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En resumen

No siempre los objetivos de un
proyecto suponen la aplicacion de las
tecnologias mas sofisticadas. Por el
contrario, pueden servir mejor a esos
objetivos la utilizacion de materiales
locales o de metodos con uso inten-

sivo de mano de obra. El bid ha pro-
movido la utilizacion de tecnologias
intermedias que se adapten a dichos
objetivos. Un reciente informe da
cuenta de los resultados alcanzados

al respecto. Pagina 2.

El Banco aprobo dos prestamos por
61 millones de dolares

a Mexico para la eje-
cucion de obras de

ampliation de los ser-
vicios de agua potable
y saneamiento en

kMonterrey. Mas sobre
^uevos proyectos en pagina 5.

Barrington McFarlane ejerce hoy la
odontologia en una zona rural de su
pais. Su carrera fue posible por un
credito del fondo rotatorio para estu-
diantes financiado con apoyo del
bid. De otra forma, hubiera aban-
donado sus estudios. Pagina 6.

xpandir la frontera tecnologica,
as que la frontera fisica, parece ser

la alternativa agricola de America
Latina. Un panorama de los recursos
agricolas de la region en pagina 8.
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Haciendo sus primeras planas en su primer aho escolar, los nihos avanzan
hacia su alfabetizacion en una escuela de Bogota, construida en el marco de
un proyecto de desarrollo urbano que el BID contribuyo a financiar. Los
programas sociales constituyen un pilar del desarrollo economico.

Ortiz Mena: atender

programas sociales

El proceso de desarrollo de America
Latina debe retomar su curso normal

a traves de un equilibrio entre los
proyectos orientados a la exporta
tion y los programas sociales, dijo el
presidente del bid, Antonio Ortiz
Mena, ante el Comite Conjunto para
el Desarrollo del Banco Mundial y el
Fondo Monetario Internacional. La

sesion se llevo a cabo en Washing
ton, D.C., el 26 de septiembre.

Las instituciones financieras inter-

nacionales —dijo— tienen la respon-
sabilidad de los programas de largo
plazo y se les debe proporcionar los
recursos para asumirla. Los bancos
privados por su parte, deberan con-
tinuar atendiendo principalmente la
situacion de corto plazo.

El Comite de Desarrollo se reiine

una vez al ano, durante las reuniones
anuales del Banco Mundial y el
Fondo Monetario Internacional. Inte-

grado por 21 paises, el Comite efec-
tiia recomendaciones para la trans-
ferencia de recursos de los paises in-

dustrializados a los paises en
desarrollo.

Uno de los indicadores mas preo-
cupantes de la actual situacion de
America Latina —dijo el presidente
del bid— es que los proyectos so
ciales, asi como los programas de de
sarrollo que requieren recursos lo
cales, estan siendo postergados.

Tambien importantes proyectos hi-
droelectricos estan siendo abandona-
dos o su ejecucion se esta demoran-
do por carencia de recursos locales,
lo que amenaza mantener la depen-
dencia del petroleo importado.

Ortiz Mena estimo que la res-
puesta del Fondo Monetario Interna
cional y de los paises industrializa-
dos a la crisis de la deuda piiblica de
America Latina ha sido alentadora.

Por su parte, dijo, los paises de
America Latina han adoptado medi-
das de ajuste a traves de politicas
economicas de extrema dureza, aiin
al costo del debilitamiento de varias

de sus instituciones, incluso del sec
tor privado, y de un peligroso re-
corte de los programas sociales.

Bajo esas circunstancias, es cru-
(Pasa a la pagina 2)



PANORAMA

Bases sostenibles
para la deuda
(Viene de pagina 1)
cial que los paises desarrollados li-
beralicen su comercio, ampliando el
acceso a sus mercados de los pro-
ductos de los paises en vias de de
sarrollo y reduciendo las tasas de in-
teres.

Ortiz Mena senalo la necesidad de

un reexamen de los acuerdos alcan-

zados por el Fondo Monetario y los
paises de America Latina para la
reestructuracion de su deuda externa

sobre bases sostenibles a largo plazo.
Dichos acuerdos han sido el pro-

ducto de una crisis y debieran ser
revisados sobre la base de un

acuerdo mutuo e intereses comunes

de largo plazo, sostuvo Ortiz Mena.
Llamo la atencion sobre la necesi

dad de ajustar las obligaciones de
pago para conciliarlas con las necesi-
dades financieras de los paises deu-
dores. Sen'a posible asi, que dichos
paises recuperen su tendencia de cre-
cimiento y su capacidad para aumen-
tar los ingresos de exportation sin
tener que sacrificar objetivos so
ciales fundamentals.

BID obtiene 120
millones de dolares

El Banco coloco una emision piiblica
de 120 millones de dolares de sus pa-
gares en el mercado de capitales de
Estados Unidos.

Los recursos seran incorporados al
capital ordinario y seran utilizados
para el otorgamiento de prestamos
para financiar proyectos de desa
rrollo economico en America Latina.

La emision sera vendida por un
consorcio de companias encabezado
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por Kidder, Peabody & Co. Incorpo
rated; Salomon Brothers Inc.; Merill
Lynch White Weld Capital Markets
Group; Lehman Brothers Kuhn
Loeb Incorporated; y Goldman
Sachs & Co. La emision esta califi-

cada como Triple A.

Pico y pala: el metodo puede no ser
el mas avanzado pero es el mas indi-
cado para crear empleo en el marco
de un proyecto vial que el BID con-
tribuye a financiar en Panama.

Promueve el BID

empleo y produccion

Mas de la mitad de los proyectos fi-
nanciados por el bid durante 1982
han utilizado tecnologias intermedias
con uso intensivo de mano de obra,
de acuerdo con un reciente informe

del Banco.

Los 43 proyectos mencionados en
el informe muestran un continuo pro-
greso en los esfuerzos del Banco
para encontrar formas de ayudar a
los paises miembros a ahorrar los es-
casos recursos de capital y utilizar
mano de obra y materiales de pro
duccion local.

En Guatemala, por ejemplo, la
construction o ampliation y equipa-
miento de 213 escuelas rurales sera

efectuada con materiales locales. En

Colombia, Panama, Paraguay y Peru,
proyectos de construction de carre-
teras se realizaran utilizando meto-

dos intensivos en mano de obra y
tecnicas de construction de pico y
pala.

