
En resumen

El Presidente de Colombia, Belisario
Betancur, visito el bid durante una re-
ciente estadia en Washington. Firmo
contratos de prestamos y elogio la ac-
cion del Banco en favor del desarro-
llo. Pagina 12.

Desde una amplia gama de artefactos
electrodomesticos, hasta una modesta
lampara electrica, cambian para mejor
la vida de miles de beneficiarios de un
proyecto de electrificacion rural en Pa
raguay, financiado con apoyo del bid.
Pagina 6.

El Banco aprobo una operacion de
operacion tecnica de
1500.000 dolares para

bntinuar ayudando a
preparar proyectos
agricolas en los pafses
miembros de America

Latina. Mas sobre nue-

vos proyectos en pagina

TO

'unque poco conocidos, los movi-
mientos migratorios en America La
tina forman parte del proceso de inte-
gracion economica de la region.
Pagina 8.

Bolett'n mensual del

Banco Interamericano

de Desarrollo

El director de obras portuarias de Chile indica a juncionarios del BID y de
Naciones Unidas los devastadores efectos en las instalaciones de la ddrsena del
puerto de San Antonio.

Ayuda del BID a Chile
por terremoto

En tanto se estudian futuras operacio-
nes y la reorientacion de recursos de
prestamos otorgados anteriormente, el
Banco otorgo en la segunda quincena
de abril una cooperacion tecnica de
100.000 dolares a Chile para contri-
buir a paliar los danos del terremoto
del pasado 3 de marzo.

La operacion, autorizada en el
marco de los mecanismos de accion

inmediata del bid, permitira la adqui-
sicion de equipos hospitalarios no pro-
ducidos en el pais.

Los recursos seran utilizados por el
Servicio Nacional de Salud para im-

portar maquinas de anestesia, electro-
bisturfs, mesas quinirgicas y equipos
radiologicos que resultaron danados o
destrufdos durante el terremoto.

El terremoto de Chile dejo un saldo
de 177 muertos, y 2.575 heridos.
Aproximadamente 70.000 casas fueron
destruidas en la region de Valparaiso,
O'Higgins, Maule y en el area metro-
politana de Santiago.

Numerosas operaciones de esta na-
turaleza se han autorizado en los ulti-

mos anos. Entre las mas recientes fi-

guran las aprobadas para Colombia
cuando el terremoto de Popayan, para
Bolivia a rafz de torrenciales lluvias

en Santa Cruz, Costa Rica luego del
terremoto en San Isidro y Guyana por
inundaciones.



Saldo del terremoto

Residentes del area de Santo Do
mingo, en Santiago de Chile, recorren
las ruinas de lo quefueron sus ho-
gares en busca de sus pertenencias.
El hospitalde Melpilla fue prdctica-
mente destruido. Una cooperacion de
emergencia del BID permitird reequi-
par varios establecimientos
hospitalarios.

Inician construccion de
Piedra del Aguila

El pasado 8 de abril fueron inaugura-
das las obras de la central hidroelec-
trica de Piedra del Aguila, sobre el no
Limay, en la Argentina.

Las obras, cuyo costo total se es-
tima en 1.200 millones de dolares,
cuentan con financiamiento del bid

por 400 millones de dolares. La cen
tral tendra una capacidad instalada de
1.400.000 kilovatios en una primera
etapa, producidos por cuatro turboge-
neradores. La futura instalacion de
otras dos unidades llevarfa dicha capa
cidad a 2.100.000 kilovatios. Se es-

tima que la central estara en condicio-
nes de producir electricidad en 1991.

Las obras civiles estaran a cargo del
consorcio Union Constructores Argen
tines, que integran las firmas argenti-
nas Jose Castellone Construcciones

Civiles, CONEV1AL S.A.-CODI S.A.. IGLYS
s.a., Sollazo Hnos. s.a. y Super-
cemento spa. y la firma italiana Im-
pregilo spa.

Entretanto se estima que en el trans-
curso del mes de junio comenzaran,
tambien en Argentina, las obras de la
central hidroelectrica de Urugua-i, con
capacidad de generacion de 120.000
kilovatios. La obra estara a cargo de
un consorcio de empresas argentinas.
La electricidad alii generada permitira

abastecer de electricidad a la provincia
de Misiones, que actualmente se
atiende con usinas termicas que gastan
mas de 400.000 litros de combustible

por dia.

Centra de estudios

sobre las Americas

Un nuevo centro para promover el es-
tudio de temas vinculados con el con-

tinente americano fue presentado en
una ceremonia celebrada en la sede

del bid el pasado 10 de abril, por re-
presentantes de universidades y orga
nismos internacionales.

En mayo de 1984, presidentes de
las universidades American, Catholic,
George Washington y Georgetown, el
Presidente del bid y el Secretario Ge
neral de la Organizacion de Estados
Americanos, establecieron un grupo
de trabajo para disenar un plan para la
creacion del Centro de Estudios Avan-

zados sobre las Americas (casa en su
sigla en ingles).

El proposito de casa es el fortaleci-
miento de programas de estudios inte-
ramericanos y latinoamericanos en
Washington, D.C., estrechar vinculos
entre las universidades participates y
los organismos internacionales y atraer
becarios a Washington para tareas de
capacitacion e investigacion.

Aunque existen otros centros de es
tudios latinoamericanos en los Estados

Unidos, estos carecen de acceso a los
recursos academicos, al personal pro-
fesional de los organismos internacio
nales y a la information que existe en
Washington.

En la ceremonia participaron el Pre
sidente del bid, Antonio Ortiz Mena;
el Secretario General de la oea, Joao
Clemente Baena Soares; el Director
Ejecutivo del Consorcio de Universi
dades y Presidente de la Junta de Fi-
deicomiso de casa, Rev. John Wha-
len; cl Embajador de Argentina en lo^M
Estados Unidos, Lucio Garcia del So^^r
lar; el Embajador de los Estados Uni
dos en la oea, J. William Midden-
dorf, II; y el Director Ejecutivo de
casa, L. Ronald Scheman.



