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ODC 

En el panorama histórico latino
americano se encuentran incontables 
episodios epopéyicos en la incansable 
lucha de los pueblos de este continen
te por alcanzar un estado de cosas más 
justo y humano. 

Actualmente se reflejan algunas 
teorías que inciden en esta lucha revo
lucionaria, por alcanzar una solución 
urgente a la situación en que hoy se 
encuentran todos los pueblos que com
ponen el ámbito americano. 

Una de estas teorías es la que se 
denomina Teoría de la Marginalidad 
emanada del Centro para el Desarrollo 
Económico y Social para América 
Latina (DESAL - Chile). Esta teoría se 
fundamenta en el prestigio de la perso
na humana a la luz de los principios 
cristianos contenidos en la Doctrina 
Social de la Iglesia. 

Los criterios básicos al respecto 
son fruto de un exhaustivo y minucio
so estudio realizado por expertos en la 
materia, lo que ha permitido efectuar 
un diagnóstico real y recomendaciones 
precisas para afrontar dicha situación. 

Sustenta esta Teoría que en los 
países de nuestra América Latina se 
presenta una dicotomía entre los estra
tos que componen la Sociedad. Por 
consiguiente, unas minorías privilegia
das y mayorías marginadas. Esas mi-

norías absorben todo el poder, ya sea 
en lo político, cultural, económico o 
social, convirtiéndose en opresores y 
los marginados en oprimidos. 

Frente a este hecho DESAL defi
ne en su Teoría la Marginalidad como 
no participación y le agrega dos rasgos 
definitorios: 

1) Desintegración In terna 
2) Falta de Participación: 

a. Activa o Contributiva 
b. Pasiva o Receptiva 

Ahora bien, las características 
que presenta son: 

1) Radicalidad 
2) Globalidad 
3) Emergencia 

Debido a su condición de radical 
es necesario postular la acción de una 
Agencia Externa que ayude a los sec
tores marginados a salir de su estado, 
pero en forma Subsidiaria para evitar 
caer en el paternalismo. 

La línea de acción que presenta 
para resolver el problema lo constitu
ye la Promoción Popular, la que define 
como el proceso de superación de la 
marginalidad. 

El proceso de superación es el 
siguiente: 

1) Integración In terna 



6 

2) Incorporación a la Sociedad 
global 

3) Integración de la Sociedad. 

Para conseguir estos fines se pos
tula la organización de los sectores 
marginados en asociaciones comuni
tarias en dos dimensiones: 

1) Organizaciones Funcionales: 
a. Económicas 
b. No económicas 

2) Organizaciones Territoriales: 

a. Juntas de Vecinos 

Ambas organizaciones son los 

elementos de ataque a la desintegra
ción interna de los marginados y de 
participación en las actividades de la 
Sociedad Global. 

En otro aspecto la Promoción 
Popular sostiene que una integración 
a una sociedad mal integrada, no puede 
darse, por lo que es necesario cambiar 
actuales estructuras imperan tes en el 
continente, las cuales se caracterizan 
por su efecto opresor, dicotómico y 
elitista. Sólo así será posible la movi
lidad social, indispensable en toda 
estructura de una sociedad desarrolla
da. 

UNPHU 

El concepto general en América 
Latina, es que las universidades deben 
tener la misión de formar y orientar 
la juventud. 

Tarea ésta bastante, difícil, en el 
hemisferio que un famoso internacio
nalista llamó con mucha razón, conti
nente de la esperanza. 

La Universidad Nacional Pedro 
Henríquez Ureña es un centro organi
zado gracias al sentido real que nues
tros hombres tienen de la planificación 
y del desarrollo de la comunidad. 

De ahí es que muchos sectores 
esperaron por algún tiempo el desarro
llo de la nueva universidad, para ob
servar lo cierto de que era creada para 
incidir de manera positiva en el desa
rrollo de la comunidad a la cual está 

obligada a servir. 
Algo nuevo que rompe la tradi

ción universitaria latinoamericana. 
Más de lo anterior, la UNPHU 

nació con una estructura académica 
nueva, con las profesiones tradiciona
les, dando prioridad a su Facultad de 
Educación, con carreras a corto y 
mediano plazo, de importancia para 
el desarrollo de la República Domini
cana. 

La UNPHU, desde sus primeras 
semanas comenzó a realizar labores 
que la proyectaron como una Uni
versidad dinámica, avanzando conjun
tamente con los cambios sociales que 
se operan en nuestro medio. 

Por otra parte, la ODC, había 
empezado a cumplir también fines 



demostrativos de su vital importancia 
para el desarrollo de la República. 
· 

Grandes y efectivas labores reali
za esta oficina especializada en asuntos 
de tanta trascendencia. 

La colaboración -de ODC y UN
PHU, para la coordinación de proyec
tos e investigación, labor de compara
ción a niveles regionales, así como 
discusión y ampliación de ideas y pro
gramas, empezó a constituir un hecho 
único, tal vez en el área del Caribe. 

Después de grandes estudios, la 
ODC resolvió auspiciar el primer Se
minario que se celebra en el país a 
nivel universitario e internacional so
bre desarrollo comunitario, parte del 
cual recoge esta revista. 

Este hecho demuestra el interés 
de ODC de llevar a la Universidad para 
su estudio e investigación, el criterio 

7 

de expertos nacionales y extranjeros 
sobre una materia de tanta actualidad. 

Más lejos aún. Hacer de ideas, 
hechos. 

Convertir lo que podía haber sido 
ponencias aisladas, en hechos materia
les, para beneficio de la República 
Dominicana y las demás naciones de 
este continente. 

Actos de esta responsabilidad 
histórica, hacen posible que los latino
americanos, pensemos que ya no so
mos soñadores ni esperanzados. 

Con actuaciones como éstas, po
demos afirmar sin riesgo de equivoca
ciones que este es ya el "continente 
de los hechos". De los hechos que 
llevarán el posible desarrollo de las 
comunidades marginadas de todos 
nuestros países. 
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PROGRAMA DEL SEMINARIO INTERNACIONAL DE DESARROLLO DE 

LA COMUNIDAD 

Días 22, 23 y 24 de julio de 1968 en la UNPHU 

DIA 22, LUNES 

4: 00 p.m. 

5 :00 p.m. 

- Apertura Seminario por el Dr. Juan Tomás Mejía Feliú, 
Rector de la Universidad Nacional Pedro Henríquez 
Ureña ( UNPHU ) 

- Palabras por el Dr. Eudoro Sánchez y Sánchez, Secretario 
Técnico de la Presidencia. 

