
En resumen

El bid efectuo colocaciones de
bonos en los merca-

dos de capitales de Ja-
pon, Holanda y en el
mercado del euro-yen
por un total equiva-
lente a 178,5 millones
de dolares. Los recursos seran utili-
zados para la financiacion de proyec-
tos de desarrollo en America Latina.
Pagina 4.

Uno de los desa-
fios de America
Latina es el de sa-
tisfacer las necesi-
dades de empleo y

I servicios de su
creciente pobla-
ci6n, particular-
mente en areas ur-

banas. Un estudio
sobre la evolucion
y perspectivas de-
mograficas de la
region en pagina 6.

America Latina en conjunto posee
layores recursos acuiferos que otros

lontinentes. Pero no siempre se les
^ncuentra donde son mas necesarios.
Administrar el agua de la misma for
ma que un recurso economicamente
escaso, es una de las tareas mas
apremiantes. Pagina 8.
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Un obrero ajusta un cilindro de gas, en la planta de Liquid Carbonic S.A. en
Bolivia, que recibio un credito con recursos de un prestamo global del
Banco. Se trata de una tipica pequena o mediana empresa, como las que
resultardn beneficiadas por la Corporacion Interamericana de Inversiones.

Avanza Corporacion
de Inversiones

Representantes de la mayoria de los
paises miembros del bid, reunidos en
Roma, acordaron el establecimiento
de la Corporacion Interamericana de
Inversiones.

La reunion se celebro los dias 3 y
4 de noviembre y fue presidida por el
Ministro de Finanzas de Venezuela,
senor Arturo Sosa.

La creacion de la Corporaci6n,
una aspiracion de larga data de los
paises latinoamericanos, ha sido ob-
jeto de discusion activa durante los
tiltimos anos. La nueva entidad pro-
movera el establecimiento, expan
sion y modernizacion de empresas
privadas y mixtas, con orientacion
de mercado, mediante la inversion en
acciones de dichas empresas y el su-
ministro de otros apoyos financieros
y servicios especializados.

El acta final sera abierta a la firma
de otros paises hasta el 29 de febrero

de 1984. Posteriormente el convenio
quedara sujeto a la ratificacion de
acuerdo a los procedimientos de
cada pais miembro.

Los paises latinoamericanos, como
grupo, han declarado su intencion de
suscribir el 55 por ciento de las ac
ciones. El 45 por ciento restante sera
suscrito por los Estados Unidos, Ita
lia y varios otros paises industrializa-
dos miembros del Banco. El capital
inicial de la Corporacion sera de 200
millones de dolares.
Mas informacion sobre la nueva
corporacion en la pagina 3.

Las operaciones y fondos de la
nueva corporacion estaran separados
del Banco. Sin embargo el presidente
del bid, que actiia como presidente
del Directorio Ejecutivo cumplira la
misma funcion en la Corporacion.
Asimismo, los Directores Ejecutivos
del Banco de aquellos paises que se
incorporen a la Corporacion, inte-
graran tambien su Directorio Ejecu
tivo.
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Los recursos geotermicos en las laderas del volcdn Miravalle en Costa Rica han sidopositivamente probados tras las
perforaciones llevadas a cabo por la empresa franco-belga, Foraki Foramines (arriba). En Brasil, un tecnicodel Centro
de Tecnica Aeroespacial ajusta un motor que utilizard unicamente alcohol. Ambos proyectos recibieron financia-
miento del BID.

Estudios del INTAL
sobre energia

El Instituto para la Integracion de
America Latina (intal) del bid,
acaba de publicar nuevos informes
sobre temas regionales vinculados a
la integracion.

Integracion de los sistemas electricos
de Argentina y Brasil. Este estudio
contiene un analisis preliminar de las
posibilidades de interconectar los sis
temas electricos de ambos paises.

El informe analiza interconexiones

fronterizas que permitirian un impor-
tante ahorro de combustibles en lf-

neas de 50 megavatios. Sostiene asi-
mismo que son posibles interconex
iones de alta tension en la zona de

Garabi, sobre el rio Uruguay, con un
ahorro de combustible del orden de
los 380 millones de dolares anuales.

Nuevas fuentes de energia. Situacion
y perspectivas de desarrollo regional.
El informe encara principalmente el
tema de la diversification de fuentes

energeticas, analizando en que me-
dida las nuevas fuentes pueden con-
tribuir al abastecimiento energetico
de America Latina. Se realizo una
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investigacion de 378 actividades en
seis paises —Argentina, Brasil, Co
lombia, Costa Rica, Mexico y Uru
guay— que se estima constituyen el
80 por ciento del total regional. Se
calcula que para el ano 2000, las nue
vas fuentes de energia representaran
el 8,4 por ciento del consumo total,
lo que demandara la aplicacion de re
cursos humanos, tecnicos, finan-
cieros y tecnologicos que no se en-
cuentran programados.

El informe pone de relieve la signi
fication de la creation de centros de
investigacion que trabajan en una
misma actividad a nivel regional, lo
que redundara en un mejor uso de
recursos, transferencia de tecnologia
y en un avance mas significativo en
la investigacion.
Ambos estudios pueden solicitarse a
intal Casilla de Correo 39, Sucursal
1, 1401, Buenos Aires, Argentina.

Funcionarios suecos
visitan el BID

Dos grupos de funcionarios y consul-
tores de Suecia visitaron el Banco

para exponer sobre los servicios que
pueden ofrecer en areas de interes
para el desarrollo de America Latina.

El 26 de octubre, un grupo de ex-
pertos de organismos gubernamen-
tales suecos expusieron los servicios
de asistencia tecnica que pueden
ofrecer en materias vinculadas al

transporte, administration publica,
information catastral y administra

cion tributaria.