Reemprender el
desarrollo

Retomar un vigoroso proceso de creci-
miento demandara el esfuerzo de los

gobiernos, trabajadores y empresarios,
complementado con la cooperation de
los paises industrializados y de las ins-
tituciones multilaterales de desarrollo,
afirmo el presidente del bid, Antonio
Ortiz Mena, el 18 de abril ante el
Comite Conjunto de Desarrollo del
Banco Mundial y del Fondo Moneta-
rio International.

Ortiz Mena sostuvo que la reinitia
tion de un vigoroso crecimiento eco-
nomico es la unica respuesta que se
puede dar al abrumador problema de
la deuda externa de America Latina.

El crecimiento economico —hizo no-
^^k debera ser acompanado por un
^Po'or esfuerzo para distribuir adecua-

damente el costo del ajuste y los bene-
ficios de la eventual recuperation,
entre todos los grupos sociales de
America Latina.

Ello constituye —dijo— el mayor
desafio y la empresa mas audaz que
enfrenta cada pais latinoamericano y
la region en su integridad.

Distincion a Ortiz Mena. El Secretario General de la OEA, Jodo Clemente
Baena Soares, hizo entrega al Presidente del BID, Antonio Ortiz Mena, del
Premio al Liderazgo Interamericano que otorga la Fundacidn Panamericana de
Desarrollo. Esta distincion ha sido otorgada anteriormente al Primer Ministro
de Jamaica, Edward Seaga y al Presidente de la Argentina, Raul Alfonsin. La
Fundacidn es una organizacidn privada, sin fines de lucro, establecida para
promover el desarrollo del sector privado en America Latina y el Caribe.

Beconocimiento. En una ceremonia cumplida en la representacion del Banco
^^Honduras afines de marzo, funcionarios del Instituto de Capacitacion Pro-
^^ional presentaron sus saludos al Banco con motivo de sus 25 ahos de activi-

dad y en reconocimiento por el apoyo brindado para la capacitacion de profe-
sionales de nivel medio. Acompanado por miembros del Instituto, el Director
Asistente, Rolando Aplicano, hizo entrega de un diploma al representante del
BID, Carlos Schroeder (der.).

Placa conmemorativa. El Presi
dente de la cooperativa de credito del
BID, Jacobo Stempel, entrega una
placa al Presidente del Banco, Anto
nio Ortiz Mena, en reconocimiento
por el cuarto de siglo de cooperacion
de la institucion con la cooperativa.
La ceremonia tuvo lugar en ocasion
de la Asamblea Anual de la
Cooperativa.



NUEVOS PROYECTOS

PRESTAMOS

Brasil ... 52 millones de dolares

—18,5 millones del
Fondo para Opera
ciones Especiales y
33,5 millones del capi
tal interregional— para
contribuir a financiar la

segunda etapa del pro-
grama de caminos de penetration en
el Estado de Santa Catarina.

Las obras incluyen el mejoramiento
de 450 kilometros de caminos alimen-

tadores, construction de aproximada
mente 2.000 metros lineales de
puentes y mejoramiento de las opera
ciones de mantenimiento mediante la
adquisicion de maquinaria y equipos.

El proyecto contribuira a disminuir
las perdidas de la production agrfcola
que se originan en la falta de trans-
porte adecuado, facilitar el acceso a
los centros de production y mejorar y
ampliar las operaciones de manteni
miento de la red vial del Estado.

Regional ... 9,6 millones de dola
res para la realization
de estudios de prein-
version en los paises
miembros de la Corpo
ration Andina de Fo-

mento (caf). El Banco
aprobo tambien una
operacion de cooperation tecnica no
reembolsable de 574.000 dolares para
fortalecimiento de la Corporation en
las areas de operaciones, informatica y
administration.

La caf, con sede en Caracas, es el
principal organismo financiero del
grupo andino, cuyos miembros son
Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru y
Venezuela.

Los recursos se destinaran al otor-

gamiento de subprestamos a personas
naturales o juridicas, piiblicas o priva-
das, para la contratacion de consulto-
res o firmas especializadas, que prepa-
ren estudios generales o basicos,
estudios de prefactibilidad, factibili-
dad, disenos finales de ingenieria y es
tudios complementarios destinados a
considerar alternativas tecnicas, finan-

cieras, economicas e institucionales de
proyectos con contenido de integra
tion subregional.

Mayor information puede solicitarse
a Corporation Andina de Fomento
(caf), Torre Central, Av. Luis Roche,
Altamira, Pisos 5 a 10. Caracas, Ve
nezuela. Telefono 284-2221. Telex
22587.

COOPERACION TECNICA

Peru . . . 440.000 dolares del

Fondo Fiduciario de

Progreso Social que el
Banco administra para
el gobierno de los Es
tados Unidos, para pro-
mover la capacitacion
tecnica de mandos me-

dios y crear oportunidades de trabajo
en los sectores industrial y minero.

La Asociacion Promotora de Institu

tes Tecnologicos Superiores (tecsup)
utilizara los recursos para la creation
de un Fondo de Credito Educativo en

el Instituto Tecnologico Superior tec-
sup No. 1, de Lima, donde jovenes
provenientes de sectores de bajos in-
gresos de la poblacion peruana podran
realizar estudios de capacitacion tec
nica de nivel post-secundario en areas
que contribuyan directamente al desa
rrollo integral del pais.

El programa dara oportunidad de
obtener credito educativo a graduados
de education secundaria, interesados
en adiestrarse en una de las seis espe-
cialidades tecnicas ofrecidas por el
tecsup No. 1, o sea supervision de
operaciones; mantenimiento de maqui
naria pesada y motores diesel; instala-
cion y mantenimiento de maquinaria
de planta; electrotecnica industrial;
electronica industrial, e informatica.

Guatemala ... 750.000 dolares
no reembolsables del

Fondo para Opera
ciones Especiales
para el fortalecimiento
institucional de los sis-

temas nacionales de

planificacion y
proyectos.

