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I . I N T R O D U C C I Ó N 

D E N T R O de l marco g l o b a l d e l desarrol lo de l a sociedad n a c i o n a l , e l de
sar ro l lo c u l t u r a l se ident i f i ca con el proceso de ajuste entre los sistemas 
de información y de valores de l a sociedad, or ientado en e l sentido de 
que ésta adquiera capac idad creciente para contro lar su m e d i o y adap
tarse a él, a l a vez q u e u n grado satisfactorio de cohesión n a c i o n a l . Es to 
i m p l i c a l a aceptación de valores y normas y de estilos de v i d a " rac io
na les " 1 y, especialmente a p a r t i r de l siglo x v m , e l proceso y di fusión 
de l a c iencia y l a tecnología, en sociedades nacionales q u e t i e n d e n cada 
vez más a p r o p o r c i o n a r i g u a l d a d de oportunidades para todos los sec
tores de la poblac ión. 

E n este aspecto de l desarrol lo , como en los restantes, l a s i tuación es 
d i s t i n t a para cada país, aunque n o sea impos ib le descubrir , t ambién 
a q u í , los grandes rasgos de u n marco c o m ú n para l a región. 

L a p r i m e r a etapa en e l desarro l lo c u l t u r a l de los países de A m é r i c a 
L a t i n a corresponde a l a manifestación de cohesión n a c i o n a l que todos 
e x p e r i m e n t a r o n durante sus procesos de independenc ia n a c i o n a l acom
p a ñ a d a a m e n u d o p o r u n a tendencia p o r l o menos dec larada a recono
cer e l p r i n c i p i o de l a i g u a l d a d de oportunidades dentro de l carácter 
po l í t i co fo rmal que asumió generalmente d i c h a independenc ia . 

A p a r t i r de esta etapa, cuyo c u m p l i m i e n t o tomó más de u n siglo 
en l a región, l a s i tuación de los países se d i ferencia netamente. P a r a 
unos pocos, l a obtención f o r m a l de l a independenc ia pol í t ica n a c i o n a l 
es práct icamente todo lo que puede registrarse ba jo e l r u b r o de desa
r r o l l o c u l t u r a l . P a r a otros, l a independenc ia fue el p u n t o de p a r t i d a 
de procesos más o menos vigorosos de desarro l lo c u l t u r a l , que, si b i e n 
en n ingún caso a lcanzaron el grado necesario para apoyar e l desarrol lo 
autosostenido de las sociedades nacionales, ofrecen hoy u n p a n o r a m a 
en el cua l , j u n t o a deficiencias significativas es fácil encontrar logros 
n a d a despreciables. 

* Consultor en Planificación de la Universidad Austra l , Va ld iv ia , Chi le . H a sido 
profesor de Economía y Director del Centro de Planificación de la Universidad de 
Chi le , funcionario del gobierno de ese país y del Banco Interamericano de Desa
rrol lo . Es autor de varias publicaciones sobre desarrollo, planificación y educación. 

l L a racionalidad a que aquí se alude es la de la adecuación económica de los 
medios a los fines: máximo producto con mínimo de recursos o máximo beneficio 
con mínimo costo. 
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L o s elementos más débiles d e l desarrol lo c u l t u r a l de A m é r i c a L a t i n a 
h a n sido los que fac i l i tan a l a sociedad e l c o n t r o l y l a adaptac ión a su 
m e d i o ; es decir , l a v igenc ia de valores y normas racionales de v i d a 
y el progreso y di fusión de l a c iencia y l a tecnología. 

D e b i d o a l a d e b i l i d a d de estos elementos, los ideales igua l i ta r ios 
que desde l a i n d e p e n d e n c i a aparecen asociados c o n diversas manifes
taciones de desarrol lo c u l t u r a l n u n c a p u d i e r o n traducirse en grados 
satisfactorios de i g u a l d a d de oportunidades para toda l a pob lac ión . 
Para le lamente , se h a n d a d o épocas en varios países de m u y estrecha 
cohesión n a c i o n a l , cuya in tens idad n o h a logrado quitar les , s i n embar
go, el carácter ef ímero a que estaban condenadas p o r su or igen , asociado 
n o r m a l m e n t e c o n l a i n f l u e n c i a t rans i tor ia de u n l íder carismático. 

C o n todo, sea a través de los esfuerzos p o r ganar mayor c o n t r o l so
bre e l m e d i o o de los que en algunos casos se h a n real izado para for
m a r u n a imagen d e f i n i d a de l a sociedad nac iona l , se registran sedi
mentos posit ivos de cierta i m p o r t a n c i a . 

S i se tratara de hacer u n a c o n t a b i l i d a d de los progresos y las def i
ciencias, los rubros más importantes en e l l a d o de los aspectos posit ivos 
serían, s i n d u d a , e l aumento sostenido que se registra en l a ef icacia 
de los gobiernos para c u m p l i r funciones básicas de promoción de l desa
r r o l l o n a c i o n a l ; el grado de organización i n t e r n a c i o n a l que e x h i b e l a 
región y los avances que en varios frentes muestra l a idea de l a inte
grac ión ' económica y eventualmente pol ít ica de los países. E n el l a d o 
de los aspectos negativos sobresalen, con fac i l idad , las deficiencias ya 
anotadas en mater ia de difusión de valores y normas de v i d a racionales 
y de l progreso y difusión de l a c iencia y l a tecnología que se t raducen , 
p o r u n a parte, en l a ausencia de grados sólidos y estables de cohesión 
n a c i o n a l , y, p o r la otra , en l a dependencia excesiva d e l ex ter ior a que 
se condenan inevi tablemente unas sociedades nacionales que todav ía no 
l o g r a n encontrarse a sí mismas. 

I I . L O S A S P E C T O S P O S I T I V O S 

L a m a y o r eficacia de los gobiernos para c u m p l i r algunas de sus ta
reas básicas, si b i e n se d a en grados variables según los países, es u n 
rasgo inequívocamente c o m ú n en l a región, especialmente d u r a n t e l a 
presente década. Desde luego, a ú n entre los círculos más recalcitrantes 
de l l i b e r a l i s m o que tan eficaz y negativamente inf luyó sobre las pol í 
ticas económicas de l a región en los últ imos 100 años, se reconoce a h o r a 
que l a responsabi l idad d e l Estado en l a promoción de l desarrol lo des
b o r d a e l p lanteamiento clásico de l mero "es tado-guardián" y se acerca 
a l a i m a g e n que los economistas nacionalistas de l a E u r o p a c o n t i n e n t a l 
p l a s m a r o n para e l Estado, complementada c o n l a función t íp icamente 
m o d e r n a de l a plani f icación de las inversiones. 

