
En resumen

Representantes de paises miembros
del bid se reunieron en Roma los

di'as 3 y 4 de noviembre para definir
aspectos finales del convenio consti
tutive de la Corporacion Interameri-
cana de Inversiones. La corporacion
promovera el establecimiento, ex
pansion y modernization de empre-
sas productivas privadas y mixtas,
con prioridad para las de tamano pe-
queno y mediano. El niimero corres-
pondiente a diciembre de Noticias
del bid incluira un amplio informe
sobre la nueva corporacion.

El Banco aprobo un prestamo de
25,2 millones de do-
lares para un pro
grama de education

».e beneficiara a

0.000 adultos en Re-

piiblica Dominicana.
Mayor information
sobre nuevos proyectos en pagina 4.

Una pequena semilla de papa permi-
tira aumentar la productividad de los
agricultores de America Latina. In-
vestigaciones para mejorar esa pro
duction se llevan a cabo en el Cen-

tro Internacional de la Papa, en el
Peru. Pagina 6.

Las plantaciones fores-
ales desempenaran un

breciente papel para satis-
facer la demanda de ma-

dera, combustible y fibras
en el futuro en America

Latina. Un exhaustivo
panorama de las perspecti-
vas forestales de la region
en pagina 8.
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Un trabajo manual intenso permite lograr la calidad del calzado en una fd-
brica panamena, beneficiaria de un programa de credito del BID. El nuevo
programa de promocion de exportaciones contribulrd a apoyar industrias
tales como la textil, de cuero, alimenticia y otras.

Exportaciones de
America Central

El Banco ejecutara un programa de
promocion de las exportaciones no
tradicionales de los cinco paises del
Itsmo Centroamericano y Panama,
como medio de contribuir a aliviar

sus serias dificultades economicas.
Este proyecto forma parte del pro

grama especial de asistencia finan-
ciera y economica que el Banco esta
coordinando a solicitud de los paises
del istmo.

Especificamente, el Banco utili-
zara los recursos para contratar con-
sultores que ayudaran a los paises a
revisar sus politicas macroeconomi-
cas —incluyendo las politicas fis-
cales, cambiarias y de financiamiento
de exportaciones— para asegurar la
participation del sector privado y fo-
mentar las inversiones, como asi-
mismo para estudiar una simplifica
tion de procedimientos para la ob-
tencion de permisos de exportation,
ampliar y diversificar listas de pro-
ductos disponibles para la exporta
cion, mejorar la infraestructura ba-
sica necesaria para facilitar las ex
portaciones no tradicionales, y para

crear y fortalecer empresas comer-
cializadoras existentes en la region.

La colaboracion de los paises im-
portadores sera un aspecto clave del
programa. Una mision del Banco que
visito Colombia, Mexico y Venezue
la recibio la seguridad de que dichos
paises adoptarian las medidas perti-
nentes para aumentar sus compras
en los paises de America Central. Di-
chas medidas incluirian el otorga-
miento de sistemas preferenciales,
incluyendo la reduccion de grava-
menes para productos del area.

Ademas, las autoridades del Pacto
Andino estan considerando una pro-
puesta de Colombia para dar trata-
miento preferencial a las importa-
ciones procedentes de los paises del
istmo centroamericano.

El programa de exportaciones sera
llevado a cabo por un consultor ads-
crito a la oficina del coordinador del
Programa Especial para el Desarrollo
Economico del Istmo Centroameri
cano. Ademas se establecera un
coordinador para cada pais.

El programa inicial sera financiado
con recursos de una operacion de
cooperacion tecnica del Banco por
360.000 dolares.



PANORAMA

Medidas apoyan la
economia del Ecuador

El Banco decidio modificar los ter-

minos de nueve prestamos para
proyectos actualmente en ejecucion
en el Ecuador, para facilitar su reali
zation no obstante las presentes difi-
cultades economicas y financieras.

El Banco habia decidido en mayo
adoptar dicha clase de medidas en
funcion de un analisis por paises.
Las medidas fueron solicitadas al bid

durante la reunion anual de la

Asamblea de Gobernadores cele-

brada en marzo en Panama, a efectos
de evitar la postergacion de proyec
tos cuya ejecucion se ve dificultada
por carencia temporal de recursos de
contrapartida.

Medidas similares fueron aproba-
das para Costa Rica en septiembre
(ver Noticias del bid de octubre) y
tambien estan siendo consideradas
para otros paises.

Los objetivos de las medidas apro-
badas en el caso del Ecuador, son
principalmente reducir la contrapar
tida local y simultaneamente aumen
tar el ritmo de desembolsos de los

prestamos para mantener los crono-
gramas de ejecucion. Asimismo los
plazos han sido enmendados en tanto
los objetivos fisicos de los proyectos
fueron retrasados y, al aliviar las ne-
cesidades de aporte local en estos
proyectos, se facilita la integration
del aporte local en otros.

Los prestamos estan vinculados a
proyectos en las areas del desarrollo
rural integrado, pesca, hidroelectrici-
dad, electrification rural, salud, y te-
lefonia rural.

Los nueve proyectos—de un total
de 25 financiados por el Banco en el
Ecuador actualmente en ejecucion—
tienen un costo total de 982,6 millo-
nes de dolares.
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Emprestito en
francos suizos

El bid efectuo una colocacion en
Suiza de una emision piiblica de 100
millones de francos suizos, equiva-
lentes a 46,9 millones de dolares, en
bonos de 10 anos.

Se trata del octavo emprestito pu
blico del Banco en el mercado suizo
de capitales. Los bonos tienen un in-
teres del 6 por ciento anual y se co-
locaron al 99,5 por ciento.

Los bonos son colocados por un

Visita

El ex-Secretario de Estado de los Es
tados Unidos, Henry Kissinger, y
miembros de la comision norteameri-
cana designada para sugerir al go-
bierno de su pais medidas sobre la
situacion de America Central, visi-
taron el BID previo su viaje a la re
gion centroamericano. Recibidos en
el Banco por el Asesor de Relaciones
Externas, Marian A. Czarnecki
(izq.), el sehor Kissinger y sus acom-
pahantes asistieron a un almuerzo
ofrecido por el presidente del Banco,
Antonio Ortiz Mena (abajo), en el
cual estuvieron tambien presentes el
director del Banco por Estados Uni
dos y los gerentes de la institucion.

consorcio de bancos suizos encabe-

zados por el Union Bank of Switzer
land e incluye al Swiss Bank Corpo
ration y al Credit Suisse.