- Palabras por el Agr. Julio Báez y Báez, Director de la 
Oficina de Desarrollo de la Comunidad. 

- Conferencia sobre "PROBLEMATICA DEL CAMBIO 
SOCIAL". 

1 .  Cambio Social 
2. Marginalidad 
3 . Participación popular 

Por la Dra. Carola Ravell, Directora de la División 
Desarrollo de la Comunidad (CORDIPLAN ) ,  y, Dra. 
Maritza Izaguirre (Venezuela) .  

Comentarios y preguntas por el panel compuesto por: 

a)  Presidente de la Mesa: Agr. Julio Báez 

Panelistas 
b )  Dr. Alfonso Moreno Mart ínez, Director del Instituto 

de Desarrollo Económico y Social. 
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DIA 23, MAR TES 

9:00 a .m.  

3:00 p .m.  

c )  Dr . Leonel Rodríguez Rib , Director de Planificación 
del In stituto de Desarrollo Económico y Rural .  

d)  Lic . Alfonso Lockward, Secre tario Ejecutivo de la 
Fundación de Crédito Educativo . 

e )  Rafael Malina Morillo ,  Director de "Ahora" 

Turno libre para preguntas. 

- Conferencia sobre : "DESARROLLO DE LA COMUN I-
DAD" . 

l. Definición. Objetivo . Instrumentos 
2. Metodología 
3 .  Organización  y estructura de un programa 

Por la Dra. Carola Ravell y Dra. Maritza I zaguirre. 

Comentarios y preguntas por el panel compuesto por: 

a) Presidente de la Mesa: Dr. Julio Estrella, Direc tor de 
la Oficina Nacional de Planificación .  

Panelistas : 
b )  Dr. Mil ton Messina, Asesor del BID para la Oficina 

Nacional de Planificación. 
c) Enrique Armen teros , Miembro de la  Fundación Uni

versitaria Dominicana .  
d)  I ng. Ezequiel Garc ía, Director de Planificación de la 

Liga Municipal Dominicana. 
e) Rogelio Pellerano ,  Miembro de la Fundación Uni

versitaria Dominican a. 
f) Dra. Nelly Biaggi ,  Encargada del Departame nto de 

Créditos de la Fundación de Crédito Educativo. 
g )  Dr . Manuel Pit taluga, Director del Banco Nacional 

de la Vivienda. 

Turno libre para preguntas. 

- Conferencia sobre : "PLANIFICACION". 
l. Nacional 
2 .  Regional 
3 .  Local 

y ,  " LIMITACIONES Y PROBLEMAS". 
1 .  De tipo social 
2. De tipo económico 
3 .  De tipo pol ítico 

Por la Dra. Carola Ravell y Dra. Maritza I zaguirre .  
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Comentarios y preguntas por el panel compuesto por: 
a) Presidente de la Mesa: Dr. Víctor  Góme z Bergés, 

Secretario General de la Liga Municipal Dominicana 

Panelistas: 
b) César San dino de Jesús, Subdirector de la Oficina de 

Desarrollo de la Comunidad. 
c) Lic. Guillermo Rivera Rincón, Asistente del Departa

mento de Programación y Estudios de la ODC. 
d) Dr. Alberto Noboa, Director de la Escuela de Socio

logía de la U.N.P.H.U. 
e) Arq. Roberto Bergés, Decano de la Facultad de 

Arquitectura de la U.N.P.H.U. 
f) Ing. Víc tor Lora Baría, Presidente de la Confedera

ción Patronal de la República Dominicana. 
g) Miguel Guerra, Presidente de la Asociación de Indus

trias de la República  Dominicana. 
Tumo libre p ara preguntas. 

DIA 24, MIERCOLES 
9:00  a.m. 

3:00 p.m. 

- Conferencia sobre : "PROGRAMAS DESARROLLADOS 
POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO DE AMERICA 
CENTRAL". 
Por el Dr. René de León, Director de IDESAC, Guate
mala. 
Comentarios y preguntas p or el panel compuesto por: 
a) Presidente de la Mesa: Exmo. Sr. Carlos Pérez,  

Embajador del Perú. 

b) Dr. Guido D'Alessandro, Director del Instituto para  
el Desarrollo y Crédito Cooperativo. 

c) Dra. Maritza Izaguirre 
d) Dr. Freddy Reyes ,  Director del Departamento de Rela

ciones Públicas e Internacionales de la UNPHU. 
e) Dr. Joaquín Salazar, Decano dela Facultad de Hu

manidades de la UNPHU. 
Turno libre para p repuntas. 
- Conferencias: 

a) "SERVICIOS VOLUNTARIOS PARA EL DESARRO
LLO DE LA COMUNIDAD EN LA REPUBLICA 
DOMINICANA'', por el Dr. Bolívar Báez, Secretario 
de la Fundación Dominicana de Desarrollo. 

b) "RECURSOS HUMANOS EN EL DESARROLLO 
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COMUNAL EN LA REPUBLICA DOMINICANA", 
por el Arq .  Roberto Bergés .  

c) "PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE 
LA COMUNIDAD", por el Arq . Eugenio Pérez 
Montas, Encargado de Programación de Desarrollo 
de la Comunidad y Director del Departamento de 
Urbanismo de la UNPHU. 

Comentarios y preguntas por panel compuesto por: 

a )  Presidente de Mesa : Excmo.  Sr .  Luis I gnacio Sán
chez, Embajador de Venezuela . 

Panelistas: 

b )  Dra. Carola Ravell 
c )  Dr. René de León ( IDESAC) 
d) Arq . Guillermo Caram, Subdirector de la Oficina 

Nacional de Planificación 
e) Dra. Nelly Biaggi 

Turno l ibre para preguntas . 

Palabras de clausura por César San dino de Jesús, 
Subdirector de la Oficina de Desarrollo de la Comu
nidad. 

Nota de los Editores: 

La extensión de algunos de los trabajos  presentados en esta obra nos 

obligó a realizar una labor de síntesis, razón que nos mueve a p edir 

excusas tanto a los conferencistas como a los lectores por l as omisiones 

en que hayamos incurrido. 
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DISCURSO DEL DR. JUAN TOMAS MEJIA FELIU, 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

PEDRO HENRIQUEZ UREÑA 

Distinguidos señores que presiden esta 
Mesa; 
Excelentísimos Embajadores de paises 
amigos que nos visitan esta tarde; 
Damas y Caballeros: 

Es para mí un alto honor, en 
nombre de la Universidad Nacional 
Pedro Henríquez Ureña, darles a todos 
la bienvenida a este acto de inaugura
ción del Primer Seminario Internadio
nal para Desarrollo de la Comunidad, 
que tenemos la satisfacción de cele
brar dentro de nuestros días. 