Los recursos permitiran a la Secre-
taria General del Consejo National de
Planificacion Economica (segeplan)
contratar una agencia especializada, el
Instituto Latinoamericano de Planifica

cion Economica y Social (ilpes) para
la ejecucion, supervision y evaluation
de las actividades del proyecto, inclu-
yendo la preparation del programa de
inversiones piiblicas para el perfodo
1986-1990.

Regional . . . 1.500.000 dolares
del Fondo para Opera
ciones Especiales para
continuar financiando

la preparation de pro
yectos y el desarrollo
de actividades de

apoyo al sector agrope-
cuario en sus paises miembros de
America Latina.

El programa se lleva a cabo conji^^
tamente por el Banco y el Instituto f^^
teramericano de Cooperation para la
Agricultura (iica), con sede en Costa
Rica.

En el marco del programa finan-
ciado con esta operacion, el iica es
tara a cargo de preparar estudios de
factibilidad de proyectos especfficos y
de actividades de apoyo para la termi
nation de proyectos en el sector agro-
pecuario. El Banco, por su parte, ejer-
cera la supervision y seguimiento de
las actividades para asegurar que se
cumplan sus requerimientos, antici-
pando la solicitud de financiamiento
que podria surgir a partir del estudio
de factibilidad.

Regional . . . 491.000 dolares no
reembolsables del

Fondo para Operacio
nes Especiales, para fi
nanciar el segundo pro
grama de capacitacion
de funcionarios del

sector publico latinoa
mericano, en aspectos legales de las ^
transacciones linancicras internacior^^fc
les, concentrandose en el analisis de^r
renegotiation y reprogramacion de la
deuda externa por los paises de la
region.

El programa, que permitira adiestrar



GACETA

a mas de 200 especialistas, sera lle-
vado a la practica por el propio Banco
y esta destinado a ayudar a los paises
latinoamericanos miembros de la insti
tution a contar con los expertos lega-
les necesarios en esa materia.

EMPRESTITOS

Suiza ... 150 millones de francos
suizos, equivalentes a
53 millones de dolares /T ^\
en una emision privada
de pagares del capital
interregional.

La emision tendra N^^^^/
dos tramos. El pri-
mero, por un total de 60 millones de
francos suizos con un interes del
6,125 por ciento anual, se amortizara

•un pago unico en 1991. El segundo
no, por un total de 90 millones de

francos suizos con una tasa de interes
del 6,25 por ciento anual, se amorti
zara en un pago unico en 1992.

ri)

Paises miembros ... 50 millo
nes de dolares en una

emision en dolares a

corto plazo. Los bonos
a un ano tienen un in

teres del 10,38 por
ciento anual. Los bo
nos a dos anos tienen

un interes del 11,07 por ciento anual.
La emision fue vendida a bancos

centrales y a otros organismos guber-
namentales de 17 paises miembros del
Banco.

Estados Unidos . .
nes de dolares en una

emision de pagares a
10 anos al ll3/8 por
ciento anual.

Los pagares fueron
vendidos a la par a tra-
ves de un consorcio de

^fcmpanfas de valores.

PUBLICACIONES

200 millo-

La deuda externa de America La

tina. Presenta las ideas que sobre la

deuda externa se sustentaron en Punta
del Este, Uruguay, en marzo de 1984,
durante la Mesa Redonda organizada
por el Banco en ocasion de la Vigesi-
moquinta Reunion Anual de la Asam-
blea de Gobernadores. EI libro pre
senta los textos de las exposiciones
efectuadas por los Gobernadores en la
Mesa Redonda, y una transcription de
las expresiones que sobre el problema
de la deuda externa, hicieron en sus
discursos ante la Reunion Anual.

Catalogo de Publicaciones del Banco
Interamericano de Desarrollo. Pre
senta la lista de aproximadamente 70
publicaciones, entre ellas, documentos
basicos, selection de discursos, estu
dios, folletos y otros materiales de in
formation. Esta disponible en espanol,
ingles, portugues y frances.

DIRECTORIO EJECUTIVO

Osterhaus Ayala

Guido P. Osterhaus fue elegido di
rector ejecutivo del Banco por Alema-
nia Federal, Belgica, Dinamarca, Fin-
landia, Italia, Paises Bajos, Reino
Unido y Suecia.

El senor Osterhaus, ciudadano ale-
man, desplego una extensa carrera en
el gobierno y sector privado de su
pais. Entre otros cargos, se desem-
peno como jefe de la oficina del Mi
nistro Federal de Cooperation Econo
mica, y previamente como director
ejecutivo del Fondo Africano de De
sarrollo en Abidjan. Asimismo ocupo
destacadas posiciones en diferentes
ministerios del gobierno aleman.

El senor Osterhaus se graduo en
economi'a y administration de empre-
sas en las Universidades de Nurem

berg y Hamburgo.

Patricio Ayala Gonzalez fue elegido
Director Ejecutivo del bid por Mexico

y Repiiblica Dominicana.
El senor Ayala ha ocupado impor-

tantes posiciones tanto en el gobierno
de su pais, Mexico, como en el exte
rior, incluyendo los de asesor jefe de
la Secretariade Hacienda y Credito
Publico, Director Ejecutivo del Banco
Mundial y similar cargo en el bid.
Asimismo fue director de entidades
bancarias y financieras privadas.

Obtuvo su grado en derecho en la
Universidad Nacional Autonoma de
Mexico y lamaestriaen administration
publica en la Universidad de Syra
cuse, Estado de Nueva York, Estados
Unidos.

DESIGNACIONES

Miguel Urrutia fue
designado Gerente
del Departamento de
Desarrollo Econo-

mico y Social.
El senor Urrutia,

de Colombia, tiene
una extensa trayec-

toria en los sectores urrutia
academico y gubernamental de su
pais. Ocupaba hasta su actual designa
tion el cargo de Vicerector de la Uni
versidad de las Naciones Unidas en
Tokio, Japon.

Obtuvo su licenciatura en economi'a
en la Universidad de Harvard y la
maestn'a y doctorado en la misma dis-
ciplina, en la Universidad de Berke
ley, en California.

