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SIGNIFICATIVO MEJORAMIENTO REGISTRO
LA ECONOMIA LATINOAMERICANA EN 1976
La economfa de America Latina registro
en 1976 un mejoramiento significativo
con relacion a 1975. Segun estimaciones
que termina de publicar el Banco
Interamericano, el producto bruto regio
nal, a precios constantes, crecio entre
un 4,5 y un 5 por ciento, incremento
que duplica el registrado en 1975.
Ademas la region, que en 1975 sufrio
los efectos adversos de la contraccion

economica registrada en los pai'ses in
dustrials y de la disminuci6n del
comercio mundial, logro en 1976 reducir
el total del deficit exterior de 16.421

millones de dolares a que alcanzo en
1975, a unos 13.500 millones de
dolares. Cabe senalar, sin embargo, que
la evolucion de los principales sectores
economicos —agricultura e industria—

e lenta y no alcanzo el grado de
uperacion operado en otras areas.
El estudio, un libro de aproximada-

mente 500 paginas titulado Progreso
econdmico y social en America Latina,
Informe 1976, pone de relieve que si
bien en 1976 en algunos pafses latino-
americanos subsistieron e incluso se

acentuaron los signos de contraccion
economica del ano anterior, el aumento

del producto global para la region en
conjunto y su efecto correlativo en el
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desequilibrio externo constituyeron fac-
tores favorables para la economfa mun
dial, que en alguna medida reforzaron
las tendencias de recuperacion de fa
misma y ayudaron al ajuste de los pagos
internacionales segun ha sido reconocido
en los propios pafses industriales. Segun
lo indica la Organizacion para la Coope-
racion y el Desarrollo Economico
(OCDE): "El endeudamiento creciente
de los pafses en desarrollo durante una
recesion global y su reembolso durante
el perfodo de auge no solo protegerfa
sus programas de desarrollo, al permitirles
mantener sus importaciones, sino que
tambien ayudarfa a hacer menos severa
la recesion en los pafses industriales".

El informe hace notar que el hecho
de que los fenomenos economicos inter
nacionales, especialmente la recesion en
los pafses industriales, no hayan tenido
repercusiones aun mas severas en Ame
rica Latina, debe atribuirse a la mayor
solidez alcanzada por la economfa
latinoamericana, resultante de la diversi-

ficacion de la estructura productiva, el
mejoramiento de la composicion de sus
exportaciones y la mayor capacidad para
aplicar polfticas economicas dirigidas a
enfrentar los desequilibrios internos y
externos.

CENTROAMERICA: LA CRECIENTE POBLACION

DEMANDARA MAS EMPLEOS, INFRAESTRUCTURA
America Central tiene una de las mas

altas tasas de crecimiento demografico
del mundo y las proyecciones muestran
que la region duplicara su poblacion en
el curso de los proximos 25 anos.

• Esa "explosion demografica" de
America Central creara problemas a la
region en las proximas decadas, particu-
larmente en terminos de empleo.

• El alto nivel de urbanizacion re

gional se ha convertido tambien en un

EN ESTE NUMERO:

lonos del BID enSuiza. Pag. 2

Las empresas conjuntas latinoamericanas.
Pag. 6

Nuevos Directores del BID. Pag. 8

problema preocupante.

Estas son algunas de las conclusiones
de un reciente estudio del Banco Intera

mericano de Desarrollo, del que son
autores los expertos en poblacion
Robert Fox y Jerrold Huguet. El estudio
pone en evidencia que la poblacion re
gional se ha duplicado en los ultimos 25
anos y se espera que vol vera a duplicarse
antes del ano 2000. En 1950, los seis
pai'ses de la region (Costa Rica, El Salva
dor, Guatemala, Honduras, Nicaragua y
Panama) ten fan 8,9 millones de habi-
tantes y en 1975 llegaron a 18,5 mi-

(Continua en la pagina 2)

El mejoramiento de las condiciones economicas
y sociales en Centroamerica se ha traducido en
una disminucion de la mortalidad infantil y una
mayor espectativa de vida para la ninez.

El valor corriente de las exportacio
nes de mercancfas de los pafses en
desarrollo no exportadores de petr6leo
aumento en alrededor de 13 por ciento
en 1976 con relacion a 1975. Esta

expansion, inducida principalmente por
la recuperaci6n econ6mica y el crecimien
to de las importaciones de los pafses
de la OCDE, incluye el efecto de
aproximadamente 11 por ciento de
incremento en los volumenes exportados
y poco mas de 2 por ciento de alza en
los precios unitarios promedios.

El estudio expresa que con respecto
a los precios, particularmente los de los
productos primarios, es necesario senalar
el rezago y la moderaci6n con que los
fndices de las cotizaciones en los

mercados internacionales se reflejan en
los valores unitarios efectivos de las

transacciones, a consecuencia del avance
progresivo en la renovaci6n de los
contratos y de otros ajustes aplicados
por las practicas comerciales. Al
respecto, se observa que en 1976 el
fndice de las cotizaciones de precios de
los productos primarios (con exclusion
del petroleo) registr6 un alza de 17 por
ciento, en comparacion con una cafda
de 16 por ciento en 1975. Aunque las

(Continua en la pagina 4)
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Hones. Las proyecciones indican que el
istmo centroamericano tendra 39 millo

nes de habitantes en el ano 2000.

Esta alta tasa de crecimiento demo

grafico —alrededor del 3 por ciento
anual— es debida a los mismos factores

basicos que han producido elevados
aumentos de poblacion en todo el mun-

do en desarrollo: altas tasas de natalidad

y declinacion en las tasas de mortalidad.

La explosion demografica, pues, es el
resultado de que gran numero de per-
sonas, especialmente entre los ninos,
sobreviven mas que en el pasado, al
tiempo que es mas larga la expectativa
de vida. Esta ultima, por ejemplo, se
elevo en Panama de 52 anos en 1942 a

66 anos en 1970.

Para estudiar la historia del creci

miento de la poblacion en Centroameri

ca, el informe analiza el caso de Costa
Rica, que en el perfodo 1927-1929 tuvo
una tasa de mortalidad del 25 por mil y

una tasa de natalidad del 46 por mil, lo
que significo una tasa anual de creci
miento de poblacion del 2,1 por ciento.

En forma similar, la tasa de crecimiento
de poblacion de El Salvador entre

1920-1924 fue de solo el 1,4 por ciento
anual, que fue el resultado de una tasa
de natalidad del 47 por mil y una tasa
de mortalidad del 33 por mil. Conse-
cuentemente, la poblacion de estos

pai'ses aumento a un ritmo lento, sin
crear problemas de alimentos, de vi-
vienda o de empleo.

A principios de la decada de 1950, la
tasa de mortalidad de la region declino
debido al control de las enfermedades

tropicales y contagiosas y a que los
programas preventivos de salud y de
nutricion hicieron disminuir las tasas de

mortalidad infantil. A fines de la decada

de 1950 la tasa de mortalidad en Costa

Rica y Panama se redujo cerca de un 9
por mil. En otros pai'ses de la region (El
Salvador, Guatemala, Honduras y Nica
ragua) las tasas de mortalidad tambien
declinaron aproximadamente entre un
15 y un 24 por mil.