Quisiera en primer término, agra
decer sinceramente a las distinguidas 
personalidades de otros países que. 
colaboran con nosotros en el desarro
llo de este Seminario. Quisiera también 
agradecer a las Instituciones para las 
cuales ellos prestan sus servicios, a los 
Gobiernos para los cuales trabajan, 

por habernos prestado tan valiosa co
operación al cedemos transitoriamen
te ols servicios de tan altas personali
dades. 

La Universidad Nacional Pedro 
Henríquez Ureña, que desde su funda
ción se ha puesto como meta cola
borar, prestar sus servicios a todo lo 
que tienda a obtener el mejoramiento 
de la condición de nuestro pueblo, se 
siente altamente satisfecha por la inau
guración de este evento. 

Cuando fundamos la Universidad 
Pedro Henríquez Ureña, hicimos pro
fesión de fe de que no estábamos 
creando una universidad más, de que 
no estábamos haciendo una institución 
por el puro hecho de competir con las 
ya existentes, sino que, por el contra
rio, lo que nos motivó fue el deseo 
vehemente en el corazón de todos 
y cada uno de nosotros, de prestar 
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servicios a la comunidad dominicana, 
de servir a nuestro pueblo que tiene 
necesariamente que esperar de nuestra 
clase profesional, el rendimiento que 
esta clase debe dar en todas las socie
dades. Nosotros hasta ahora, hemos 
orientado todos nuestros programas 
con esa brújula; con ese derrotero; no 
una universidad como puro centro 
académico donde vengan los estudian
tes a capacitarse técnicamente sola
mente, sino una universidad que ade
más de la capacitación académica que 
dá a sus estudiantes, cree en ellos la 
motivación necesaria para que sean 
agentes activos ene! desarrollo de 
nuestro pueblo. 

Hemos tratado en todo momento, 
que la proyección de la Universidad 
Nacional Pedro Henríquez Ureña hacia 
la sociedad dominicana, sea una pro

yección verdaderamente positiva. No 
nos limitaremos, ni nos hemos limita
do nunca a señalar problemas, proble
mas que conocemos y estamos cons
cientes todos los que nos encontramos 
aquf, de que tiene muchos el pueblo 
dominicano. Pero no basta señalar que 
existen problemas sinó que tenemos 
que trabajar para la solución de los 
mismos, para ayudar a los dominicanos 
a salir de la e tapa que se ha dado en 
llamar "la etapa del sub-desarrollo de 
los pueblos", pero para ello es necesa
rio que el elemento básico de ese 
pueblo, el hombre, salga de esa etapa 
de sub-desarrollo. No se puede aspirar 
a la capacitación económica de un 
pueblo, no se puede aspirar a llevar a 
un pueblo a la industrialización racio
nal, no se puede aspirar a llevar a un 
pueblo al verdadero estado de desarro
llo, a la situación de bienestar en que 
viven otras naciones en el mundo, si 
primero no tenemos puesta la mira y 
el esfuerzo en preparar, en superar, en 

capacitar a los individuos que consti
tuyen y forman ese pueblo. Esa preci
samente ha sido la misión que se ha 
impuesto la Universidad Nacional Pe
dro Henríquez Ureña y por ello ha 
querido cooperar en todo lo que está 
a su alcance en los distintos organis
mos públicos e instituciones privadas 
que tienen dentro de sus programas 
los mismos objetivos. 

Todas las instituciones privadas 
y públicas que quieran luchar por el 
desarrollo del pueblo dominicano y 
que quieran luchar por el mejoramien
to de las clases marginadas de nuestro 
país, encontrarán en esta Universidad 

una colaboración activa y espontánea
una colaboración que no exige contra

parte. Nosotros estamos en disposición 
de darlo todo y no esperamos nada. 

Lo único que esperamos es el beneficio 
de nuestro pueblo, el mejoramiento 
de todas nuestras clases, para que 
nuestra sociedad pueda alcanzar esa 
felicidad a la que tiene derecho todo 
pueblo civilizado del mundo. 

En los dos años de labor que 
llevamos, nuestra Universidad ha lo

grado dar cumplimiento, en la medida 
de sus recursos, a esas metas que se 
ha impuesto, y hago firme promesa 

aquí, ante todos ustedes, de que no 

desmayaremos en esos propósitos, de 

que continuaremos siempre con la 

mira puesta en el futuro, para tratar 

de que el mañana sea un poco menos 

doliente que el hoy, para el pubelo 
dominicano. 

Réstame únicamente decir, que 
esperamos que este Seminario que 
hoy se inicia en las aulas de la Univer
sidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, 
habrá de redundar indudablemente en 
en grandes beneficios para nuestro 
pueblo, especialmente para las masas 
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rrollo de la Comunidad. marginadas del mismo, que son pre

cisamente hacia las cuales están enfo

cados todos los programas de Desa-
Muchas gracias a todos y mucho 

éxito a los participantes en este evento. 

El Dr. Juan Tomás Mejta Feliú, rector de la UNPHU pronuncia las 
palabras de bienvenida a los delegados al 1 er. Seminario sobre Desa"ollo 

de la Comunidad 
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PALABRAS DEL DR. EUDORO SANCHEZ Y SANCHEZ, 

SECRETARIO TECNICO DE LA PRESIDENCIA 

Señores y señoras: 

El Secretariado Técnico de la 
Presidencia se siente altamente com
placido de participar en este Primer 
Seminario sobre Desarrollo de la Co
munidad a nivel internacional , el cual 
está concebido para que sirva de esce
nario propicio al debate de las técnicas 
y de los  problemas que entraña la  
planificación del desarrollo de nuestras 
comunidades .  

Ningún ambiente más prop1c10 
que este de la Universidad Nacional 
Pedro Henríquez Ureña para abrir este 
diálogo a un tema tan fundamental 
como es el Desarrollo de la Comunidad 
dentro de la filosofía del desarrollo 
integral de las naciones .  Tiene ya gana-

do para s í  esta casa de estudios un 
liderazgo que nadie le discute en la 
promoción del desarrollo comunitario 
y una afianzada posición como institu
ción de servicio , en función de los 
intereses más esenciales de la sociedad 
dominicana.  

Por eso debo comenzar por con
gratular a la Oficina del Desarrollo de 
la Comunidad por su feliz iniciativa 
de congregar aqu í  en este recinto de 
las ciencias a prominentes figuras que 
en América Latina  se han destacado 
por su brillante labor en el campo del 
desarrollo económico y social de sus 
países. 

