estos conceptos a los pai'ses en
desarrollo. Por consecuencia, mas y mas
pai'ses han solicitado en los ultimos anos
renegociaciones de su deuda externa.

En vista del creciente problema del en
deudamiento externo de los pai'ses en
desarrollo, la VI Sesion Especial de la
Asamblea General de las Naciones Unidas,
que se celebro en abril pasado, urgio la
accion internacional para mitigar los pro
blemas de la deuda, inclusive renego-
ciando la deuda caso por caso mediante
acuerdos de refinanciacion, mora o cance-

lacion. Con anterioridad, en Julio de
1973, la Comision del Comercio Invisible
y de Financiacion Relacionada con el
Comercio, de la UNCTAD, habi'a creado

un grupo especial de expertos guberna-
mentales para que estudiara los problemas
de la deuda externa de los pai'ses en
desarrollo y las medidas que podn'a adop-
tarse para evitar las crisis de la deuda y

mantener dentro de niveles razonables el

pago de su servicio.
En la primera reunion del Grupo, que

tuvo lugar en Ginebra del 6 al 10 de mayo
con participacion de expertos de los

pai'ses tanto industrializados como en
desarrollo, se celebraron conversaciones

preliminares sobre los factores economi-

cos que deben tenerse en cuenta para

evaluar la importancia de los pagos por

servicio de la deuda, la manera de evitar los
problemas del servicio de la misma y las
medidas que podn'an adoptarse para ali-
viar la carga de la deuda de los pai'ses en
desarrollo que se encuentren en dificulta-
des.

Aunque esta reunion tuvo caracter ex-
ploratorio, en ella se determinaron mas
exactamente los principlaes temas y los
puntos mas importantes de desacuerdo

entre los pai'ses acreedores (desarrollados)
y deudores (en proceso de desarrollo).

En esta etapa no es posible senalar los
puntos de acuerdo del Grupo, pero vale la
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pena comentar algunos de los temas
tratados en la reunion.

A pesar de la importante labor del
Banco Mundial en la recoleccion de esta-

di'sticas sobre la deuda y de la documen-

tacion preparada por la Secretan'a de la

UNCTAD sobre el mismo tema, la falta

de informacion completa y oportuna es
uno de los principales obstaculos para
estudiar la deuda y prever y evitar posi-
bles dificultades. La informacion sobre la

deuda privada y sobre la deuda a corto
plazo (pagadera a menos de un ano)
adolece de serios vaci'os y deficiencias.
Asf, por ejemplo, falta informacion sobre
el mercado de eurodivisas, de importancia
creciente como fuente de financiamiento

para los pai'ses en desarrollo.
La deuda a corto plazo constituye un
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valioso indicador de la situacion de ba-

lanza de pagos, y el endeudamiento exce-
sivo a corto plazo casi siempre precede las
crisis de deuda.

Es muy importante establecer gufas y

criterios de caracter general para analizar
la capacidad de endeudamiento de los

pai'ses en desarrollo, la estructura aconse-
jable de la deuda en cuanto a plazos,
intereses y otras condiciones, las circuns-
tancias que hacen necesaria la renego-

ciacion de la deuda, y las medidas reco-
mendadas en cada situacion para solu-
cionar oportunamente las dificultades en
el servicio de la deuda. Aunque sen'a
difi'cil establecer normas aplicables infle-
xiblemente en cada caso, la determi-

nacion de gui'as adecuadas de caracter
general es de la mayor urgencia, tanto
para los pai'ses deudores como para los
acreedores y entidades financieras inter
nacionales.

Sen'a muy perjudicial que el crecimien-
to de la deuda de los pai'ses en desarrollo
creara la falsa impresion de que ya se
colmo o esta a punto de colmarse la

capacidad de endeudamiento de estos
pai'ses. Por el contrario, en muchos casos
la carga del servicio puede aliviarse me

diante un mayor endeudamiento, a nj^^
largo plazo, con tasas de interes n^^F
reducidas y en condiciones mas favorables
para el pai's deudor.

Se justifica que un pai's en desarrollo
aumente su deuda externa para incre-
mentar su capacidad de importacion y de
inversion a fin de realizar objetivos facti-
bles de desarrollo cuidadosamente esta-

blecidos.

Las crisis de la deuda sen'an mas severas

y afectan'an a un mayor numero de pai'ses
si la ayuda oficial para el desarrollo no
aumentara a un ritmo compatible con las
necesidades justificadas de este tipo de
financiamiento. Muchos pai'ses aun no
han alcanzado suficiente capacidad de
ahorro e importacion para atender sus
necesidades de desarrollo sin una transfe-

rencia neta de recursos externos. Si en

esta etapa no continuaran incrementan-
dose los recursos asignados a la ayuda
oficial para el desarrollo, los esfuerzos
realizados hasta ahora se frustran'an.