A su vez, la tasa de natalidad de
America Central se mantuvo alta. En su

total idad los pafses de la region, excep-
tuando a Panama, tuvieron una tasa de
natalidad que sobrepaso al 45 por mil
durante la decada de 1950. En Panama

se mantuvo el nivel tradicional de este

pafs entre 36 y 40 por mil. Honduras,
que tuvo la mas alta tasa de natalidad en

America Latina durante los pasados 25
anos, registro durante el pen'odo
1950-1955 un nivel extraordinario ele-

vado de nacimientos: 55 por cada mil
habitantes.

Sin embargo, a fines de la decada de

BID: NUEVA EMISION DE BONOS EN SUIZA
El Banco anuncio el 10 de junio
pasado que un grupo de bancos
suizos lanzo una emision publica de
bonos por valor de 80 millones de
francos suizos, a un interes del 5-3/4
por ciento y a un plazo de 15 anos.
Los bonos salieron a la venta al
99-1/2 por ciento de su valor de
paridad.

Esta emision de bonos, por el
equivalente de aproximadamente 32
millones de dolares es la novena a

largo plazo que el Banco efectua en
Suiza y constituye un paso mas en

1960 y a principios de la de 1970 se
presento en toda la region una clara
tendencia hacia la disminucion de las

tasas de natalidad. Para el pen'odo
1970-1975 la tasa de El Salvador fue de

42 por mil, la de Guatemala del 43, la
de Honduras 49, la de Nicaragua 48 y la
de Panama 36 por mil. En Costa Rica la
tasa de natalidad cayo verticalmente debi
do a la mas rapida declinacion de fertili-
dad en un mas largo espacio registrado
en un pafs latinoamericano: del 48 por
mil en 1960 se redujo a cerca del 33 en
1970 y continua declinando. A pesar de
esta baja, el nivel anual de la tasa de
crecimiento en Costa Rica se mantuvo

en un relativamente alto 2,5 por ciento.
La tendencia declinante en la tasa de

natalidad de la region se espera que
continuara hasta el ano 2000 con ma-

yores reducciones que llegaran hasta un
25 o un 30 por ciento de los actuales
niveles de fertilidad. La tasa de natalidad

regional de 42 por mil en el pen'odo
1970-1975, en una proyeccion para el
perfodo 1995-2000 disminuye a 32. Sin
embargo, su efecto para reducir la tasa
de crecimiento de poblacion estara am-

pliamente contrabalanceado por la de
clinacion continua en la tasa de mortali
dad, particularmente en El Salvador,
Guatemala, Honduras y Nicaragua,
donde se espera que su reduccion llegue
a la mitad de los actuales niveles.

Se esperan grandes aumentos de po
blacion no solo porque disminuyen las
tasas de mortalidad sino porque cerca de
la mitad de la poblacion regional tiene
menos de 15 anos. Las proyecciones de
poblacion para el ano 2000 son las
siguientes: Costa Rica aumentara el
numero de sus habitantes de 1,9 millon
que tiene actualmente a 3,7 millones; El
Salvador de 3,5 a 8,8 millones; Guate
mala de 5,7 a 11,6 millones; Honduras
de 2,9 a 6,9 millones; Nicaragua de 1,9
a 4,8 millones, y Panama de 1,4 a 3,2
millones.

Partiendo de la base de que debido a
las presiones para reducir el crecimiento

los esfuerzos que realiza la institucion
para movilizar recursos de fuera de la
region a fin de destinarlos al desa
rrollo de America Latina.

Los bonos seran colocados en el'
mercado por un consorcio de bancos
suizos presidido por el Union Bank of
Switzerland, el Swiss Bank Corpora
tion y el Swiss Credit Bank.

Con esta emision, el total de los
emprestitos obtenidos por el Banco
en Suiza alcanzan al equivalente de
aproximadamente 370 millones de
dolares.

de la poblacion, habra para fines de siglo
una fuerte disminucion en la tasa de

natalidad de la region. Fox y Huguet
trazan las proyecciones demograficas
relativas de America Central asumiendo
que para el ano 2000, la familia pro-
medio en los seis pai'ses tendra dos hijos
en lugar de cinco como en la actualidad.
Los autores del estudio admiten que
para lograr ese bajo promedio se requeri-
ran, a nivel familiar, drasticos cambios
de actitud que aun no se han
presentado.

Sobre la base de que esta reduccion a
la familia promedio de dos hijos se
alcance, la serie de proyecciones revisa-
das muestra que la poblacion regional
llegan'a en el ano 2000 a un total dej
millones en lugar de 39 millones cor!
se pronosticara anteriormente.

El estudio hace notar que cualquiera
de estas dos cifras va a ejercer tremendas
presiones en America Central, especial
mente en terminos de empleo. Por
ejemplo, la fuerza laboral de la region se
espera que aumentara de 6.184.000 per-
sonas a que alcanza actualmente, a
13.973.000 para el ano 2000. En Costa
Rica el numero de trabajadores ascen-
dera de 646.000 en 1975 a 1.364.000

en el ano 2000; en El Salvador de
1.538.000 a 3.545.000; en Guatemala de
1.895.000 a 4.127.000; en Honduras de
938.000 a 2.265.000; en Nicaragua de
641.000 a 1.566.000, y en Panama de
525.000 a 1.105.000.

Consecuentemente con ello, en Costa

Rica tendran que ser creadas anualmente
33.000 nuevas plazas de empleo en el
pen'odo 1995-2000, comparadas con
23.000 en el perfodo 1970-1975. En
forma similar en El Salvador se requeri-
ran anualmente por lo menos 106.000
nuevos empleos durante 1995-2000,
comparados con 50.000 del pen'odo
1970-1975; en Guatemala 117.000 c^fc
parados con 56.000; en HondCrBf
72.000 comparados con 28.000; en
Nicaragua 51.000 comparados con
20.000, y en Panama 29.000 compara-



dos con 15.000 en 1970-1975. Las

demandas para la creacion de estos nue-
vos empleos no disminuiran a pesar de
que se esperen cambios en las tendencias

temograficas.
Ya han nacido quienes estaran

liscando empleo en los proximos 15
anos mientras que los aumentos de la

poblacion en la proxima decada —que se
volveran al mercado laboral entre 1990

y el ano 2000— no tendran un cambio
radical en sus proyecciones. A esta
mayor demanda de empleos, deberan
sumarse, ademas, la actual acumulacion
de desempleo y subempleo y un numero
creciente de mujeres que se espera
estaran tratando de encontrar trabajo
dentro del ya sobrecargado mercado
laboral en el que predominan los
hombres.

^DU

El aumento incesante de la poblacion convierte
en inadecuados los servicios e infraestructura de
los paises centroamericanos. Der., la Ciudad de
Guatemala, veinte veces mayor que la segunda
ciudad del pais, crecera proporcionalmente
mucho mas.