D e n t r o de este marco general , hay diversos índices alentadores. E n 
u n n ú m e r o de países, i n c l u y e n d o algunos de los más importantes , l a 
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acción gubernat iva h a logrado práct icamente erradicar l a inf lación que 
durante años parec ió u n a enfermedad incurab le . E n parte este resultado 
es a t r i b u i b l e al notor io me joramiento en el manejo de las finanzas 
públ icas y de las variables monetarias , que también se registra en m u 
chos de los países no afectados por procesos inf lac ionar ios . 

L o s progreses registrados en el uso de las técnicas de plani f icac ión 
son as imismo sobresalientes. L a a b r u m a d o r a mayor ía de los países [18] 
cuenta con a lguna forma de P l a n N a c i o n a l de Desar ro l lo E c o n ó m i c o 
y Jos que n o lo t ienen se encuentran empeñados en la tarea de elabo
rar lo . N a t u r a l m e n t e , la difusión de la plani f icación y l a e laborac ión 
de planes no signif ica que, en efecto, las economías nacionales están 
siendo controladas y orientadas de acuerdo con las normas de rac iona
l i d a d de los planes; para esto se requer i r ían grados m u y superiores de 
cohesión nac iona l , basados en mecanismos eficaces de part ic ipac ión 
de la poblac ión en las decisiones; pero es indudab lemente u n adelanto 
i m p o r t a n t e el que tóelos los países hayan absorbido por lo menos los 
elementos formales de la planif icación. 

Por otra parte, no todos los progresos logrados en este campo son 
puramente formales. A título de e jemplo pueden mencionarse los i m 
portantes adelantos en mater ia de reforma agraria registrados en Vene
zuela y C h i l e , cuya v i s i b i l i d a d no debería oscurecerlos esfuerzos más 
modestos pero promisor ios de países como C o l o m b i a y Perú (sin contar 
las decisiones espectaculares recientes en este úl t imo país) o los que c o n 
diversa suerte se intentan en P a n a m á , E c u a d o r y otros. 

L a educación es otro campo en el cua l los "países de A m é r i c a L a 
t i n a h a n real izado progresos importantes ; en rea l idad , espectaculares, 
si se tiene en cuenta que el crec imiento de las matrículas por lo menos 
d u p l i c a en los últ imos diez años el crecimiento ele la población v en 
algunos casos y niveles l lega a ser tres y más veces superior . C o m o se 
verá más adelante, al hablar de los aspectos negativos de la s i tuación, 
estos progresos aparecen confinados p r i n c i p a l m e n t e a los factores cuan
titativos de los sistemas educativos nacionales cuyas deficiencias más 
urgentes son de t ipo cual i tat ivo . S i n embargo, sería absurdo desconocer 
l a gran i m p o r t a n c i a para el futuro de l a región de que u n a proporc ión 
creciente de la poblac ión está efectivamente accediendo a ese poderoso 
cana l de m o v i l i d a d social que es la educación. 

L o s ejemplos mencionados i lus t ran en parte el alcance de l desarro
l l o c u l t u r a l logrado en Amér ica L a t i n a . Es cierto que estos avances 
en los sistemas de comunicación e información y en la capacidad de las 
sociedades para contro lar su m e d i o no están suficientemente apoyados 
todavía en sistemas apropiados de valores n i se benef ic ian con las ven
tajas de la p l e n a difusión del progreso científico y tecnológico; pero 
son avances que muestran u n progreso cierto y tal vez irreversible que, 
además, se viene ver i f icando con" aguda premura . N a d i e habr ía i m a 
g inado , p o r e jemplo, hace sólo 5 años, que los convenios entonces 
acordados entre el G o b i e r n o de C h i l e y las compañías cupríferas nor
teamericanas para aumentar la part ic ipación n a c i o n a l en l a gestión de 
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las compañías h a b r í a n de ser sustituidos, a p a r t i r de ig6g , p o r dec i 
siones de nacional ización tota l , aceptadas l ibremente p o r las compañías 
dentro de u n proceso de negociaciones razonablemente cordiales. S i n 
d u d a estos hechos se e x p l i c a n , en parte, c o m o consecuencia de l a n u e v a 
atmósfera que prevalece ú l t imamente en las relaciones entre A m é r i c a 
L a t i n a y Estados U n i d o s , pero sería ocioso negar que l a evo luc ión 
m e n c i o n a d a obedece p r i n c i p a l m e n t e a l a mayor capacidad ganada p o r 
e l G o b i e r n o c h i l e n o , que en este aspecto está b i e n a c o m p a ñ a d o p o r 
otros varios gobiernos la t inoamericanos para mane jar los altos intereses 
de l país. 

L a segunda esfera impor tante en l a cua l se ref le jan efectos posit ivos 
de l desarrol lo c u l t u r a l de A m é r i c a L a t i n a se encuentra a l n i v e l de las 
relaciones interamericanas. Los cambios signif icativos comienzan, en 
rea l idad , c o n l a década d e l sesenta. L a creación d e l B a n c o Interameri¬
cano de Desar ro l lo , rat i f icada legalmente el 31 de d ic iembre de 1959, y 
e l A c t a de Bogotá , de 1960, son sus manifestaciones más sobresalientes. 

Desde e l p u n t o de vista que a q u í interesa, l a creación d e l B I D es 
u n c laro p r o d u c t o de l desarrol lo c u l t u r a l de los países y de l a región. 
A l establecer el B a n c o , los países rea f i rmaron l a existencia de A m é r i c a 
L a t i n a c o m o u n sistema de intereses comunes, crearon u n mecanismo 
de plani f icac ión de las inversiones que h a de c o n t r i b u i r a l a m a y o r 
r a c i o n a l i d a d en e l uso de los recursos internos y externos v d i e r o n 
v i d a a u n i n s t r u m e n t o dest inado a mejorar su capacidad de cont ro la r 
e l m e d i o a través de l a cooperación i n t e r n a c i o n a l y de l uso más intenso 
de l a tecnología. 