Estrechamente vinculado con la disponi-
bilidad de suficientes recursos oficiales

para el financiamiento del desarrollo, esta
el problema de la distribucion de los
recursos concesionales -que siempre set^^
relativamente escasos- entre los pai's^^
beneficiarios. Con este fin sen'a necesario

establecer gui'as de caracter general que
tengan en cuenta los principales factores
relevantes, los ponderen adecuadamente y
determinen los criterios de elegibilidad
para los recursos concesionales.

Para evitar las crisis, es crucial el manejo

adecuado de la deuda externa por el pai's
deudor. Pero aun con el manejo mas
eficiente, se pueden presentar -y en efecto
se han presentado- crisis de la deuda
originadas en factores que estan por fuera
del control del pai's deudor. Esto se aplica
especialmente a los pai'ses de menor
desarrollo relativo, cuyos ingresos de di
visas dependen de unos pocos renglones
de exportacion. Una cai'da brusca en los
precios de uno de estos productos puede
traer serias dificultades para mantener el
servicio de la deuda. Los aumentos pro-

nunciados en los precios de las importa-
ciones pueden tener el mismo efecto. Y
en ambos casos, las causas de estas varia-
ciones de precios pueden estar totalmente
por fuera del control del pai's deudor.

El ideal sen'a acordar la adoption

gui'as, procedimientos y facilidades d|
gidas a evitar las crisis de la deuc
preservando al mismo tiempo la realiza
tion de los objetivos de desarrollo a largo
plazo de los pai'ses deudores.
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Prestamos del BID
a cuatro pai'ses

JfiLBanco Interamericano de Desarrollo
^Hbbo en las ultimas semanas, siete

operaciones crediticias y de cooperacion
tecnica a traves de las cuales canalizo

hacia pai'ses miembros de America Latina
27,7 millones de dolares. El siguiente es
un detalle de dichas operaciones:

COSTA RICA: El Banco concedio 3,3
millones de dolares para cooperar en la
ampliation del Instituto Tecnologico de
Costa Rica, situado en la ciudad de
Cartago, una entidad establecida en 1971
para preparar personal destinado a ocupar
posiciones tecnicas de supervision a nivel
medio en la industria, la minen'a y la
agricultura.

PANAMA: Un prestamo por 8 millones
fue concedido el 1° de agosto pasado para
un programa de credito del Banco de
Desarrollo Agropecuario, cuyo proposito
es mejorar la productividad de pequenos
y medianos productores agn'colas y gana-
deros, ampliar las oportunidades de tra
bajo, elevar el suministro domestico de
productos agn'colas y disponer de mas
carne para la exportation.

PARAGUAY: Un prestamo por 8 millo-
de dolares fue aprobado el 8 de

Psto pasado para un programa de desa-
Follo industrial, tun'stico y agn'cola, que
beneficiara a pequenos y medianos agri-
cultores. Sus recursos seran utilizados por
el Banco Nacional de Fomento (BNF) en
dos subprogramas de credito: uno indus
trial, que incluye el turismo, y otro
agropecuario, que beneficiara a mas de
2.500 unidades de produccion.

Licitaciones

Los pai'ses miembros del BID han efectuado

en di'as recientes, diversos llamados a con-

curso o licitacion para la provisi6n de bienes

y servicios cuya adquisicion se efectuara, en

algunos casos, con recursos suministrados

por el Banco.

A continuacion se incluyen los datos

esenciales de algunos de esos llamados:

COLOMBIA: La Central Hidroel6ctrica de

Caldas (CHEC) llama a licitacibn publica

258/OC-CO-001, para la construccion de las

obras civiles que forman parte de la conduc-

cion del n'o San Francisco al embalse del

mismo nombre. El proyecto consta de:

kPresa de compuertas radiales; bocatoma;

banal rectangular en concreto, de 2.40 por
2.05 por 3.500 metros de longitud; tunel

corto de 45 metros y tunel largo de 925

metros, ambos en secci6n herradura de 2.20

El Vicepresidente Ejecutivo del BID, Henry

Costanzo, y el Director General del CIAT,

Ulysses Grant, suscriben los documentos de la

operacion por la cual el BID concedio a ese

organismo con sede en Bogota, 839.500 dolares

para extension e investigacion agn'cola.

TRINIDAD Y TOBAGO: Un prestamo
por 5,3 millones de dolares fue aprobado
el 8 de agosto pasado para un programa
de mejoramiento de los servicios de salud
de Trinidad y Tobago. Sus recursos seran
utilizados por el Ministerio de Salud que
en colaboracion con el de Obras, cons-
truira y equipara nuevas instalaciones
hospitalarias, con capacidad para atender
hasta 470.000 personas en 1980.