Dentro del contexto general de 
la filosofía del desarrollo y de las 
técnicas de la planificación,  las Ofici-
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nas para el Desarrollo de la Comunidad 
tienen un rol cardinal. Partiendo de la 
premisa de que la participación popu
lar es necesaria para el buen éxito de 
los planes de desarrollo, tengo para 
mí que no hay instrumento más ade
cuado que dichos organismos para 
alcanzar las metas y objetivos de un 
plan nacional de desarrollo concebido 
en forma integral y orientado a un 
uso racional y óptimo de los recursos 
disponibles. 

Es precisamente en la fase opera
cional de los proyectos donde los 
servicios de desarrollo de la comunidad 
tienen una participación fundamental, 
como un modo de asegurarle una 
adecuada planificación a los planes del 
desarrollo. 

De aquí el valor que se atribuye 
al desarrollo de la comunidad como 
técnica aconsejable para alcanzar a 
nivel local el desarrollo equilibrado de 
las comunidades. 

Las experiencias vividas en el 
campo de la promoción del desarrollo 
ponen en resalto la eficaz contribu
ción que han ofrecido los servicios de 
desarrollo de la comunidad a la plani
ficación nacional, regional y a nivel 
local, desde sus aspectos económicos, 
político-administrativos y socio-cultu
ral. 

No voy a referirme en detalle a 
estos aspectos, puesto que ellos mere
cerán la detenida atención de los ex
pertos que participarán en este Semi
nario, quienes lo tratarán con más 
propiedad que quien os habla. 

Se define el Desarrollo de la 
Comunidad como la técnica social de 
promoción del hombre, capaz de lograr 
la partici'pación consciente y organi
zada de la población para alcanzar su 
propio desarrollo. 

Particularmente en nuestro me -

dio nosotros atribuimos a la mis1on 
del desarrollo de 

'
la: comunidad una 

función económico-social de gran al
cance. Nuestras comunidades atravie
san en la actualidad por un proceso 
de cambio. Con el patrocinio del Go
bierno Constitucional del Presidente, 
Dr. Joaquín Balaguer, este proceso 
está produciendo las necesarias trans
formaciones estructurales que carac
terizan a toda sociedad democrática 
que procura incorporar sus clases mar
ginadas a las corrientes más avanzadas 
de la civilización y el progreso. 

Estamos dando aliento a esa 
"nueva dinámica social" que la filo
sofía del desarrollo proclama como 
necesaria para superar las condiciones 
y niveles de subdesarrollo y para con -
solidar los adelantos logrados en la 
ejecución de los planes trazados con 
esa finalidad. 

Estamos capacitando a nuestras 
comunidades para que estas se con
viertan en actoras de su prop_io desarro
llo y puedan participar y beneficiarse 
de los resultados a obtenerse en las 
actividades del progreso social. 

De ahí que nosotros desde el 
Secretariado Técnico de la Presidencia 
atribuyamos una función trascendental_ 
a la Oficina del Desarrollo de la Co
munidad, organismo que afortunada
mente cuenta con la diligente y diná
mica dirección del Agrón. Julio Báez, 
uno de los hombres que en nuestro 
país viene preocupado, con gran sen
tido patriótico, por la suerte de sus 
conciudadanos. 

Las materias que abarca el tema
rio de este Seminario, así como la 
capacidad probada y la experiencia 
adquirida por los expertos que van a 
participar en él, dan margen cierto 
para asegurar que de este diálogo se 
obtendrán muy provechosós resultados 



y yo particularmente le auguro los 
más rotundos éxitos. Se producirá 
aquí un saludable intercambio de ideas 
y de experiencias, a través de la inter
vención de destacados expertos que 
han sabido espigar con notable acierto 
en sus respectivos países en el promi
sorio campo del desarrollo de la co
munidad. 

Las experiencias vividas por nues
tros visitantes podrán facilitar la in
gente tarea en que vienen nuestros 
orianismos técnicos empe 11ados, con la 
O ticina del Desarrollo de la Comuni
dad a la cabeza, por obtener una 
coherente planificación y coordinación 
en los programas del desarrollo de la 
comunidad , dentro del contexto de 
los planes integrales para la promo
ción del desarrollo e conómico y social 
de la Re pública Dominicana. 

Debo hacer mención aquí del 
eficaz concurso y altruista colabora
ción que nos viene prestando el Go
bierno de Venezuela, a través del 
Program a de Cooperación Técnica, 
d i spuesto por el Presidente del herma
no país , Excelentísimo Se 11or Don 
Raul Leon i, el cual viene a la fecha 
cubriendo campos tan apreciables co
mo son la educación de adultos, gana
dería y agricultura y ahora particular
mente en el área del desarrollo de la 
comunidad, con el envío de la m isión 
que integran las doctoras Carola Ravell 
y Maritza l zaguirre, distinguidas fun
cionarias de la Oficina de Coordinación 
y Planificación de la Presidencia de 
Venezuela (CORDIPLAN), para quie
nes el Secretariado Técnico tiene una 
calurosa b ienven ida y un vivo recono
cimiento, con sus mejores deseos de 
una grata estadía en República Domi
mcana. 

Asimismo hacemos extensiva esta 
cordial bienvenida a los expertos re-
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presentantes de los países hermanos 
de Perú, Puerto Rico y Guatemala, 
quienes con nosotros comparten los 
ideales y propósitos de cooperación 
técnica que se conjugan en este in tere
sante Seminario sobre Desarrollo de la 
Comunidad. 

Asimismo vaya nuestro recono
cimiento a las instituciones nacionales 
del sector privado que se suman a los 
esfuerzos del Gobierno en la obra del 
desarrollo económico y del progreso 
social de sus pueblos, como son el 
l nstituto de Desarrollo Económico y 
Social (IDES), la Fundación Domini
cana de Desarrollo y el Instituto Do
minicano de Educación. 

Cabe destacar también , en forma 
principalísima, la apreciable colabora
ción que ofrece al Gobierno Domini
cano a través de la ODC la Agencia 
para el Desarrollo Internacional, cuyo 
concurso financiero y técnico ha sido 
decisivo en los planes y proyectos para 
la promoción del desarrollo en nuestras 
comunidades, tanto del sector urbano 
como en la zona rural en el territorio 
nacional . 

Aquí dejo, en este sentido, opor
tunidad al Sr. Director de ODC para 
que él pueda hablar , con más propie
dad, en el curso de este Seminario, 
sobre los logros alcanzados por la 
Oficina a su cargo y sobre la contri
bución de la AID al éxito de su pro
grama . 