Los recursos del emprestito se in-
corporaran al capital interregional
del Banco y se utilizaran para con-
ceder prestamos para proyectos de
desarrollo economico y social en los
paises latinoamericanos. gt

Con esta operation los emprestit^
acumulados del Banco en Suiza as-

cienden al equivalente de aproxima-
damente 1.112,7 millones de dolares
al tipo de cambio vigente.



Tecnologia es vital
para la agricultura

Amdrica Latina podra incorporar
mas tierras a la production agricola
solamente si la tecnologia suministra
los medios para superar los obstacu-
los presentes. La afirmacion fue
efectuada por el vicepresidente eje-
cutivo del Banco, Michael E. Curtin,
en la reunion de la Asociacion Ame

ricana de Consultores Agricolas, el
pasado 5 de octubre.

El mayor impedimento consiste en
que la mayoria de la tierra que ac
tualmente no se cultiva, esta consti-
tuida por suelos acidos e infertiles.

Curtin propuso tres estrategias
para el sector agricola: desarrollar y
aplicar tecnologias para aumentar los
rendimientos, sin olvidar las necesi-
«es de los campesinos mas pobres;

erimentar sistemas de production
;s de lanzar programas de gran

escala para abrir nuevas areas a la
explotacion; y utilizar el riego en
forma mas intensa y eficiente en
establecimientos de zonas no

aridas.

De acuerdo con el senor Curtin, el
valor verdadero de los recursos na-

turales depende crecientemente de
su administration, mas que de su
mera abundancia fisica.

La tendencia es hacia un mas in-

tensivo empleo de los recursos natu-
rales —tierra, agua y bosques— y un
mas efectivo empleo de los recursos
humanos — la mano de obra y la ad
ministration—asi como una utiliza
tion mas eficiente de los recursos

financieros — la inversion y los me-
canismos de credito—, dijo Curtin.

Guavio: el mayor
prestamo a Colombia

« Banco concedio semanas atras
}millones de dolares a Colombia
ra contribuir a financiar la central

hidroelectrica de Guavio, con una
capacidad de generation de
1.000.000 de kilovatios.

La enfermera Maria Rosario Pereira (izq.) examina a un nino de dos anos
aquejado de gripe. La clinica forma parte de un programa de desarrollo ru
ral integrado en Minas Gerais (Brasil) financiado por el Banco.

Es este el mayor prestamo otor-
gado a Colombia en la historia del
Banco. Conjuntamente con otro
prestamo acordado en 1981 para el
mismo proyecto por un monto de 100
millones de dolares, la suma total
otorgada—440 millones de dolares—
es asimismo el mayor financiamiento
del Banco para un solo proyecto.

La obra se ejecuta sobre el rio
Guavio, entre 55 y 85 kilometros al
este de la ciudad de Bogota.

Las obras correspondientes a la
construction de la presa y obras ane-
xas estan a cargo del consorcio ita-
liano-espanol Vianini-Entrecanales y
Tavora, mientras que la licitacion
correspondiente a la central y con
duction subterranea fue adjudicada
al consorcio frances Campenon Ber-
nard-Spie Batignolles.

Se encuentran en proceso de adju
dication las licitaciones para tur-
binas, reguladores y valvulas y para
generadores, equipos asociados y
puentes griia. Otras licitaciones se
efectuaran a partir de mayo de 1984,
incluyendo las correspondientes a li-
neas de transmision, equipos de con
trol y protection y de comunica-
ciones, y sistemas de ventilation y
aire acondicionado.

Los financiamientos del Banco
para el proyecto de Guavio cubren el
100 por ciento de los costos de las
obras civiles de conduction y central
subterranea, de las lineas de trans
mision y de los consultores indivi-
duales. En total, el financiamiento
del Banco cubre el 29,6 por ciento
del costo total del proyecto.

Urgen reformas a la
seguridad social

El presidente del bid y el director de
la Organization Panamericana de la
Salud (ops) firmaron una declaration
conjunta en la que se pone de relieve
la urgencia de suministrar servicios
basicos de salud a todos los habi-

tantes de America Latina, particular-
mente en las areas urbanas de rapido
crecimiento.

El documento seriala la necesidad

de modificar la situation de acuerdo

a la cual, diversas caracteristicas ins-
titucionales y estructurales dividen a
la poblacion en un grupo que recibe
atencion y otro que no la recibe.

Si bien las vfas para alcanzar ese
cambio van'an de pais a pais, en to-
dos los casos resulta fundamental—

segun dice el documento—comenzar
por reformar la base financiera del
sistema de seguridad social. Todos
los ciudadanos pagan al sistema, di-
recta o indirectamente, pero no to
dos se benefician de el.

Finalmente la declaration hace

hincapie en que ambas instituciones
estan prontas para trabajar con los
gobiernos que actiian en la reforma
de sus sistemas de salud, en el mar-
co de sus politicas de desarrollo.

La declaration fue firmada por el
presidente del bid, Antonio Ortiz
Mena y el director General de la ops,
Carlyle Guerra de Macedo, ante la
reunion de ministros de salud de

America, durante la reunion anual
del Consejo Directivo de la ops.



NUEVOS PROYECTOS

PRESTAMOS

Brasil. . . 70 millones de dolares del

capital interregional
para la cuarta etapa
de un programa de
credito industrial en el

Nordeste del Brasil.

El programa fomen-
tara el estableci-
miento, expansion y modernization
de empresas manufactureras en la re
gion. Los recursos seran utilizados
para financiar la adquisicion de
bienes de capital fijo, tales como ma-
quinaria y equipo, vehiculos, repues-
tos, ensamblaje e instalaciones,
obras civiles, servicios de asesoria y
consultorfa y servicios de apoyo.

El prestamo sera utilizado por el
Banco do Nordeste do Brasil S.A.

(bnd) para otorgar crdditos de me-
diano y largo plazo a firmas priva-
das.

El costo total del programa se es-
tima en 234 millones de dolares.

Colombia. . . 340 millones de do

lares del capital inter
regional para el
proyecto hidroelec-
trico de Guavio, que
generara 1.000.000 de
kilovatios.

La obra se encuen-

tra ya en ejecucion y comprende una
presa de enrocado, tiineles vertederos
y de desviacion de los rios Chivor y
Batatas, tiinel de carga, cinco grupos
generadores, lineas de transmision,
subestaciones y obras conexas.

Durante 1984 y 1985 se efectuaran
las adquisiciones de blindajes metali-
cos, compuertas y rejas, sistemas de
ventilation, equipos para combatir
incendios, sistemas de drenaje, li
neas de transmision, transformadores
y subestaciones, equipos de control
y protecci6n y otros.