Algunos proyectos promueven la
investigation de tecnologias interme
dias. En Brasil, por ejemplo, el
Banco esta ayudando a financiar el
desarrollo de nuevas tecnicas para
los pequenos agricultores, in-
cluyendo sistemas de riego que con-
serven el escaso recurso hidrico y la
utilizacion de fuentes de energia dis-
ponibles localmente. En Ecuador, se
esta estableciendo un centro tecnolo-

gico para la adaptation y utilization
de tecnologias intermedias.

El informe ofrece un panorama de-
tallado de tres proyectos que utilizan
tecnologias intermedias: un proyecto
de riego y desarrollo agricola en Bo
livia, un programa de carreteras
rurales en Colombia y un proyecto
de pesca artesanal en Honduras.

El informe fue preparado por el
Comite para la Aplicacion de Tecno
logias Intermedias y tiene por objeto
evaluar los esfuerzos del Banco en U
materia. El Comite fue creado en

1976, y desde entonces, el uso de es-
tas tecnicas ha aumentado conside-

ablemente.



Monica Rios mantiene su pueblo de San Pablo de Turubares, en Costa Rica, comunicado con el resto del pais y del
mundo. El proyecto de telefonia rural esta incluido entre aquellos cuyos contratos de prestamo fueron modificados
por el Banco para atender la actual situacion economica del pals.

Modifican prestamos
para Costa Rica

El Banco adopto medidas tendientes
j^kfacilitar e imprimir nueva dinamica
0n la ejecucion de varios proyectos

en Costa Rica.

Meses atras el bid anuncio su pro-
posito de modificar los terminos de
los prestamos como forma de ayudar
a superar dificultades derivadas de la
crisis economica existente en varios

paises de America Latina. Estas me
didas no constituyen excepciones a
las poh'ticas y practicas del Banco.

Las medidas en tal sentido fueron

anunciadas luego de la ultima reu
nion de la Asamblea de Gobernadores

celebrada en marzo en Panama.

De acuerdo con el analisis del bid,
8 de los 17 proyectos que reciben
apoyo financiero del Banco en Costa
Rica, tienen dificultades para ser
completados. Dichos proyectos
tienen un costo total de 554,3 mi
llones de dolares, de los cuales 285,4
millones estan siendo financiados

con 11 prestamos.
Las medidas adoptadas incluyen

cambios en los niveles de la contra-

partida que deben ser aportados en
cada etapa del proyecto; reduction

«k los objetivos de los proyectos que
^gistran sobrecostos; actualization

de costos; extension de los plazos
para initiation de trabajos, y ciertas
autorizaciones para realizar obras
por administration directa.

Como resultado de la action del

Banco, el nivel de desembolsos para
operaciones durante el periodo 1983-
1985 alcanzara a 45, 55 y 61 millones
de dolares respectivamente, volvien-
dose asi a los niveles alcanzados en

1980.

Los ocho proyectos afectados
tienen vinculacion con lineas de dis

tribution electrica, sistemas de tele-
fonos rurales, education y carre-
teras. Debido a las limitaciones fi-

nancieras, dichos sectores han sido
postergados en favor de proyectos en
el sector productive

Lideres del desarrollo

se reunieron en el BID

Representantes de las principales or
ganizations financieras internacio-
nales y regionales se reunieron el 24
de septiembre en la sede del bid, en
Washington, D.C.

El presidente del Banco, Antonio
Ortiz Mena, presidio la reunion reali-
zada con ocasion de las reuniones de

la Asamblea del Banco Mundial y
Fondo Monetario Internacional.

Participaron de la deliberation el
presidente del Banco Africano de
Desarrollo, Willa D. Mung 'omba; el
presidente del Banco Asiatico de De
sarrollo, Masao Fujioka; el presi
dente del Banco Europeo de Inver
sions, Yves Le Portz; el presidente
del Fondo Internacional para el Desa

rrollo Agricola, Abdelmuhsim Al-Su-
deary, y el director general del
Fondo para el Desarrollo Interna
cional de la Organization de Paises
Exportadores de Petroleo, Yusefi
Seyyid Abdulai. Tambien partici
paron el vicepresidente para opera
ciones del Banco Mundial, Ernest
Stern; el subdirector general para de
sarrollo de la Comision de las Co-

munidades Europeas, Michel Haus-
wirth; y el asesor del Banco Islamico
de Desarrollo, Adurrahman Nur
Hersi.

America Central. Durante las

reuniones anuales del fmi y del
Banco Mundial, se llevo a cabo la
primera ronda de consultas infor-
males entre paises centroamericanos
y gobiernos, organismos y bancos in-
teresados en participar en proyectos
en el area centroamericana y Pana
ma. Las reuniones constituyeron el
seguimiento de la reunion coordinada
por el bid en Bruselas en sep
tiembre, en la que se analizaron
planes de action para la region.
Firma de contratos. Las reu

niones del Banco Mundial y el fmi
fueron ocasion propicia para la firma
de contratos de prestamos del bid.
En efecto, fueron formalizados los
contratos de dos prestamos a Mexico
por 61 millones de dolares para obras
de agua potable y alcantarillado en
Monterrey, y de otro concedido a
Chile de 280 millones de dolares para
la termination de la central hidroe-

lectrica Colbiin-Machicura.



NUEVOS PROYECTOS

PRESTAMOS

Bolivia ... 10,1 millones de dolares
del Fondo para Opera-
ciones Especiales para
la ampliation de los
servicios de agua po
table y saneamiento
de la ciudad de Tarija. ^v S

El proyecto incluye
la construction de una galeria de in
filtration, perforation de nuevos po-
zos, revestimiento de canales, cons
truction de cinco estaciones de

cloracion, instalacion de 63 kilome
tres de tuberia, tanques de almacena-
miento, reemplazo e instalacion de
6.300 conexiones domiciliarias y
6.400 medidores. En el sector de al-

cantarillado, el proyecto incluye ins
talacion de nuevas conexiones domi

ciliarias de saneamiento, 72 kilome
tres de tuberfas y construction de la-
gunas de disposition final.

El costo total del proyecto se es-
tima en 13,5 millones de dolares.

El proyecto sera ejecutado por la
Corporation Regional de Desarrollo
de Tarija (codetar), Casilla 1369,
Tarija, Bolivia.

Chile . . . 280 millones de dolares
del capital interre
gional para finalizar la
construction de la

planta hidroelectrica
de Colbun-Machicura.