En una segunda sesion, realizada
el 11 de noviembre, representantes
de firmas consultoras suecas que tra^
bajan en el sector de la energia, ofreH
cieron una exposition sobre planifi-
cacion energetica, nuevas tecnicas,
conservation en el sector industrial,
almacenamiento de energia y bio-
masa.



Corporacion apoyara
pequenas empresas

El fortalecimiento de la funcion de-
sempenada por las empresas pe
quenas y medianas en el desarrollo
de America Latina sera el principal
objetivo de la Corporacion Intera
mericana de Inversiones.

Las pequenas y medianas empre
sas, que recibiran atencion prioritaria
por parte de la Corporacion, cum-
plen una importante funcion en el de
sarrollo economico de America La
tina, no solo debido a su elevado nii-
mero sino tambien porque generan
un alto nivel de empleo y contri-
buyen en una importante medida al
producto interno bruto de los paises
de la region. En ocho paises estudia-
dos recientemente, estas empresas

eneran entre el 45 y 50 por ciento
del valor agregado. En muchas areas
de production, las empresas pe
quenas y medianas son, economica-
mente, mas eficientes que las gran-
des.

Sin embargo, el crecimiento de es
tas empresas se ve entorpecido por
su acceso, generalmente limitado, al
financiamiento de largo plazo. Los
bancos comerciales y de inversiones
de America Latina no poseen los re
cursos adecuados para financiar ca
pital de riesgo y deudas a largo
plazo.
Operaciones. La Corporacion
efectuara inversiones directas me-
diante la compra de acciones o pa
gans convertibles y podra asimismo
otorgar prestamos. Realizara tambien
inversiones indirectas a traves de
otras instituciones financieras; pro-
movera la participation de otras
fuentes de recursos a traves de cofi-
nanciamientos, sindicacion de presta
mos, empresas conjuntas y suscrip-
cion de participaciones y bonos, y
concretara otras formas de asocia-

ion con empresas individuales, tales
fcomo arreglos de licencias y contra-
tos de administration o comercializa-

cion.

La Corporacion sera dotada de los
mecanismos necesarios para ofrecer

Building Suplies Ltd., empresa
de articulos de construccion de
Barbados, duplico su produc-
cion, luego de una inversion de
capital del BID. El programa de in
version de capital tuvo objetivos si-
milares a los de la nueva Corpora
cion Interamericana de Inversiones.

cooperation tecnica y financiera asi
como asistencia administrativa, y
para actuar como agente financiero
de empresas latinoamericanas. Es-
tara tambien en condiciones de emi-
tir bonos, titulos de deuda y certifi-
cados de participation. Asimismo,
ayudara a establecer o ampliar em
presas financieras e instituciones si-
milares en el sector privado de
America Latina.

Recursos. La Corporation tendra
un capital initial de 200 millones de
dolares. El monto del capital podra
ser aumentado por la Asamblea de
Gobernadores de la Corporacion.
Una vez que el capital autorizado
haya sido totalmente pagado, la
Asamblea podra tambien autorizar la

emision de capital exigible. Estas ac
ciones exigibles constituiran, en
efecto, garantias otorgadas por los
paises miembros, a hacerse efectivas
solo cuando se las requiriera para
cumplir con las obligaciones de la
Corporacion.

Otros recursos de la Corporacion
incluiran dividendos y otras ganan-
cias obtenidas a traves de las inver
siones y del producto de la venta de
inversiones.

Organizacibn. El organo encar-
gado de trazar la politica de la Cor

poration sera su Asamblea de Go
bernadores. Sera conducida por un
Directorio Ejecutivo, encabezado
por el Presidente del Banco. El Ge-
rente General conducira las opera
ciones ordinarias de la Corporacion.

Se estima que los Gobernadores de
la Corporacion se reuniran anual-
mente conjuntamente con la Asam
blea de Gobernadores del Banco In-
teramericano de Desarrollo. El poder
de voto estara determinado por el
niimero de acciones que suscriba
cada pais.



NUEVOS PROYECTOS

PRESTAMOS

El Salvador. . .7,5 millones del
Fondo para Opera-
ciones Especiales para
la segunda etapa de
un programa de prein-
version.

El proyecto sera
ejecutado por el
Fondo Salvadoreno para Estudios de
Preinversion (fosep), dependiente
del Ministerio de Planificacion y
Coordination del Desarrollo Econo-
mico y Social (miplan).

El fosep otorgara creditos a indi-
viduos, entidades privadas y depen-
dencias del gobierno, para que con-
traten consultores a fin de preparar
estudios generales de prefactibilidad
tecnico-economica y de factibilidad y
disenos de ingenieria.

Guatemala. . .60 millones del capi
tal interregional para
un programa de reacti
vation industrial.

El proyecto preve el
otorgamiento de credi
tos de corto plazo a
las empresas indus-
triales para la adquisicion de los in-
sumos importados necesarios para
sus lineas de production.

Los creditos seran canalizados a

traves de los bancos privados del
pais por el Fondo de Reactivation
Industrial a ser creado dentro del
Banco de Guatemala.

El costo total del programa se es-
tima en 75 millones de dolares.

Honduras.. .30 millones de do
lares del capital ordi-
nario para un programa
de reactivation indus
trial.

Se otorgaran credi
tos a mediano y corto
plazo a empresas in-
dustriales establecidas, para la adqui
sicion de los insumos importados ne
cesarios para sus lineas de produc
tion.

El Banco aprobo tambien una
operation de cooperation tecnica

por el equivalente de 150.000 dolares
concedida al Banco Central de Hon

duras para fortalecimiento institu
tional.