El costo total del proyecto se es-
tima en 1.484,4 millones de dolares.

Mayor information puede solici-
tarse a la Empresa de Energia Elec-
trica de Bogota (eeeb), Avenida El
Dorado 55-51, Bogota, Colombia, te-
lefono 268-6811.

Ecuador. . . 10,3 millones de do
lares—8,5 millones del capital ordi-
nario y 1.800.000 dolares del Fondo
para Operaciones Especiales— para
un programa de desarrollo rural inte
grado en la provincia de Loja.

El proyecto comprende once com-
ponentes: credito agropecuario, asis-
tencia tecnica, establecimiento de
una granja ganadera, comercializa-
cion, forestacion, caminos vecinales,
saneamiento rural, salud rural, edu
cation primaria, organization y ca-
pacitacion, y regularizacion de la
tenencia de la tierra.

El costo total del proyecto se es-
tima en 18,9 millones de dolares. El
Fondo Internacional para el Desarro
llo Agricola financiara el 27,8 por
ciento del costo total del proyecto.

Information adicional sobre el

proyecto puede solicitarse a la Secre-
taria de Desarrollo Rural Integrado,
San Gregorio y Avenida 10 de
Agosto, Quito, Ecuador.

Nicaragua. . . 30,7 millones de do
lares del capital ordinario para un
programa de reactivation pesquera.

El proyecto comprende la adquisi
cion de 25 barcos camaroneros y 25
barcos langosteros con sus corres
pondientes equipos; el reacondi-
cionamiento de barcos existentes, in
cluyendo adquisicion de repuestos,
equipos y materiales para la flota y
las plantas de procesamiento; rehabi
litation de muelles, varaderos y talle-
res; otorgamiento de credito a los ar-
madores privados para la compra de
embarcaciones y equipos. Asimismo
esta prevista la contratacion de servi
cios de consultoria que cubriran las
areas de ingenieria industrial, or
ganization, administration fi-
nanciera-contable, administration de
operaciones, sistema de precios y
sistemas de information gerencial.

El costo total del programa se es-
tima en 40,9 millones de dolares.

El proyecto sera ejecutado por el
Instituto Nicaragiiense de Pesca
(inpesca), Managua, Nicaragua.

Peru. . . 102 millones de dolares del

capital interregional para un pro

grama global de credito para agricul-
tores y asociaciones de productores
agropecuarios.

Las actividades comprendidas en
el programa de credito incluyen
construcciones e instalaciones,
habilitacion y rehabilitation de tie-
rras, ejecucion de obras de riego y
drenaje, plantation y renovation de
cultivos permanentes, perforation y
equipamiento de pozos, adquisicion
de maquinaria y equipo, adquisicion
de ganado de crfa, compra de insu-
mos y productos veterinarios y con
tratacion de servicios de transporte y
asistencia tecnica privada.

El programa comprende tambien la
contratacion de una firma consultora
y de un consultor individual para co-
laborar en el fortalecimiento institu
tional del organismo ejecutor, el
Banco Agrario del Peru (bap).

El costo total del proyecto se es-^
tima en 227 millones de dolares. ||

Information adicional puede solici
tarse al bap, Jr. Carabaya 543, Lima
1, Peru.

Peru. . . 42,8 millones de dolares
del capital ordinario para un
proyecto de desarrollo en la region
Ja6n-San Ignacio-Bagua.

El proyecto incluye fortaleci
miento de los servicios de extension,
construction de sistemas de riego,
forestacion y reforestation, regulari
zacion de tierras, 179 kilometros de
caminos vecinales, construction y
equipamiento de 50 escuelas rurales
y medidas de protection ambiental.

El costo total del proyecto se es-
tima en 95 millones de d61ares.

El proyecto sera ejecutado por la
entidad regional especializada,
Proyecto Especial Jaen-San Ignacio-
Bagua (pejsib) en coordination con
los ministerios de Agricultura, Trans
porte y Comunicaciones y Educa
tion.

Information adicional puede solici
tarse a pejsib, Gonzalez Oleachea ^
338, San Isidro, Lima, Peru. flj

Republics Dominicana... 25,2
millones de dolares del Fondo para
Operaciones Especiales para un pro-



NUEVOS PROYECTOS

grama de alfabetizacion y ampliation
del sistema de education de adultos.

El proyecto incluye la construc
tion de 15 centros de education y
adiestramiento vocacional, la adqui
sicion de 14 unidades moviles de
adiestramiento, equipo, y la contra
tacion de consultores.

El costo total del proyecto se es-
tima en 34,1 millones de dolares.

El Banco aprobd asimismo una
operation de cooperation tecnica no
reembolsable por el equivalente de
680.000 dolares del Fondo para
Operaciones Especiales para fortale-
cimiento institutional de la Secre-
taria de Estado de Education, Bellas
Artes y Cultos (seebac).

Mayor information puede obtener-
se dirigiendose a seebac, Director
Ejecutivo, Programa Especial de
Education Ciudadana, telefono 69-

^U61, Santo Domingo, Repiiblica Do-
• nicana.

PEQUENOS PROYECTOS

Colombia. . . 1.064.500 francos sui
zos, equivalentes a aproximadamente
500.000 dolares del Fondo Suizo de

Cooperation Tecnica y Pequenos
Proyectos para contribuir a financiar
un programa de credito para pe
quenos empresarios de la ciudad de
Barranquilla.

El financiamiento sera utilizado

por la Fundacion Barranquilla, una
entidad privada sin fines de lucro,
para formentar actividades educati-
vas y culturales y canalizar creditos
a pequenos empresarios que no
tienen acceso a fuentes convenciona-
les de financiamiento.

El programa beneficiara a unas 600
personas de bajos ingresos en la
zona urbana de Barranquilla.

El costo total del proyecto se es-
tima en el equivalente de 710.000 do
lares.

^plivia. . . 500.000 dolares del
«ido para Operaciones Especiales
para un programa de comercializa-
cion para productores de alpacas, lla
mas y ovinos en la region del altipla-
no.

El financiamiento sera utilizado
por la Asociacion Integral de Gana-
deros de Camelidos de los Andes Al
tos (aigacaa) para la adquisicion de
fibras de alpaca y llama y la lana de
oveja, comprar y equipar cinco cen
tros de recoleccion para la clasifica-
cion, embalaje y transporte de las fi
bras y lana para facilitar y acelerar la
comercializacion.