El proyecto, que se ^CJ
encuentra en avan-

zado estado de ejecucion, tiene una
capacidad de generation de 490.000
kilovatios e incluye tambien la insta
lacion de lineas de transmision, su-
bestaciones y obras conexas, asi
como la reconstruction de sistemas
de irrigation en la zona.

Los recursos del prestamo se utili-
zaran exclusivamente para el finan-
ciamiento de obras, equipos e insta-
laciones ejecutadas a partir de marzo
de 1983 correspondientes a los ru-
bros de servicios de la firma consul-
tora que asesora en la supervision de
las obras y del grupo consultor y
consultores individuales; los gastos
relacionados con contratos princi-

&

pales de obras civiles de provision y
montaje de equipos electromecanicos
por ejecutar y de contratos por adju-
dicar de obras civiles; y gastos rela
cionados con intereses, inspection,
vigilancia e imprevistos, y escala-
miento de precios.

El costo total del proyecto se es-
tima en 1.341,2 millones de dolares.

Information adicional puede solici-
tarse a la Empresa National de Elec-
tricidad (endesa), Santa Rosa 76,
Santiago de Chile, o Casilla 1392,
Chile.

Ecuador ... 33 millones de dolares

—29,9 millones del
capital ordinario y 3,1
millones del Fondo

para Operaciones
Especiales— para un
programa de construc
tion o reconstruction

de caminos vecinales.
En total se ejecutaran obras en 18

caminos con un total de 240 kilome

tres. Esta prevista tambien la adqui-
sicion de equipos de mantenimiento
y de computation y la contratacion
de consultores para la realization de
estudios de factibilidad y diseno de
caminos.

El costo total del proyecto se es-
tima en 55 millones de dolares.

Mayor information puede solici-
tarse al Ministerio de Obras Publicas

y Comunicaciones, Avda. 6 de Di-
ciembre y Wilson, Quito, Ecuador.
Telefono 544-666.

Guatemala . . . 20,5 millones de
dolares del capital ordinario para la
construction de la Central Mayorista
de Abastecimiento (cenma), en las
afueras de la ciudad de Guatemala.

El proyecto permitira reducir las
perdidas fisicas de production agri-
cola, los costos de comercializacion
y reorganizar la comercializacion
entre areas rurales y los mercados
mayoristas y de estos con los mino-
ristas.

El proyecto comprende la cons
truction de edificios con un total de

45.000 metres cuadrados y obras de
infraestructura, instalacion de servi

cios basicos, adquisicion de maqui-
naria y equipo y la contratacion de
consultores para asesorar en la
puesta en marcha del mercado, asi
como en temas vinculados a la co

mercializacion.

El costo total del proyecto se es-
tima en 27,4 millones de dolares.

El Banco oprobo tambien una
operation de cooperation tecnica
por el equivalente de 718.800 dolares
para contratacion de consultores.

Mayor information podra solici-
tarse al Ministerio de Comunica
ciones, Transporte y Obras Publicas,
Ciudad de Guatemala, Guatemala.

Mexico ... 61 millones de do

lares—44,8 millones
del capital ordinario y
16,2 millones del
Fondo para Opera
ciones Especiales—
para la tercera etapa
del proyecto de am
pliation de los sistemas de agua po
table y alcantarillado de la ciudad de
Monterrey.

El Banco National de Obras y
Servicios (banobras) sera el orga-
nismo prestatario.

El proyecto incluye la construc
tion de cuatro segmentos del anillo
de transferencia, diez tanques de al-
macenamiento, once estaciones de
bombeo y 128 kilometres de lineas
de distribution. Asimismo com

prende un proyecto de detection y
control de fugas.

El subproyecto de alcantarillado
comprende obras de ampliation de
emisores, tiineles y la construction
de 12,4 kilometres de subcolectores
y colectores.

El proyecto sera ejecutado por el
Servicio de Agua Potable y Drenaje
de Monterrey (sadm), Apartado 679,
Monterrey, NL, Mexico.

Panama ... 7 millones de dolares

del Fondo para Opera
ciones Especiales para
un proyecto cuyo ob-
jetivo sera el aumento
de la production
agricola, mediante una
mayor provision de



semillas certificadas a los agricul
tores.

El proyecto comprende la cons
truction y equipamiento de una
planta de procesamiento, laborato
ries, maquinaria, adquisicion de in-
sumos agrfcolas, vehiculos y activi-
dades de capacitacion de agricultores
y profesionales. Asimismo com
prende el fortalecimiento institu
tional y del sistema administrativo
financiero de la Empresa Nacional
de Semillas (enasem).

Mayor information puede solici-
tarse a la enasem, Apartado 5698,
Panama 2, Panama.

PEQUENOS PROYECTOS

Republica Dominicana .. .
265.000 Unidades de Cuenta en Mon-

Ja Europea, equivalentes a 300.000
Folares, de los recursos del Fondo
de la Comunidad Economica Euro-

pea para Cooperation Tecnica y Pe-
quenos Proyectos, para un programa
de credito a microempresarios y gru-
pos solidarios de Santo Domingo.

El programa sera ejecutado por la
Asociacion para el Desarrollo de Mi
croempresarios y beneficiara a pe-
quenas empresas de hasta cinco tra-
bajadores, que se dedican a activi-
dades tales como sastreria,
zapaterfa, confiteria y talleres de re-
paraciones y grupos solidarios dedi-
cados a la venta callejera.

El Banco aprobo tambien una
operation de cooperation tecnica
por el equivalente de 40.000 dolares
del mismo Fondo de la Comunidad

Economica Europea.

COOPERACION TECNICA

DE PEQUENA ESCALA

Un total de 791.915 dolares para fi
nanciar 39 operaciones se autorizaron

el segundo trimestre de 1983 den-
del programa para cooperation

t6cnica de pequena escala.
Las operaciones incluidas en este

programa generalmente incluyen mi-
siones de corta duration para ayudar

GACETA

a preparar proyectos y a suministrar
adiestramiento. En todos los casos,
tecnicos de un pais de America La
tina asesoran a sus colegas de otro
pais.

Entre las operaciones aprobadas
en el ultimo trimestre se incluyen las
siguientes:

• Un tecnico peruano asesoro a la
Secretaria Internacional de Coopera
tion Economica y Tecnica sobre tec
nicas de operation de minas.

• Cooperation de Mexico al Mi
nisterio de Economia y Hacienda del
Peru sobre aspectos relacionados
con la deuda externa.