Dentro de ese proceso, las oportuni-
dades de empleo estaran aumentando en
el medio urbano, en tanto que el ritmo
de crecimiento de las ciudades se acele-

rara y el empleo rural en la agricultura
llegara a niveles de "saturacion" debido

a los sistemas economicos y sociales

existentes. Esta situacion obligara a

miles de jovenes de ambos sexos a
emigrar a las ciudades.

El nivel de urbanizacion en las capi

tals y principales ciudades de America
Central es ya problema de gran preocu-
pacion, pero apenas estan empezando a
sentir el impacto del rapido crecimiento
de sus poblaciones. Mientras las tasas de
crecimiento de poblacion se mantengan
altas y la fuerza laboral sobrante de los
campos se dirija a las ciudades en busca
de empleos, las capitales regionales cre-
ceran rapidamente. No aparece una

^Bnta solucion para este problema, ya
cfrie las ciudades secundarias —que gene-
ralmente son mucho mas pequefias que
las capitales— no pueden absorber mas

que su cuota proporcional en las pro

yecciones de crecimiento urbano. Con
pocas excepciones, las ciudades secun-
darias en toda America Latina no

pueden competir con el poder eco-
nomico, poli'tico y social de las capi-
tales, especialmente debido a que estas
ultimas constituyen los polos dinamicos
del crecimiento. La ciudad de Guate

mala, por ejemplo, es 20 veces mas
grande que Quetzaltenango, la segunda
ciudad del pafs, y se espera que sera 30
veces mayor en el ano 2000.

La Ciudad de Guatemala, que alberga
ya al 75 por ciento de la poblacion
urbana del pafs, absorbera su cuota pro
porcional del crecimiento total de la
poblacion nacional en los proximos
anos. En terminos absolutos, este cre
cimiento sera enorme. La poblacion de

la Ciudad de Guatemala se elevo de

644.000 habitantes en 1964 a 1.067.000

en 1973, se espera que alcanzara a

1.430.000 en 1980, a 2.137.000 en
1990 y 3.021.000 en el ano 2000. En
base a estas proyecciones el aumento
neto de poblacion entre 1990 y el ano
2000 sera un poco mas bajo que el total
de la poblacion de la ciudad en 1973.

San Salvador, la capital de El Salva
dor, es otro ejemplo. En 1971 ten fa el
62 por ciento de la poblacion urbana del
pafs y se espera que absorbera el 70 por
ciento del crecimiento de la poblacion
urbana en los proximos anos. Con una
poblacion de 345.000 habitantes en
1961 y de 565.000 en 1971, las proyec
ciones del area metropolitana indican

que tendra 858.000 habitantes en 1980,
1.305.000 en 1990 y 1.939.000 en el
ano 2000. En estas condiciones el au

mento neto de poblacion entre 1990 y
el ano 2000 sera mayor que la poblacion
total de la ciudad en 1971.

Otras proyecciones muestran que San
Jose de Costa Rica tendra 920.000 habi

tantes en el ano 2000; Tegucigalpa, en
Honduras, 974.000; Managua, en Nica
ragua, 1.604.000, y la Ciudad de Pana
ma, en Panama, 1.568.000 habitantes.

La ciudad secundaria mas importante de

America Central —San Pedro Sula, en

Honduras— tendra una poblacion metro-
politana de 658.000 para el ano 2000,
segun las proyecciones.

De acuerdo con el estudio, en el

futuro debe prestarse una gran atencion
a la evolucion de las tendencias del

crecimiento rural en America Central. La

comparacion entre los totales rurales
recientes y los totales proyectados para
el ano 2000, muestran los aumentos de
poblacion en terminos porcentuales no
tan altos como los de las ciudades. Sin

embargo, seran lo suficientemente ele-
vados como para ser preocupantes. La
pregunta a formularse en varios pai'ses es
la siguiente: Las areas rurales podran
absorber los aumentos de poblacion indi-
cados por las proyecciones? La pobla-

cion rural de Costa Rica fue 1.297.000

en 1973 y se espera que llegara a
2.436.000 habitantes en el ano 2000; la

de El Salvador fue de 2.640.000 en

1971 y las proyecciones indican que
aumentara a 5.983.000 para el ano
2000; la de Guatemala pasara de
4.249.000 a 7.669.000; la de Honduras
de 2.211.000 a 4.631.000 y la de Nica
ragua de 1.216.000 a 2.488.000, en
tanto que la de Panama aumentara de
704.000 a 1.207.000 habitantes.

Si los campos no estan en condi
ciones de absorber estos grandes aumen
tos, el excedente de poblacion se dirigira
hacia las ciudades, con lo cual aumen-
taran los conglomerados urbanos aun
mas de lo que en la actualidad muestra
el estudio.

La declinacion actual en la tasa de

natalidad -indica el estudio del BID— es

un buen signo y podra ayudar a que los
aumentos de poblacion mantengan su
equilibrio con los objetivos regionales de
desarrollo. Pero America Central se en-

frenta a por lo menos otros 25 anos de
aumentos masivos en su poblacion y una
gran proporcion de ellos deberan inevi-
tablemente ser absorbidos por las ciu
dades mayores del area.



Menor deficit del comercio exterior;
recuperacidn del agro y la industria
(De la paginal)

alzas mas elevadas favorecieron a un

reducido numero de productos, princi-
palmente cafe, cacao, soya, harina de
pescado, algodon, lana y caucho, cabrfa
esperar que durante 1977 esa recupera
cidn de precios se reflejara en cierta
medida en los valores unitarios prome-
dios de las exportaciones de los pafses
en desarrollo.

En 1976, segun datos preliminares
recopilados por la Comision Economica
para la America Latina (CEPAL), el
valor corriente de las exportaciones de
bienes de America Latina se habrfa

incrementado en una proporcion del
orden de 14 por ciento, alcanzando un
total de 42.400 millones de dolares. Se

incluyen en este aumento los efectos de
la expansi6n en el volumen ffsico
exportado (de aproximadamente 8 por
ciento) y de la elevacidn del valor
unitario promedio (de alrededor de 6
por ciento). Esta ultima alza reflejarfa
en cierta medida la recuperacion de las
cotizaciones internacionales de precios
de varios de los principales productos
primarios exportados por la region (con
exclusion del petroleo), verificada en el
transcurso de los ultimos nueve meses de

1976 y que ascendi6 a 19 por ciento en
relacion con el fndice promedio del
perfodo de nueve meses precedente.

Cabe senalar que este aumento en las
cotizaciones se concentra unicamente en

el grupo de los alimentos y las materias
primas agrfcolas, beneficiando particular-
mente a los siguientes productos: cafe,
cacao, harina de pescado, soya y algo
don. Cabe esperar que a medida que se
acentue el mejoramiento de las condicio-
nes economicas en los pafses industria
les, se produzca un mejoramiento pro-
gresivo en los precios de las materias
primas minerales.