El costo total del programa se es-
tima en 37,5 millones de dolares.

Jamaica. . .45,8 millones de do
lares —37,2 millones
del capital ordinario y
el equivalente de 8,6
millones del Fondo

para Operaciones
Especiales— para un
programa de mejora-
miento de la education primaria.

Incluira cursos de capacitacion,
seminarios, reuniones, adiestra-
miento en el exterior y contratacion
de tres consultores internacionales.

Asimismo se construiran y equiparan
14 nuevas escuelas y se reempla-
zaran o ampliaran otras 18 escuelas y
se equiparan 14 bibliotecas esco-
lares.

El costo total del proyecto se es-
tima en 57,2 millones de dolares.

Mayor information sobre el
proyecto y la adquisicion de bienes y
servicios puede solicitarse al Minis
try of Education (mined), 2 National
Heroes Circle, Kingston, Jamaica.

Peru. . .20 millones de dolares del

capital ordinario para
financiar la cuarta

etapa del programa de
credito global para pe
quenas y medianas
empresas mineras.

Los creditos se uti-

lizaran para la adquisicion de nuevas
plantas de tratamiento de minerales,
maquinarias y equipos, y la construc
tion de obras de infraestructura, ins-
talaciones y servicios conexos.

Tambien estan comprendidas las
actividades de exploration que ten-
gan por objeto determinar la forma,
position, magnitud y caracteristicas
de un yacimiento conocido y las acti
vidades conducentes a determinar la
viabilidad economica de su explota-
cion.

El proyecto contempla tambien un
programa de apoyo institucional al

GACETA

Banco Minero del Peru, que sera el
organismo ejecutor del proyecto,
para el mejoramiento de sus procedi-
mientos en materia administrativa,
contable, financiera, economica y
operativa.

EMPRESTITOS

Japon. . .15.000 millones de yenes,
equivalente a 64,1 mi
llones de dolares, en
bonos a 12 anos del

capital interregional.
Los bonos tendran

una tasa de interes del

7,7 por ciento anual y
son vendidos al publico al 99,35 por
ciento de su valor nominal.

La emision fue colocada por un
consorcio presidido por The Nikko
Securities Co., Ltd., y que incluye a
Yamaichi Securities Company, Lim- M
ited; The Nomura Securities Co. ^
Ltd., y Daiwa Securities Co., Ltd.

Holanda. . .150 millones de florines

holandeses, equiva-
lentes a 50,8 millones
de dolares en bonos a
10 anos del capital or
dinario del Banco.

Los bonos fueron ven

didos al 99,50 por
ciento de su valor nominal y tienen
una tasa de interes del 9 por ciento.

La emision esta siendo colocada

por un sindicato encabezado por el
Algemene Bank Nederland, N.V.

Mercado deeuro-yenes.. .15.000
millones de yenes,
equivalentes a aproxi-
madamente 63,6 mi
llones de dolares, en
bonos a 10 anos. Los

bonos tendran una

tasa de interes de 7-7/8

por ciento anual y se colocaran al
99,5 por ciento.

La emision esta siendo sindicada

por un consorcio encabezado por
Nomura Securities Co., Ltd. e in
cluye como coadministradores a va-
rias instituciones del Japon y de
otros mercados.



Cooperacion del BID yJapon. Funcionarios del Banco de Exportacion eImportacion del Japon visitaron el BID los
dias 14 y 15 de noviembre. Con sus colegas del BID examinaron las posibilidades de cofinanciamiento de proyectos en
America Latina, particularmente en el sector hidroelectrico. ^^^^^^^^^^

DESIGNACIONES

William A. Ellis fue designado Repre-
sentante del Banco
en Brasil. Reem-

plaza a Hernan La-
fourcade quien ha
sido transferido a la
Sede para desem-
penar otras activi-
dades.

El Sr. Ellis, ciudadano norteameri-
cano, se desempenaba como Subge-

»rente de la Region III del Departa-
mento de Operaciones. Habia ocu-
pado la position para la que ahora se
le designa, cuando ingreso al Banco,
en 1975.

El senor Ellis realizo sus estudios
superiores en la Universidad de
Washington, Seattle, y en la Univer
sidad de Harvard, habiendo obtenido
en esta ultima su maestria en Econo-
mia, con especializacion en adminis
tration publica.

Ronald P. Brousseau fue designado
Subgerente de la
Region III del De-
partamento de
Operaciones, donde
reemplaza al senor
Ellis.

El senor Brous

seau, ciudadano
norteamericano, ingreso al Banco en
1967 en calidad de Joven Profesional,
pasando luego a ocupar otras impor-
tantes posiciones, como Economista
y como Oficial de Operaciones, en
los Departamentos de Desarrollo

|Economico y Social y en el de
rOperaciones, en donde era hasta

ahora Jefe de la Division 6, a cargo
de Peru y Chile.

El Sr. Brousseau obtuvo su licen-
ciatura en Relaciones Internationales

en "Assumption College", Worces
ter, Mass. y un Master en Economia
en la Universidad de Wisconsin.

David B. Atkinson, quien se de
sempenaba como
Oficial de Opera
ciones Senior en la
Division 7 del De-
partamento de Ope
raciones, fue desig
nado como Jefe de
la Division 6.

Ciudadano norteamericano, el se
nor Atkinson ingreso al Banco en
1965 como Joven Profesional, ha
biendo realizado una exitosa carrera
dentro de la Institution, a la que ha
servido en diferentes Divisiones del
Departamento de Operaciones, asi
como en calidad de Asistente del Vi-
cepresidente Ejecutivo.