• Tecnicos de Chile y Colombia
asesoraron a la oficina central de
planificacion de Venezuela sobre la
centralization de servicios de sani-

dad.

• Cooperation de Colombia y
Costa Rica al Consejo de Planifica
cion Economica de Guatemala en el

area de creditos para cooperativas.
• Una cooperation de Mexico al

Brasil para un programa de desarro
llo rural integrado.

• Cooperation de Paraguay y
Uruguay a la Republica Dominicana
sobre sistemas de comercializacion

de artesanias.

• Una mision de corta duration a

Guatemala para ayudar a preparar in
formation sobre aspectos socio-cul-
turales de un programa de desarrollo
municipal.

• Servicios de consultorfa a la

provincia del Chubut en la Argenti
na, para un proyecto piloto de gene
ration de energia eolica.

PUBLICACIONES

Industrializacion y Desarrollo en
America Latina. 521 paginas. Este vo-
lumen contiene los anales de un se-

minario patrocinado por el bid que
se realizo en diciembre de 1982.

Entre los temas de las sesiones

figuraron estudios sobre la influencia
del comercio y la tecnologia en
el proceso de industrializacion
del Brasil, los paises del Pacto
Andino y America Central.

Oportunidades Comerciales en America
Latina a traves del Banco Interameri-

cano de Desarrollo. La publication
presenta los mecanismos vinculados
a proyectos financiados por el bid
que generan oportunidades de venta
de bienes y servicios en America La
tina por parte de todos los paises
miembros del Banco. Se describen

los procedimientos utilizados para
llamados a licitacion y contratacion
de firmas consultoras, mecanismos
de desembolso y como obtener infor
mation sobre los proyectos.

Folletos de paises. Versiones actuali-
zadas de los folletos de Chile, Peru y
la Republica Dominicana han sido
publicadas por el Banco. Se descri
ben las actividades del bid en dichas

naciones, asi como los prestamos y
operaciones de cooperation tecnica.
Los tres folletos se encuentran dis-

ponibles en espanol.

Las publicaciones del Banco pue-
den ser solicitadas a la Asesoria

de Relaciones Externas, Banco In-
teramericano de Desarrollo, 808
17th/Street, N.W., Washington,
D.a 20577, Estados Unidos de
America.

DESIGNACIONES

Cristina Solari de

Ortiz, fue desig-
nada representante
del Banco en Boli

via.
La senora Ortiz,

uruguaya, se de-
sempenaba como
Jefe del Sector de Servicios del Di-
rectorio Ejecutivo, en el Departa-
mento de Secretaria. Ingreso al
Banco en 1961 y desempeno fun-
ciones en los Departamentos Legal y
de Desarrollo Economico y Social,
donde actuo en la Subge-
rencia de Integration.

La senora Ortiz se graduo como
doctora en Diplomacia en la Univer-
sidad de la Republica de Uruguay.
Asimismo obtuvo una maestria en

Economia en la Universidad George
Washington, de Washington, D.C.
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ENFOQUES

Estudiantes se ayudan
ayudando a sus paises.

Jovenes talentosos del Caribe y otros paises de America Latina estan utili-
zando recursos de prestamos del Banco para capacitarse y contribuir al de

sarrollo de sus paises.

A miles de kilometres de su hogar,
conduciendo diariamente un taxi

para mantener a su esposa y dos hi-
jas, Barrington McFarlane, sono con
ser dentista en su pais nativo, Trini
dad y Tobago. Era estudiante en la
Howard University, de Washington,
D.C., pero simplemente el di-
nero no le alcanzaba y las dificul
tades amenazaban su future.

La solution llego cuando McFar
lane oyo acerca del nuevo Fondo de
Credito Rotatorio de su pais. Pre-
sento una solicitud y fue aceptado.
"Sin el prestamo, hubiera tenido que
abandonar mi carrera" dice. "No ha-

bia otro lugar donde pudiera conse-
guir el financiamiento".

Sing Allum, ingeniero de petroleo ~)

Ahora, ya trabajando en su pais,
McFarlane es uno de los miles de jo
venes profesionales en el Caribe y en
otros paises de America Latina que
pudieron completar sus estudios con
prestamos de fondos rotatorios finan-
ciados por el bid.

Dichos recursos tienen un doble

objetivo. Por un lado ayudar a estu
diantes calificados a completar sus
estudios. Por el otro, asegurar a los
paises que contaran con profesio
nales y tecnicos suficientes para cu-
brir sus necesidades de ingenieros,
agronomos, educadores, medicos y
otros.

McFarlane eligio un area rural,
donde mas se necesita, para practi-
car la odontologia. Espera contribuir
alii a mejorar las condiciones de cui-
dado dental de la poblacion.
Presion bajo control. El mayor
de doce hermanos y hermanas, Lan
Sing Allum, tambien de Trinidad y
Tobago, fue el unico miembro de la
familia que pudo asistir a la universi-
dad. El area elegida fue la ingenieria
de petroleo y la casa de estudios la
Tulsa University, en Oklahoma, Es
tados Unidos. Al igual que McFar
lane, sus estudios fueron financiados
con apoyo de un credito del fondo
rotatorio que el bid contribuyo a
financiar.

Allum trabaja actualmente para las
instalaciones de la empresa Amoco
en Galeota Point, donde opera el sis-
tema de presion de 23 pozos fuera de
la costa. Interpreta los datos impre-
sos en discos, verificando si se pro-
ducen caidas de presion que dificul-
ten el flujo de petroleo. Su especiali-
zacion es de alta demanda en su pais
y en general las companias tienen va-
cantes en esa area.



Experta hotelera, Jennifer Alleyne

i

La persona indicada
en el lugar indicado

Lucida, inquieta y ambiciosa, Jenni
fer Alleyne penso que ia administra
tion hotelera serfa un terreno donde
podria desempenarse a gusto y avan-
zar profesionalmente en su pais, Bar
bados. Resultaba importante obtener
capacitacion a nivel universitario.

Su decision coincidio con las nece-
sidades de su pais de contar con pro
fesionales para administrar la industria
turfstica. Solicito un prestamo del
fondo rotatorio y lo obtuvo.