Entre tanto deseo a los partici
pantes de este Seminario los mejores 
éxitos que indudablemente redundarán 
en favor de los esfuerzos que realiza el 
Gobie rno del Presiden te Balaguer para 
impulsar , en forma soste nida y equili

brada, el progreso y adelanto de las 
comunidades del país. 
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Dr. Eudoro Sánchez y Sánchez, Secretario Técnico de la Presidencia, mientras se 
dirige a los asistentes 
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL AGR. JULIO E. BAEZ, 

DIRECTOR DE LA OFICINA DE 

Señor Fernando Alvarez 
Digno Representante del Han. Señor 
Presidente de la República, 
Altas Autoridades Civiles y Militares, 
Dignos y Distinguidos visitantes que 
nos honran con su visita, 
Señoras y Señores: 

Tengo el alto honor de represen
tar ante ustedes la Oficina de Desarro
llo de la Comunidad, mejor conocida 
por el pueblo dominicano como la 
O.D.C. 

Esta Institución fué fundada en 
el año 1962, y laborando con la co
operación económica y técnica de la 
Agencia Internacional de Desarrollo 

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 

(A.ID.), se ocupó principalmente de 
la región suroeste de la República, 
por considerarla de las más marginadas. 

Un estudio socio-económico reali
zado por integrantes de la Agencia 
Internacional de Desarrollo y técnicos 
nativos, dió por resultado que se apli
cara en este pats, un programa de 
Desarrollo de la Comunidad más armó
nico con las normas socio-económicas 
de nuestro pueblo, y que se ajustara 
plenamente a los recursos técnicos y 
financieros disponibles. 

La Historia Dominicana recoge 
en todas sus épocas, un notable afán 
por el desarrollo de cada uno de los 
pueblos que componen la República, 
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pero su convulsionada historia política 
y los embates de la naturaleza de
muestran las causas principales que 
rezagaron cada vez mas el inicio de 
ese desarrollo. 

Hoy en día contamos con la 
Oficina de Desarrollo de la Comunidad, 
que el dfa 22 de Marzo de 1965 
adquirió su verdadero status legal, 
bajo el nombre de Dirección General 
de la Oficina para el Desarrollo de la 
Comunidad, por decreto No. 676, co
mo una dependencia de la Presidencia 
de la República. 

El día 5 de Diciembre de 1966, 
el Gobierno Dominicano que preside 
Su Excelencia, el Honorable Sr. Pre
sidente, Dr. Joaquín Balaguer, autori
zó a la O.D. C. a negociar el primer 
empréstito con la Agencia Internacio
nal de Desarrollo, en sus planes de la 
Alianza para el Progreso, que fué 
concedido por la suma de $8. 7 millo
nes de pesos en Junio de 196 7. 

La atención de esta Oficina está 
dirigida principalmente hacia el mejo
ramiento de la población rural, sin 
que por ello, se olvide de otros secto
res que también necesitan de su aten
ción. El sector agrícola es muy tomado 
en consideración, donde se han adop
tado nuevas técnicas para cambios en 
su actitud y se han iniciado programas 
cuyas metas tienden a estimular una 
mayor producción, tanto para el con
sumo interno como para le exporta
ción; contando ampliamente con la 
asistencia técnica de mercadeo y pro
moción que nos presta la A.I.D. 

El Desarrollo de la Comunidad 
persigue objetivos a veces insospecha
dos, el cambio de actitud de las co
munidades, el aumento de la partici
pación colectiva, la formación de los 
ltderes comunales, la generación de 
fuentes de ocupación, particularmente 

en las zonas rurales, así como todos 
aquellos programas fundamentalmente 
económicos, son factores importantí
simos en el verdadero desarrollo. 

Mucho hemos logrado con los 
cursos para promotores sociales y pro
motores voluntarios; la capacitación 
de nuestro personal en las mas moder
nas prácticas del desarrollo, los re
entrenamientos, y nuestro mas positi
vo logro, el curso de desarrollo comu
nal, que a nivel universitario se realiza 
en cooperación con este centro de 
estudios, la UNPHU, en pro del mejo
ramiento de nuestra clase campesina, 
es una prueba palpable de nuestro 
avance, en el áspero camino del desa
rrollo comunal. · 

Este curso a nivel universitario 
es sólo en nuestro propósito, un curso 
piloto, pues confiamos poder exten
derlo en un futuro no lejano a todas 
demás universidades del país; aquí, en 
la República Dominicana, se le está 
dando al potencial humano, el valor 
indiscutible que merece, para lograr 
una completa transformación. Prueba 
de ello, es este Seminario, del cual 
esperamos los mejores frutos en favor 
de todos los pueblos en vías de desa
rrollo. Queremos y necesitamos co
ordinaciones en los programas, y rela
ctones con nuestros países vecinos, 
principalmente de los aquí represen
tados, que tan gentilmente han acep
tado nuestra invitación a este Semina
rio, por lo que le damos un fraternal 
abrazo de bienvenida y les agradece
mos toda su cooperación, tanto en la 
etapa de programación como en la de 
ejecución. 

El Desarrollo de la Comunidad, 
conocido por algunos como "La técni
ca social de promoción del hombre", 
es definido también como "la partici
pación consciente y organizada de la 



población, para lograr su propio des
arrollo." 

En la República Dominicana, el 
Desarrollo de la Comunidad es algo 
basado fundamentalmente en la co
ordinación de todo lo que conlleva a 
promover el desarrollo, desde su prin
cipio ha sido un programa creado y 
estructurado a base de los recursos 
propios y la cooperación prestada por 
organizaciones internacionales, lo que 
ha venido ganando terreno, y hoy 
tenemos la gran satisfacción de contar 
con regiones antes marginadas, incor
poradas al proceso nacional del des
arrollo. 

La Oficina de Desarrollo de la 
Comunidad no camina sola; contamos 
con la coordinación de organismos 
públicos como son: el Secretariado 
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Técnico de la Presidencia, Secretaría 
de Obras públicas, Secretaría de Agri
cultura, Secretaría de Educación, Jnsti 
tuto Agrario Dominicano, y otros, y 
en el sector privado con instituciones 
tales como: Instituto de Desarrollo 
Económico y Social (!DES), Instituto 
Dominicano de Educación Rural 
(IDER), Fundación Dominicana del 
Desarrollo ( FDD ), Universidad Nacio
nal Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), 
lo que ha dado por resultado, el au
mento de la eficacia en los programas 
y la disminución de la migración de los 
grupos campesinos, procurando acre
centar el mejoramiento de todas las 
comunidades, eliminando en lo posible 
los célebres "bolsillos" de las zonas 
más aisladas, donde ya está llegando 
el proceso de desarrollo. 