REUNIONES

Asociacion de empresas de trans
pose aereo animal. Se celebro en
Tampa, Florida, del 18 al 21 de
marzo. Participaron mas de 100 repre-
sentaciones de empresas de transporte
ganaderas y seguros, y organismos sa-
nitarios de 10 paises. El economista
agricola del Banco, Frank Meissner,
resumio 40 operaciones en las que el
Banco participa y que involucran aspec-
tos de sanidad animal y production
ganadera, y que crean demanda para
servicios de transporte. Cito como
ejemplo la importation de 20.000 vacas
por Mexico y la repoblacion porcina
de Haiti para reemplazar los animales
infectados con la fiebre porcina africana.



ENFOQUES

Apretando el boton
del desarrollo

Los programas de electrificacion rural extienden rdpidamente los beneficios del
desarrollo, como puede verse en una region del Paraguay.

La gente acostumbrada al uso de los
servicios electricos, los considera algo
tan comun como el aire que respira.
Por eso es necesario visitar un lugar
donde llega la electricidad por primera
vez para entender su verdadero
impacto.

Por ejemplo: Esteban Hrican es un
pequeno comerciante de Encarnacion,
Paraguay, quien conoce de primera

La construccion de las subestaciones e
instalacion de lineas de transmision
en el proyecto ejecutado en Paraguay,
incluyo adquisiciones por 10 millones
de dolares en Francia, Alemania,
Italia, Espaha, Suiza y los Estados
Unidos.

mano los beneficios de la energia elec-
trica. Antes gastaba 9.000 guaranies al
dia en combustible para operar su
gasolinera y su taller de soldadura.
Ahora, su cuenta de electricidad es de
solamente unos 670 guaranies por dia
y cubre desde el funcionamiento del
refrigerador de la casa, hasta los arte-
factos del taller.

"Es un regalo" dice. "Creo que la
gente no advierte la importancia de la
energia electrica. Pero yo si. Ha sido
muy importante para la empresa y
para la familia".

Ningun otro beneficio del desarrollo
tiene efecto tan rapidamente y en
forma tan visible y permanente.
Cuando una comunidad es conectada
al sistema de electricidad, se incorpora
realmente a la vida national. El desa
rrollo se aprecia entonces en cada co-
nexion o encendido de una luz.

La electricidad es todavfa un sueno

en muchas zonas rurales de America
Latina. Millones de personas iluminan
sus casas y cocinan sus alimentos con
querosene, madera o costosos genera-
dores diesel.

En Paraguay, por ejemplo, solo
cerca de un tercio de la poblacion
tiene servicios electricos, no obstante
el hecho de que el pais se convierte
rapidamente en un importante produc-
tor de electricidad mediante su partici
pation en la construccion de enormes
centrales hidroelectricas en el rfo
Parana. Al mismo tiempo que esta
ayudando a financiar proyectos de ge
neration, el bid apoya los esfuerzos
para llevar la energia donde se la
necesita.

Hrican fue uno de los beneficiarios
de un proyecto de electrificacion rural,
que se financio con apoyo de un pres-
tamo del bid de 32,5 millones de do
lares aprobado en 1978. El proyecto
exhibe ya resultados: se construyeron
las estaciones transformadoras, las

lineas de transmision atraviesan las
zonas rurales y se estan instalando las
conexiones a mas de 7.500 hogares y
negocios.

Otro beneficiario es Leon Sosa y su
esposa Catalina, propietarios de un pe
queno almacen en la comunidad de
Trinidad.

Hasta hace solo un ano, la localidad
de 1.000 habitantes no tenia electrici
dad, y esta situation esta aun fresca
en la memoria. "Era muy caro" re-
cuerda Sosa. "Antes pagabamos
7.000 guaranies (aproximadamente 15
dolares) por mes por el querosene.
Ahora nuestra cuenta de electricidad
tiene un promedio de 1.500 guaranies.
Es un gran ahorro".

La electricidad trajo al hogar y al
negocio de los Sosa, varios modernos
artefactos electricos: television, radio,
refrigerador. Con orgullo cuentan que
su hija les ha regalado una lavadora-
secadora.

"Usted no puede apreciar la elect^
cidad hasta tenerla", dijo Sosa.

Aun para las familias de muy esca-
sos recursos, donde la electricidad solo
trae una pequena lamparita de luz,
la diferencia puede ser fundamental.



El jornalero Ramon Olivera, su es-
posa Georgina y sus seis hijos, viven
en una pequeiia vivienda de dos dor-
mitorios, en la vecindad de los Sosa.
"Antes pagabamos 4.500 guaranies
por mes de querosene" recordo Oli
vera. "A veces tratabamos de econo-

mizar y no encendiamos luces por la
noche. No habia nada que hacer, sino
irse a dormir poco despues de la caida
del sol".

Ahora los Olivera pagan aproxima
damente 500 guaranies por mes para
encender sus luces. Los ninos han

sido especialmente beneficiados.
"Ahora pueden estudiar por la noche
y les esta yendo mejor en la escuela.
Disfrutan de la lectura y a veces hay
que obligarlos a que vayan a dormir".

Los negocios locales tambien se han
beneficiado de la electricidad. George
King, gerente de la Planta de Aceite
Tung Oil Company, recuerda clara-
lente los altos costos para producir
s solventes para las pinturas.
uando llego la energia electrica

"duplicamos nuestra production y ba-
jamos nuestros costos operativos",
dijo King. La pequena empresa ex-
porta a Japon y Suiza.

•̂
^1

El programa de electrificacion rural
ha cambiado la vida de Catalina Sosa
y su esposo Leon, quienes instalaron
varios electrodomesticos en su nego-
cio y en su residencia (arriba). Mien-
tras tanto, las tareas escolares, cons-
tituyen ahora el pasatiempo de los
ninos de la familia Olivera (abajo).
Por su parte, una planta de solventes
para pintura (derecha) ha aumentado
su produccion gracias a la conexion
electrica.



EN PROFUNDIDAD

De un continente de inmigrantes
a uno de emigrantes

La migracion de fuerza laboral entre paises del Hemisferio es una creciente
forma de integracion economica.