Alleyne fue a la Universidad de las
lndias Occidentales, en sus campus
de Barbados y de Nassau. Luego de
graduarse, obtuvo un cargo en el ho
tel Holiday Inn en Barbados.
Nuevo prestamo. El fondo rota
torio que ayudo a esta joven, fue es-
tablecido en 1976, con recursos de
un prestamo del bid de 800.000 do
lares. En agosto de este ario, el
Banco aprobo un segundo prestamo,
esta vez por 2 millones de dolares,
para posibilitar que un mayor nume-
ro de estudiantes calificados obtu-

vieran financiamiento.

Los perfodos de amortization para
los prestamos a los estudiantes de-
penden de la extension de sus estu
dios. Para la obtencion de grados.
los prestamos tienen plazos de hasta
diez anos. Para educacion vocacional
de adultos, hasta cinco anos. Una
modesta portion de los ingresos pos-
teriores al egreso de los centros de
estudio, son requeridos luego para
pagar el credito y los intereses.

El ingeniero Solomon Sun Kow v un
encuestador conversan sobre los va-
racteristicas de una carretera princi
pal de Trinidad v Tobago. Sim Kow
trabaja para el Ministerio de Obras.
Mantenimiento y Alcantarillado
luego de graduarse en la Universi
dad de las lndias Occidentales.
donde sus estudios fueron financia-
dos por un fondo rotatorio que el
BID contribuxo a establecer.
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La frontera agncola
de America Latina

Casi toda la tierra fdcilmente aprovechable de America Latina esta ya en produccion.
El aumento de la explotacion, por lo tanto, dependerd fuertemente de la tecnologia.

Por James R. Taylor

La capacidad de America Latina
para exportar grandes voliimenes de
azucar, algodon, cafe, came, ba-
nano, soya y otros productos, parece
reflejar la existencia de una dotation
de recursos que le ofrece enormes
posibilidades de desarrollo. Pero la
realidad no es tan sencilla. El au

mento de la poblacion y del ingreso
per capita han incrementado la de-
manda por los recursos de la tierra.
La respuesta ha sido por un lado, in-
corporar nuevas tierras —a veces de
baja calidad— a la produccion. Otra
respuesta ha sido la importation de
alimentos. Esto indica que la situa
tion en materia de recursos es

menos favorable de lo que se creia.
Solo el 9 por ciento de las tierras

de America Latina son arables. La
proportion varia considerablemente
en las distintas subregiones y fluctiia
desde el 26 por ciento en las islas del
Caribe a solo el 5 por ciento en la re
gion andina. Incluso dentro de cada
subregion hay marcadas variaciones;
en El Salvador, es arable el 35 por
ciento de las tierras, mientras que en
Panama y Honduras la proportion es
inferior al 10 por ciento.

Desde el punto de vista de la su-
perficie arable per capita, America
Latina esta cerca del promedio mun
dial, con alrededor de 0,50 hectareas
(esto no tiene en cuenta las tierras
utilizadas para pastizales, de las que
probablemente haya mas en America
Latina que en el resto del mundo).

La cuestion clave se refiere a la

James R. Taylor es economista en la
section de Economia Agricola del
Departamento de Desarrollo Econo-
mico y Social del Banco.
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medida en que sera posible ampliar
la superficie para cultivos y pastos y
a las ventajas relativas de hacerlo.
Una primera medida seria aumentar
la superficie de suelos productivos.
Las estimaciones al respecto, sena-
lan que tal aumento iria del 5 por
ciento al 39 por ciento de la superfi
cie total de America Latina. Las mas
altas parten de la base de que sera
factible comenzar la produccion en
suelos que se consideran nutritiva-
mente deficientes, toxicos o poco
profundos. En ese caso, solo se es-
taria utilizando en la actualidad una

cuarta parte de la superficie poten-
cialmente arable. Las estimaciones
mas pesimistas sostienen que gran
parte de las tierras que en la actuali
dad no se utilizan no poseen posibili
dades para una produccion soste-
nida.

El criterio mas optimista tiene por
lo menos un elemento de realismo,
que es la tendencia a poner en pro
duction las tierras de menor calidad
a medida que aumenta la demanda
de lo que producen. Sin embargo, no
hay que pasar por alto los problemas
y costos que ello entrana. La ubica-
cion constituye un factor importante;
una gran proportion de las superfi
cies no cultivadas se encuentra a
gran distancia de los mercados ur-
banos, a menudo separadas de ellos
por cadenas montanosas, lo que sig-
nifica que el costo del transporte
sera elevado. Asi ocurre, en particu
lar, en America del Sur. Otro obsta-
culo lo constituye el hecho de que en
muchas regiones no se han estable-
cido sistemas de produccion conti-
nua para los cultivos anuales y,
cuando existen, requieren un grado
de avance tecnico y administrativo

que pocos agricultores poseen. Los
estudios detallados sobre las posibili
dades de utilizacion de la tierra en

America Latina indican por lo gene
ral, que menos del 10 por ciento de
las tierras son aptas para el cultivo
intensivo.

A pesar de las disparidades exis-
tentes en las estimaciones del poten
tial de tierras productivas en Ameri
ca Latina, es posible llegar a ciertas
conclusiones significativas. El hccM
de que todavia haya millones de pe^'
quenos agricultores de toda la region
concentrados en minifundios de es-

casa fertilidad, tal vez constituya la
mejor prueba de la hipotesis de que
no hay beneficios facilmente alcanza-
bles. Los intentos de resolver este
problema mediante proyectos organi-
zados de asentamiento han resultado
muy costosos y se han demorado
mucho, mientras el asentamiento no
organizado suele ser motivo de que
subsista la pobreza y se apliquen me-
todos de produccion que agotan el
suelo.

Uno de los mayores desafios lo
plantea el tropico humedo, que

abarca aproximadamente una tercera
parte de la superficie total de Ameri
ca Latina y el Caribe y esta concen-
trado en America del Sur y America
Central. Basicamente se trata de
bosques, pese al rapido proceso de
deforestation en algunas regiones.