Hizo sus estudios superiores en la
Universidad de Princeton, graduan-
dose en politica International, y en
la "Fletcher School of Law and Di
plomacy", donde obtuvo su maestria
en Politica y Economia Interna
tional.

Carlos Eduardo Guedes fue desig
nado Subcontralor
del Banco, cargo
que asumio a prin-
cipios del presente
mes.

El senor Guedes,
de nacionalidad
brasilena, fue Di
rector Industrial de la compania
"Computadores Brasileiros, S.A." y
trabajo tambien con el Servicio Fe
deral de Procesamiento de Datos
donde se desempeno como Asesor
del Presidente, Superintendente Re
gional para el Nordeste y Director de
Desarrollo de Sistemas. Fue tambien

miembro de varios directories en im-
portantes empresas brasilefias como
el Banco del estado de Sao Paulo, el
Servicio Federal de Procesamiento
de Datos y Electronica Digital do
Brasil, S.A.

Ha sido profesor y es autor de nu-
merosos articulos y libros sobre
computation y procesamiento de da
tos. Se graduo de ingeniero en la
Pontificia Universidad Catolica de
Sao Paulo, habiendo luego seguido
diversos cursos de especializacion en
las areas de computation, procesa
miento de datos y administration.

Ann K. Morales fue designada Sur>
gerente de presu-
puesto y servicios
del Departamento
Administrative

La seftora Mo
rales, ciudadana
norteamericana, se
desempeno ante- j«BBbt,."'<••
riormente en la Agenda para el De
sarrollo International del gobierno
de los Estados Unidos, como subdi-
rectora de Programas de la Oficina
de Ciencia y Tecnologia. Ha sido asi
mismo consultora para las Naciones
Unidas en el Fondo de Actividades
de Poblacion, directora asociada de
la Comision del Congreso sobre Re
laciones entre los Estados Unidos y
la America Latina y consultora del
Subcomite del Senado sobre Empre
sas Multinationals. Estuvo vincu-
lada al bid entre 1969 y 1971, cuando
ocupo el cargo de Asistente para
Coordination de Programas en el De
partamento de Desarrollo Economico
y Social.

La senora Morales obtuvo su li-
cenciatura en el Vassar College y
realizo estudios de postgrado en la
Universidad de Johns Hopkins.



ENFOQUES

El desafio de la poblacion
A pesar de que la tasa de nacimientos ha disminuido, America Latina se

enfrenta a la necesidad de proveer trabajo y servicios a millones
de personas adicionales en los anos que vendrdn.

En 1975 la tasa de crecimiento de la
poblacion empezo a declinar en vez
de crecer, conduciendo a informes
de que el crecimiento de la poblacion
del mundo habia alcanzado el punto
de viraje.

^Querra esto decir que la crisis de
la poblacion ha desaparecido? Las
cifras mas recientes de las Naciones
Unidas sobre proyeccion de la pobla-
ci6n demuestran todo lo contrario
(ver cuadro). Para el periodo 1980-
2025, las Naciones Unidas estiman
un aumento del 100 por ciento de la
poblacion en los paises en vias de

Crecimiento

Aunque la tasa de natalidad de
America Latina esta disminuyendo,
la poblacion de la region crece aun
rdpidamente. De los actuates 390
millones de habitantes pasard a 800
millones en el aho 2025.

Poblacion
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desarrollo, y un aumento del 130 por
ciento en America Latina. Este cre
cimiento parece contradecir la evi-
dencia estadistica de una tasa de cre
cimiento descendente.

Esta aparente contradiction, se
explica por las diferencias entre la
tasa de crecimiento y el crecimiento
en terminos absolutos, incentivada
por interacciones demograficas. El
asunto pasa enteramente desaperci-
bido si la tasa descendente de naci
mientos es erroneamente calculada
con una gran reduction en el tamano
de la poblacion esperada.

El problema de la poblacion es
hoy mas serio que hace 10 o 20 anos.
Las todavia altas tasas de creci
miento de la poblacion se estan enre-
dando con las crecientes tensiones
originadas en la gran cantidad de na
cimientos de la decada de 1950.

Gran parte de la confusion de si
existe una crisis demografica se deri-
va del uso del termino "explosion
demografica". Es mas, ha aparecido
un cambio radical en la vieja relation
del siglo entre las tasas de naci-
miento y las tasas de mortalidad.
El rapido crecimiento de la pobla
cion en los paises en desarrollo a
mediados del siglo XX se debio pri-
mordialmente al abatimiento de la
tasa de mortalidad, causada por el
control de las enfermedades trans-
misibles y contagiosas y los marca-
dos progresos en la medicina, las
normas de saneamiento publico y la
disponibilidad deagua potable.

A principios de la decada de 1930
la tasa de mortalidad en los paises en
vias de desarrollo sufrio una severa
caida, no asi las tasas de natalidad.
El descenso en la tasa de nacimien
tos dependio grandemente de los len-
tos cambios de las normas culturales.

La poblacion de Mexico —un caso

tipico— oscilo entre los 14 y 16 mi
llones de personas de 1900 a 1930, li
geramente mas alto de lo que habia
sido durante la mayor parte del siglo
XIX. Para 1940 su poblacion habia
alcanzado a 20 millones, y para 1970
a 51 millones. Hoy en dia se halla en
los 75 millones. La tasa de nacimien
tos se mantuvo alrededor de 44 por
1.000 personas durante las decadas
de 1960-1970. La tasa de mortalidad,
sin embargo, cay6 de 23 a 10 por
1.000 personas. En un instante de la
decada de 1970, la tasa de creci
miento de la poblacion en Mexico al-
canzo su punto culminante y ahora
se encuentra descendiendo lentamen-

te. No obstante, no se producira un
siibito fin a la explosion demografica.