Paralelamente el Banco aprobo
una operation de cooperation tec
nica no reembolsable por el equiva
lente de 76.000 dolares del Fondo para
Operaciones Especiales para contratar
los servicios de tres consultores para
fortalecer la estructura institutional
y operativa de la aigacaa.

COOPERACION TECNICA

Regional... 1.650.000 dolares del
Fondo Fiduciario de Progreso Social
que el Banco administra para el go-
bierno de Estados Unidos para un
programa de capacitacion en las
areas del empleo y las empresas pu-
blicas.

El financiamiento sera utilizado
por el Instituto Torcuato Di Telia de
Buenos Aires, Argentina, para un
programa de capacitacion de 40 espe-
cialistas latinoamericanos a nivel de
posgrado y otros 40 funcionarios que
se desempenan en la administration
publica.

Las actividades relacionadas con
el programa se desarrollaran a trav6s
de dos ciclos de 22 meses de dura
tion cada uno. El instituto contratara
a profesores-investigadores argen-
tinos y de otras nacionalidades, con-
ferencistas y academicos especializa-
dos.

REUNIONES

Seminario Latinoamericano sobre

Aspectos Legates de la Industria Petro
lera. Se celebro en Santo Domingo,
Repiiblica Dominicana, del 12 al 16
de setiembre, bajo el patrocinio de la
Organization Latinoamericana de
Energfa (olade) y de la Secretaria
Tecnica de la Presidencia de la Re-

GACETA

publica Dominicana. El seminario
tuvo por objeto el analisis de los
marcos institucional, contractual y
operativo existentes en America La
tina, con especial enfasis en los mo-
dernos enfoques y tendencias que se
registran en la industria petrolera. En
caracter de observador, participo el
Dr. Francisco Villagran Kramer,
quien identified los proyectos y pres
tamos en los que el Banco ha inter-
venido hasta el presente, asi como
las areas energeticas en las que el
Banco participa.

PUBLICACIONES

Anales: Reunion Especial de la Asam-
blea de Gobernadores. Una reunion
especial de la Asamblea de Goberna
dores del bid se realizo en Washing
ton D.C., para considerar el aumento
general de recursos del Banco. La
publication contiene las resoluciones
adoptadas, las opiniones manifestadas
por los gobernadores en la reunion y
las resoluciones para hacer efectivo
el aumento de recursos. Asimismo
contiene la resolution sobre la crea

tion de una facilidad de financia
miento intermedio. La publication
esta disponible en espanol, ingl6s,
portugues y frances.

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
information sobre los proyectos.

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.C. 20577, Estados Unidos de
America.



ENFOQUES

Aqui nacio la papa y
aqui radica su futuro

Investigadores de varias nacionalidades trabajan en el Centro Internacional
de la Papa para desarrollar mejores variedades de este vital

alimento.

Heredando el legado de su antigua
civilization incaica, el Peru contimia
siendo hoy el hogar ancestral de la
papa. Cientificos de todo el mundo
concentran su atencion en las nuevas

investigaciones del Centro Interna
tional de la Papa (cip), en las cer-
canias de Lima. Nuevas variedades

estan siendo desarrolladas a partir de
la dinamica relation entre las mas re-

cientes tecnologias y las tecnicas ori-
ginarias de los incas desarrolladas en
las escarpadas pendientes de los An
des.

Las nuevas variedades que se in-
vestigan tienen varios objetivos basi-
cos: reducir los precios para el con-
sumidor, obtener mayor productivi-
dad por area de cultivo y tambien
mayor resistencia a las enfermedades.

Para cultivar una hectdrea de papas
se necesita, o un punado de semillas
(arriba) o una tonelada de papa.

El imperio inca, que se desarrollo
en los actuales territorios del Peru,
Ecuador y parte de Bolivia, exporto
al resto del mundo este vital ali
mento. Actualmente, el nutritivo tu-
berculo es producido en 130 paises.
Una cosecha anual de lo que es qui-
zas el mas popular alimento, alcanza
a 291 millones de toneladas, cuyo
valor se estima en 106.000 millones

de dolares.

Particularmente promisorio es el
trabajo en el uso de semillas. Las pa
pas producen semillas en un pequeno
grano que puede contener hasta 500
semillas. Pero el modo mas comiin

de plantation es el que utiliza el pro-
pio tuberculo. El sistema, aunque
efectivo durante siglos, no deja de
ser costoso, ya que para plantar una
hectarea se necesita una tonelada de

papas. La alternativa es obtener una
semilla, de forma que en una mano
quepan las semillas necesarias para
obtener aquel rendimiento. La se
milla puede ser plantada directa-
mente como un grano o puede crecer
en macetas para luego ser transplan-
tadas en la temporada de cultivo.

James Bryan, de Gooding, Idaho,
es el especialista principal en la pro
duction de semillas del Centro. El
objetivo de Bryan y sus colegas es
mejorar la semilla, aumentando su
resistencia. Al mismo tiempo, estan
tratando de disminuir las dificultades
de production de semillas, que deter-
minan que sea casi imposible que los
agricultores la produzcan en su pro-
pio establecimiento. Claro que alcan-
zar ese objetivo tomara mucho
tiempo.

Bryan trabajo antes en Costa Rica
y Chile. Su experiencia indica que
los agricultores estan adoptando ere-

W. i

cientemente nuevas tecnicas Pero
existe resistencia todavia, particular
mente a nivel de los pequenos agri
cultores.

Transferir information a los bene-
ficiarios es la principal preocupacion
de Rainer Zachmann, de Alemania.
Se incorporo al Centro para conducir
una investigation sobre enferme
dades, y constato en sus funciones
las carencias de material impreso
sobre el trabajo del cip. Actualmente
el doctor Zachmann trabaja en trans-
formar la information producida por
los cientificos del Centro en manua-
les de capacitacion para centros na
tionals. Los programas nacionales a
su vez utilizan dicho material para
transferir nuevos conocimientos a los
agricultores.

"No queremos que la information
descanse en el escritorio de nadie"
dice Zachmann. "Preparamos manua^^
les para ayudar a los agricultores afl
efectuar sus cultivos y cuidarlos".

Otro investigador del Centro es
Siert Garbrand Wiersema, de Ho-
landa, quien esta de acuerdo en que



el exito del programa depende de
que la nueva tecnologia llegue a los
agricultores.