ADIESTRAMIENTO AGRICOLA: El 2

de agosto pasado el Banco aprobo una
operacion de cooperacion tecnica no
reembolsable por el equivalente de 2
millones de dolares para contribuir a un
programa de adiestramiento y extension
agn'cola en tres centros de investigacion
en America Latina: 839.500 dolares iran

al Centro Internacional de Agricultura
Tropical (CIAT), 583.500 dolares al
Centro Internacional de Mejoramiento de
Mafz y Trigo (CIMMYT) y los restantes
577.000 al Centro Internacional de la

Papa (CIP).

de ancho aproximadamente; sifbn metalico

y de concreto de 120 metros de longitud;

desarenador de 100 metros de longitud.

Cantidades aproximadas de obra: Carreteras

de acceso, 3 kilometros; excavaci6n a cielo

abiero, 140.000 metros cuadrados; en tunel,
12.000 metros cuadrados; concreto estruc-

tural a cielo abiero, 1.600 metros cubicos;

en tunel, 3.000 metros cubicos; armaduras a

cielo abierto, 1.000 toneladas; en tunel, 40

toneladas; inyeccion en tuneles, 1.500 tone

ladas de cemento; perforacion en tuneles,

3.300 metros; encofrados metalicos en tune

les, 5.400 metros cuadrados. Pliegos: Se

suministraran a un valor de 1.000 pesos

colombianos cada ejemplar en la Secretan'a

General de la CHEC, Edificio Seguros

Bolivar, Oficina 502, Manizales, Colombia, a

partir del 5 de este mes. Cierre de la

licitacion y apertura de las propuestas: el 27

de Septiembre a las 3.00 p.m., en la Secre

tan'a General de la CHEC.

ADMINISTRACION PUBLICA: Una ope
racion de cooperacion tecnica no reem
bolsable por 923.250 dolares fue apro-
bada por el BID el 31 de Julio pasado para
entrenamiento de funcionarios guberna-
mentales y de empresas descentralizadas
de America Latina, dentro de un progra
ma que se lleva a cabo con la Fundacion
Getulio Vargas (Brasil).

CENTROAMERICA: 180.000 dolares,
con caracter de "no reembolsables",
fueron concedidos por el BID a Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y
Nicaragua, para llevar a cabo una investi
gation sobre oportunidades de inversion
en el sector agropecuario centroameri-
cano. Participaran tambien en este pro
grama el Banco Mundial y la AID, apor-
tando sumas similares.

La administracibn de las operaciones de presta

mo por parte de una entidad internacional de

financiamiento, fue tema de una semana de

reuniones que mantuvieron en Manila, Filipinas,

el Asesor Juri'dico Adjunto del BID, Freeborn

Jewett, hijo (izq.), y el Consejero Legal del
Banco Asiatico de Desarrollo, Lewis Carroll, en

las que participaron tambien otros altos fun

cionarios de esa entidad. Esta conferencia siguid

a otra celebrada con anterioridad por los

Vicepresidentes Ejecutivos del Banco Asiatico,

Krishna Moorthi, y del BID, Henry Costanzo,

en la que se analizaron temas similares.

Noticias del BID es una publicaci6n mensual del

Banco Interamericano de Desarrollo, editada en

espanol e ingles. Jefe de Informacibn: Carlos D.
Conde. Editor: Carlos M. Hirsch. Se distribuye

gratuitamente. Todo el material puede repro-
ducirse mencionando la fuente. Los arti'culos

firmados expresan la opini6n del autor y no

necesariamente la de instituci6n. Direcci6n:

808 17th Street, N.W., Washington, D.C. Esta

dos Unidos de America.
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contextos del desarrollo".
El Presidente del BID senalo que las

tendencias demograficas actuales ilustran
en forma dramatica el retraso que aflije
las dos terceras partes de la humanidad, y
dijo que lo que en el futuro se haga en
este campo, esta vinculado (ntimamente a
la lucha contra la miseria, la enfermedad
y la ignorancia.

Mas adelante recordo que America
Latina tiene el mas rapido crecimiento
demografico en el mundo y que su
poblacion se duplica cada 23 anos. Este
incremento suscita problemas serios en
cuanto al aumento de la poblacion global,
a la distribution geografica y sectorial de
los habitantes y hasta la composition del
nucleo familiar.