Ante todo, hoy hay mas gente jo
ven que nunca en la poblacion, tanto
en forma proporcional como abso-
luta. Este es el producto directo de
50 anos de historia de las tasas des-
cendentes de mortalidad y una cons-
tante e ininterrumpida alta tasa de
nacimientos. En consecuencia, existe
un mayor niimero de mujeres en
edad de dar a luz que tienen hijos sinfj
que por ello, la tasa de nacimientos ^^
haya ascendido.

En 1960 habia en Mexico 6,6 mi
llones de mujeres en edad de dar a
luz (o el 36 por ciento de las mu-

i



ts), de las cuales nacieron 1,8 mi-
es de infantes. La tasa de naci

mientos fue de 45 por 1.000 perso
nas. Para 1980 la tasa de nacimientos
habia descendido a 36, basado en
una poblacion femenina de 13,2 mi
llones en edad de dar a luz (repre-
sentando el 38 por ciento de todas
las mujeres de la poblacion), de la
cual hubo 2,7 millones de nacimien
tos.

La tasa de nacimientos debera ser
de 25 por 1.000 personas en el ano
2000, pero para entonces habra 24,6
millones de mujeres en edad de dar a
luz (el 43 por ciento de todas las mu
jeres mexicanas). Por consiguiente,
naceran 3,1 millones de bebes.

Con el tiempo, el niimero de naci
mientos por ano alcanzara su punto
maximo y comenzara a disminuir. En
Mexico, esto ocurrira hacia el ano
2020 cuando se estima que se produ-
ciran 3,2 millones de nacimientos, ci-
fra ligeramente menor a la del ano
previo. Entonces, bajo las condi
tions actuales de 2,7 millones de
nacimientos anuales, aumentando a
^millones hacia el ano 2020, la

Prolacion de Mexico bajo condi-
ciones de fertilidad moderadamente

firmes y descendentes se estima que
pasara de sus 75 millones actuales a
174 millones en el ano 2025.

Utilizando information reciente de
las Naciones Unidas, lo que esto
quiere decir para America Latina es
que la poblacion de la region en ter-
minos absolutos se estima que pasara
de su nivel actual de 390 millones de
habitantes a 800 millones de habi-
tantes para el ano 2025.

Cada vez mas, la poblacion de
America Latina aumenta en el sector
urbano. Practicamente todo el creci
miento de la poblacion ocurre alii.
Brasil tuvo un aumento de 50 mi
llones de habitantes entre 1960 y
1980. Esa cifra exacta fue la que se
le aumento a las ciudades. En reali-
dad la explosion demografica de
America Latina es un fenomeno
puramente urbano. Mientras tanto,
la tasa de crecimiento de la pobla
cion rural se encuentra estancada.

A traves del periodo de 1950 a
1980, mientras el mundo esperaba la
explosion que nunca parecio haber
ocurrido, los diferentes cambios que
se sufrieron pasaron desapercibidos.
La fuerza de trabajo en America La
tina alcanzo a 50 millones de perso
nas en 1950. De ahi en adelante co-
menzo a escalar rapidamente alcan-
zando los 99 millones de personas en
1975. Para el ano 2000 alcanzara los
197 millones, cifra absolutamente
confirmada, porque se basa en la

Empleos y educacion, agua y otros
servicios vitales serdn necesarios en
volumenes crecientes mientras crece
la poblacion de America Latina.

poblacion ya nacida. Volviendo a la
cifra ya mencionada previamente de
800 millones de personas, y teniendo
en cuenta la participation de la
fuerza de trabajo dentro de un cam-
bio de estructura de edad, la fuerza
de trabajo se puede estimar en 300
millones para el ano 2025.

Mexico y Centroamerica, en con-
junto, tendran una fuerza de trabajo
de 55 millones de personas para el
ano 2000 y de 90 millones de perso
nas para el ano 2025. Desde este mo-
mento hasta el final del siglo, cerca
de 1,2 millones de oportunidades de
trabajo tendran que ser creadas a-
nualmente en la region. Esto se
puede comparar con los 2 millones
de trabajos creados anualmente en
los Estados Unidos durante la de

cada de 1970. Sin embargo las eco-
nomfas de Centroamerica y Mexico
combinadas forman escasamente del

6 al 8 por ciento del tamano de la de
los Estados Unidos.

A un nivel mas microcosmico, la
poblacion de El Salvador proyectada
para el ano 2000 es de 9 millones de
personas, y la del ano 2025 es de 15
millones, bajo condiciones de tasas
de crecimiento moderadamente des

cendentes. Es significativo que la
fuerza de trabajo ha crecido de
650.000 personas en 1950 a 1.250.000
en 1975, y llegara a 3.200.000 en el
ano 2000 y a mas de 6 millones para
el ano 2025.

Esta clase de proyeccion es aplica-
ble a casi todos los paises en el
mundo en desarrollo, lo que permite
afirmar que el desafio planteado por
el extraordinario crecimiento de la

poblacion no ha desaparecido. Esta
brotando paulatinamente, aunque
continiia siendo mal definido y
malinterpretado.

—Por Robert Fox, del Departamento
de Desarrollo Economico y Social,
BID. Este es un resumen actualizado
de una presentacion ante la Confe'-
rencia sobre Poblacion para Organi-
zaciones No Gubernamentales, cele-
brada en 1982 en la sede de Na
ciones Unidas.



EN PROFUNDIDAD

La abundancia de agua en
America Latina no es exceso

Una creciente sed de agua estd conduciendo a los paises de America Latina a encontrar dificultades para el
abastecimiento. La aplicacion de principios economicos, puede ser de utilidad para alcanzar mayor eficiencia en su uso.