"Los agricultores son la primera
fuente de conocimiento" dice Wier-

sema. "Ellos han estado plantando
papa por muchos anos y tienen muy
buenas razones para cada cosa que
hacen. Por lo tanto, introducir una
nueva tecnologia debe comenzar por
entender las razones por las que se
han utilizado esos metodos, aiin
cuando las tecnicas modernas indi-

quen que son erroneos".
La production de semillas de papa

es solo una parte del trabajo del cip.
Su corazon esta en la coleccion de

variedades de papa, que contiene
aproximadamente 15.000 diferentes
ejemplares. Esa coleccion esta a dis
position de todos los productores del
mundo.

lLa Coleccion Mundial de Papa es
museo viviente. Nuevas incorpo-

Taciones se producen aiin, pero en
forma decreciente, ya que los agri
cultores abandonan variedades tradi

cionales para utilizar las mas moder

nas y porque las tierras donde surgen
variedades silvestres sufren el

avance de nuevos cultivos o de pasti-
zales.

El rescate de especies amenazadas
de extincion, es parte del trabajo del
Centro. En 1981, por ejemplo, una
especie considerada extinguida fue
redescubierta en un remoto paraje
del departamento de Cuzco. Otra
especie apenas conocida, tambien en
proceso de extincion, fue hallada
luego de 10 anos de fatigosa biis-
queda. Pero en el mismo ano, un in-
tento para recolectar otras especies
resulto frustrado por la imposibilidad
de llegar hasta el lugar donde se
desarrollaba.

Otras actividades del cip incluyen
investigaciones sobre enfermedades,
parasitos e insectos que afectan a la
papa, y desarrollar variedades resis-
tentes a temperaturas extremas.
Tambien se realizan trabajos para
mejorar la tecnologia de alma-
cenamiento de papas y personal del
programa nacional lleva a cabo acti
vidades de adiestramiento.

El agricultor Marcelino Alvarez
muestra a los agronomos del
Centro Internacional de la Papa,
donde han sido plantadas las semi
llas utilizando nuevas tecnicas.

Acelerando la

investigacion

El Centro Internacional de la Papa es
uno de los tres centros de investiga
tion agricola a cuyo funcionamiento
el bid contribuye financieramente.
Los otros dos son el Centro Interna

cional para el Mejoramiento del Maiz
y el Trigo (cimmyt), en Mexico y el
Centro Internacional de Agricultura
Tropical (ciat), en Colombia.

El Banco apoya a dichos centros a
traves del Grupo Consultivo de In
vestigacion Agricola Internacional.
Desde 1974, el aporte del Banco ha
totalizado 60 millones de dolares. La

contribution de 1982 alcanzo a 9 mi

llones de dolares.

Los centros de investigacion en-
frentan un serio problema: el ritmo
de investigacion en los paises en de
sarrollo es mas lento que el de los
paises industrializados. Aunque la in
vestigacion puede seguir un lento
proceso, los centros que integran el
cgiar han ganado considerable pres-
tigio internacional. A traves del au
mento de la production por hectarea
de los principales cultivos, tales
como maiz, trigo, arroz, frijoles, pa
pas y otros, las tecnologias desarro
lladas en dichos centros han benefi-
ciados a millones de productores y
consumidores.

El experto agricola Rainer Zach
mann (izq.) y el disehador, Victor
Madrid examinan el material grdfico
que ayudard a difundir nuevas tecni
cas para el cultivo de papa entre los
agricultores.
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Bosques: protegerlos y
mejorar su productividad

Con una cuidadosa administracion, los valiosos recursos forestales de
America Latina podrdn atender la demanda industrial, proteger el medio

ambiente y beneficiar a todos los grupos sociales.

Por Stephen E. McGaughey

Mas de una tercera parte del area to
tal de America Latina esta cubierta
de bosques. Estos recursos ayudan a
satisfacer la demanda creciente de
productos, tales como madera, papel
y combustibles. Tambien propor-
cionan servicios dificiles de cuantifi-
car, como protection de cuencas hi-
drograficas y control de la erosion de
la tierra, que son fundamentales para
sustentar el abastecimiento de ener-
gia hidroelectrica y la agricultura
bajo riego. Los bosques protegen y
mantienen el medio ambiente de la
fauna y la flora silvestre, y juegan un
papel en el ciclo climatico.

No existe information metodica

adecuada en la region sobre la con
tribution de los bosques al valor
agregado nacional. De conocerse, di-
cha contribution seria muy baja, por
lo general menos del 1 al 3 por ciento
en la mayoria de los paises. Las ci-
fras tampoco reflejarian buena parte
de la contribution de las actividades
forestales a la economia por dos ra
zones. Primero, es dificil calcular el
valor de los bienes forestales que no
se comercializan, en especial la lena.
En segundo termino, muchos benefi-
cios economicos no se transforman
en bienes vendibles. Uno de los me
jores ejemplos es la protection que
los bosques ofrecen a los suelos y a
las fuentes de agua. Ademas, un pe-
queno volumen de madera se trans-

Stephen E. McGaughey es jefe de la
seccion de Economia Agricola del
Departamento de Desarrollo Econo-
mico y Social.
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forma en bienes que se comercian
directamente.

No obstante esa carencia de infor

mation, el comercio internacional de
productos forestales es un buen indi-
cador de la tranformacidn que se
esta produciendo.

Durante los anos setenta la partici
pation de America Latina en el co
mercio mundial de productos fores
tales cambio sustancialmente. En
general, su participation en las im-
portaciones mundiales disminuyo,
mientras que aumento su participa
tion en las exportaciones; en 1980
por primera vez, la participation de
las exportaciones de America Latina
fue igual a su participation en las im-
portaciones mundiales. Tambien se
produjo un cambio considerable en la
composition de las exportaciones,
aunque no de las importaciones. La
participation de America Latina ha
ido disminuyendo en el comercio
mundial en los productos de menor
valor y de menos elaboration, tanto

Plantaciones forestales

en las exportaciones como en las im
portaciones. La region tambien dis
minuyo relativamente las importa
ciones de pulpa y papel, pero au
mento sustancialmente sus exporta
ciones: entre 1970 y 1980 el valor de
las importaciones de pulpa de made
ra aumento casi el triple, pero el va
lorde sus exportaciones subio veinti^
cinco veces. Asimismo, las import^Bj
ciones de papel y carton se
triplicaron, pero el valor de las ex
portaciones aumento casi diez veces.

Los recursos forestales de Ameri
ca Latina se componen de grandes
extensiones de bosques tropicales
naturales y en menor grado planta
ciones. Los bosques tropicales mas
extensos estan cubiertos en su mayor
parte por arboles de madera dura de
fibra corta, mientras que las planta
ciones se componen de coniferas,
principalmente pinos, y algunas
especies de madera dura de creci-
miento rapido.