El Agrimensor Julio E. Baez, Director del a Oficina de Desa"ollo de la 
Comunidda pronuncia el discurso de apertura del Seminario 



Dra. Carola Ravell 

Dra. Maritza lzaguirre 
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PROBLEMA TICA DEL C A MBIO SOCIAL 

l. Cambio Social 
2. Margi nal idad 
3. Part ic ipación Popular 

Antes de comenzar con el tema 
de nues tro seminario, quiero dar las 
gracias en  mi nombre y en el nombre 
de la Dra. lzaguirre, tan to a la Univer
s idad, como a la Sec re taría Téc nica de 
la Presidenc ia, y a 0.0.C., por haber
nos dado la opor tunidad, ( a  mi por 
segunda vez en esta un iversidad ) para 
discu tir  con ustedes, i n tercambiar ex
perienc ias, idea s, en  re lac ión con una 
materia tan importante y que nos 
a taiie tan  de cerca como es  el desa
rro llo de la comunidad. Y o considero 
que semi nario s  de este t ipo tienen  
una gran impor tancia en t oda América 
La tina. La problemática de América 
Lat ina, aún cuando tiene aspectos 
s im ilares en muchos de nuestros paí
ses, t ienen ca racterís ticas muy espe
c ia les  en  cada uno de ellos. De al lí  
que el conocer qué se ha hecho en  
cada uno de  l os países para lograr 
solucionar, o por lo  menos orien tar, 
buscar  una solución a los graves pro
blemas que en este c ampo están nece
s itando urgen temen te la in media ta  in
corporación al desarrollo, a la vida 
nacional. 

El fenómeno de la marginalidad, 
podemos considerarlo como un fenó-

me no de n o  part1c1pac1on; hablamos 
que un grupo es tá marginado cuando 
ese gru p o  no está participando en 
forma activa, cuando ese grupo puede 
par ticipar tal vez en una form a  aparen
te, pero no en u na forma real .  En ton
ces, la no  participación, la falta de 
integración nacional de grandes gru
pos den tro de un pa ís, es lo que 
llamamos marginalidad. En la m ay or ía 
de los  pa íses en proceso de desarrollo 
encontramos que grandes sectores de 
la p oblac ión se encuentran en condi
c iones de marginalidad; esta margina
lidad no es  solo en el c ampo socio
cultural, n i  en  e l  económico, ni en el 
pol ítico; es en  todos l os campos .  
Ligando el  fenómeno de la  marginali
dad, o enfren tándolo, mejor dicho, al 
de integración nacional, encontramos 
que es inversamente  correlativo, ya  
que la integración nacional significa 
la total participación de todos los 
habitan tes de un  país, no  solo en el 
disfru te de los bienes  y servicios que 
produce la sociedad, sino  también en 
la toma de decisiones. Esa situación 
de marginalidad, se puede presentar 
en el aspec to biográfico cuando noso
tros enfoquemos la carencia de duali-
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dad dentro de un país que  ma ntiene 
aisladas a numerosas comunidades en 
el terreno, o en el campo socio-cultu
ral . Much as veces encontramos una 
parcial participación, e s  decir, no po
demos hablar  de que no hay partici
pación en absoluto porque nos dir ían 
"pero hay  el voto,  h ay el derecho al 
voto y all í hay u na participación, pero 
todos sabemos muy bien que en nues
tros pa íses latinoamericanos y en la 
mayor ía de los pa íses en v ías de desa
rrollo, muchas veces el voto no es más 
que la justificación de decisiones to
madas por pequeños grupos que de
tentan el poder pol ítico ; por ello, 
entonces, no podemos decir que en  
todo momento el sufragio signi fica 
una participación real, efectiva, de 
los grandes grupos que integran un 
país. En el campo económico encon
tramos también marginalidad en el 
sentido de que no todas las comu nida
des, no todos los gru pos están integra
dos al proceso productivo ; encontra
mos que una gran parte de nuestras 
comunidades de las áreas rurales y de 
las áreas urbanas están viviendo al 
margen del proceso productivo ; son 
grupos, los cuales, al estar al margen . 
de ese proceso no son ni productores, 
ni están aportando nada al producto 
territorial bruto, no son consumidores, 
debido al bajo poder adquisitivo de 
esos grupos, y encontramos, en la gran 
mayoría de esas comunidades aisladas, 
que se está viviendo en una economía 
de subsistencia, y eso, no solamente en 
el medio rural, como pudiésemos pen 
sar, sino también e n  el medio urbano, 
Otra caracter ística de esa situación de 
marginalidad que afecta por igual a 
los grandes grupos marginados de la 
zona urbana como a los grandes gru
pos de la zona rural ,  lo encontramos 
en el bajo grado de conciencia de eso s 

grupos para los cambios _necesarios 
para la t ransforniación de las condicio
nes existen tes, y esto lo vemos no solo 
en los camb ios de tipo social o de 
pol ítico o de tipo cultural, sino tam
bien en los cam bios de tipo económi
co ; en todos los aspectos, encontra
mos que la población tiene poca con
ciencia  de cuales son los cambios que 
deber ía realizarse para transformar las 
estructuras existentes, y sobre todo 
hay algo muy importante, que la ma
yor ía de los q ue habitan en zona de 
marginalidad están conscientes de que 
ellos no pueden hacer nada, de que 
todo el control del amb iente está en 
manos de los de afuera, que de parte 
de ellos no hay nada que puedan dar 
para lograr el cambio de esas condicio
nes ambientales . Podríamos referirnos 
también, como una  caracter ística ge
neral que aparece en las dos zonas, 
una desconfianza hacia el agente ex-
terno. Se cree poco en el que llega, 

porgue hasta ahora los grandes que 
grupos que han vivido en marginalidad 
han sido muchas veces engañados, 
frustrados ; se les ha ofrecido mucho, 
se han acercado a ellos tratando de 
lograr un apoyo político en un mo
mento dado ; creo que en muchos casos 
una vez dado ese apoyo ,  una vez dado 
ese voto, no se ha logrado , no han 
recibido de aquellos que ofrecían a 
cambio del voto, del apoyo solicitado. 
De all í que e ncontremos en estos 
grupos un gran especticismo hacia todo 
lo que viene de afuera, una poca 
aceptación de las ideas que trae el 
agente externo .  En la zona urbana 
tenemos una población sumamente 
heterogénea de origen rural o semi
rural, esta población responde al éxodo 
rural, al desplazamiento de los  grandes 
grupos de la zona rural hacia las zonas 
urbanas ; grupos que salen de allí por-