Solo un pequeno porcentaje de di
chos tropicos tienen suelos fertiles y
bien avenados. En su mayoria los |
suelos en el tropico humedo de
America Latina son acidos e infecun-
dos, a consecuencia de las grandes
precipitaciones que, en el transcurso
de un periodo prolongado, extraen



las bases y las substancias nutritivas
vegetales esenciales. Cuando se utili
zan estos suelos para producir culti
vos alimenticios, es frecuente que se
los abandone al cabo de pocos anos,
una vez desaparecida la cubierta fo-
restal, ya que el rendimiento dismi-
nuye a causa del agotamiento de los
elementos nutritivos del suelo dis-

ponible. El proceso de lixivitacion,
que lleva a la acidez del suelo, con
frecuencia da lugar tambien a una
elevada concentration de iones de

aluminio, que son toxicos para la
mayoria de las plantas. Para tratar de
superar estos problemas y permitir
una produccion sostenida, hay que
corregir las deficiencias del suelo
mediante la adicion de cal y abonos,
asi como seleccionar y mejorar varie-
dades de plantas que toleren condi-
ciones adversas.

^^Asimismo, en los tropicos hiime-
0s hay tal variedad de condiciones,
que los sistemas de produccion de-
ben desarrollarse sobre una base lo

cal.

Ademas de los intentos de ampliar
la produccion a zonas de grandes
precipitaciones, existe la posibilidad
de expandir la superficie cultivada en
zonas aridas o semiaridas mediante

el riego.
Las tierras con riego aportan una

contribution substancialmente supe
rior al valor de la produccion del
sector, ya que por lo general sirven
para un cultivo intensive En "Mexi-
co, Chile y Peru, por lo menos la mi-
tad del valor bruto de la produccion
del sector corresponde a la agricul
ture de riego.

El limite superior de la superficie
potencialmente regable depende de
la superficie de tierras secas, las dis-
ponibilidades de aguas, cuyas esti
maciones son muchas veces inade-

cuadas, especialmente porque no hay
una evaluation de la existencia de

aguas subterraneas en muchas areas.
t:mas, la disponibilidad de agua es

tiva y depende de lo que se este
.aiesto a pagar por concepto de su

captura y transporte de la fuente a la
zona de produccion. En todo caso, la
impresion general es que, en toda

'Belize. Costa Rica, El Salvador, Guatemala.
Honduras, Nicaragua y Panama.
2Cuba, Haiti y la Republica Dominicana y 14
pequenas republicas islenas y posesiones.
3Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru y Venezuela.
4Brasil, Guayana Francesa, Guyana, Paraguay y Sunname
5Argentina, Chile y Uruguay.
Nota: Information hasta 1977.

Fuente: Dourojeanni, M. J. Renewable Natural Resources Of the

America Latina, el desarrollo de la
agricultura de riego esta por debajo
de sus posibilidades. Si bien se con-
sidera que algunos paises, como
Mexico, Peru, Haiti y Chile estan lle-
gando a su limite, otros, como el
Brasil, Bolivia, Colombia y los pai
ses centroamericanos, estan muy le-
jos de el.

La implantation del riego hace a
menudo rentable, e incluso impera-
tivo, cambiar el tipo de cultivo habi
tual en una zona. Ademas, puede ser
necesario o conveniente introducir

variedades de plantas de mas alto
rendimiento y alterar tambien las
practicas de abono y de cultivo. Evi-
dentemente, el exito alcanzado en el

Caribe2

Cono Sur5

Americas (Washington, D.C.: World Wildlife Fund-U.S., 1982)18.

cultivo del arroz con irrigation en
Colombia y otros paises latinoameri-
canos dependio de que, previamente,
se hubiese concebido, sometido a
prueba en el lugar y adaptado un pa-
quete completo de tecnicas.

Ademas, hay muchas maneras de
mejorar las posibilidades de produc
tion en regiones semiaridas sin re-
currir al riego. Existen, o se estan
desarrollando, diversas tecnicas para
aprovechar al maximo la limitada
precipitation. Estas tecnicas in
cluyen diferentes metodos para re-
coger y conservar el agua de lluvia,
reducir la evaporation de la superfi
cie del suelo y las perdidas por trans
piration y seleccionar plantas que
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sean eficientes para el uso del agua.
Tambien se han obtenido buenos

resultados mediante la selection de
variedades de plantas que maduran
rapidamente y, de ese modo, pueden
superar el problema que significa la
corta duration de las estaciones de

lluvia. Una mayor eficiencia en la
utilizacion del agua reduce la necesi-
dad de dejar periodicamente la tierra
en barbecho, practica que obedece al
proposito de conservar la humedad
del suelo.

En varios paises existen grandes
extensiones de tierras que se inundan
con frencuencia y, al estar dema-
siado mojadas para el cultivo de la
mayor parte de los productos, no se
utilizan o no se utilizan todo lo que
seria posible, y por lo general se des-
tinan al pastoreo de ganado. Entre
estas zonas cabe mencionar el Pan-

tanal en el Mato Grosso, Brasil (y
zonas contiguas de Paraguay y Boli
via), la costa del Golfo de Mexico y
los valles inferiores de los rios Mag-
dalena y Sinii, en Colombia. Segiin
estimaciones de la fao, en la region
hay 87 millones de hectareas de tie
rras inundadas aptas para la agricul
ture, de las cuales solo seis millones
se utilizan en la actualidad. Los sue

los en estas zonas son en general de
alta fertilidad natural y se adaptan
bien a la produccion de arroz. Su uti
lization para la agriculture intensiva
puede entranar grandes inversiones
para el avenamiento y control de i-
nundaciones, lo cual requiere un alto
grado de conocimientos tecnicos.
Ademas de los desembolsos finan-

cieros, uno de los problemas que en-
trafia la alteration de tierras hume-

das se refiere a los efectos que puede
tener sobre sistemas ecologicos de
caracter singular y muy vigorosos,
incluidas las zonas de cria de peces.

Parte de las nuevas tierras incor-

poradas cada ano a la producci6n no
representa un aumento neto de la ca-
pacidad productiva; simplemente
sirve para reemplazar tierras que se
han perdido por erosion y por salini-
zacion o se han destinado a un uso

urbano. Desde el punto de vista de la
magnitud, probablemente el proble
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ma mas grave sea el de la erosion.
Las tierras salinas pueden rehabili-
tarse pero la erosion constituye por
lo general una perdida permanente y,
sin lugar a dudas, afecta a una super
ficie mucho mas extensa. La utiliza-

ci6n de tierras para fines urbanos no
es importante en teYminos generales,
aunque hay ejemplos en que el de
sarrollo urbano absorbe tierras agri-
colas de primera calidad, como ha
ocurrido en Lima, Peru.

Las perdidas por causa de la ero
sion tienen tambien consecuencias

secundarias lamentables, entre ellas,
el encenegamiento de presas y cur-
sos de agua navegables, deslizamien-
tos de tierras e inundaciones.