Los bosques naturales de America

Las plantaciones industriales sumaban una pequena area en 1980. Pero su
importancia aumentard.

5,9 millones de hectareas plantadas 297.800 hectareas

plantadas anualmente
Fuente : McGaughey, Stephen E.andGregersen, Hans M. (eds.). £/desarrollo delsector torestal enAmerica Latina (Washington
D.C.: bid, marzo de 1983).



Bosques naturales de America Latina

Aunque los bosques cubren una vasta zona en America Latina, la tasa anual de deforestacidn del 0.62 por
ciento estd resultando en la perdida de millones de hectareas por aho.

720 millones de hectareas de bosques naturales
Fuente : McGaughey, StephenE. and Gregersen,Hans M. (eds.). Eldesarrollo delsectortorestal en America Latina (Washington,
D.C.:BID, marzo de 1983).

Latina cubren aproximadamente 720
millones de hectareas pero la alta
tasa de deforestation constituye una
creciente preocupacion.

La fao ha estimado que los
Ibosques tropicales de la region estan
siendo desmontados a una tasa anual

U^0,62 por ciento, esto es aproxima-
l^nente unos 4,1 millones de hecta
reas por ano. La deforestacidn afecta
los bosques cerrados y los bosques
improductivos abiertos (donde
menos del 10 por ciento del area esta
cubierta de arboles). Por lo tanto, al-
rededor de un 75 por ciento del total
del area desmontada se encuentra en

bosques tropicales cerrados, 30 por
ciento en bosques virgenes, y 45 por
ciento en areas forestales producti-
vas que estan disponibles para activi
dades de explotacion industrial. El
millon de hectareas restante o sea el

25 por ciento del total de la defores
tation, son tierras improductivas que
no sirven para otros propositos de-
bido a las condiciones climaticas y
de suelos. Por otra parte la mayorfa
de los bosques poseen gran variedad
de especies. La industria forestal tala
y vende actualmente solo un niimero
reducido de esas especies, razdn por
la cual no causa dano grave al medio
ambiente forestal. La tierra que ha
sido deforestada para la production
agricola o ganadera puede en ultima
ftancia convertirse en bosques se-

ldarios sin valor comercial, pero
con un medio ambiente fundamental-

mente distinto del original.
A medida que la region reduce sus

bosques naturales ha ampliado en

menor grado sus plantaciones fores
tales. Cada ano se establecen por lo
menos 300.000 hectareas de nuevas

plantaciones, en comparacion con
una tasa de deforestacidn de 4 mi-

lones de hectareas. Sin embargo,
comparadas con los bosques natura
les, las plantaciones hechas por el
hombre cuentan con niveles de pro-
ductividad relativamente elevados en
terminos del crecimiento de la made
ra.

Cerca de dos tercios de las planta
ciones industrials contienen espe
cies de coniferas, principalmente
pinos tropicales, y un tercio es cu-
bierto por especies de madera dura
de rapido crecimiento, principal
mente eucalipto. Argentina, Brasil y
Chile cuentan con el 85 por ciento
del total del area de la region plan-
tada para fines industriales.

Aunque actualmente las planta
ciones representan menos del 1 por
ciento del area productiva de
bosques, ya producen por lo menos
23 millones de m3/por ano, o sea el
30 por ciento del total de la produc
tion anual de madera industrial de la
region. En el ano 2000 se espera que
la production maderera de las plan
taciones industriales sea casi cuatro
veces mayor que en la actualidad, y
que represente cerca del 50 por
ciento de la madera utilizada para
fines industriales. Chile y Brasil ya
dependen en gran medida de las
plantaciones como fuentes de mate
ria primas para sus industrias fores
tales.

La expansion de la base de la in-

4 millones de hectareas
anuales de deforestacidn

dustria forestal genera empleo, y la
nueva industria forestal diversifica

las economfas locales haciendolas

mas estables. Las empresas artesa-
nales que dependen de la madera y
se encuentran ampliamente esparci-
das en toda la region y producen lo-
calmente en industrias caseras o co-

munales, productos tales como mue-
bles, mangos de herramientas,
juguetes y tanino para trabajar el
cuero.

Con respecto a los productos de
madera procesados mecanicamente—
en particular la madera aserrada y
los tableros—la region podria con
vertirse en exportadora neta de gran
magnitud de maderas duras aserra-
das.

Chile y Brasil ya dependen en
gran medida de las plantaciones
como fuentes de materia prima.

En relation con la pulpa, el papel
y el carton, se espera que la exporta
tion neta de pulpa quimica, in
cluyendo pulpa tanto de madera dura
(principalmente eucalipto) como
blanda, alcance un nivel significativo
en la decada de los anos noventa. Si
se logran las tasas de plantation pre-
vistas, America Latina tambien se
convertira en un exportador neto de
papel a fines de siglo.

El tipo de desarrollo forestal in
dustrial que se preve puede ilustrarse
con el caso de Chile. En las zonas
templadas del pais, las plantaciones
industriales de pinos (Pinus radiatd)
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cubren unas 700.000 hectareas y sir-
ven de base a una industria creciente
de aserraderos y de pulpa y papel
destinada tanto al mercado interno
como a la exportation. Un factor
destacado de la industria forestal es
la concentration de los esfuerzos de
reforestation en areas especificas,
que constituyen la base del desarro
llo industrial regional (mas del 90 por
ciento de la madera de Chile pro-
viene de plantaciones realizadas por
el hombre). Los factores de este de
sarrollo incluyen lo siguiente: costos
bajos de plantio; altas tasas de creci
miento; un gran volumen acumulado
en la epoca de la tala, con un prome-
dio de 400 a 500 m3/ha. y hasta 700
m3/ha. en las areas de arboles anti-
guos; buenos medios de transporte
que incluyen ferrocarriles, carreteras
y puertos relativamente cercanos;
operaciones integradas para la pro
duction de madera, y pulpa y papel
tanto para el mercado interno como
para la exportation; y fomento gu-
bernamental mediante incentivos fi-
nancieros a la reforestation.

Este tipo de desarrollo industrial
ha permitido a Chile lograr una ven-
taja comparativa para sus productos
forestales. En 1980, Chile exporto
500 millones de dolares de productos
forestales, que aportaron el 2,5 por
ciento al producto nacional bruto y
generaron empleo para 50.000 perso-
nas en areas rurales.