Los antecedentes examinados acerca

de la evolucion de la economfa mundial

en los ultimos tres anos —no obstante

sus tirminos agregativos y aproximados—
ponen de manifiesto la magnitud extra-
ordinaria de los cambios registrados en
la actividad economica, los precios y el
desequilibrio de balanza de pagos, en el
ambito tanto de los pafses industriales
como de los pafses en desarrollo y de
los pafses exportadores de petroleo. Los
pafses en desarrollo no exportadores de
petr6leo absorbieron una proporcion
comparativamente alta de los efectos
desfavorables de la crisis, que perjudico

severamente el curso de su crecimiento
economico y aumento su endeudamiento
externo hasta niveles sin precedentes. El
sistema financiero internacional cumplio
un papel muy positivo en el proceso de
ajuste de la economfa mundial, que no
solamente facilit6 la recirculaci6n de los
excedentes monetarios, sino tambien
ayudo a desvanecer el clima de incerti-
dumbre surgido entre fines de 1973 y
comienzos de 1974. Aun cuando los
sfntomas de recuperacion economica
observados desde fines de 1975 no han
sido tan satisfactorios como serfa
deseable y todavfa subsisten problemas
serios que resolver, especialmente en
relaci6n con el desempleo, la inflacion,
el comercio, la produccion y consumo
de energfa y la adecuaci6n del financia-
miento internacional, constituye un
rasgo promisorio el renovado interes,
alentado por la crisis, en la formulacion
de un sistema mds amplio y efectivo de
cooperaci6n economica internacional.

Al analizar la evolucion de la agri
culture latinoamericana, el informe
sefiala que para el total de los pafses del
area, el ingreso (valor agregado) gene-
rado por la produccion del sector
agropecuario registro en 1975 en termi
nos reales, un incremento de 2,4 por
ciento, tasa inferior al promedio anual
de 3,7 por ciento registrado en el
perfodo 1961-1975 y a la tasa anual
media de crecimiento demografico de la
regi6n, que fue de 2,8 por ciento en
el mismo perfodo. Aunque hubo excep-
ciones respecto de ciertos productos
—como la soya— ningun grupo impor-
tante de productos agrfcolas experi-
ment6 un crecimiento acelerado en

1974-1975. La producci6n total de
cereales, compuesta fundamentalmente
de mafz, trigo y arroz, se elevo en 1975
a menos de 2 por ciento en relacion a
1974.

Las tasas de crecimiento sectorial

1975 mostraron variaciones dentro de la

region: Bolivia, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, Panama, Trinidad y Tobago y
Venezuela tuvieron incrementos superio
rs al 6 por ciento, en tanto que la
Argentina, Barbados, Honduras, Peru y
la Republica Dominicana registraron
tasas negativas. Las condiciones meteoro-
I6gicas desfavorables fueron la causa de
cosechas menores en varios pafses de

America Central, del Sur y del Caribe.

i

Crecimiento del sector manufacturero por principales ramas industriales, 1971-75 (porcentajes)

Variaci6n anual Variacion anual

promedio 1971-75
AMERICA LATINA

America Pafses en

Ramas de la industria 1971 1972 1973 1974 1975 Latina desarrollo t/lundo

Total de manufactures 8,0 9,3 11,0 6,9 2,1 7,5 7,0 4,6
Productos alimenticios.

bebidas y tabaco 1,0 6,9 5,6 6,1 2,5 4,4 5,4 4,2
Textiles 9,0 6,4 8,6 0,0 3,2 5,4 4,4 4,0
Vestuario, cuero y

calzado 9.0 5,5 7,8 1,6 4,8 5,7 9,1 3,2
Productos de madera 11,0 8,1 5,8 5,5 1,5 6,4 3,1 3,1
Papel e imprenta 2,0 6,9 4,6 5,3 -1,7 3,4 7,5 1.7
Productos qufmicos 8,0 10,2 12,6 7,5 0,0 7,7 6,1 5,5
Minerales no metllicos 10,0 9.1 12,5 6,7 4,9 8,6 7,9 4,5
Metales basicos 9,0 11,0 5,8 13,3 4,1 8,6 7,6 2,7^
Productos de metal ^

maquinana y

artefactos 13,0 16,8 19,7 8,9 1,7 12,2 11,6 6,1

Fuente: Naciones Unidas Monthly Bulletin of Statistics, Cuadro Especial A, noviembre de 1976.



Izq., el complejo venezolano de El Tablazo;
arriba, una planta de calzado en Mexico y una
pequefia planta manufacturera chilena. La in
dustria latinoamericana crecio en forma lenta,
pero con todo, lo hizo a una tasa mayor que la
de los paises desarrollados, que sintieron fuerte-
mente los efectos de la manor actividad eco-
n&mica internacional.

Una consecuencia notable del lento

incremento de la produccion ha sido el
imento de las importaciones agrfcolas

la region, cuyo volumen en 1974
"aumento en 85 por ciento en relacion
con el perfodo de 1961-1965. En
cambio, el volumen de los productos
agrfcolas exportados por America Latina
crecio menos de 20 por ciento en igual
perfodo.

El documento recuerda que en anos
recientes, el Banco ha venido prestando
especial atencion a los programas encami-
nados a aumentar la productividad y el
nivel de vida de los pequenos producto-
res agrfcolas. Dos ejemplos son el
Proyecto de Desarrollo Rural Integrado
(PRI) de Colombia y el Programa de
Inversiones Publicas para el Desarrollo
Rural (PIDER) de Mexico. Este ultimo
dio comienzo en 1973 con la finalidad

de crear oportunidades de empleo y
acrecentar el ingreso del productor de
pequefia escala. El programa comprende
100 microrregiones economicamente
deprimidas donde vive cerca de la mitad
de la poblacion rural de Mexico. Se esta
preparando un plan integral de inversio
nes para cada microrregidn a fin de
expandir la produccion directamente y

jr conducto de actividades de apoyo,
como para proporcionar servicios

sociales.

En cuanto al PR I, a su vez com
prende cinco zonas agrfcolas deprimidas

donde se cuenta con servicios insatisfac-

torios para las familias mas necesitadas.
El proyecto en su total idad comprende
10 subproyectos: desarrollo de tecno-
logfa, credito agrfcola, obras y servicios
de comercializacion, recursos naturales,
servicios de extension, caminos de
acceso, electrificacion rural, abasteci-
miento de agua y servicios educacionales
y de salud.

La importancia que actualmente se da
a estos programas se explica en parte
por lo que representan como medio para
corregir la situacion cronica en que viven
los pequenos agricultores, que no reci-
ben los beneficios del desarrollo y sufren
los efectos adversos del crecimiento de

la poblacion sobre una base de recursos
marginal.

El informe calif ica tambien de

"lenta" la expansion del sector industrial
de America Latina, expresando que la
misma refleja no solo los efectos de la
contraccion economica en la region, sino
tambien la deficiente evolucion de los

pai'ses industriales y la reduccion general
de la actividad economica internacional.
"La recuperacion de la recesion econo
mica mundial que se inicio a finales de
1973 —dice— no empezo a notarse hasta
el tercer trimestre de 1975, cuando la
economfa de Estados Unidos dio senales
de mejoramiento. La recuperacion de
otros pafses desarrollados fue mas lenta
que la experimentada por Estados
Unidos y se inicio en los ultimos meses
de 1975. Esta lenta recuperacion y el
mayor costo de los insumos importados
para la industria, unida a la debil
demanda interna y a las intensas presio
nes inflacionarias, acentuaron la con
traccion de la produccion industrial de
America Latina durante 1975".