Por Ricardo C. Martinez

El agua, por lo general, no es consi-
derada un recurso economico que
pueda escasear. Como consecuencia,
la construction de instalaciones de

abastecimiento de agua, la distribu
tion del agua entre los usuarios, la
fijacion de su precio y otras activi-
dades han tenido lugar en muchos
casos bajo la influencia del concepto
de que el agua es practicamente un
"bien libre".

En su conjunto, America Latina
tiene recursos hidricos relativamente
abundantes. La precipitation media
alcanza a 1.500 mm, esto es, un 50
por ciento mas que el promedio mun-
dial. La region aporta casi una ter-
cera parte (370.000 m3 seg.) del volu-
men total de agua que fluye hacia los
oceanos en todo el mundo. El pro
medio de precipitation en America
del Sur, por ejemplo, (1.650 mm) es
el mas alto de todos los continentes.

Sin embargo, la distribution geo-
grafica de la precipitation en la re
gion es enormemente despareja y
fluctiia entre un mfnimo de 1 mm por
ano en Arica, Chile, hasta casi 8.000
mm en Quibdo, Colombia. La distri
bution por estacion y la variation
anual de la precipitation son tambien
irregulares en gran parte de la re
gion; en algunas zonas hay lluvias
excesivas en ciertos periodos y
graves sequias en otros.

En las zonas donde la precipita-

Ricardo C. Martinez es economista
en el Departamento de Desarrollo
Economico y Social del BID.

8

cion fluctiia entre 500 y 2.000 mm,
vive mas del 90 por ciento de la po
blacion de America Latina. En con-
traste, las zonas mas hiimedas,
donde la precipitation fluctiia entre
1.500 y 4.000 mm., tienen una densi-
dad cercana a la decima parte de ese
nivel. En las zonas mas secas, los
efectos de la escasez de agua en la
poblacion resultan mitigados por la
baja densidad de esta.

El interior de America Latina po-
see un enorme potential de aguas no
aprovechadas, concentrado en unos
pocos sistemas fluviales muy exten-
sos. Estos recursos, sin embargo, se
encuentran lejos de la poblacidn.
Asi, por ejemplo, corresponden a las
cuencas del Amazonas, el Alto Para
na, el Orinoco y Grijalva-Usuma-
cinta, alrededor del 45 por ciento de
la superficie terrestre de America
Latina y el 70 por ciento del escurri-
miento, pero solo un 10 por ciento
de la poblacion.

En comparacion con los abun
dantes recursos globales de agua que
existen en la region, su nivel esti-
mado de utilization en la actualidad

parece bajo. Por ejemplo, solo se
emplea para el consumo el 3 por
ciento de las aguas de superficie,
mientras que la capacidad hidroelec-
trica instalada representa menos del
7 por ciento del potential hidroelec
trico estimado, y solo un 8 por
ciento de las tierras arables estan re-

gadas. En todo caso, el rapido creci
miento urbano, el aumento de los in-
gresos y el establecimiento de nue-
vos complejos industriales y
mineros, crean en la actualidad una

considerable demanda de agua que,
por lo general, ejerce una gran pre-
sion sobre los recursos mas accesi-

bles.

La ampliation de la demanda de
agua en los paises latinoamericanos
en los ultimos anos ha sido acompa-
nada por cambios en la estructura,
las economias de esos paises, asi
como por variaciones en la distric
cion espacial de la poblacion y de la
actividad productiva.

El cambio mas importante en la
estructura economica se refiere a la

funcion cada vez mayor que desem-
pena la industria manufacturera. La
contribution del sector aumento del

21 por ciento del producto interno
bruto (pib) de la region en 1960, a
casi el 24 por ciento en 1981.

El alcance de los servicios de

abastecimiento de agua potable
alcantarillado ha mejorado considers
blemente en los ultimos 20 anos. En

1960, de una poblacion urbana de
unos 100 millones de habitantes, sol
el 40 por ciento tenia conexiones a
domicilio, el 20 por ciento tenia ac-
ceso a fuentes publicas y solo el 6
por ciento de habitantes de las zona
rurales tenian alguna forma de abas
tecimiento. En 1980, las tres cuartas
partes de los habitantes de las ciu-
dades y el 19 por ciento de la pobla
cion rural tenian servicios de agua.

Cuando los servicios de agua ^
deficientes y el abastecimiento a bP
micilio relativamente reducido, la
demanda unitaria era baja. Al esta-
blecerse servicios modernos sin me-
didores o con tarifas bajas, la de-

rad
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landa aumento considerable y rapi-
amente. En esos casos, el consumo
)lo se contuvo porque el abasteci-
iento era limitado. Mediante una

ledicion estricta del consumo y la
iacion de precios adecuados, poli-
ca que rara vez se aplica en la re-
6n, se ha logrado el efecto deseado
; establecer una relation entre la

tilizacion y el costo del servicio y
s necesidades prioritarias.
Por lo general, la industria esta

mectada a instalaciones publicas de
)astecimiento de agua cuando sus
ecesidades son relativamente bajas
, con frecuencia, tiene como alter-
ativa el abastecimiento propio me-
iante pozos o fuentes de superficie.
as industrias que requieren de ma-
or cantidad de agua, como las del
ierro y el acero, el papel y la pulpa,
Eroquimica, las refinerias de

r y los molinos de cafe, por lo
al tienen sus propias fuentes de

»ua. La mayor parte del agua utili-
ada vuelve a los cursos de agua y,
i algunos casos, causa una gran
ontaminacion.
Alrededor de 11 millones de hec-

ireas en America Latina, o sea el
, 1 por ciento de la superficie arable
)tal, tienen acceso a servicios de re-
adio. Si bien esta superficie repre-
;nta alrededor del 5 por ciento
e las tierras regadas en todo el
mndo y el 13 por ciento del total en
>s paises menos desarrollados, las

El rapido crecimiento urbano, el
umento de los ingresos y el es-
iblecimiento de nuevos compte
rs industrials y mineros, crean
na considerable demanda de

gua".

osibilidades de aumentar la su-

erficie regada siguen siendo gran-
es.