En los paises que tienen recursos
forestales naturales considerables
pero no cuentan con suficientes
areas para plantaciones industriales,
la expansion de la industria forestal
con base en las maderas duras tropi
cales disponibles pareceria ser una
alternativa promisoria. En el corto
plazo, la production de troncos, ma
dera aserrada y chapa, y de tableros
de madera podria proporcionar ingre-
sos considerables de divisas a los
paises que cuentan con tales recur
sos. Sin embargo la escala de pro
duction en estas ramas industriales
para que sea eficiente excede en gran
medida la escala que la mayor parte
de los paises podria alcanzar. Estos
esquemas suponen inversiones consi-
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Cambia fuente de madera en rollo

Para el aho 2000, las plantaciones industriales
producirdn cuatro veces mds madera
que en el presente, supliendo
la mitad de la madera
utilizada por la industria.

1980
76,4 millones m3

2000

170,4 millones m3

Fuente :McGaughey, Stephen E. and Hans M. Gregersen (eds.). El desarrollo del sector forestal en America Latina (Washington,
D.C.: bid, marzo de 1983).

derables. En la industria forestal, las
industrias de pulpa y papel deberan
recibir del 70 al 75 por ciento de los
3.176 millones de dolares anuales

que se invertiran en nuevos proyec
tos y expansion entre 1981 y 1985.
La inversion total necesaria para la
industria de base forestal asciende

aproximadamente a 6.000 millones
de dolares por ano al comienzo de la
decada de los anos ochenta y au-
menta a mas de 8.000 millones de

dolares por ano hacia fines del siglo
(en precios constantes de 1981).

Un uso menos apreciado es el de
la madera como combustible. Mu-

chos paises de America Latina de
penden todavia en gran medida de
fuentes no comerciales de energfa,
especialmente de la biomasa. A pe-
sar de que predominan las fuentes
comerciales, especialmente el petrd-
leo, (y que cuatro quintos de los pai
ses de America Latina son importa-
dores netos de petroleo), la lefia es
uno de los principales insumos ener-
geticos.

Mientras que la lefia, el carbon de
lefia, el bagazo, la cafia y otros com
bustibles de origen vegetal han dis-
minuido su participation en el con-
sumo global y de energia primaria, la
biomasa sigue representando aproxi

madamente una cuarta parte del con^
sumo total de energia en America U
Latina. ^*

Si bien la estructura regional de
energia sigue basada en el petroleo—
mas de la mitad del consumo total—

la biomasa continua siendo de e-

norme importancia socioeconomica,
puesto que dos de cada tres vivien-
das rurales y urbanas pobres la usan
para satisfacer sus necesidades basi-
cas de energia.

A pesar de su importancia actual
en determinadas areas y para los gru-
pos de bajos ingresos, el uso de la
lefia esta sujeto a una presion doble
permanente. Primero, no es el com
bustible preferido para el uso mas
comiin, cocinar, debido a la incomo-
didad que representa su volumen y
manejo y a la cantidad de humo que
produce al quemarse. Segundo, la
transformation de la poblacion de ru
ral en urbana, deberia reducir mas
aiin la demanda de lefia en muchos

de los paises.
El uso de madera para combustible

industrial puede ser ilustrado con un
ejemplo. Durante muchos afios la in
dustria del hierro y el acero ha fun«
cionado en Brasil en parte con el ^
carbon de lefia. El 80 por ciento de
esta cantidad provino de bosques na
turales y el 20 por ciento restante, de



plantaciones cercanas de eucalipto
de rapido crecimiento e intenso cul
tivo.

La experiencia de Brasil es linica y
se explica porque el recurso—los
grandes bosques— estan cercanos a
la industria siderurgica en Minas Ge
rais y tambien por factores tales
como el establecimiento de incenti

ves financieros para las plantaciones.
Los recursos forestales tienen tam

bien un papel importante en la pro
duction hidroelectrica. Para proteger
los complejos hidroelectricos, se ne
cesita atencidn y cuidado eficiente a
las cuencas colectoras de recursos

hidraulicos. Esto supone inversiones
en plantaciones forestales en areas
de captation, para controlar las co-
rrientes de agua y el deslizamiento
de tierra en las laderas. Los estudios

han demostrado que las tasas de se-
tientacidn en algunos embalses son

remadamente altas, lo cual reduce

Arboles, cultivos y ganaderia en
una simbiosis pueden ser u'sados
para lograr estabilidad en el uso
de la tierra.

drasticamente su duration efectiva.

Los bosques tambien juegan un
papel fundamental en el desarrollo
global de la actividad agricola.

Probablemente, cerca del 50 por
ciento de la tierra de America Latina
deberia estar cubierta en forma per-
manente por bosques, incluyendo
grandes areas de suelos tropicales,
como los de la Cuenca Amazonica, y
areas de suelos fragiles en partes de
los Andes, Centroamerica y otras re-
giones montafiosas. Algunas de estas
tierras han sido desmontadas pero
necesitan volver a su estado forestal.

Asimismo, hay otras areas que ac
tualmente estan cubiertas de bosques
que podrian utilizarse mejor para la
agricultura o para pastos. Algunas
Pas deberian emplearse para inte-

r la silvicultura y la agricultura en
un sistema agroforestal.

Arboles, cultivos y ganaderia en
una simbiosis pueden ser usados
para lograr estabilidad en el uso de la

tierra y obtener rendimientos glo-
bales superiores. Los resultados ob-
tenidos por la agroforestacion indi-
can que existen buenas oportuni
dades para incorporar arboles a los
sistemas agricolas. Tales sistemas in
cluyen actividades forestales que
ofrecen protection contra la erosidn
producida por el viento y las aguas,
sombra, fijacion de nitrogeno en los
suelos agricolas, madera para cercas
y lefia, y otros beneficios locales.

En el area de manejo de cuencas,
las entidades publicas tienen que ju-
gar un papel activo en la selection,
production y abastecimiento de ma-
teriales para plantar y en la organiza
tion de la poblacion local para el ma
nejo de las plantaciones.

Como se indico anteriormente, una
proportion sustancial de la tala de
bosques tropicales se debe a la am
pliation de la frontera agricola. que
incluye un proceso integrado de des-
brozo para cultivos anuales y even-
tualmente de pastos para la gana
deria. El proceso de colonization
espontanea se esta produciendo en
todas las areas adyacentes a la cuen
ca del Amazonas, en particular en

Madera como

combustible

Aiin los grandes paises dependen de
la leha, carbon de leha, y otros

combustibles de origen vegetal para
cubrir buena parte de su consume
de energia.