Segun hace notar el estudio, la fuerte
cafda en la tasa de crecimiento de la
producci6n manufacturera de Argentina,
Brasil y Chile (que contribuyeron en
conjunto con un 58,2 por ciento a la
produccion manufacturera total de la
region durante 1975), combinada con
una reduccion moderada en Mexico,

Peru y Venezuela, influyo desfavorable-
mente en el comportamiento general del
sector industrial de la region.

Con todo, sefiala el documento, estas
cafdas en el sector industrial constituyen
parte de una tendencia global y America
Latina no fue la unica region que tuvo
una tasa lenta de expansion industrial;
en realidad, su tasa crecio mas rapida-
mente que la de los pai'ses desarrollados
y Asia, y a un ritmo semejante al del
conjunto de los pafses en desarrollo. El
subsector que experiments la mayor
disminucion en 1975 en todas las

regiones fue el de la industria pesada,
mientras que la electricidad, gas y agua
se mostraron menos vulnerables a las

fluctuaciones economicas generales.
Ademas, hay que senalar que durante el
perfodo 1971-1975 las tasas anuales
promedio de crecimiento de la industria
en general y del subsector manu-
facturero de America Latina fueron de

6,8 y 7,5 por ciento, respectivamente,
cifras que excedieron las de las demas
regiones.

En cuanto al consumo de energfa, en
1975 y por segundo ano consecutivo, la
America Latina en su conjunto redujo la
tasa de crecimiento en el consumo de

productos de petroleo del 2,8 por ciento
en 1974 al 0,7 por ciento en 1975, en
comparacion con un promedio anual de
8,4 por ciento en 1971-1973, Trinidad y
Tobago, Argentina, Chile, la Republica
Dominicana y Venezuela experimentaron
en 1975 un descenso absoluto en el
consumo de dichos productos, corres-
pondiendo a Trinidad y Tobago la
reduccion mas pronunciada debido a la
paralizacion de las operaciones de refina-
cion durante la mayor parte del ano.

El consumo total de petroleo de la
region por unidad de producto agregado
disminuyo de un promedio de 4,75
barriles por mil de PIB, en dolares
constantes de 1973, a 4,56 en 1975.
Puesto que la utilizacion global de
energfa por unidad de produccion no
disminuyo en el perfodo, la reduccion
implica una sustitucion del petroleo por
otras fuentes de energfa: gas natural,
energfa nuclear e hidroelectricidad.

REDUCCION

DEL INTERES
Los prestamos del Banco Interameri-
cano de Desarrollo a concederse du
rante el segundo semestre de este ano
con fondos provenientes de los recur
sos ordinarios de capital y del capital
interregional, devengaran una tasa de
interes del 8 por ciento anual. La
decision fue adoptada por el Direc-
torio Ejecutivo del Banco en su
sesion del 7 de julio pasado y reduce
en un 0,35 por ciento la tasa vigente
para el primer semestre del ano, que
fue del 8,35 por ciento. Durante el
segundo semestre de 1976, la misma
tasa habfa sido del 8,60 por ciento.
Al establecer la fijacion de una tasa
ajustable semestralmente, el Banco
dispuso que la misma reflejan'a el
costo normalizado de los emprestitos
concertados en los doce meses ante-
riores y todos los factores que in-
cidan en el costo total del dinero.



LAS EMPRESAS CONJUNTAS: OTRA FORMULA
LATINOAMERICANA PARA EL DESARROLLO
iC6mo son las empresas conjuntas
latinoamericanas? iQuienes las forman?

iCon que capitales operan? iA que
actividades se dedican? Estos y otros
interrogantes fueron analizados en una
reunion sobre empresas conjuntas e in-
versiones latinoamericanas que organi-
zada por el Instituto para la Integracion
de America Latina (INTAL) y la Asocia-
cion Nacional de Industriales de Colom

bia (ANDI), se realizo en Medellfn,
Colombia, del 13 al 15 de julio pasado.

La reunion conto con un documento

basico. Las empresas conjuntas latinoa
mericanas, producido por el INTAL, y
en el transcurso de la misma, casi medio
centenar de expositores —en su mayor
parte representantes de empresas pri-
vadas latinoamericanas— relataron breve-

mente sus experiencias sobre la materia.
El Subgerente de Integracion del BID,
Joaqufn Gonzalez, puso de relieve que el
Banco considera a las empresas multi-
nacionales un instrumento no solamente

legftimo sino util y necesario para acele-
rar la integracion economica y el desa
rrollo de los pai'ses latinoamericanos.
Gonzalez ratified que el BID esta
dispuesto a seguir apoyando los esfuer-
zos de esos pai'ses para la creacidn de
empresas conjuntas.

El estudio del INTAL analiza em

presas conjuntas latinoamericanas (cuyo
capital proviene de inversionistas nacio-
nales de dos o mas pai'ses de la region),
localizadas en 14 pai'ses latinoameri
canos, las que fueron seleccionadas entre
204 empresas identificadas. El docu
mento, cuya preparacion estuvo a cargo
de los expertos Eduardo White, Jaime
Campos y Guillermo Ondarts, asistidos
por Patricia Mascarenhas, consigna que
la inversion registrada en un grupo de
ocho pai'ses ascendfa en 1974 a 166,8
millones de dolares, pero hace notar que
existen importantes inversiones no
registradas o que no han podido con
siderate. Un ejemplo: el capital de
origen argentino en el Brasil superan'a
holgadamente los 400 millones de do
lares, en parte provenientes de antiguas
radicaciones, incrementadas por la inver
sion de utilidades y revaluacion de los
activos, pero en el grueso de esas inver

siones o es anterior a la decada de 1950,
de la que no existen registros estadfsti-
cos, o corresponde a una firma que para
esas operaciones fijo su sede legal en un
pafs no latinoamericano. Existen tam
bien muchas inversiones no registradas
de origen chileno y uruguayo.

El estudio divide a las empresas con
juntas latinoamericanas en cuatro cate-
gorfas: industrias basicas, las de capital
intensivas de tamafio mediano, las arma-
durfas o de ensamblaje, y las que utili-
zan mano de obra intensiva. Segun el
registro, inversionistas de Venezuela,
Argentina y Mexico eran en 1974 los
mas activos de la region en materia de
inversiones en el exterior y a ello se
agregaron en 1975 los empresarios del
Brasil. Como principales pai'ses recep-
tores de las inversiones aparecen, en
orden de importancia, el Ecuador, Co
lombia, Brasil, Venezuela y Mexico.