Senalo que en las reuniones preparato
ries de la conferencia que se llevaron a
cabo en Costa Rica, los gobiernos latino-
americanos "adoptaron una vision amplia
sobre los problemas demograficos" y
agrego que no obstante la diversidad de
opiniones "se ha evolucionado hacia un
consenso regional que reconoce la impor
tancia de esta materia en la formulation

de poli'ticas de desarrollo".
Ortiz Mena anadio que dentro de una

vision amplia de la implication que tienen
las tendencias demograficas, cuatro mate-
rias preocupan a America Latina, que en
general inciden en el mejor aprovecha-

1970

1960
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La explosion demografica, expresivamente dra-

matizada en esta proyeccibn realizada por las

Naciones Unidas, duplicara la poblaci6n mun-

dial en poco mas de un cuarto de siglo. Para el

ano 2000 America Latina, que en 1970 tenia

283 millones de habitantes, albergara a 756

millones. La poblacibn mundial, de 3.630 millo

nes en 1970, alcanzara a 7.522 millones.

miento de la poblacion: crear empleos
productivos en las ciudades y en el
campo; aumentar y mejorar la eficiencia
de las inversiones que se hacen en los
seres humanos; intensificar el esfuerzo

para la integration de vastas regiones del
interior del Continente, y canalizar, en

Alto Anchicaya es ya una realidad
Colombia vivio en las ultimas semanas dos
acontecimientos memorables: la asuncion
al poder de su nuevo Presidente, Alfonso
Lopez Michelsen, y la inauguration de la
Central Hidroelectrica del Alto Anchi
caya, cuyos 350.000 kilovatios de energi'a
contribuiran decisivamente a transformar

un extenso sector de la region suroriental
colombiana.

En uno de sus ultimos actos de gobier-
no, el Presidente saliente, Misael Pastrana
Borrero, presidio la ceremonia durante la
cual fueron abiertas las compuertas de la
represa y comenzo a llenarse el gigantesco
embalse de 45 millones de metros cubi
cos, cuyas aguas permitiran poner en
servicio las turbinas de la central. A la
ceremonia asistieron el Presidente del
BID, Antonio Ortiz Mena, ministros y
altas autoridades colombianas, y el Secre-
tario de Recursos Hidraulicos de Mexico,
Leandro Rovirosa Wade, quien represento
al Presidente de su pai's, Luis Echevern'a.

Las obras de esta central demandaron
una inversion de mas de 110 millones de
dolares -de los cuales el BID facilito 58
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millones- y seis anos de trabajo. Iniciadas
en 1968, cuando comenzo la construc
tion de las carreteras de acceso, cobraron
auge a partir de 1971, ano en que la
empresa mexicana Ingenieros Civiles
Asociados S. A. -que obtuvo en licitacion
internacional la ejecucion de la obra-
inicio la construccion de la represa. Las
firmas canadiendes Dominion Engi
neering, Canadian Vickers, Asea Limited
y Canada Electric suministraron gran
parte de los equipos mecanicos y de
generation electrica utilizados.

Esta obra, que impulsara el desarrollo
industrial del Valle del Cauca, elevara el
nivel de vida de un gran sector campe-
sino y permitira reducir el exodo a los
centros urbanos. Al hacer referencia a la
colaboracion mexicana y canadiense en la
construccion de la represa, Ortiz Mena
declaro que era "una obra interamericana,
construida en pleno corazon de los
Andes, y destinada a cambiar en parte la
suerte de Latinoamerica". Rovirosa Wade
por su parte, dijo que la obra represen-
taba una "cristalizacion de las relaciones

funcion del desarrollo, las corrientes mi-
gratorias.

"Estamos frente a una clara disyuntiva:

-agrego- o bien hacemos esfuerzos para
que los grandes contingentes de poblacion
constituyan un factor de desarrollo, es
decir, generen nuevos mercados para el
comercio y el intercambio de modo que
se refuerce el progreso internacional o, en
ausencia de capital, tecnologfa, educa
tion, adecuados niveles de salud y, oa^
cierto, de una polftica demografica af^B
piada, dejamos que esas masas se convier-
tan en un lastre para el progreso y, por
sobre todo, limitadas en el legftimo dis-
frute de todas sus oportunidades".

colombo-mexicanas". El Presidente Pas
trana Borrero, en su discurso, puso de
relieve que Colombia en los ultimos anos
aumento la generation de energi'a elec
trica en un 55 por ciento, elevandola a un
millon doscientos mil kilovatios, y anun-
cio que con la colaboracion de organis
mos internacionales se ha creado un

Fondo Nacional que adelanta estudios en
el campo hidraulico, para la ejecucion de
nuevas obras que llevaran la produccion
de energi'a electrica a los 25 millones de
kilovatios.

Mercalipuerto
En oportunidad de este viaje a Colom

bia, el presidente del BID asistio tambien
a la inauguration de otra obra que conto
con financiamiento acordado por el BID:
la central mayorista de abastecimiento de
la ciudad de Cali, llamada "Mercali
puerto". La obra -nueve gigantescas bode
gas que abarcan un area de 32.000 metrjj
cuadrados- fue terminada en apenasf^
ano y en ella operaran mas de
mayoristas del Valle y norte del Cauca,
quienes comercializan productos agrope-
cuariosde la region.
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