Biomasa Total Porcentaje
(Tep x 1000) Consumo

Mexico
Brasil

Colombia

Uruguay
Pert

Rep. Dominicana
Panama'
Costa Rica
Nicaragua
Guatemala

El Salvador
Haiti

Honduras

12.830 67.080 19
20.403 88.039 23

3.280 13.358 25

575 2.144 27

3.061 9.197 33
1.130 2.999 38

421 1.114 38

558 1.406 40

692 1.224 57

2.078 3.312 63

1.407 2.031 69
1.249 1.718 73

1.211 1.822 67

Nota: Tep = toneladas equivalentes de petr6leo.

Fuente: Organizacion Latinoamericana de Energia (OLADE).

zonas de transition entre areas tropi
cales y subtropicales. Un ejemplo es
la colonization de la llamada "Ceja
de la Selva" en el Peni, donde la tala
incontrolada ha aumentado los pro-
blemas de conservation de los sue

los. Los gobiernos han estado fo-
mentando la colonization controlada

en algunas areas de Colombia, Ecua
dor, Peru y Bolivia, pero segiin cal-
culos de la fao estos proyectos han
contribuido poco a frenar el ritmo
global de deforestacidn. Mas bien, la
colonization espontanea, que en al
gunos casos se produce despues de
la construction de caminos que per-
miten el acceso a nuevas areas, ha
tenido efecto negativos en la cubierta
forestal.

Las caracterfsticas del componente
forestal de los proyectos de desarro
llo rural pueden ser muy variadas.
En muchos casos se otorga mayor
importancia a la lefia, en tanto que la
conservation de los suelos y la pro
tection contra el viento y el sol son
objetivos secundarios. Es dificil
prever las necesidades futuras de in
version para el desarrollo forestal
con fines sociales y de protection.
Sin embargo, es posible sean muy re-
ducidas en comparacion con las de la
industria forestal.

Aunque gran parte del capital para
el desarrollo industrial proviene de
fuentes privadas, los gobiernos pue
den desempenar un papel importante
en el financiamiento directo de

proyectos, el otorgamiento de incen
tives para el desarrollo forestal espe
cialmente en las actividades fores
tales con fines sociales. Los incenti

ves piiblicos son necesarios por
varias razones. Los proyectos de
plantation y manejo forestal tienen
un largo periodo de gestation, duran
te el cual los ingresos son nulos y los
costos sustanciales.

El presente articulo fue adaptado del
capitulo cuarto del informe Progreso
Economico y Social en America La
tina de 1983. Enfuturos articulos se
examinardn otros recursos naturales.
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PANORAMA

Sistema trances para
recursos del Ecuador

Un grupo de tecnicos ecuatorianos
viajara prdximamente a Toulouse,
Francia, para estudiar la tecnologia
de interpretation y procesamiento de
datos obtenidos por sensores remo-
tos del futuro programa de satelites
de Francia.

La capacitacion se lleva a cabo
con el apoyo de una operation de
cooperation tecnica por 1.160.000
dolares otorgada por el Banco en
1981. El proyecto permitira, entre
otras actividades, adiestrar personal
ecuatoriano en las tecnicas de sen-

sores remotos y en el disefio de un
plan director para realizar un inven-
tario de los recursos naturales del

pais.
El proyecto incluye tambien la si

mulation de los datos obtenidos con

el sistema frances de sensores, cono-
cido como spot o Satelite de Sistema
Probatorio para la Observation de la
Tierra. El satelite sera lanzado en

1985 por la agencia francesa de estu-
dios espaciales, Centre Nationale
d'Etudes Spatiales.

El programa de simulacidn spot
que actualmente se realiza en el
Ecuador, utiliza fotograffas aereas
para permitir a los cientificos fami-
liarizarse con las tecnicas de proce
samiento y los programas computari-
zados. Es la primera simulacidn bajo
el sistema spot que se realiza en
America Latina.

El esfuerzo de Francia en este sec

tor se lleva a cabo por parte de va-
rios grupos publicos, mixtos y priva-
dos, coordinado por la agencia gu-
bernamental. La vinculacidn del bid

con el programa frances incluyd un
seminario realizado en la sede del

Banco y que estuvo a cargo del Insti-
tut Geographique National, el or-
ganismo cartografico que desarrollo
los mapas para el sistema spot.

De acuerdo con el experto del
Banco en sensores remotos, Pierre
Marie Adrien, el sistema francos
ofrece ciertas ventajas sobre los ac
tuates sistemas. Por un lado la opor-
tunidad de obtener vistas estereoscd-

picas de las areas en estudio. Asi
mismo permitira observar pequefias
unidades de tierra, de 10 a 20 metros
comparados con los 80 que actual
mente se obtienen.

Un contrato de financiamiento por 312.000 dolares para la Cooperativa
"Nuestro Porvenir" de Coclecito, Panama, fue firmado recientemente por el
Representante del Banco en ese pais, Charles T. Greenwood y directivos de
la Cooperativa. Los recursos se destinardn a un programa de credito agrico
la y asistencia tecnica.
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EL BID
EN LA NOTICIA

DIARIO EL

FICO

La prensa regional dedicd amplios
espacios a la reunion coordinada por
el bid que tuvo lugar en Bruselas, en
la que se tratd la situation econo-
mica del Istmo Centroamericano.

Diario El Grafico, de Ciudad de Gua
temala, tituld al cabo de la sesidn
que "Centroamerica requiere ayuda
financiera de 1.000 millones de do

lares en los prdximos 5 afios".

EL TIEMPO
El Tiempo, de Bogota, Colombia, se
refirid al reciente prestamo para la
central hidroelectrica de Guavio.
"Con la aprobacidn de los 340 mill^
nes de dolares —dijo el periddico-4H
Colombia recibe 500 millones de do
lares en un afio, con lo cual se du-
plica el volumen de creditos que esa
organizacidn ha otorgado en cada
uno de todos los afios anteriores".

EXPRESO

Expreso, de Lima, Peni, informo
que el Senado de su pais, por unani-
midad avald el aumento de capital
del bid. La ley respectiva fue apro-
bada previa invocation de "su im
portancia para la region, a fin de
acentuar la tarea de desarrollo del

bid".

Los Tiempos
Refiriendose al proyecto fruticola le-
chero que se lleva a cabo en Bolivia,
con apoyo del Banco Interameri-
cano, Los Tiempos, de Cochabamba,
informo que 190 cabezas de ganado
de raza llegaron procedentes del *m
Uruguay para su distribution a losflj
campesinos comprendidos en el pro
grama para el establecimiento de pe
quefias granjas lecheras a nivel fami
liar.