Consideradas por sectores de activi
dad, un 74 por ciento de las empresas
estudiadas operaban en el sector manu
facturera; un 7 por ciento en el sector
primario; el 3 por ciento en las finanzas,
el 1 por ciento en la construction y el
15 por ciento en los servicios. Los prin
cipales sectores industriales beneficiados
fueron la industria de la alimentation, a
la que estan dedicadas el 16,2 por ciento
de las empresas; la qufmica y la electro-
mecanica (un 10,8 por ciento cada una),
la automotriz, textil y de maquinarias
agrfcolas (8,1 por ciento) y la siderur-
gica (6,8 por ciento de las empresas).

Al analizar las relaciones entre la
empresa conjunta y la empresa trans-
nacional, el informe hace notar que las
empresas matrices latinoamericanas cuen-
tan algunas veces con factores que deter-
minan ciertas ventajas para ellas, por
ejemplo, la posibilidad de adaptar sus
tecnologfas mas facilmente, toda vez que
han sido proyectadas para mercados
tfpicos del area. A veces —afiade el
estudio— los esquemas de integracion
determinan niveles de aranceles preferen-
ciales para el comercio de partes y
piezas cuando estas proceden de Ameri
ca Latina, lo que tambien es una ventaja
para las empresas matrices latinoameri
canas, aunque en estos casos deben

competir con filiales de firmas extra-
zonales. Finalmente, en ocasiones, las
polfticas de amortization de gastos de
investigation y desarrollo y equipos de
las empresas transnacionales, y sus prj
gramas de lanzamiento de productos j_
pafses en desarrollo, determinan rrtucnS
veces que sus filiales latinoamericanas no
puedan introducir innovaciones o mo-
delos mas apropiados para la region.

La estructura del capital de las em
presas conjuntas estudiadas permitio
establecer que un 69 por ciento estaban
formadas por capitales privados, un 19
por ciento era de capitales publicos y el
restante 12 por ciento de capitales
mixtos, estatales y privados. Por su parte
la estructura de propiedad de estas
empresas revela un claro predominio
local en la mayorfa del capital accio-
nario, seguido de varios casos de partici-
paciones igualitarias.

El origen de las empresas conjuntas
estudiadas es muy variado. Algunos
casos se vinculan con decisiones polfticas
tomadas al mas alto nivel por los go-
biernos de ciertos pai'ses del area; en
otros, el mismo tiene su razon de ser en
las polfticas de expansion de algunas
empresas publicas y en los restantes se
relaciona con intereses economicos es-
peefficos de las firmas privadas involu-
cradas en ellos. Entre las matrices exter-

nas, un alto porcentaje posefa
experiencia previa en operaciones inter
nacionales, particularmente en el terrei|i^
de las exportaciones, hecho que partflB
haber tenido una significativa influencia
en la gestation de estas iniciativas.

Sorprendentemente, la experiencia de
las empresas conjuntas revela que las
inversiones latinoamericanas no han
recibido como tales un tratamiento
preferencial con respecto a otras inver
siones extrazonales en materia de credito
interno, salvo en el caso de algunos
grandes proyectos de iniciativa intergu-
bernamental, en los que estan presentes
objetivos de cooperation binacional o
multilateral entre los pafses.

El Director Ejecutivo del BID y
miembro del Consejo Consultivo del
INTAL, Augusto Ramfrez Ocampo,
senalo que el analisis llevado a cabo
durante la reunion ratified la bondad de
este instrumento conjunto, que aunque
no reemplaza la necesidad de atraer
ahorro externo a la region, estrecha el
conocimiento entre los pai'ses latinoa
mericanos y contribuye a la transferen-
cia de tecnologfas apropiadas a sus usos
y costumbres, a su nivel de desarrollo, a
sus necesidades de empleo de mano de
obra y a la dimension de sus mercados.
En la medida en que se promuevan
empresas conjuntas entre pai'ses latinoa
mericanos —dice Ramfrez Ocampo^p»
mejorara el poder negociador de la BBj
gion frente a las empresas trans
nacionales.

pja^



Prestamos del BID para proyectos
de Bolivia, Brasil, Haiti y el Peru

\ Banco Interamericano aprobo, en las ultimas
lanas, varias operaciones de prestamos y de
peracion tecnica, que beneficiaron a Bolivia,

rasil, Haiti' y el Peru. Fueron las siguientes:Bras

t BOLIVIA: El Banco Interamericano aprob6 el
23 de junio un prestamo por el equivalente de
2,1 millones de dolares, para contribuir a la
construccion de viviendas para familias de bajos
ingresos que perdieron sus casas durante la
inundacion ocurrida en enero pasado en la
ciudad de Trinidad, en Bolivia.

El prdstamo fue otorgado a la Caja Central
de Ahorro y Prestamo para la Vivienda, una
institucion sin fines de lucro que financia
programas de vivienda a traves del sistema de
ahorro y prestamo de Bolivia, y sera utilizado
por la Mutual de Paititf, una asociacion de
ahorro y prestamo con sede en Trinidad, que
otorgara creditos a 800 familias vi'ctimas de la
inundacion para adquirir nuevas casas. El
costo total del programa se estima en 2,4
millones de d6lares, de los cuales el prestamo
del Banco cubrira el 87,1 por ciento.

Ademas de la construccion de 800 casas,
los recursos del prestamo estaran destinados a
proporcionar credito para financier caminos de
acceso, suministro de agua potable y sistemas
de desagiies. El programa beneficiara a familias
que han debido vivir durante varios meses en
escuelas, iglesias y otros refugios temporarios.
Las viviendas se construiran en terrenos que la
Mutual posee en Trinidad, y los beneficiarios
aportaran un mfnimo del 10 por ciento de su
costo.

Juntamente con el prestamo, el Banco
autorizo una cooperacion tecnica no reem-
bolsable de 20.000 dolares, para un estudio
destinado a prevenir las inundaciones que

^•fcctan periodicamente a la ciudad.

^^RASIL: El Banco aprobo el 7 de julio un
prestamo por el equivalente de 20 millones de
dolares, para contribuir a financiar la adquisi
cion de tecnologfa y servicios de ingenieria
necesarios para la construccion de la central
de materias primas de un nuevo complejo
petroquimico en Brasil.

Los recursos fueron otorgados a Finan-
ciadora de Estudos e Projetos (FINEP), el
organismo nacional brasileno a cargo de pro
yectos de preinversion. Seran utilizados para
que la industria brasilena adquiera de los
centros industrializados la tecnologfa necesaria
para la produccion de etileno y los servicios
de ingenierfa para la construcci6n de la central
de materias primas del complejo petroquf-
mico. Dicho complejo es el tercero a crearse
en el pafs, y estara ubicado en el estado de
Rio Grande do Sul.

El proyecto permitira al Brasil absorber
tecnologfas importadas y adaptarlas a las
caracterfsticas y necesidades nacionales, de
acuerdo con las metas establecidas en el Se
gundo Plan Nacional de Desarrollo 1975-1979.
En el mismo se adjudica un creciente enfasis
al desarrollo tecnologico del sector industrial,
a una mejor utilizacion de la estructura em-
presarial brasilena y al fortalecimiento de la
base industrial del pafs mediante el uso de
modernas tecnologfas.