E l A c t a de Bogotá p o r su parte, es el p r i m e r paso en e l c a m i n o 
de l a A l i a n z a para e l Progreso declarada en e l año siguiente y ra t i f i 
cada en l a p r i m e r a reunión de P u n t a del Este y, en consecuencia, el 
p u n t o de p a r t i d a para e l nuevo estilo i m p l a n t a d o en las relaciones 
interamericanas durante esta década. 

E n re lac ión con este n u e v o estilo y c o n l a A l i a n z a en que se ex
presa, l o m i s m o que en el caso de l a planif icación, es preciso reconocer 
que su implantac ión fue u n fenómeno más b i e n fo rmal que n o se 
t radujo , en l a práctica, n i en las reformas de estructura a que los a l ia
dos la t inoamericanos se c o m p r o m e t i e r o n , n i en el aumento de l a ayuda 
ofrecido p o r el a l i a d o norteamer icano. L a razón es obv ia . L a real iza
ción de las reformas de estructura prometidas requer ía niveles de 
desarrol lo c u l t u r a l superiores a los existentes, es decir , grados de cohe
sión n a c i o n a l , de p r e d o m i n i o de valores racionales y de difusión de l a 
tecnología , más altos que los que exh ib ían los países. E n estas c ircuns
tancias, las metas acordadas en P u n t a de l Este fueron más u n a manifes
tación de deseos que u n a n t i c i p o de realizaciones y su presentación en 
l a f o r m a de metas se exp l i ca , ta l vez, porque los aliados l a t i n o a m e r i 
canos pos ib lemente conf ia ron en que el c u m p l i m i e n t o de l a promesa de 
mayor a y u d a los capaci tar ía para convert i r sus deseos en realidades 

F o r m a l o no , lo cierto es que l a A l i a n z a para el Progreso repre
sentó u n paso i m p o r t a n t e en e l desarrol lo c u l t u r a l de A m é r i c a L a t i n a 
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que, a c o m p a ñ a d o p o r el for ta lec imiento en diversos frentes que entre
tanto ha exper imentado l a O E A , const i tuyen u n factor s igni f i cat ivo de 
apoyo a l desarrol lo de la región. U n buen i n d i c a d o r de lo anter ior es 
l a re lat iva rapidez y ef ic iencia c o n que el sistema intentó buscar u n a 
solución a l conf l i c to ú l t imo en Centroamér ica . P o r e n c i m a de l a f r i v o l a 
atención que rec ibió i n i c i a l m e n t e en l a prensa, e l conf l i c to r e s p o n d i ó a 
raíces profundas y a causas socio-económicas importantes q u e , en cua l 
q u i e r o t ro ambiente i n t e r n a c i o n a l l o habr ían hecho i n c o n t r o l a b l e . N a 
d i e podr ía hacerse i lusiones, natura lmente , sobre los efectos construct i 
vos de l cese de host i l idades logrado, p o r q u e las causas profundas que 
desataron e l conf l ic to persisten, son de larga data , y tomará t i e m p o su
perarlas. P e r o nadie podr ía negar, as imismo, que e l mecanismo de pa
cificación funcionó c o n encomiable eficacia. 

P o r otra parte, cualesquiera que sean las l imitac iones d e l sistema, 
q u e s in d u d a las tiene, se trata de u n sistema m a d u r o pero abierto a l a 
crít ica i n t e r n a ; l o cua l garantiza su capacidad de evolución y progreso. 

P o r ú l t imo, en esta l ista de aspectos positivos d e l desarro l lo c u l t u r a l 
de l a reg ión, los avances logrados en el c a m i n o de l a integrac ión eco
n ó m i c a y pol í t ica merecen u n lugar destacado. Desde el p u n t o de 
vista de l desarrol lo c u l t u r a l , lo logrado hasta ahora en términos de 
integración tiene s ignif icado especial en dos planos pr inc ipa les . Desde 
luego, porque l a meta es l a integración de países que si b i e n c o m p a r t e n 
rasgos y problemas comunes, g u a r d a n entre sí distancias y m a n t i e n e n 
diferencias probablemente más profundas que las que se d a n entre 
países de otras regiones c o n f isonomía p r o p i a en e l m u n d o . Es to se ve
r i f i c a práct icamente c o n todos los indicadores d e l n i v e l de v i d a de l a 
pob lac ión ; e n cuanto a l ingreso p o r persona, en el cua l éstos se resumen, 
l a d i ferencia entre los extremos se est ima en e l equivalente de u n o a 
diez, es decir , mayor que l a que m e d i a entre e l ingreso p o r persona 
p r o m e d i o de l a región y el de Estados U n i d o s . 

E n segundo lugar , e l proceso es interesante p o r q u e , m i r a d o con u n a 
ópt ica formal , l a meta integracionista parecer ía adelantada respecto de 
metas internas tan importantes como l a u n i d a d de propósitos que d a 
l a l l a m a d a "cohesión n a c i o n a l " y que s in d u d a es condición i n d i s p e n 
sable para q u e l a sociedad se p r o p o n g a objetivos y arbitre los medios 
adecuados para obtenerlos. 

Consideradas copulat ivamente , estas dos características parecer ían 
c o n d u c i r a l a conclusión de que l a integración es u n a meta i l u s o r i a en 
A m é r i c a L a t i n a . P e r o esto sólo en l a supeficie. A u n q u e sea m u y pro
bable que l a integración reg iona l se ident i f ique más con e l deseo de los 
dir igentes que con u n a ant ic ipación d e l futuro buscado, no es i m p o s i b l e 
p o r u n a parte , que los países más adelantados encuentren conveniente 
otorgar ventajas a c a m b i o de l a u n i ó n ; y, p o r l a otra, que los avances 
que ya se están registrando se e r i j an en factor catalít ico de l a cohesión 
i n t e r n a de las nac ional idades comprometidas . N o debe olv idarse que 
l a m a r c h a hac ia la integración se viene dando en A m é r i c a L a t i n a en 
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l a forma de u n proceso, con u n a d i n á m i c a p r o p i a , de l a cua l es l íc i to 
esperar u n p r o d u c t o f ina l super ior a sus partes componentes. 

I I I . L O S A S P E C T O S N E G A T I V O S 

Las pr inc ipa les deficiencias en el desarrol lo c u l t u r a l de l a reg ión 
q u e d a n ya apuntadas en e l análisis recién hecho de sus aspectos pos i 
tivos. C o n v i e n e sistematizarlas, s in embargo, pues en ellas h a de encon
trarse e l p u n t o de p a r t i d a para e l examen de perspectivas que c ie r ra 
este trabajo. 