Despues de llegar a su punto culmi-
nante a fines del siglo XIX, la Emi
gration procedente de fuera de la re
gion latinoamericana descendio a
bajos niveles y ha contribuido en
grado insignificante al crecimiento
global de la poblacion y la fuerza de
trabajo.

America Latina esta convirtiendose

en un continente de gente que emigra,
tanto entre paises de la region como
hacia el mundo industrializado.

Parte de esto se debe al ritmo de

crecimiento de la fuerza laboral de la

America Latina, combinado con el he-
cho de que las condiciones economi
cas —por lo menos a corto plazo—; se
han deteriorado. Esto suscita interro-

gantes en cuanto a la capacidad de
muchas naciones para absorber los in-
crementos de su fuerza laboral y la
probabilidad de que se produzcan ma-
yores movimientos migratorios inter
nacionales. La fuerza laboral latinoa

mericana aumento su magnitud de 57
millones en 1950 a 102 millones en

1975 y a 128 millones en 1983. Segun
las proyecciones, llegara a la cifra de
207 millones para el ano 2000.

Este panorama se combina con la
rapida urbanization de America La
tina. Las magnitudes involucradas no
tienen precedente. Apenas 67 millones
de los 164 millones de habitantes de

la region vivian en pueblos y ciudades
en 1950, comparados con 238 millo
nes, de una poblacion de 364 millo
nes, en 1980. Asf, el sector urbano
absorbio 171 millones, o sea el 85 por
ciento del aumento total de la pobla-

Robert Fox trabajo hasta principios de
1985 como sociologo en el departa-
mento de Desarrollo Economico y So
cial del Banco. Actualmente trabaja
para Mead Data Systems.

Por Robert Fox

cion en el periodo. La poblacion total
del Brasil se incremento en 50 millo

nes entre 1960 y 1980, y los 50 millo
nes fueron absorbidos por las
ciudades.

Las relaciones entre el crecimiento

de la poblacion y los movimientos mi
gratorios en la America Latina son
complejas y poco susceptibles a las
generalizaciones. Las tasas de creci
miento poblacional no influyen nece-
sariamente en los movimientos migra
torios internacionales. Estos

movimientos se producen tanto desde
paises que tienen tasas elevadas como
bajas de crecimiento de la poblacion,
hacia paises que tambien tienen tasas
tanto elevadas como bajas de incre
mento de la poblacion. Venezuela, na
tion con alto crecimiento de la pobla
cion, ha sido importadora neta de
mano de obra debido a la expansion
generada por la riqueza petrolera. La
Argentina, pais de bajo crecimiento
demografico, tambien ha sido un pais
importador neto traditional de fuerza
de trabajo, aunque actualmente se en-
cuentra con una tendencia contraria.

El Uruguay, Jamaica y Barbados, pai
ses de poco crecimiento de poblacion,
han sido tradicionalmente exportadores
netos de mano de obra.

Millones de personas continuan
emigrando a las ciudades y lo seguiran
haciendo. Esta acentuada tendencia,
ha sido hasta ahora mas importante
que los movimientos migratorios inter
nacionales.

Sin embargo las nuevas oportunida-
des de empleo han disminuido consi-
derablemente en las ciudades en el de-

cenio de los anos ochenta, por la
contraction de la industria. El exceso

resultante de mano de obra se ha ca-

nalizado en grado creciente y por ne-
cesidad hacia el sector de servicios,

cuya magnitud crece con gran rapidez.
Si persiste el clima de crecimiento

economico deficiente, es posible que
se produzcan corrientes internacionales
de mano de obra sin precedentes. Este
potencial, sin embargo, puede ser
afectado por otros factores claves, ta
les como la capacidad del sector infor
mal para absorber los incrementos de
mano de obra en las ciudades y simul-
taneamente, el impacto de las condi
ciones economicas en toda la region
para incrementar o disminuir las co
rrientes internacionales de

trabajadores.

Las estimaciones del niimero de re-
sidentes extranjeros en las nacio

nes latinoamericanas varian en una

amplia escala debido a las deficiencias
estadisticas. Los calculos del numero

de colombianos que residen en Vene
zuela, por ejemplo, han fluctuado de
uno a cuatro millones, y en los Esta
dos Unidos las estimaciones de los ex

tranjeros indocumentados sittian la ci
fra entre tres y seis millones.

Cualquiera que sea el numero real,
sus dimensiones actuales demuestran

que se trata de un proceso en gran es
cala y de que los movimientos interna
cionales de la fuerza laboral en el He

misferio Occidental no estan

orientados estrictamente en direction

sur a norte, ni de las naciones subde-
sarrolladas hacia las desarrolladas.

Ademas de insuficiencias estadisti

cas, existe tambien un limitado trata-
miento oficial del tema. En la mayoria
de los tratados de integracion hay po-
cas disposiciones relacionadas con el
movimiento de la mano de obra. Entre^
los factores de la production, el movi
miento regulado de tecnologia, capital
y materias primas en el comercio in
ternational siempre parece mas sus-



ceptible de controlarse que el movi-
miento fibre de la mano de obra. En

consecuencia, es poca o ninguna la re
ferenda que se encuentra a esto en el
Tratado General de Integracion Econo
mica Centroamericana (1958), el Tra
tado de Montevideo (1960) en virtud
del cual se creo la Asociacion Lati-

noamericana de Libre Comercio

(alalc), o en la Comunidad del Ca-
ribe (caricom) establecida en 1973.

El Acuerdo de Cartagena de 1969,
que establecio el Grupo Andino, repre-
senta un esfuerzo de integracion mas
ambicioso fundamentado en la armoni-

zacion y programacion mancomunada
de politicas economicas, laborales y
sociales. Los movimientos migratorios
se ven como uno de los instrumentos

y objetivos del proceso de integracion
que tiene por funcion facilitar la movi-
lidad de la mano de obra y la transfe-
BJncia de capital y tecnologia dentro
e la region, aunque esta prevision to-

davia tiene que ponerse en plena
ejecucion.