que sus aspiraciones van creciendo , 
porque sus espectativas son muy altas 
y las condiciones del medio rural en 
donde están viviendo no responden 
a esas espectativas , porque no están 
llegando h asta ellos todos los benefi
cios ,  del progreso , de la tecnología, 
desean mejorar sus ·condiciones de 
salud ,  de vivienda, de educación, pero 
en el medio rural en donde están no 
pueden lograrlo,  muy especialmente 
e n  aquellos países donde todavía no 
se ha llegado a tener una reforma 
agraria que cambie las condiciones de 
tenencia de la tierra y haga posible 
muchas de estas aspiraciones y espec
tativas de las zonas rurales.  Encontra
mos en el área urbana y de igual 
manera, que hay un bajo grado de ac
ceso al mercado de trabajo ,  estos 
grupos que vienen de las zonas rurales 
no están capacitados p ara enfrentarse 
al proceso de industrialización, no 
pueden ser absorvidos por este proce
so por una serie de razones que expli
caremos mas adelante,  ni están cali
ficados . Sabemos muy bien que uno 
de los graves p roblemas al enfocar el 
desempleo en nuestros países, es la 
falta de capacitación de la mano de 
obra, el no estar calificados, llegan al 
mercado de trabajo anualmente gran
des grupos de personas en edad activa 
pero no pueden incorporarse al pro
ceso,  y una de las razones es precisa
mente la falta de calificación de esa 
mano de obra, además de este baj o  
grado de calificación que tiene . Y a  
hemos dicho que el sistema económico 
en los países en proceso de desarrollo ,  
no puede absorber la mano d e  obra 
que desplace el campo. Este es un 
fenómeno mundial. A medida que un 
país avanza, la tecnología aplicada en 
el medio rural, la mecanización de la 
agricultura, hace desplazar la mano de 
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obra y la mayor productividad obteni
da por hombre empleado hace que 
cada vez sea menor el número de 
personas empleadas en agricultura. El 
problema grave de nuestros países en 
proceso de desarrollo,  es precisamente 
el super empleo ,  la ocupación disfraza
da en el campo y la b aja productividad 
del campo,  p or ello,  entonces, al venir 
a la ciudad, el sistema económico,e  1 
proceso productivo de nuestros países 
no puede absorberlo , porque la mayo
ría de nuestros países han llegado un 
poco tarde al proceso de industrializa
ción ;  estamos importando tecnologías 
de países que tienen mayor interés 
en utilizar el factor capital que el 
factor trab ajo ,  a la inversa de lo que 
sucede en nuestros países, en donde 
tenemos grandes contingentes de per
sonas en edad activa , o s.ea una mano 
de obra p otencial , que no puede ser 
utilizada en parte porque no está cali
ficada y en parte, p orque el proceso 
productivo altamente mecanizado , al
tamente automatizado,  no puede ab
sorber esa mano de obra. Nosotros 
podem os hablar en el caso de Venezue
la, por ejemplo, en donde la principal 
industria es el petróleo,  y el petróleo 
escasamente absorbe el 1 . 1  de la 
fuerza de trabaj o  del país y en cambio 
aporta casi el 20  % del producto terri
torial bruto.  Esto nos está hablando 
si por un lado la alta productividad 
de la industria, su alta mecanización 
y por el otro lado nos está diciendo 
que h ay una gran disparidad en el 
aporte de los sectores al producto 
territorial bruto,  pues la agricultura 
que absorve casi el 34 % de la población 
económicame nte activa, escasamente 
llega a un 8 % del producto territorial 
bruto ; entonces encontramos aqu í en 
estas condiciones de marginalidad, que 
nuestro proceso productivo ,  que nues-
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tro serv1c10 en  l a  zona urbana no  
puede absorber lo s  grandes grupos que 
están llegando constantemente a la 
ciudad. En el caso de la zona urbana 
nos encontramos con que estos gru
pos marginados, en buena parte hay 
en ellos un sentimiento de dependen
cia hacia el Estado, es decir, una de
pendencia estatal .  Debemos recordar 
que al hablar de fenómeno de la 
marginalidad señalamos que la margi
nalidad politica en que viven los gran
des grupos,  hay una ausencia total de 
participación en la toma de decisiones, 
son otros los que deciden por nosotros ,  
al cambiar esas condiciones a l  trans
formarse, al estar acercándonos cada 
vez mas a la situación modernizante 
e incorporando los grandes grup os 
m arginados ,  esto desaparece o ,  si n o  
desaparece ,  por lo menos gradualmen
te ,  hay mayor número de personas 
que toman parte en las decisiones , que 
ayudan en la gestación de esas decisio
nes. Hay en la situación tradicional 
un predominio de dominación on  ra
cional , en cambio encontramos mucho 
mas racional dentro de la situación 
modernizan te ; es  decir ,  no existe e se 
predominio un poco irracional sino 
que es mucho mas racional, se utiliza 
el criterio ,  mucho mas racional, para 
todo. En el aspecto político ,  todav ía 
encontramos que en una situación 
tradicional, las consultas electorales 
no siempre significan una participación 
de todos, muchas veces ,  como dije  
hace poco ,  e l  voto no  es mas que la 
justificación de una decisión tomada 
p or el qequeño grupo que tiene el 
p oder en sus manos .  En una situación 
modernizante las consultas electorales 
tienen que representar realmente , una 
toma de decisiones ,- el pueblo que 
vota en una situación modernizante ,  
o que se acerca a la situación moder-

nizante, tiene que estar consciente 
por quién vota, o a quién va a elegir, 
a quién vam a llevar a representarlos a 
los diferentes niveles donde la votación 
directa del pueblo lleva a sus represen
tantes, esto tiene una gran importancia, 
porque ya nos está indicando una 
consulta electoral en donde la gente 
va consciente y sabe por quién y por
que va a votar, nos está indicando ya, 
un desarrollo socio-político de los 
grupos, ya una mayor p articipación 
en las decisiones políticas que se van 
a tomar en un país .  Finalmente vamos 
a referirnos al aspecto económico. 
Tenemos que en la situación tradicio
nal ,  hay una gran intervención de parte 
del Estado , pero una intervención de 
tipo patemalista en una economía casi 
cerrada, podr íamos decir. En cambio 
en la situación modernizante la inter
vención del Estado va hacia la promo
ción del desarrollo , hacia la promoción 
de todos los grupos que tienen que 
contribuir en alguna forma para el 
desarrollo ; en este caso ,  solo eran 
pequeños grupos los que tenían e n  sus 
manos el poder económico ,  las decisio
nes económicas .  Y a en una situación 
modernizante , los grupos económicos 
tienen que ampliarse ,  ya son grandes 
sectores del país los que e stán partici
p ando en la vida económica. Gradual
mente se han ido inc orporando al 
proceso productivo ,  muchos de los 
grupos que se encontraban en margi-