E n sustancia, las deficiencias mencionadas pueden agruparse en dos 
grandes categorías : las de carácter prop iamente i n t e r n o , relativas a l a 
falta de suficiente cohesión n a c i o n a l , e l p r e d o m i n i o de valores, normas 
v actitudes de v i d a disfuncionales respecto d e l desarrol lo , es decir , " i r r a 
c ionales" , y l a parvedad de l progreso y di fusión de l a c iencia y l a tec
nología . A l l a d o de estas deficiencias y como reverso de las mismas, 
más que como su contrar io , las l imitac iones culturales implícitas en u n a 
dependenc ia excesiva d e l exter ior en los planos de e l consumo per
sonal , e l t i p o de soluciones tecnológicas empleadas para resolver los 
problemas económicos y, más en general , l a or ientación de las solu
ciones aceptadas para los diversos problemas d e l func ionamiento de las 
sociedades nacionales. 

T o d a s estas deficiencias, dentro de cada categoría y las de ambas 
entre sí, están ínt imamente relacionadas. E n rea l idad , son sólo diversos 
aspectos de u n mismo comple jo sujeto: e l subdesarrol lo c u l t u r a l . A 
t ítulo de e j e m p l o de l a forma en que pueden relacionarse estos factores 
puede construirse la siguiente secuencia: e l grado de cohesión socia l 
depende e n g ran m e d i d a de l a naturaleza de los valores sociales v igen
tes; l a di fus ión de l a c iencia y l a tecnología, p o r su parte, depende 
d e l grado de cohesión social y u n n i v e l elevado para ambos se traduce 
en m e n o r dependencia de l exter ior ya que los valores que apoyan l a 
cohesión socia l d e t e r m i n a n formas de consumo compatibles con las cir
cunstancias nacionales. L a difusión de l a c ienc ia y l a tecnología provee 
soluciones tecnológicas propias para los problemas económicos y el con
j u n t o de valores autóctonos y soluciones tecnológicas propias e s t imula 
l a adopc ión de soluciones or iginales , orgánicamente adaptadas a l a na
turaleza de los problemas de l a sociedad. 

D e b i d o a estas relaciones de interdependencia , el análisis a veces 
inev i tab lemente aislado de los factores mencionados resulta engañoso 
si n o se t ienen presentes las relaciones que los u n e n . Es l o que se i n 
tentará evitar , dentro de l o pos ible , en los párrafos que siguen. 

Práct icamente en todos los países de l a reg ión se h a n dado, en u n a 
o más épocas de su h i s tor ia , períodos caracterizados p o r u n re lat iva
mente a l to grado de cohesión social . E n forma t ípica en todos los casos, 
salvo dos excepciones, se h a tratado de l a reacción provocada p o r situa
ciones de emergencia, o por e l l l a m a d o de u n dir igente carismàtico 
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cuyo mensaje l legó a l a masa de l a poblac ión. L a d u r a c i ó n de estos 
per íodos fue generalmente corta; c u a n d o fue larga, de dos o tres dece
n i o s , 2 e l lo ocurr ió bajo l a férula de dirigentes que s u p i e r o n organizar 
su gobierno en benef ic io de sí mismos, s in consideración p o r e l bien
estar n i p o r e l fu turo de l a sociedad n a c i o n a l . Ocas iona lmente , en al
gunos países, se d i o el caso de dirigentes i lustrados que l u c h a r o n p o r 
e l progreso socia l y l a modernizac ión, pero n i n g u n o h izo escuela du
radera . 

Se exceptúan parc ia lmente d e l j u i c i o anter ior los per íodos de las 
dos posguerras. E n l a p r i m e r a posguerra y p r i n c i p a l m e n t e d u r a n t e los 
años 30, bajo l a presión de l a crisis, algunos países d e s a r r o l l a r o n l a 
u n i d a d de propósitos necesaria para emprender políticas d e indust r ia 
l ización sust i tut iva de importac iones cuya realización i m p l i c ó grados 
elevados y crecientes de cohesión social . E n l a segunda posguerra estas 
polít icas, en parte fortalecidas por e l m o v i m i e n t o hacia l a integrac ión, 
se d i f u n d i e r o n hasta i n c l u i r a práct icamente todos los países de l a región. 

L a g ran interrogante , que de u n triodo u otro está s iendo contes
tada en l a a c t u a l i d a d e n cada u n o de los países y ta l vez, también 
e n los organismos y asociaciones internacionales , es l a de hasta q u é 
p u n t o l a cohesión social que tales políticas i m p l i c a n es tan p r o f u n d a y 
duradera como para servir de apoyo a procesos autosostenidos de desa
r r o l l o n a c i o n a l . 

S i n pretender que lo que sigue constituye u n a respuesta, puede 
adelantarse algo en l a comprensión de l a s ituación p o r l a v ía de l a 
clasif icación. Desde luego, parece l ícito separar cuatro países: M é x i c o , 
Venezuela , C h i l e y B o l i v i a , que si b i e n en circunstancias históricas m u y 
dist intas, t ienen como factor común el haber logrado q u e b r a r el s t a t u s 
t r a d i c i o n a l mediante l a real ización de reformas agrarias signifcatvas. 

I m p o s i b l e decir , a base de lo que se sabe hoy, si l a es tab i l idad 
pol í t ica y e l progreso económico mexicanos de los últ imos tres decenios 
se pro longarán o si el país buscará nuevas soluciones ba jo l a presión 
de las tensiones que v a a c u m u l a n d o en sus ciudades el proceso de m i 
grac ión r u r a l - u r b a n a a que está sometido. O si en Venezue la se man
tendrá e l r i t m o de cambios comenzado hace diez años y si p o d r á e l 
país , con e l apoyo de su excepc iona l r iqueza petrolera , demostrar que 
e l insatisfactorio m o d e l o de desarrol lo de l a región puede, eventual¬
mente, d a r paso a l proceso autosostenido que se busca. O , f ina lmente , 
si en C h i l e , c o n su exper ienc ia de sólo u n q u i n q u e n i o de cambios revo
luc ionar ios se h a b r á l legado ya a l a madurez c u l t u r a l necesaria para 
aceptar e l ca mb io c o n progreso como factor permanente de l a v i d a 
social . 