HAITI: El Banco Interamericano aprobo
tambien el 7 de julio un prestamo por 9,6
millones de dolares para promover un pro
grama de educacion integrada destinado a
impulsar el desarrollo rural en Haiti'.

Los recursos, que fueron otorgados al
tnque Nationale de la Republique d'Haiti
NRH), seran utilizados por el Departamento

de Agricultura, Fiecursos Naturales y Desa
rrollo Rural, para llevar a cabo proyectos
destinados a mejorar las oportunidades de

•

educacion de los sectores mas pobres de la
poblacion rural del pafs.

El sistema actual de escuelas publicas es
insuficiente para atender las necesidades mfni-
mas de la poblacion rural, que es analfabeta
en un 90 por ciento. Alrededor de medio
millon de jovenes no pueden asistir a las
escuelas y los programas educativos existentes
no se adaptan a las necesidades de las familias
rurales, lo que determina que las tasas de
desercidn sean excepcionalmente altas: apenas
un cinco por ciento de los alumnos terminan
el ciclo primario y un 60 por ciento repiten
grados.

Mediante la ejecucion de este proyecto el
gobierno haitiano procura expandir y mejorar
la educacidn rural, tanto en las escuelas como
a traves de la ensenanza informal. El programa
comprende el establecimiento de seis Centros
de Educacion Integrada para el Desarrollo
Rural (CEIDER) en las localidades de Chatard,
Pont Sonde, Ponce, Damien, Lafond y La-
borde. Cada uno de dichos centros abarcara
una zona homogenea seleccionada por su
importancia para el desarrollo socioeconomico
del pafs.

El programa preve la construccion y repa-
racion de 136 escuelas rurales, incluyendo la
construccion de 3 Centros de Educacion Poli-
valente, 5 escuelas granjas y 48 nuevas escue
las comunitarias. Ademas, se fortalecera la
capacitacion docente y se impulsara la produc
cion de material didactico.

La ejecucion del proyecto habra de bene-
ficiar a una poblacion de unas 350.000 per-
sonas, creando plazas para unos 42.000
alumnos en un perfodo estimado de 8 anos.

• El 30 de junio, el Banco habfa aprobado
una operacion de cooperacion tecnica no
reembolsable por el equivalente de 610.000
d6lares, para expansion de las telecomunica-
ciones en Haiti'.

Los recursos seran utilizados por Tele
communications d'Haiti S.AM. (TELECO),
para contratar servicios de consultorfa desti
nados a fortalecer sus procedimientos finan-
cieros y administrativos y preparar planes de
expansi6n de las telecomunicaciones y pro
gramas de inversion, de acuerdo con las necesi
dades futuras del pafs.

PERU: El Banco aprobo ese mismo 30 de
junio otra operacion de cooperacion tecnica,
por el equivalente de 600.000 dolares, para
contribuir a la preparacion de proyectos de
inversion de pequenos y medianos sistemas de
riego en el Peru.

Los recursos, otorgados con cargo al
Fondo Fiduciario de Progreso Social que el
Banco administra para el gobierno de los
Estados Unidos, fueron concedidos al gobierno
peruano con caracter de recuperacion con-
tingente, y seran utilizados por la Direccion
General Ejecutiva del Programa Nacional de
Pequenas y Medianas Irrigaciones del Ministe-
rio de Agricultura (DGE), para contratar ser
vicios de consultorfa a fin de estudiar los
aspectos tecnicos de la seleccion y evaluacion
de proyectos, el adiestramiento en servicio del
personal de la DGE, y efectuar analisis eco
nomicos y evaluacion social de proyectos de
irrigation.

Los trabajos a efectuarse con la ayuda de
la cooperacion tecnica aprobada hoy permi-
tiran acelerar la formulacion de proyectos
especfficos y la construccion de las obras
necesarias para incrementar la productividad
agrfcola. El programa promovera el desarrollo
de nuevos proyectos de irrigacion a ejecutarse
a corto plazo, en especial aquellos tendientes a
incrementar la produccion de alimentos, crear
oportunidades de empleo y promover el
bienestar de la poblacion rural.

El Vicepresidente Ejecutivo del BID, Reuben
Sternfeld, y el Director Ejecutivo Alterno por
Centroamerica y Haiti, Mario Rietti, visitaron
proyectos que el Banco esta financiando en
Honduras, recorriendo el area del proyecto
forestal de Olancho y la zona del Valle del
Aguan, donde se ejecuta un plan para el
desarrollo rural integrado de la region. En el
proyecto del Bajo Aguan se reunieron con los
presidentes de algunas cooperativas de reforma
agraria. En la fotograf ia, los senores Sternfeld y
Rietti, con el Director del Instituto Nacional
Agrario, Fabio Salgado, y algunos lideres
cooperativistas hondurenos.

LICITACIONES
EN AMERICA LATINA
Los pai'ses miembros del BID han efec-
tuado en dfas recientes, diversos llamados a
concursos o licitacion para la provision de
bienes y servicios cuya adquisicion se efec-
tuara, en algunos casos, con recursos
suministrados por el Banco.

A continuacion se incluyen los datos
esenciales de algunos de esos llamados, tal
como fueran publicados en periodicos de
los respectivos pai'ses.

PARAGUAY: La Administracion Nacional
de Electricidad ha llamado a la Licitacion
ANDE-BID No. 152/77, para el suministro
de medidores.

La Administracion Nacional de Elec
tricidad (ANDE), calle Padre Cardozo 360,
Asuncion, Paraguay, anuncia que a partir
del 15 de julio de 1977 se dara inicio a la
licitacion publica para el suministro de:

• Item 1: 11.000 Medidores mono-
fasicos de energfa activa, 220 V. 5 A.

• Item 2: 7.500 Medidores monofasicos
de energfa activa, 220 V. 15 A.

• Item 3: 500 Medidores trifasicos de
energfa activa, 110 V. 5 A.

El suministro objeto de esta licitacion
sera financiado con fondos provenientes
del prestamo 419/SF-PR concedido por el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
y las firmas que deseen participar en la
licitacion, deberan ofrecer el suministro en
forma tal que los bienes y servicios involu-
crados en el mismo sean originarios o
provenientes de uno de los pai'ses miem
bros regionales del BID.

Los documentos de licitacion podran
adquirirse en la Division de Adquisiciones
de ANDE, Departamento de Licitaciones,
Padre Cardozo No. 355, todos los dfas
habiles, menos los sabados, de 7:15 a
11:45 horas, al costo de 3.780 guaranfes o
30 d6lares, y comprende dos juegos com
pletes. El costo de cada juego adicional es
de 2.520 guaranfes o 20 dolares, presen-
tando el recibo de inscription que se
otorga a la primera adquisicion.

Las ofertas seran recibidas en la oficina
y direccion senaladas precedentemente
hasta las 10:00 horas del 15 de septiembre
de 1977. La adjudicaci6n sera resuelta por
el Consejo de Administraci6n de ANDE,
con la aprobacion del Banco Interameri
cano de Desarrollo.