Las politicas en materia de immigra
tion existen primordialmente a nivel
national, y abarcan una amplia varie-
dad de temas que incluyen instruccio-
nes para localizar a inmigrantes en de-
terminadas zonas, regular el numero
de admisiones y especificar las catego
ries de especializacion que precisa la
nation. Es poca la atencion que se
presta a la emigration. Sin embargo,
la realidad esta dominada por la co-
rriente de grandes cantidades de traba-
jadores indocumentados que cruzan las
fronteras internacionales.

Los tratados de integracion no
preven medidas en torno a movi
mientos poblacionales.

En contraste con los programas eu-
ropeos de "trabajadores huespedes",
en los que se pone un gran empeno en
hacer que se cumplan las politicas de

jnmigracion de mano de obra, en la
layor parte de la America Latina, al

Tgual que en los Estados Unidos, hay
un gran vacio entre las politicas natio
nals y su cumplimiento. En numero-
sos paises es bien conocida, y en clara
violation de la ley nacional, la exis-

*

Las corrientes
migratorias de
America Latina

Las corrientes inmigrato-
rias hacia America Latina
han dejado lugar a la emi
graeion entre paises de la
region.

Nota: Un importante movimiento de
cubanos hacia tas Estados Unidos

ha sido excfuido por cuanto Cuba

no es miembro active del ststema

interamericano.

tencia de elevados niveles de trabaja
dores ilegales o indocumentados, y sin
embargo se tolera su presencia. Esta
actitud puede atribuirse en parte al or-
gullo de los ciudadanos de ser "nacio
nes de inmigrantes", a la completa in-
capacidad de controlar los cruces de
frontera, a similaridades de idioma y
culturales, a la tradition de aceptar
con los brazos abiertos a exiliados y
refugiados politicos como en Mexico.
Otro factor es el valor que se concede
a los cruces estacionales localizados y
bien establecidos —ejemplificados por
los bolivianos que cruzan la frontera
norte de la Argentina para la siembra

y la recoleccion de los cultivos— y,
lo que es mas importante, a la fuerte
base economica en que se asientan los
nuevos movimientos internacionales
de poblacion.

Cabe considerar, por ejemplo, la
emigration estacional de mano de
obra haitiana por generaciones a la ve-
cina Republica Dominicana, para tra-
bajar en las plantaciones de cafia de
aziicar. En 1971, la Republica Domi
nicana adopto oficialmente una poli-
tica por la que se proscribian las inmi-
graciones de mano de obra procedente
de Haiti, a tiempo que de hecho per-
mitia que tuviera lugar una movilidad
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estacional significativa. Entre 20.000
y 60.000 haitianos emigran anual-
mente a la Republica Dominicana en
busca de empleo estacional en las
plantaciones de cana de aziicar. Uno
de los resultados de esta situation es

el de que se institucionaliza la insegu-
ridad laboral, ya que los haitianos no
tienen facultad legal de hacer peticio-
nes para mejorar su situation y su
condition ilegal hace que resulte facil
deportarlos.

El sistema, sin embargo, beneficia a
ambas sociedades. Haiti esta densa-

mente poblado, los niveles de ingreso
son bajos y el margen de subutiliza-
cion de la fuerza laboral es excepcio-
nalmente elevado. La mano de obra

excedente emigra a la Republica Do
minicana donde, aunque el desempleo
es tambien alto, existe una escasez
cronica de trabajadores del campo.

Caso uno: Argentina

Los movimientos tradicionales de po
blacion entre los paises de la region se
han amoldado a varias pautas estable-
cidas por largos anos. Uno de ellos,
es el de los paises anfitriones, como la
Argentina.

Los descendientes de inmigrantes
europeos, constituyen la mayor parte
de los 29 millones de habitantes de la

Argentina. Pero desde 1960 la immi
gration europea ha sido practicamente
nula y ha sido reemplazada por movi
mientos migratorios de latinoamerica
nos hacia la Argentina.

A diferencia de cualquier otra na
tion latinoamericana, la Argentina to-
davfa alienta la immigration por razo
nes detmograficas, es decir, para
poblar el pais.

La tasa de crecimiento de la pobla
cion de la Argentina es baja, y como
producto a largo plazo de su inmigra
cion europea de los siglos XIX y XX,
la edad media, 28 anos, es elevada.
Con un numero relativamente menor

cada ano de jovenes que ingresan a la
fuerza laboral, en comparaeion con
practicamente todos los demas paises
latinoamericanos, se refuerza conti-
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Dado que se dispone de mano de obra
mas barata, la escala de salarios agri-
colas en ese pais esta deprimida. Los
costos de production del azucar se re-
ducen en la Republica Dominicana en
tanto que Haiti recoge divisas. El go
bierno dominicano no tiene responsa-
bilidad por las condiciones de sus ex-
tranjeros ilegales, mientras que el
gobierno haitiano se beneficia de un
alivio a las presiones de la poblacion.

Este "margen de tolerancia" entre
las politicas restrictivas y una realidad
a menudo divergente, resulta en un
"lapso de respiro" suficiente para per-
mitir a millones de gentes ganarse el
sustento en el extranjero. Pero tam
bien ha dado lugar a confusion e in-
certidumbre tanto en las sociedades
que envian emigrantes como en las
que los reciben en cuanto a como en-
frentarse a la corriente de refugiados e

nuamcnte la imagen de una nation
con escasez de una fuerza laboral ade-
cuada, y los inmigrantes—legales e
ilegales—-se toleran como un medio
de obtener los brazos necesarios para
Uenar los requerimientos en la agricul-
tura y en otras categorfas ocupaciona-
les de baja remuneration. La estruc-
tura de mayor edad de la Argentina
tambien alienta la inmigracion por dos
razones especiales: primero, porque
los inmigrantes aportan una contribu
tion economica selectiva en las cate

gorfas de edad mas jovenes que se ne-
cesitan; segundo, los inmigrantes
jovenes en el sector formal del empleo
apoyan la corriente constante de bene
ficios de jubilation, atencion de salud
y seguro social, asi como de las orga-
nizaciones sindicales.