Está , p o r ot ra parte, el caso pecu l i a r de B o l i v i a , que después de u n 
largo per íodo r e v o l u c i o n a r i o durante el cua l parecieron quedar destrui
das todas las viejas estructuras, no parecería haber a lcanzado todavía 
l a meta de la construcción pacíf ica de l a nueva sociedad. 

2 Las dos excepciones que también aquí deben hacerse son: Chi le , entre 1840 
y 1870 y México, desde 1930. 
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E n u n p l a n o d i s t i n t o h a b r í a que u b i c a r a países c o m o C o l o m b i a y 
P e r ú en los cuales, mediante esquemas m u y diferentes, se advierte s i n 
embargo u n a act iva l u c h a en desarro l lo para conf igurar u n a i m a g e n 
n a c i o n a l d i n á m i c a . F o r m a l m e n t e , el caso de C o l o m b i a parecer ía de 
mayor promesa, ya que opera a base de u n esquema " n o r m a l " d e n t r o 
de l a o r t o d o x i a democrát ica de l a región. Pero cabe preguntarse, t a l 
vez con m a y o r base que en e l caso de C h i l e , si l a o b r a renovadora de 
los últ imos años ca lará lo suficientemente h o n d o para perdurar . E n el 
caso de P e r ú , en c a m b i o , l a espectacular novedad de las soluciones q u e 
viene ofreciendo e l actua l gobierno ta l como las que, en u n tono 
m e n o r se h a b r í a n comenzado a d a r en P a n a m á , o b l i g a n a a b r i r u n c o m 
pás de espera y de cuidadosa observación. 

Cons iderac ión aparte merecen también los casos de A r g e n t i n a y 
B r a s i l , países en los cuales se v i e n e n l l evando a cabo, en condic iones 
similares de excepción, esfuerzos sistemáticos para establecer, o ta l vez 
restablecer, condic iones favorables para e l desarrol lo de l a u n i d a d na
c i o n a l de propósitos y de l a cohesión social requeridas p o r e l progreso. 

F i n a l m e n t e , l a desgraciada exper ienc ia v i v i d a p o r H o n d u r a s y E l 
Salvador, p o r lo menos muestra hasta q u é p u n t o son frágiles los esque
mas de integrac ión cuando sentimientos nacionales arraigados encuen
tran l a o p o r t u n i d a d de af lorar. C a b r í a confiar , e n todo caso, en que 
l a v i o l e n t a exper ienc ia sufr ida p o r estos dos países c o n t r i b u y a en a lgo 
a l a f ianzamiento de sí mismos y, con l a ayuda sostenida d e l sistema 
interamer icano , a su re incorporac ión activa a l proceso de integrac ión 
en que estaban empeñados . 

E n c u a n t o a los países restantes, cuyo r e d u c i d o tamaño no es obs
táculo p a r a que en ellos se dé práct icamente toda l a var iedad d e l con
j u n t o de l a región, sólo cabr ía repet i r l a m i s m a pregunta que parece 
vá l ida p a r a l a reg ión: ¿ H a n alcanzado e l g rado de cohesión socia l 
r e q u e r i d o p o r sus aspiraciones de desarrollo? 

C o n e l solo propós i to de u b i c a r en u n a perspectiva adecuada e l 
cuadro c las i f icatorio recién presentado, vale l a pena recordar a q u í l a 
op in ión de aquel los estudiosos de los problemas d e l desarrol lo de 
A m é r i c a L a t i n a que sostienen l a l l a m a d a " i n v i a b i l i d a d " de l m o d e l o 
de desarrol lo adoptado p o r los países de l a región. Según esta o p i n i ó n , 
e l c rec imiento económico v í a sustitución de importac iones encuentra 
p r o n t o l ímites , a los que ya h a b r í a n l legado los países más adelantados, 
y que resul tan insuperables dentro de las condiciones d e l mode lo . 

B u e n a parte de los teóricos d e l desarrol lo en l a región estar ían de 
acuerdo c o n este p lanteamiento ; pero el acuerdo se desvanece c u a n d o 
se trata de contestar a l a pregunta sobre l a forma en que los países 
p o d r í a n superar los l ímites señalados. P a r a unos, l a respuesta es l a 
empresa p r i v a d a y l a l i b e r t a d a los mecanismos de l mercado, más l a 
ayuda externa; otros piensan que el Estado debe concentrar en sus 
manos l a responsabi l idad básica, buscando a l g ú n apoyo en e l sector 
p r i v a d o i n t e r n o y ayuda externa públ ica contro lada ; otros f ina lmente , 
creen que es requ i s i to indispensable r o m p e r las estructuras tradic ionales 
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y sust ituir las p o r otras, funcionales a l desarrol lo , que p o d r í a n operar 
sobre l a base de l a cohesión social y de los valores nac idos a i calor 
de las propias acciones de re forma estructural . 

D u r a n t e los últ imos veinte años las fórmulas mencionadas , más o 
menos recortadas, h a n ten ido l a o p o r t u n i d a d de ser puestas a p r u e b a en 
países de l a región. L o s resultados no son conclusivos; ta l vez las pro
pias experiencias no fueron completas o suficientemente pro longadas . 
C u a l q u i e r a que sea l a expl icac ión, el hecho es que n i n g u n o de los 
países de l a región parecería poder reclamar, todavía , e l a l to grado de 
cohesión social y el correspondiente p r e d o m i n i o de valores racionales 
indispensables p a r a sostener procesos dinámicos de desarro l lo nac iona l . 
C o m o tampoco puede decirse que todos o a lguno de los países haya 
fracasado en l a empresa puesto que cada sociedad tiene a l g ú n grado de 
cohesión y sostiene en a lguna m e d i d a valores rac ionales» e l benef ic io 
de la d u d a impl íc i to en l a p a l a b r a " t o d a v í a " interca lada en l a conc lu
sión anter ior debe entenderse específ icamente en el sentido de que las 
sociedades la t inoamericanas están en el proceso de encontrar su cohe
s ión i n t e r n a y de establecer e l p r e d o m i n i o de los valores racionales que 
exige e l desarrol lo. E n rea l idad , l a connotación de angustia y búsqueda 
que es fácil detectar e n l a l i t e r a t u r a técnica y pol í t ica re la t iva a los pro
blemas de l desarrol lo es lógicamente a t r i b u i b l e a estos aspectos sub
jetivos de d i c h a problemát ica más que a l tamaño de ciertas brechas o 
a l a naturaleza de determinadas relaciones técnicas o económicas . 