No es facil calcular la perdida de

Las variedades de un mismo
cultivo reaccionan de distinta
forma a la aplicacion de abonos.

suelos por la erosion ni interpretar
los calculos. En el Peru, se calculo
que los rios de la costa transportaban
cada ano un volumen de sedimento

equivalente a 316.000 hectareas de
tierra arable. En Chile, aproximada-
mente el 10 por ciento de la superfi
cie agricola ha sufrido un grado de
erosion entre moderado y severe,
mientras que en Mexico, ya en 1950,
el 8 por ciento de las tierras estaban
clasificadas como "completamente
erosionada" mientras que el 43 por
ciento estaba en proceso acelerado
de erosi6n. Segiin una estimaci6n, el
Brasil pierde alrededor de 1.000 mi
llones de toneladas de tierra al ano y
las perdidas llegan a 70 u 80 tonela
das anuales por hectarea en ciertas
zonas. Se ha establecido que existe
una correlation positiva entre la de-
forestaci6n en los tramos superiores
del Amazonas y el aumento de las
inundaciones en la zona de Iquitos.
La erosion es comun en las zonas

montanosas de America Central y re-
viste bastante gravedad en varios
paises del Caribe, especialmente en
Haiti y la Republica Dominicana.

La productividad del suelo puede
reducirse a causa de la erosion y

el agotamiento de las sustancias nu-
tritivas, pero tambien puede aumen-
tar en forma muy considerable.

Como una alternativa a la incor

poration de nuevas tierras, la pro
ductividad por unidad puede ser au-
mentada.

No existe una relation fija entre la
superficie y la producci6n agricola.

La productividad por unidad de
superficie, medida por el valor real
de la produccion por hectarea, puede
aumentar mediante cambios relativa-

mente sencillos que no alteran la tec
nologia basica de production. Uno
de esos cambios es la sustituci6n de
un cultivo de menor valor por otro
de mas alto valor; por ejemplo, los
cereales por frutas u hortalizas. Otro
consiste en hacer las plantaciones
mas densas y controlar mejor las ma-
lezas. Estos cambios suelen consti-
tuir una reaction automatica de los^
agricultores frente a las variaciones^
en la demanda de los productos o en
los costos de produccion, incluido el
de transporte. Sin embargo, una vez
que se llega al limite de la tecnologia
traditional de produccion, para intro-
ducir nuevas mejoras se requieren in
novations que, en muchos casos,
dependen de una investigation siste-
matica, basica o de adaptation. Este
mdtodo puede ser calificado como de
ampliation de la frontera tecnol6-
gica, en contraposici6n a la frontera
geografica.

Una de las innovaciones, los culti
vos multiples, significa producir y
cosechar mas de un cultivo cada ano

en el mismo terreno. Para aumentar

el niimero de cosechas por ano tal
vez haya que superar uno o mas fac-
tores limitativos. El riego suplemen-
tario puede constituir la solution en
los casos en que no hay una segunda
o una tercera cosecha por causas de
sequi'a. En algunos casos, el tiempo
necesario para recoger una cosecha,
preparar la tierra y sembrar otra co
secha, es excesivo. Para reducirlo,^
cabe recurrir a la mecanizacion, qu^
puede acortar el tiempo que re
quieren ciertas operaciones, como la
recoleccion.

Existe una estrecha correlation



mtre la utilizacion de abonos qufmi-
:os y el rendimiento de los cultivos.
Los abonos, que antes se utilizaban
Dara reemplazar las sustancias nutri-
ivas que se perdian en el cultivo
f, de ese modo, mantener ciertos ni-
/eles de rendimiento y corregir defi-
:iencias concretas del suelo, se em-
Mean en la actualidad para que el
endimiento de los cultivos sea mu-

:ho mas alto que el que puede obte-
lerse de la fertilidad natural del

suelo. Habida cuenta de las ventajas
ecnicas y economicas de la fertiliza
tion, la fertilidad natural del suelo ha
)erdido importancia como factor de-
erminante del valor de la tierra en

;omparaci6n con otras variables
;omo el avenamiento, la topograffa,
a ubicacion, la facilidad del cultivo,
os factores climaticos, etc.

Las variedades de un mismo cul-

ivo reaccionan de distinta forma a la

jttjcacion de abonos. Uno de los
JBmdes logros de las ciencias agrico-
as ha sido el desarrollo de varie-

iades de plantas que responden me-
or a los fertilizantes que aquellas
]ue tradicionalmente utilizan los
igricultores. Esta es la esencia de la
lamada "revolution verde". En la

;eleccion de las plantas se tienen en
:uenta otros propositos diversos,
;omo la resistencia a las enferme-

lades y los insectos, entre otras ad-
/ersidades.

Pasando a la ganaderia, el logro de
importantes aumentos en la pro-

luccion de carne y leche por unidad
le superficie podria tener favorables
:onsecuencias para la utilizacion del
uelo al liberar tierras por la produc-
:ion agricola y reducir la presion
obre las que se estan deforestando
>ara poder realizar actividades gana-
leras.

El 40 por ciento del aumento por
lecenio en el valor agregado del sec-
or agricola de los paises miembros
lei bid requirio una ampliation de la

rficie cultivada de un 22 por
o en el periodo 1960-1970. Ese

•orcentaje fue solo de un 11 por
iento en el periodo 1970-1980. En
mbos periodos, la fuerza de trabajo

Forestacion intensa, pero suelos pobres

Contrariamente a la creencia de su exuberante fertilidad,
los suelos del tropico humedo de America Latina no soportan
por lo general cultivos
intensos.

Moderadamente fertiles,

bien avenados

Suelos mal avenados
Suelos poco profundos

Suelos arenosos muy interfiles

Fuente: National Research Council, Committee on Selected Biological Problems in the Humid Tropics, Ecological Aspects of
Development in the Humid Tropics. (Washington, D.C.: National Academy Press, 1982) Cuadro 2-5

del sector aumento en menos del 10

por ciento. Una de las indicaciones
mas claras de los cambios que han
tenido lugar, es el aumento del 11
por ciento anual en el consumo de
abonos registrado en la region entre
principios del decenio de los anos se-
senta y fines de los anos setenta.