La production de energia hidroe-
lectrica puede constituir la base

j^el aprovechamiento de los re-
PR)S de agua para fines multiples,
asi todos los paises han realizado
lormes progresos en esta area, en
articular desde el alza de los pre-
;OS del petroleo.

Bases sanitarias

El aumento sustancial en el suministro de agua potable y saneamiento entre
1970 y 1980 deberia continuar en elfuturo, de acuerdo con los recientes
objetivos establecidos por los paises de America Latina.

Agua Saneamiento
(millones de personas ^BB^^ (millones de personas

abastecidas) || con servicio)

180 180

160 160

140 140

120 120

100 100

80 80

60 60

40 40

20 20

1970 1980

Fuente: BIDDepartamento de Analisisde Proyectos, Seccidn de Ingenieria Sanitaria.

1970 1980

Las reservas comprobadas de e-
nergia hidroelectrica en la region
equivalen practicamente a sus reser
vas de petroleo y superan a las de
gas natural.

La contamination del agua se esta
convirtiendo en un grave pro-

blema en muchas partes de America
Latina. En todos los paises es prac-
tica habitual descargar los residuos
industriales y otros desperdicios en
los cursos de agua mas cercanos,
casi siempre sin someterlos a trata-
miento alguno. Esta practica ha dado
origen a situaciones criticas en los al-
rededores de los grandes centros in
dustriales y urbanos de la region.

Aiin cuando casos mas pronuncia-
dos de contamination se encuentran
en zonas metropolitanas de altos in

gresos, tambien las zonas agricolas
sufren cierto deterioro ambiental, en
particular cuando se hace uso inten-
sivo de abonos, herbicidas e insecti-
cidas.

Habida cuenta del elevado costo

que entrafian, no es sorprendente
que se haya aplazado la adoption de
medidas para el tratamiento conven
tional de las descargas.

En los tropicos hiimedos, la am
pliation de la superficie agricola re
duce la cubierta vegetal y expone a
la tierra a la erosion producida por el
agua y la lixitivacion de las sustan-
cias nutritivas. La erosion produce
tambien un cambio en el sistema de
desagiie de los rios porque se reduce
la duration del escurrimiento de las

aguas pluviales.
En algunas partes de la region, la
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cubierta vegetal, produce desertifica
tion. La acumulacion de solidos tam

bien afecta a las obras hidraulicas y
aumenta el costo que entrana el tra-
tamiento del agua para hacerla pota
ble.

Reviste importancia la coordina
tion de las actividades entre

instituciones o entre sectores y usos.
En algunos paises no existe ningun
medio oficial de coordination. Fuera

de los paises federales (Brasil, Mexi
co y Argentina) la descentralizacion
territorial es menos comiin y practi
camente no existe la descentraliza

cion de la facultad para tomar deci-
siones fuera de la burocracia del sec

tor publico.
En un segundo tipo de sistema de

administration, hay una institution
que predomina sobre las demas. En
Ecuador, Honduras y Mexico, el ma
nejo de los recursos de agua esta
centralizado en una sola institution.

La Secretaria de Agricultura y Re
cursos Hidraulicos de Mexico, por
ejemplo, esta encargada de todos los
aspectos del aprovechamiento y la
conservation del agua. El linico uso
importante que se encuentra fuera de
su control directo es la generaci6n de
energia hidroelectrica pero, incluso
en ese caso, desempena una funcion
crucial en materia de determination

de la politica general. La Secretaria
realiza investigaciones en todas las
esferas relacionadas con la utiliza

tion y la conservation de los recur
sos de agua y esta dotada de la au-
toridad necesaria para fijar politicas,
preparar planes completos de desa
rrollo de los recursos de agua y eje-
cutar las obras necesarias para lle-
varlos a la practica.

En America Latina existe una ex-

periencia relativamente amplia y va-
riada en cuanto al manejo de cuencas
fluviales particularmente en Mexico,
donde el sistema de organismos para
la administration de las aguas ejer-
cen considerable autoridad en al-

gunas de las cuencas mas impor-
tantes del pais. El unico pais en el
que se han empleado organismos si-
milares es Colombia.

El establecimiento de instituciones

10

Porcentaje de
riego en 1980

Fuente: Merea, Agustin, "Problematica de la Administration de los Recursos Hidraulicosen America Latina," Simposio Agua SSgk
XXI Madrid: 1980

encargadas de su manejo conlleva
muchos problemas. El problema ba-
sico consiste en asegurarse de que
el uso de los recursos de agua sea
compatible con la estrategia para el
desarrollo economico general. En la
practica, es muy dificil separar el
manejo del agua como recurso, de
los planes y proyectos que incluyen
el agua como insumo.

La mayor parte de los paises de la
region han procedido a la planifica-
cion del uso de sus recursos de agua
por sector de actividad del usuario y
por proyecto y, en general, han atri-
buido especial importancia a la cons
truction de proyectos especificos a

un uso del agua. Relativamente po-
cos paises han formulado un plan in
tegrado.