U n a indicación re lat ivamente objet iva de la p r o x i m i d a d e n que las 
sociedades pueden encontrarse respecto de estas elusivas metas c u l t u 
rales es e l grado de difusión de l progreso científico y tecnológico. E n 
d e f i n i t i v a este factor es e l que d e t e r m i n a l a capac idad de l a sociedad 
p a r a contro lar su m e d i o y no parece arriesgado dec i r que e l grado de 
desarrol lo c u l t u r a l de A m é r i c a L a t i n a , e l p r i m e r aspecto en m a t e r i a de 
capac idad para enr iquecer e l acervo de l conoc imiento científ ico y para 
usar c o n eficacia sus proyecciones tecnológicas. V a l e l a pena , en con
secuencia, in tentar u n examen más deta l lado de este p u n t o . 

I V . L A D E P E N D E N C I A C U L T U R A L Y E L P R O G R E S O 

C I E N T Í F I C O Y T E C N O L Ó G I C O 

C o m o se ant ic ipó a l abordar e l tema de los aspectos negativos de l 
desarrol lo c u l t u r a l de A m é r i c a L a t i n a el p r i m e r aspecto en m a t e r i a de 
dependenc ia c u l t u r a l de l exter ior es el de los hábitos de consumo. E l 
a rgumento es de sobra conocido de suerte que basta a q u í con u n 
resumen esquemático. P o r l a v ía d e l l l a m a d o "efecto de demostrac ión" , 
cuya eficacia aumenta en relación directa con el per feccionamiento de 
los medios de comunicac ión, los sectores de ingresos altos y medios 

3 Si no fuera así, las sociedades latinoamericanas no se sentirían incorporadas a 
l a civilización occidental, cuya esencia es la racionalidad y podrían asimilarse, en 
cambio a algún tipo de cultura mágica o religosa. 
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de los países subdesarrol lados a s i m i l a n los hábitos de consumo d o m i 
nantes e n los países de alto ingreso p o r persona, c o n l o cua l obstacul izan 
el desarrol lo n a c i o n a l porque l l e v a n a u n a asignación i r r a c i o n a l de los 
recursos d isponibles , internos y externos, a la vez que a l ientan l a l l a 
m a d a " revo luc ión de las espectativas crecientes" en e l resto de la p o b l a 
ción y las tensiones sociales de diverso o rden que esta " r e v o l u c i ó n -
i m p l i c a . 

L a connotac ión de dependencia excesiva que se adscribe a esta 
s i tuación rad ica en el carácter i r r a c i o n a l de l uso de los recursos que 
i m p l i c a ; en e l p l a n o c u l t u r a l d i c h o carácter se exp l i ca porque e l fenó
m e n o envuelve, en ú l t ima instancia , u n transplante de formas c u l t u 
rales que contradice l a lógica i n t e r n a de l a u n i d a d de l a sociedad. E n 
otras palabras, a l a s i m i l a r hábitos de consumo de otras sociedades, los 
países subdesarrollados están i m p o r t a n d o valores sociales, lo cua l i m 
p l i c a negar o ignorar los valores propios correspondientes y, p o r tanto , 
u n a conducta i r r a c i o n a l . 

D e parec ida naturaleza, a u n q u e no tan sustantiva, es la cuest ión 
re la t iva a la situación de dependenc ia externa en que se encontrar ían 
los países lat inoamericanos e n mater ia de orientaciones generales de 
su pol í t ica económica. Los factores o canales a los cuales se les a t r ibuye 
generalmente l a responsabi l idad de esta dependencia , son el c o n t r o l que 
las empresas extranjeras todavía ejercen en muchos casos sobre los 
recursos básicos de los países y sobre su v i t a l sector exportador ; y el 
endeudamiento externo que se hace excesivo p o r l a insuf ic ienc ia d i 
námica de la economía de los países deudores y por esta v ía los somete 
a las decisiones de l exterior . 

E n re lac ión con este p u n t o , más que las formas objetivas que p u e d a 
adoptar u n a situación de dependencia , l o que realmente i m p o r t a es 
saber si a tales formas objetivas responde, en efecto, a lgún t i p o de 
dependenc ia c u l t u r a l . L a s ituación en este sentido, de nuevo, es v a r i a d a , 
a l m i s m o t iempo que c laramente or ientada hac ia u n a i n d e p e n d e n c i a 
creciente. P a r a juzgar la en forma equ i ta t iva es indispensable u b i c a r l a 
en u n a perspectiva tempora l adecuada. E n general , con unas pocas 
excepciones aisladas que apenas t u v i e r o n a lgún va lor románt ico , d u 
rante todo el siglo pasado y hasta l a tercera década de l actual , los países 
de A m é r i c a L a t i n a v i v i e r o n en completa dependencia c u l t u r a l respecto 
de l l i b e r a l i s m o económico inglés de comienzos de l siglo x i x . T a n com
pleta fue esta dependenc ia que, s in excepción, n ingún país tomó nota 
d e l protecc ionismo i n d u s t r i a l consistentemente apl icado en Estados U n i 
dos bajo l a inspiración de F r a n k l i n y H a m i l t o n ; n i de las elaboraciones 
teóricas de mediados de siglo adelantadas p o r economistas como Federic o 
L i s t y otros ' n i por cierto de l a apl icación de estas teorías p o r parte 
de A l e m a n i a F r a n c i a o l a p r o p i a Inglaterra 

Los efectos devastadores de la gran crisis afectaron también esta 
s ituación de dependencia y varios países adelantaron por u n c a m i n o 
p r o p i o : el de l a industr ial ización v ía sustitución de importaciones . E l 
s igni f icado de este nuevo c a m i n o en relación con el desarrol lo c u l t u r a l 
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h a sido ana l izado ya e n páginas anteriores; sólo cabr ía agregar a q u í , 
p a r a atenuar en parte e l carácter más b i e n indeciso de las conclus iones 
que antes se expus ieron que, como l o demuestra l a exper ienc ia de 
M é x i c o y las acciones recientes de países como C h i l e , P e r ú , P a n a m á , 
E c u a d o r y otros, se está d i f u n d i e n d o en A m é r i c a L a t i n a u n d e f i n i d o 
espír i tu de autoaf i rmación c o n contenidos reales y m u y específicos res
pecto de las compañías extranjeras, p o r e jemplo , que s in d u d a exceden 
el de las declaraciones altisonantes d e l pasado. Parece c l a r o que los 
países de l a región adelantan en l a tarea de gobernarse con más inde
pendenc ia de las ataduras culturales tradicionales . P o r otra parte , tanto 
el desarro l lo d e l sistema in teramer icano como e l m o v i m i e n t o hac ia l a 
integración reg iona l comentados anter iormente son factores i m p o r t a n 
tes de contrapeso de l a dominac ión que puede ejercerse p o r l a v ía d e l 
endeudamiento y, en consecuencia, factores de independenc ia cuya sig
nif icación real debe i r creciendo c o n e l t i empo. 