La Argentina atrae inmigrantes de
Bolivia, Chile y el Paraguay, y en
menor numero del Brasil y el Uru
guay. En decenios pasados, el pais
tambien ha experimentado la despo-
blacion rural, ya que la fuerza de tra
bajo nativa ha emigrado a las ciudades
y ha sido reemplazada en parte por
paraguayos y otros, que se han asen-
tado en el pais.

Los bolivianos por ejemplo, cruzan

inmigrantes. Al mismo tiempo las so
ciedades que los reciben no pueden
regular la corriente, no saben que res-
ponsabilidades tienen hacia los recien
llegados, ni que responsabilidades de-
ben demandar de ellos.

Los movimientos de trabajadores
tienen un creciente impacto en
la transferencia de ideas y
tecnologia.

Una nueva tendencia en la emigra
tion ha sido la "fuga de cere-

bros" o movimiento de profesionales
y tecnicos a traves de las fronteras in
ternacionales, y el exodo en gran es
cala debido a la inestabilidad socioe-
conomica y a razones politicas.

Las diferencias economicas en las

oportunidades de trabajo entre paises
son incentivos importantes en el movi-

la frontera para entrar a las provincias
argentinas de Salta y Jujuy a fin de
trabajar en la zafra. La politica de in
migracion de la Argentina se ha des-
crito como "permisiva" en general.
Dentro de ese contexto, sin embargo,
a menudo se han decretado y aplicado
medidas restrictivas, las que tienen
por mira mantener la fuerza laboral
extranjera en las zonas agrfcolas para
satisfacer la demanda estacional de

mano de obra, al mismo tiempo que
se trata de impedir la corriente de in
migrantes hacia las ciudades. En epo-
cas de recesion economica se ha res-
tringido la inmigracion a ciertas
regiones y para determinadas activida
des y se extienden las visas para per-
manencias de duration muy limitada.
En otras ocasiones las medidas restric
tivas se traducen en controles mas ri-

gurosos en los puntos de entrada a la
Argentina y se imponen sanciones por
emplear, transportar, albergar o ali-
mentar a inmigrantes ilegales. De to- ^^
dos modos, las politicas restrictivas ^A
han sido eficaces solo en parte, y la ^*
corriente de inmigrantes a la Argen
tina procedentes de paises vecinos ha
continuado por lo menos hasta fines
del decenio de los anos setenta.



miento de personal tecnico especiali-
zado y profesional. Esas diferencias
frecuentemente estan asociadas con la
"fuga de cerebros" de los paises me-
nos desarrollados a los industrializa-
dos. Sin embargo, en el decenio pa
sado el movimiento de personal
especializado dentro de la America
Latina ha crecido en grado significa
tive e incluye personal medico, admi-
nistradores, cientfficos e ingenieros,
entre otros. Esa corriente ha fluido no

solo de los paises menos desarrollados
a los mas desarrollados, como por
ejemplo, de El Salvador a Mexico,
sino que tambien incluye movimientos
a naciones menos desarrolladas, como
por ejemplo, de costarricenses a Hon
duras y de chilenos al Ecuador.

Esos movimientos reflejan en parte
la limitada capacidad de las naciones
ara absorber su poblacion de claseg

Caso dos: El Caribe

La gente ha estado saliendo de las is-
las, de manera casi continua, por es-
pacio de 150 anos. Las islas son pe-
quenas y el numero de habitantes, en
terminos relativos, es grande. Los re
cursos y las oportunidades son limita-
dos. Si bien el volumen de emigracidn
puede ser bajo comparado con el de
Colombia o el de Mexico, el efecto en
esas naciones islenas es significativo;
en realidad es uno de los elementos
dominantes en esas sociedades.

La poblacion del Caribe es en gran
medida el resultado de los movimien
tos migratorios.

Ya en el siglo XVIII se reconocio
que la emigration de las islas era ne-
cesaria para atenuar las presiones del
crecimiento de la poblacion. Mas
tarde, en el intervalo de 1850-1921,
por ejemplo, solo Barbados pudo en-
viar 50.000 personas a Guyana y Tri-

jiidad y Tobago, en tanto que en el se-
Jndo periodo de construccion del
!anal de Panama (1904-14) alrededor

de 60.000 barbadenses salieron para
Panama. Observese que la poblacion
total de Barbados era—y es—de unos
250.000 habitantes.

profesional. Se gradua un numero mu-
cho mayor de las escuelas de ense-
nanza secundaria y de las universida
des, del que pueden absorber las
economias locales en sus categorias de
especializacion. En este contexto la
emigration se convierte en un medio
directo para que los profesionales se
trasladen donde sus aptitudes encuen-
tran realmente demanda.

En el decenio de los anos setenta,
el deterioro de las condiciones politi
cas y economicas dio por resultado la
emigration de trabajadores especiali-
zados y profesionales cuya cifra se es-
tima en decenas de miles.

En resumen: el fenomeno se ha de-

sarrollado en gran parte fuera del
marco de los gobiernos. Las autorida-
des no han regulado cuidadosamente
la corriente de mano de obra dado que

Estos movimientos en gran escala
llegaron a su uSrmino a principios del
siglo XX como resultado de la legisla
tion restrictiva de la inmigracion en el
extranjero y de la Depresion de los
anos treinta. La medida en que la
gente habia llegado a depender de la
emigration como una salida esencial,
fue un factor de importancia en las
perturbaciones que se registraron en las
islas en el decenio de los anos treinta.

Los funcionarios publicos del Ca
ribe han llegado a ver tanto la emigra
tion como una valvula de escape para
aliviar las condiciones de hacina-

miento del mercado laboral y como un
medio de atenuar la sensation de ais-

lamiento. Hay una preocupacion cons-
tante acerca de la posibilidad de que
se impongan controles mds estrictos a
la inmigracion por parte de los pafses
que la reciben, en particular por los
Estados Unidos, el Reino Unido y el
Canada. Dadas las disparidades de ta-
mano, la adoption de decisiones rela-
tivamente menores relacionadas con la

admision a las naciones industrializa-

das puede tener repercusiones labora-
les de importancia para estas naciones
islenas. Es incuestionable que cerrar la
salida international a la fuerza laboral,

esta se ha desarrollado de manera es-
pontanea. Hasta la fecha, dste ha sido
un elemento no pregonado en la inte
gration de la America Latina. Sin em
bargo, a medida que crezca, ejercera
un efecto cada vez mayor en la trans-
ferencia de recursos humanos, ideas y
tecnologia de una nation a otra. Las
corrientes migratorias son un contribu-
yente positivo al proceso de integra
tion de la America Latina, y como tal
debe ser reconocido, ya sea que se in-
corpore o no formalmente a los actua-
les sistemas de integracion economica.