En terminos generales, los proyec
tos de utilization de agua en gran es
cala obedecen a fines multiples y
combinan beneficios economicos de

diversa indole (generation de ener
gia, regadio, etc.) con efectos so-
ciales y ambientales. La ejecucion
efectiva de esos proyectos requiere
la coordination de los sectores. A

Dado que, normalmente, el agurB
es un recurso movil, resulta dificil
establecer derechos de propiedad
claramente definidos. Salvo en unos

pocos paises latinoamericanos, el



tgua es de propiedad piiblica. Por lo
anto, la responsabilidad para admi-
listrarla recae en ultima instancia en
:1 gobierno del pais que, en algunos
:asos, la delega en organizaciones
mvadas que funcionan bajo su su-
jervision.

Sin embargo, la situation no es tan
;lara como pareceria indicarlo esa
generalization. En muchos paises la-
inoamericanos, la legislation sobre
aguas es muy confusa. Suelen coe-
tistir una Constitution en la que se
jstablece el dominio publico sobre el
agua para algunos fines; un codigo
;ivil en el que tambien se establece
;1 dominio publico sobre el agua,
sero se concede a quienes viven
:erca de cursos de agua el derecho
ie utilizarlos; leyes sobre aguas en
}ue se estipula tambien el dominio
•blico; leyes agrarias y otras leyes
[^ecretos sobre mineria yotros re
cursos naturales que se refieren in-
jistintamente a los recursos de aguas
piiblicos y privados. Parece
necesario entonces, determinar la
forma de resolver el laberinto legal.

La inexistencia de derechos de
propiedad definidos desalienta el de
sarrollo de mercados privados por
conducto de los cuales sea posible
destinar al agua usos de mayor valor,
como ocurre en el caso de otros re
cursos sujetos a las fuerzas del mer
cado. Por lo tanto, todas las socie-
dades establecen instituciones que
han de reemplazar a los mercados en
el desarrollo y administration de los
recursos hfdricos.

Los precios del mercado tal vez no
midan correctamente los valores so-

ciales cuando existen factores exter-
nos en la utilization del agua o
cuando, al adoptar decisiones para el
manejo del agua, se pesan valores
distintos a los de la production. En
todo caso, es posible recurrir a sub-
sidios e impuestos para corregir las
Krencias entre costos y beneficios

ados y sociales. Tal vez sea pre-
)le el mercado, o instituciones si-

milares a los mercados, cuando con-
viene que haya cierta flexibilidad en
la distribution del agua y cuando el
mercado es mas flexible que otras

posibles instituciones que podrian
realizar esta tarea.

La agricultura de regadio consti-
tuye un buen ejemplo. El abasteci
miento de agua en America Latina
tendra que soportar la fuerte presion
que entranaran los esfuerzos por du-
plicar el abastecimiento de alimentos
para fines de siglo.

Otro metodo para determinar el
precio apropiado, consistiria en per-
mitir el establecimiento de mercados
en los que el agua se pudiera com-
prar, vender o alquilar. Cada agri-
cultor haria sus ofertas de compra de
conformidad con el valor marginal
que tuviera el agua para el y el pre
cio seria el resultado de esas transac-

Potencial energetico

Los proyectos hidroelectricos menos
problemdticos han sido completados.
Los estudios se concentran ahora en
grandes proyectos de explotacion
hidroelectrica.

Generation Reservas
hidroelectrica estimadas

en 1980 (Gwh)
(Gwh)

Bolivia 1,211 90,000

Chile 4,955 88,600

Costa Rica 1,780 37,898

El Salvador 850 4^00

Guyana —
35.000

Honduras 380 2,400

Mexico 24,860 99,360

Panama 1,283 12,000

R.Dominicana 360 7,000

Uruguay 1,565 9,496

America Latina 206,047 2,697,788

Fuente: Estimaciones del BID en Requerimiento de Financia-
mlento para Energia y America Latina en America Latina,
(Washington, D.C.: Junto 1981).

ciones. Un mercado de agua podria
resultar el medio mas conveniente
para traspasar los excedentes de
agua a los agricultores que podrian
usarla provechosamente.

Antes de que sea posible introdu-
cir la fijacion de precios de eficiencia
y mercados en los sistemas de ad
ministration de aguas en America
Latina, habria que superar algunos
obstaculos enormes. Tal vez sea ne-
cesario saber que volumen de agua
se envia a los compradores o arren-
datarios, lo que entrana la medicion
de ese volumen. El costo de instala-
cion de medidores podria resultar
elevado cuando muchos agricultores
reciben agua. Si la mayor parte de
las explotaciones fueran pequenas, la
efectividad de la medicion en ter-
minos del costo seria dudosa. Ade-
mas, cuanto mayor sea el mimero de
medidores mayor sera el costo de vi-
gilarlos, incluida la vigilancia para
evitar el fraude. Sin embargo, la
compra y venta de participaciones de
caudales periodicos, en lugar de vo-
liimenes medidos, podria ser consi-
derada como un medio de implantar
mercados de agua sin necesidad de
medidores.

Los obstaculos mas graves para el
establecimiento de mercados de agua
se encuentran en las creencias, pro-
fundamente arraigadas, respecto de
la funcion social del agua en America
Latina.

A nivel mas general, constituye
una cuestion de politica de gran im
portancia en la administration del
agua en America Latina, la de di-
senar politicas e instituciones que
provean un grado de flexibilidad en
la asignacion del agua similar al que
ofrece el mercado en el caso de otros
recursos. El uso indebido o el de-
rroche de agua generalizados, tal vez
constituyan una razon aiin mas im
portante del interes por la implanta
tion de politicas de fijacion de pre
cios.

Este articulo fue adaptado del In
forme Progreso Economico y Social
en America Latina 1983.
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