F i n a l m e n t e , queda l a cuestión re la t iva a l a dependencia impl íc i ta 
en e l uso de las tecnologías elaboradas para satisfacer necesidades de 
economías más desarrolladas. Sobre este p u n t o l a discusión se m a n 
tiene activa. E n resumen, sus términos son los siguientes. L a tecno
logía m o d e r n a , de a l ta p r o d u c t i v i d a d p o r u n i d a d de t rabajo y a l t a 
ef icacia m a r g i n a l de l cap i ta l , es el p r o d u c t o constantemente perfec
c i o n a d o de cerca de dos siglos de evoluc ión de economías nacionales 
que a l a fecha h a n alcanzado niveles m u y altos de a c u m u l a c i ó n de ca
p i t a l y de conocimientos a l a vez que u n a g ran diversi f icación de l a 
producc ión. E n estas economías, e l progreso tecnológico es u n factor 
d i n á m i c o fundamenta l que p o r u n a parte refleja la escasez r e l a t i v a de 
l a m a n o de o b r a y e l aumento consiguiente de su costo y, p o r l a o t ra , 
permi te mantener e inc luso mejorar las ventajas comparat ivas econó
micas de que gozan los países desarrollados en l a competenc ia in terna
c i o n a l . 

P o r su parte, los países subdesarrollados h a n l legado a t o m a r con
c ienc ia de que su única p o s i b i l i d a d de superar e l subdesarro l lo r a d i c a 
en p a r t i c i p a r activamente e n e l mercado in te rnac iona l , no sólo con las 
materias pr imas que h a n e x p o r t a d o t rad ic iona lmente , s ino p r i n c i p a l 
mente con bienes elaborados. D e b i d o a que el mercado i n t e r n a c i o n a l 
de estos bienes func iona sobre l a base de las calidades y precios deter
m i n a d o s p o r l a tecnología m o d e r n a en los países desarrollados, hay 
u n a fuerte tendencia en los países subdesarrollados a i n c o r p o r a r esta 
tecnología a su producc ión i n d u s t r i a l a f i n de poder expor tar la . 

E l p r o b l e m a surge porque en los países subdesarrollados, t íp icamente 
e l cap i ta l es escaso y l a m a n o de obra abundante , lo que har ía contra
d i c t o r i o el uso en ellos de l a tecnología moderna , e laborada p a r a servir 
a sociedades en las cuales l a m a n o de o b r a es escasa y el c a p i t a l a b u n 
dante y cuyo progreso cada vez más acelerado p o r u n a parte ref le ja 
esas d i s p o n i b i l i d a d e s relativas y p o r l a o t ra contr ibuye a acentuarlas. 

Frente a esta situación hay quienes sostienen que, c o n t r a d i c t o r i a 
o no , l a única solución posible para e l p r o b l e m a v i t a l de l a p r o d u c t i -
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v i d a d es e l empleo de l a tecnología m o d e r n a y que, en consecuencia , 
los países subdesarrol lados no deben vac i la r e n emplear la . Respecto 
a l p r o b l e m a de l a m a l a asignación de recursos que estaría envuel ta e n l a 
contradicc ión m e n c i o n a d a , los par t idar ios d e t e s t a posición sostienen 
que, eventualmente las economías nacionales p o d r í a n dar empleo a su 
fuerza de t raba jo redundante a través de los efectos m u l t i p l i c a d o r y 
de aceleración que desatará l a expans ión de la capacidad p r o d u c t o r a 
i n d u s t r i a l m o d e r n a . 

P a r a otros, en cambio , e l p lanteamiento anter ior es inaceptable 
porque se basa en e l supuesto falso de que sólo las técnicas de a l ta 
p r o d u c t i v i d a d d e l trabajo y eficacia m a r g i n a l de l cap i ta l pueden gene
rar productos industr ia les de c a l i d a d y precios competi t ivos e n los 
mercados internacionales y, además, p o r q u e su apl icación s igni f icar ía , 
a l ternat ivamente , costos sociales insoportables deb ido a las altas tasas 
de desempleo que el p lanteamiento i m p l i c a , o vo lúmenes de recursos de 
cap i ta l excesivos para l a capac idad de ahorro y endeudamiento de los 
países. L o s part idar ios de esta posición sostienen que los países sub
desarrol lados, v i ta lmente interesados en u t i l i z a r sus escasos recursos de 
cap i ta l c o n l a mayor eficacia posible , deber ían buscar soluciones tec
nológicas que, j u n t o con asegurar l a c a l i d a d y precios requer idos por 
e l mercado i n t e r n a c i o n a l , asegurarán también e l p leno empleo d e l a 
fuerza de trabajo de que d i sponen . Esto s ignif icaría aceptar niveles de 
p r o d u c t i v i d a d de l trabajo inferiores a los que prevalecen en los países 
desarrol lados, pero superiores en todo caso a los que t ípicamente se d a n 
en los subdesarrollados. P o r otra parte, sigue el argumento de que estas 
soluciones tecnológicas garant izar ían l a m á x i m a eficacia d e l cap i ta l me
d i d a en términos, p o r u n lado, de l a p o t e n c i a l i d a d de crec imiento i m 
plícita e n l a capacidad para compet i r en los mercados internacionales 
de bienes industr ia les y , p o r e l ot ro , de l a capac idad que g a n a r í a n las 
economías para ofrecer empleos de p r o d u c t i v i d a d baja pero creciente 
a toda su fuerza de trabajo. 