Este articulo ha sido adaptado de un
capitulo del informe Progreso Econo
mico y Social en America Latina
1984, en el que varios capitulos exa-
minaron el proceso de integracion
economica de la region.

pondria al descubierto su
vulnerabilidad.

Desde 1950, uno de cada cinco ja-
maiquinos (275.000) salio de la isla
en los 20 anos siguientes, a los que se
unieron otros 190.000 nacidos despues
de 1950 y que salieron antes de 1980.
Sin la emigration, la poblacion actual
de Jamaica seria de unos 2,75 millo
nes en lugar de 2,17 millones.

En Barbados, una de cada cuatro
personas que se encontraban en el pais
en 1950 salio en los 20 anos siguien
tes, en tanto que la mitad de todos los
varones y casi la mitad de las mujeres
nacidos entre 1931 y 1945 que se ha-
llaban en el pais en 1950, salieron de
el antes de 1970. Sin la emigration de
Barbados, la poblacion hoy ascenderia
a 370.000 habitantes, en lugar de la
cifra actual de 250.000. Las conclu-
siones son similares con respecto a las
otras islas estudiadas.

La emigracidn de esta magnitud
afecta no solo el tamano de la pobla
cion, sino a la sociedad en su con-
junto. Es menor el numero de gentes
en la flor de la vida que se tiene para
atender a los jovenes y a los ancianos.
La vida familiar se diluye cuando sus
miembros pasan anos en el extranjero.
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PANORAMA

Concluido su discurso, el Presidente de Colombia, Belisario Betancur (der.) re-
cibe el aplauso del Presidente del BID, Antonio Ortiz Mena (izq.). Observa el
jefe de protocolo del Banco, Alfredo Henares.

Presidente Betancur

visito el BID

Prestamos por un total de 265,5 millo
nes de dolares concedidos por el
Banco a Colombia, quedaron formali-
zados el 4 de abril en la sede del bid

durante la visita del Presidente de

Colombia, Belisario Betancur.
Firmaron los documentos el Presi

dente Betancur, por el gobierno de su
pais, el Presidente del Banco, Antonio
Ortiz Mena y el Embajador de Colom
bia en los Estados Unidos, Rodrigo
Lloreda Caicedo, en representation de
los organismos ejecutores.

Los cinco prestamos contribuiran a
financiar las obras para el aprovecha-
miento multiple del Rio Grande, la
termination de la planta hidroelectrica
de Jaguas y un plan de expansion de
la education superior.
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El Presidente de Colombia dijo que
"una vez mas el bid demuestra su

gran importancia como instrumento
catalizador en la movilizacion de re
cursos para el desarrollo economico y
social de America Latina". Resalto
asimismo "la dimension social de
estos proyectos" pues promueven
—dijo— "una distribution mas
equitativa de los beneficios del pro
ceso de desarrollo".

El presidente Betancur destaco tam
bien la gestion del senor Ortiz Mena,
de quien dijo que "ha sido y es uno
de los guias mas lucidos de nuestra
America a lo largo de este siglo".

Por su parte, el presidente del
Banco senalo que Colombia ha dise-
riado un programa de inversiones con
financiamientos de largo plazo que le
permiten enfrentar la crisis con solidez
exceptional. Elogio asimismo la ges
tion de Betancur en el piano interna
tional, definiendolo como "emisario
de la paz".

En el curso de la ceremonia reali-

zada en la sede del bid, el presidente
de Colombia hizo entrega al Banco,
en conmemoracion de los 25 anos de

la Institution, de un cuadro del pintor
colombiano Gonzalo Ariza.

EL BID
EN LA NOTICIA

BOLETIN OFICIAL

El Boletin Oficial de la Republica Ar
gentina, dedico un capitulo especial a
la conmemoracion del vigesimoquinto
aniversario de la initiation de activi
dades del bid. Bajo el titulo "25 anos
de promotion continental", la gaceta
publico un amplio reportaje al repre-
sentante del Banco en aquel pais,
Marcelo Ribeiro.

EL MERCURIO
"Con esta obra aseguramos la explo
ration por mas de cien anos", titulo
El Mercurio, de Santiago, Chile, las
declaraciones del Gerente General de
codelco, Hans Feddersen, al referirse
a las obras a ejecutarse en la mina cu-
prifera El Teniente con apoyo del bid.
Los trabajos, que aumentaran la pro-
ductividad y favoreceran las conditio^-
nes ambientales, tienen un costo de ^Ht
160 millones de dolares, de los cuale^^
el 40 por ciento son cubiertos por un
prestamo del Banco.

Prensa Libre de Ciudad de Guatemala

publico un suplemento a proposito del
25 aniversario del bid. En sus 20 pa-
ginas se reflejan los multiples proyec
tos ejecutados en Guatemala con
apoyo del Banco. Tambien se ofrece
information general sobre las caracte-
risticas de la institution y reportajes a
autoridades de organismos beneficia-
rios de prestamos del bid.

ELCOMERCIO
DlflRIO INDEPENDIENTE

El Comercio de Quito, informo sobre
la firma por el presidente Leon Febres
Cordero, durante su reciente visita a
Nueva York, de los instrumentos de
ratification del Convenio Constitutivo
de la Corporation Interamericana de
Inversiones. Segiin el periodico, el
mandatario ecuatoriano analizo las fu
tures operaciones del Banco en apoyo
del desarrollo del Ecuador con el Pre
sidente del bid, Antonio Ortiz Mena.
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