Tambien cabe mencionar que los
datos desde principios de los anos
sesenta hasta mediados de los anos

setenta indican que, en general, los
paises latinoamericanos que regis-
traron las tasas mas altas de creci-

miento de la produccion agricola
asignaban mucha mas importancia a
los rendimientos que a la ampliation
de la superficie arable, que los paises
con menor crecimiento.

Una de las conclusiones a que se
llega es que si bien por lo general se
considera que la ampliation de la su
perficie cultivada significa superar
una frontera fisica mediante el cul

tivo de nuevas tierras, el rendimiento

de tierras ya cultivadas aumenta al
veneer una frontera tecnologica me
diante el desarrollo y aplicacion de
tecnicas e insumos de produccion
para economizar tierra.

En realidad, la mayor parte de la
superficie no cultivada en la actuali
dad, en buena parte suelos acidos e
infertiles del tropico humedo, pre-
senta problemas tecnicos que deben
superarse antes de proceder a consi-
derar la viabilidad de realizar inver-

siones en gran escala para comenzar
la utilizacion productiva de esos sue
los. En otras palabras, la frontera fi
sica de la agriculture en America La
tina es tambien una frontera tecnolo

gica.

El presente articulo ha sido adap-
tado del capitulo segundo del in
forme del Banco sobre Progreso
Economico y Social en America La
tina de 1983. En futuros articulos se
examinardn otros recursos naturales.
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INTEGRACION
LATINOAMERICANA

Estudio del INTAL
analiza exportaciones

intal acaba de editar un volumen
conteniendo las estadisticas de ex
portation de los paises de la aladi
(Argentina, Boliva, Brasil, Colombia,
Chile, Ecuador, Mexico, Paraguay,
Peru, Uruguay y Venezuela) durante
los anos 1980 a 1982.

La information esta desagregada
por pais de destino y capitulo de la
Nomenclature Arancelaria de Bruse-
las (nab) y se presenta en unos 165
cuadros, la mayor parte de ellos en
forma de matrices con los paises de
origen y los de destino. Entre estos
liltimos se detallan los de America
Latina, en tanto que las exporta
ciones dirigidas a los restantes paises
quedan englobadas en "otros pai
ses". Los datos se presentan en do
lares, variaciones porcentuales y es-
tructuras porcentuales por tipo de
bien, pais de origen y destino.

Junto a esta publication el intal
anuncia la creation de un nuevo ser-
vicio para las empresas y organis-
mos. Esta nueva actividad consiste
en el suministro de information ac-
tualizada sobre exportaciones e im-
portaciones y aranceles a nivel de
posiciones arancelarias, con el de-
talle de los paises de origen y des
tino. Esta nueva linea de presta-
ciones esta a cargo del Servicio de
Cooperation Empresarial (sec/
intal), unidad responsable de la
asistencia a los empresarios.

El proceso de integration en America
Latina en 1982. Este estudio prepa-
rado por el Instituto para la Integra
tion de America Latina (intal)
ofrece un informe sobre la situacion
economica mundial y su interrelation
con el proceso de integracion regio
nal. Ademas, se presentan descrip-
ciones de las actividades de los dis-
tintos mecanismos de integracion vi-
gentes en America Latina. El in
forme puede obtenerse dirigiendose a
la Section Servicios Administrativos,
intal, Casilla de Correo 39, Sucur-
sal 1, (1401) Buenos Aires, Argenti
na.
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EL BID
EN LA NOTICIA

Los periodicos de America Latina
dedicaron amplios espacios a comen-
tar y resenar el informe de Progreso
Economico y Social en America La
tina recientemente divulgado por el
BID.

ElCronistaComercial
Bajo el titulo "Cauteloso informe del
bid sobre Latinoamerica", El Cro-
nista Comercial, de Buenos Aires,
Argentina, publico un amplio arti-
culo. Dice el periodico que "pese al
cuadro de dificultades que emerge de
la region, el bid considera que con
los ajustes y el initio de la recupera
tion economica mundial, sumado a
sus esfuerzos por incrementar la co-
rriente de recursos destinados para el
desarrollo, la region, aunque lenta-
mente, superara la coyuntura".

ELCOMERCIO
Refiriendose al capitulo sobre recur
sos naturales, El Comercio, de Qui
to, Ecuador, expresa que "la admi
nistration integral de los recursos na
turales de America Latina se ha con-
vertido en uno de los aspectos criti-
cos de su desarrollo". Prensa Libre,
de la ciudad de Guatemala, resalto
que "el informe del bid agrega que
despues de mas de quince anos (de
1964 a 1980) de impresionante expan
sion, America Latina ingreso en 1983
al tercer ano de grave recesion".

LATRIBUNA

La Tribuna, de Asuncion, Paraguay,
califico "el documento de incues-
tionable objetividad" y expreso que
"demanda seria consideration en
cuanto a las perspectivas que enun-
cia y las alternativas que fluyen de
su interesante enfoque".
El periodico expresa que el informe
senala que el principal problema del
Paraguay no es la carencia de merca-
dos de exportation, sino la escasa di
versification que es consecuencia de
la escasa inversion.

O GLOBO

O Globo, de Rio de Janeiro, Brasil,
dice que segiin el informe del bid, si
pais "es un gigante amarrado por la
crisis". Destaca tambien que el in
forme establece que "de una pobla-
cion de 347 millones de personas, la
fuerza de trabajo es de 120 millones.
De estos 120 millones, hay 36 mi
llones desempleados o subemplea-
dos".

LA REPUBLICA
La Republica, de San Jose, Costa
Rica, dijo que segiin el informe,
"hay un terreno muy firme para
esperar que la region reanude su ere-
cimiento dinamico a corto plazo". S(
refiere en particular a "la capacidad
humana y material subutilizada y
existencia de una infraestructura
sica social y economica".

vision letter
Vision Letter, una publication de la
revista Vision en Nueva York, des
taca que el informe del bid "enfoca
uno de los aspectos del desarrollo de
America Latina que ha sido larga-
mente olvidado en la presente alarms
general: la evolution de las pasadas
dos decadas de solida fundacion
economica que promete apuntalar la
recuperation de la region una vez
que el recesion mundial concluya".

Barbados Advocate

El Barbados Advocate, de Bridge
town, Barbados, dijo que el informe
senala que el pais "tiene una bien
educada y facilmente capacitable
fuerza de trabajo, la cual combinada
con la generalmente apropiada capa
cidad administrativa de las autori^
dades, augura la superacion de k
tual crisis economica con un minimo
de desarreglo y de danos perma-
nentes".