M i r a d a s c o n l a ópt ica de l p l a n o c u l t u r a l , las posiciones de esta 
polémica pueden definirse, l a p r i m e r a , como de aceptación de la de
p e n d e n c i a c u l t u r a l que i m p l i c a l a importac ión de tecnologías (en el 
sentido de que niega l a p o s i b i l i d a d de soluciones nacionales) , y l a se
g u n d a c o m o de búsqueda de l a independenc ia . P a r a entender e l con
cepto de " d e p e n d e n c i a " envuelto , debe recordarse que l a l l a m a d a "tec
nología m o d e r n a " es u n o de los productos de l a evoluc ión de sociedades 
nacionales compromet idas de ant iguo en u n act ivo i n t e r c a m b i o econó
m i c o , soc ia l y c u l t u r a l , y que h a n c o m p a r t i d o valores sociales i m p o r 
tantes, p o r algunos de los cuales incluso h a n luchado juntas o entre sí. 
E n su c a l i d a d de producto de l a evoluc ión de tales sociedades nacio
nales, l a " tecnolog ía m o d e r n a " no es neut ra desde e l p u n t o de vista 
c u l t u r a l ; p o r e l contrar io , ref leja valores sociales y su evoluc ión y, l o 
que es más i m p o r t a n t e , sirve con eficacia las necesidades de l a sociedad 
n a c i o n a l que l a u t i l i z a en l a m e d i d a en que los valores q u e i m p l i c a 
son compatibles c o n los restantes valores de l a sociedad. P o r esta razón, 
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la idea de que es posible conver t i r u n a sociedad subdesarro l lada e n 
desarro l lada m e d i a n t e el expediente de inyectar en e l la l a dosis apro
p i a d a de tecnología m o d e r n a i m p l i c a postu lar que los restantes valores 
de la sociedad se h a r á n compat ib les con los que envuelve el uso de l a 
tecnología, es decir , u n a c lara s i tuación de dependenc ia c u l t u r a l res
pecto de las sociedades cuya tecnología se i m p o r t a . E n p r i n c i p i o , n o 
parece que haya problemas insuperables respecto de l a p o s i b i l i d a d de 
que los países de A m é r i c a L a t i n a encaucen su fu turo d e n t r o de u n 
m a r c o de dependenc ia c u l t u r a l de sociedades como l a nor teamer icana u 
otras sociedades desarrolladas. L o s ejemplos de P u e r t o R i c o , en u n 
extremo, y de C u b a , en el otro , parecen demostrar que, en efecto, n o 
hay barreras infanqueables en este sentido. N a t u r a l m e n t e los países, 
es decir los gobenantes y las clases dirigentes en general , d e b e r í a n tener 
c lara conciencia de las impl icac iones culturales d e l camino elegido. 

V . P E R S P E C T I V A S 

P o r ot ra parte, si l a elección se i n c l i n a en el sentido de l a i n d e p e n 
dencia , más que út i l es indispensable saber en forma b i e n d e f i n i d a 
l o que esto s igni f ica . Desde luego, teniendo en cuenta el estado i n c i 
p iente en que se encuentran el c u l t i v o de l a c iencia y el desar ro l lo 
tecnológico en l a región, el c a m i n o de l a independenc ia c u l t u r a l sig
n i f i c a u n esfuerzo m u y super ior a todo lo que hasta la fecha se h a 
rea l izado en este campo. E n verdad, u n esfuerzo enteramente revo
l u c i o n a r i o . 

Esta a f i rmación puede parecer excesiva. Piénsese, s in embargo, en 
t o d o l o que se h a hecho durante esta década y en cuán lejos se en
cuentra todavía l a región de u n a s ituación que pueda considerarse si
q u i e r a p r o m i s o r i a . 

Desde luego, en e l campo de l a educación, cuyo forta lec imiento y 
desarro l lo es indispensable para e l c u l t i v o de l a c iencia y e l progreso 
tecnológico, se h a ver i f icado efectivamente u n a considerable expans ión 
cuant i ta t iva , pero los aspectos cual i tat ivos h a n rec ib ido escasa o n i n 
g u n a atención. Esto es grave p o r varias razones. E n p r i m e r lugar , si 
se tiene en cuenta el carácter t ípicamente poco f u n c i o n a l para e l de
sarro l lo de los contenidos de los sistemas educativos de A m é r i c a L a t i n a , 
es dudoso que su expans ión puramente cuant i ta t iva tenga efectos m u y 
signif icativos. E n segundo lugar , l a re forma cua l i ta t iva de l a educa
ción es requis i to indispensable para promover el necesario cambio en 
los valores, actitudes y normas de l a poblac ión, así como para i m p l a n 
tarlos en las nuevas generaciones. F i n a l m e n t e , s in u n m e j o r a m i e n t o 
m u y sustancial de l a c a l i d a d de l a educación, a todos los niveles, es de 
n u e v o dudoso que e l esfuerzo de unos pocos científicos de a l to n i v e l 
tenga efecto m u l t i p l i c a d o r sobre el sistema educat ivo y l a sociedad, c o m o 
as imismo l a c o n t i n u i d a d que es v i t a l para e l progreso en este campo. 
Es d i g n o ele anotar a q u í e l hecho melancól ico de que A m é r i c a L a t i n a 
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con u n a tradic ión un iver s i t a r i a de más de cuatro siglos h a g a n a d o el 
p r e m i o N o b e l sólo dos veces para sus científicos. 

L o que se haga en m a t e r i a de educación es decisivo y debe p e r m e a r 
los restantes aspectos de l a s i tuación especialmente en el campo de los 
valores y actitudes de l a poblac ión . H a y que recordar, s i n embargo , 
que l a i n d e p e n d e n c i a c u l t u r a l exige, además, nuevas soluciones tecno
lógicas y de organización de l a producc ión como asimismo probab le 
mente nuevas formas de organización social y pol ít ica de las sociedades 
nacionales que respondan, p o r u n a parte, a los requer imientos de u n 
desarro l lo apoyado en valores propios y, p o r l a otra , a los que p l a n t e a 
e l proceso de l a integración reg iona l . 

R e a l m e n t e , s in u n i m p u l s o r a d i c a l , de corte r e v o l u c i o n a r i o , n o se 
ve c ó m o podr ía emprenderse l a tarea. 

P o r o t r a parte, como en esencia e l esfuerzo que a q u í se requiere es 
f u n d a m e n t a l u n o de a f i rmación de l a i d e n t i d a d n a c i o n a l de cada 
sociedad, de independenc ia de lazos culturales cuyo peso secular debe 
ser f ina lmente sacudido c o n energía , l a responsabi l idad ú l t ima es de 
todos y cada u n o de los c iudadanos de A m é r i c a L a t i n a . 