El aumento registrado por los precios
del cafe esta mejorando las perspec
tives economicas de muchos pafses
latinoamericanos. La economfa de
Panama, Mexico y los cinco pafses
centroamericanos ha sido una de las
mas favorecidas hasta ahora a causa
de esos aumentos, pero esta bonanza
economica amenaza ser de corta dura
tion debido a la presencia en la
region de la roya del cafe, enferme-
dad que aparecio en Nicaragua a fines
de 1976.

El caf§ es de importancia crucial
para America Central, Panama y
Mexico, pai'ses que tienen mas de 1
millon de hectareas de tierras dedi-
cadas al cultivo de este grano para
exportation. La produccion de cafe
de estos pafses alcanza a 14 millones
de sacos, de 60 kilogramos. En base a
los precios de 1975, que fueron infe-
riores a los niveles de precios ac
tuales, el valor de esa produccion
supera los 1.000 millones de dolares.

Nicaragua ha invertido conside
rables recursos en los ultimos seis
meses, en un esfuerzo para lograr una
completa eradication de esta grave
enfermedad que destruye los cafetales
y que puede propagarse a los pafses
vecinos. GIDA/AL, en su papel de
oficina de coordination, esta colabo-
rando en esos esfuerzos, a fin de que
a traves de la action multilateral,

puedan alcanzarse resultados mas
efectivos. Con este motivo, la Oficina
de Coordination de GIDA/AL, en
una reunion celebrada recientemente

en Washington con el auspicio de la
Embajada de Mexico, ha presentado a
la consideration de las siete naciones
amenazadas por este flagelo, una pro-
puesta para la creation de un fondo
especial destinado a financiar la lucha
contra esta plaga.

La presencia de la roya del cafe ha
sido confirmada unicamente en Nica

ragua. Sin embargo, su existencia en
ese pafs pone en peligro a todos los
demas pai'ses de Centroamerica y a
Mexico, dada la velocidad y facilidad
con que se propaga.

El gobierno de Nicaragua decidio
iniciar una campana para erradicar la
roya, utilizando los metodos apro-
bados por el Organismo Internacional
Regional de Sanidad Agropecuaria
(OIRSA), con sede en El Salvador.

Durante el perfodo de enero a
mayo de 1977, Nicaragua invirtio
cerca de 4 millones de dolares en esta

campana, y debera desembolsar otros
5 millones de dolares durante el resto

del ano. Todos esos recursos han pro-
venido del gobierno de Nicaragua.
Como resultado de las decisiones

tomadas en la Reunion de Presidentes

y Jefes de Estado en Centroamerica y
Panama en enero de 1977, se estan
dando los pasos necesarios para
establecer un fondo centroamericano

para combatir la enfermedad.
La propuesta de la Oficina de

Coordination de GIDA/AL para la

NUEVOS DIRECTORES EJECUTIVOS DEL BID

Carlos Schroeder, del Uruguay, fue ele-
gido Director Ejecutivo del BID por
Bolivia, Paraguay y Uruguay, a partir del
1° de julio ultimo, para completar el
perfodo que termina el 30 de junio de
1978. Reemplaza en dichas funciones al
General Edmundo Valencia Ibanez, de
Bolivia, quien renuncio.

El senor Schroeder era Director Eje
cutivo Suplente por los tres mismos
pafses, desde el 1° de julio de 1976.
Antes de su ingreso al Banco, ocupo el
cargo de Consejero Financiero de la
Embajada de su pafs en Washington y
fue representante del Banco Central del
Uruguay. Desde 1948 a 1974 habfa
desempefiado funciones en los bancos

Central y de la Republica, dedicado a la
investigation economica en el area de las
finanzas internacionales, comercio y
deuda publica. Represento a su gobierno
en numerosas reuniones internacionales

y ejercio la catedra en la Universidad del
Trabajo del Uruguay.

El senor Schroeder designo como

Director Ejecutivo Suplente por los tres
pafses que representa, al senor Desiderio
M. Enciso, del Paraguay.

El senor Enciso es contador y doctor
en Ciencias Economicas. Fue funcionario

del Ministerio de Hacienda y asesor
economico de la Cancillerfa paraguaya, y
represento a su pafs como embajador ante
los gobiernos del Japon, Korea y China.
Ejercio tambien la docencia universitaria,
fue Vicepresidente del Colegio de Doc-
tores en Ciencias Economicas, y desem-
peno numerosas misiones diplomaticas y
oficiales, participando tambien en cursos
y seminarios en su pafs y en el exterior.
Ademas, ha sido ejecutivo de impor-
tantes empresas privadas del Paraguay.

Por su parte el Director Ejecutivo por
Mexico, la Republica Dominicana, Ja
maica y Panama, licenciado Jesus
Rodn'guez y Rodriguez, designo al doc
tor Manuel Ramon Aristy Mena como
Director Ejecutivo Suplente por dichos
pai'ses, tambien a partir del 1° de julio.
El senor Aristy, de la Republica Domini

eradication de la roya del cafe en
Centroamerica abarca la adoption de
varias medidas. Dada la seriedad del

problema, deberfa imponerse, por una
sola vez, un impuesto especial a las^
exportaciones de cafe de los pais^^fc
miembros de OIRSA (Panama, CoslSP
Rica, Nicaragua, Honduras, El Salva
dor, Guatemala y Mexico). Los re
cursos provenientes de este impuesto
deberfan ser depositados en una agen-
cia internacional financiera, tal como
el Banco Centroamericano de Integra
tion Economica (BCIE) o el Banco
Interamericano de Desarrollo.

De esta forma, se crearfa un fondo
especial de fideicomiso, con sus pro-
pios reglamentos. Esos fondos po-
drfan utilizarse de acuerdo con las
estrategias aprobadas por el Direc-
torio Ejecutivo de OIRSA. El fidei
comiso, una vez establecido con una
cantidad especffica de recursos, ase-
gurara que la campana nicaraguense y
cualquier campana subsiguiente,
pueda ser financiada con la prontitud
necesaria y disponga de los medios
tecnicos apropiados.

Los fondos del fideicomiso po-
drfan ser utilizados en apoyo de cual-
quiera de los siguientes objetivos:
adecuada indemnizacion a los produc-
tores de cafe; credito para asistir en
actividades de diversification agn'cola;
credito para establecer cuarentenas,
compra de equipo o apoyo para los^^
costos de personal tecnico; y apoyo ^B
la investigation genetica en el descu^^
brimiento de nuevas especies inmunes
a la roya del cafe.

cana, fue hasta su ingreso al Banco
Subdirector Ejecutivo del Centro Do-
minicano de Promotion de Exporta
ciones (CEDOPEX), cargo que ejercfa
desde enero de 1975. Con anterioridad

fue Director del Departamento de Ad
ministration de la Facultad de Adminis

tracion y Economfa de la Universidad
Catolica Madre y Maestra, profesor de la
misma facultad, abogado del Departa
mento Legal de la Direccion General del
Impuesto a la Renta y profesor de Ad
ministration en el Instituto Tecnologico
de Santo Domingo. Ha representado a su
pafs en numerosas conferencias y reu
niones internacionales.
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