naÍidad. En el caso de la situación 
tradicional , la concentración de la ri
queza determina en muchos casos la 
participación en la toma de decisiones ;  
vemos que las decisiones las van a 
tomar los grandes sectores ,  los grupos 
económicos fuertes ,  en cambio en la 
sociedad modernizante la toma de 
decisiones económicas está determina
da por una mayor participación de 



los distintos intereses, podemos ver 
en un momento dado,  la fuerza que 
pueden tener los sindicatos y cómo 
la fuerza laboral dentro de un país en  
una  situación económica en un m o
mento dado , tiene un gran peso, tiene 
un gran valor, algo que no sucede 
cuando no hay una organización sindi
cal,  cuando no hay una conciencia 
de clase , cuando los grupos no están 
organizados para enfrentarse a p ode
rosos intereses económicos. En el caso 
de la sociedad tradicional,  no siempre 
los efectos del desarrollo en el campo 
económico son controlados racional
mente por la sociedad ,  es decir, la 
tecnología, las grandes innovaciones,  
los grandes avances muchas veces se 
que dan con un pequeño grupo.  Noso
tros p o demos ver en nuestros países  
un pr oceso de desarrollo,  que muchas 
veces es el gran empresario el que 
puede gozar en un momento dado ,  
p orque tiene acceso al crédito ,  porque 
tiene  acceso a la técnica, es el que 
puede aprovechar los avances de la 
tecnología. Para el pequeño empresa
rio , los grupos que apenas comienzan , 
es mucho más difícil para ellos tener 
el acceso al crédito, en general, a la 
nueva tecnología. Esto cambia com
pletamente ,  porque en una situación 
modernizante hay una legislación que 
controla mucho mejor los efectos de 
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la econom ía en los otros sectores , hay 
una mayor intervención del Gobierno 
favoreciendo a grandes grupos y no 
a pequeños grupos como era en la 
sociedad modernizante.  Méjico es un 
país que tiene  una ley dentro de su 
industria textil , que es la mas vieja 
del país , que no se puede modernizar 
la industria sino un 3 ó 4 % al año,  
esto naturalmente que va en contra de 
aquellas industrias establecidas hace 
50 ó 60 años,  pero por otro lado, 
está favoreciendo a los grandes grupos 
empleados en esa industria que ya 
está trabaj ando en condiciones de ma
quinaria obsoleta, de técnicas no ade
cuadas , porque no permite que en un 
momento dado una transformación 
total de la industria eche a la calle 
a numerosos obreros y se tenga un 
grave problema económico y social . . 
Nosotros mismos en Venezuela, con
frontamos hace algunos años este gra
v ísimo problema, al mecanizar las 
salinas de Anabia. Hubo poca pre
visión ,  poco enfoque de parte del Go
bierno en la mecanización total de la 
salina y el problema social y econó
mico que trajo  consigo la mecaniza
ción, por eso en una sociedad moder
nizante lo ideal es la existencia de 
una legislación que pueda ir controlan
do en sus efectos económicos, sociales ,  
de la aplica.dón de la nueva tecnología. 



Dra. Maritza Izaguirre 

Dra. Carola Ravell 

Continuación por la Dra. Maritza Iza
guirre . 

Para continuar con nuestro semi
nario esta tarde ,  vamos a continuar 
con la importancia de la planificación, 
y dentro d e  este esquema del desa
rrollo d e  la comunidad directame nte. 
Como nuestro programa sufrió una  
serie d e  al teraciones a última hora, 
p osiblemente la primera parte se va a 
concretar fundamentalmente a la im
portancia de la planificación y una 
ligera y rápida visión acerca de  la  
evolu ción del concepto de  desarrollo 
de  la  co munidad .  La sociedad cu al 
como se d ijo ,  generalmente,  está sujeta  
a u n  proceso de transformación o d e  
cambio d e  t i p o  equilibrad o,  en e l  cual 
de alguna  manera se trata de planificar 
el desarrol lo para que se convierta en 
un cambio de  tipo significativo ,  este 
cambio de  tipo significativo en un 
momento determinado podría ser en
tendido como un cambio, el cual per
sigu e un desarrollo de tipo armó nico 
y de  "tipo equ ilibrado" . Ahora, esta 
mañana, mencionamos rápidame nte, 
que la posibilidad de obtener este 
cambio y este desarrollo de tipo armó-
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" DESARROLLO DE LA COMUNIDAD" 

meo y equilibrado,  estaba asociado 
a la  implementación de un sistema de 
planificación, ahora, e ste sistema de  
planificación debe contar por  lo menos 
con tres niveles, u n  nivel nacional, un 
nivel regional y un local generalmente, 
y eso lo dice la  historia de la  planifica
ción. En la m ayoría d e  nuestros países 
los sistemas de planificación se quedan 
a u n  nivel nacional o sea se establece 
una oficina central para coordinar y 
planificar a nivel d e  la Presidencia de 
la República, y que elabora un plan 
de desarrollo económico y social, un 
plan que está siendo elaborado o dise
ñado a través de la metodología de  
planificación por  sectores, se  sectoria
l iza la econom ía en un momento 
determinado y se hacen planes con
cretos para cada uno d e  estos sectores. 
Actualmente se está pensando en la 
posibilidad de  un sistema de planifica
ción, el cual cubre los tres niveles, ó 
sea u n  nivel nacional ,  regional y local ; 
ahora, paralelamente a esta p rimera 
aproximación, fíj ense que aparece la  
p alabra "Desarrollo d e  la  Comunidad". 
En forma más amplia, esta idea resume 
una transformación si se quiere , o una 
evolución del propio concepto de  de-



3 2 
·• 

sarrollo de la comunidad. Esta m añana 
yo hice me nción de que el concepto 
en un momento d ado había crecido, 
ó sea se hab ía elevado en status, yo 
lo que dij e, que el  concepto de desa
rrollo de la comunidad había nacido 
como un concep to, una técnica de  
trabaj o

· 
propia de l  trabaj o  social ,  de  

manera que durante muchos años los  
trabaj adores sociales, los asistentes so
ciales recibían dentro de su formación, 
como al igual que los enseñaban a 
trabaj ar con casos a trabaj ar con gru
pos,  trabaj aban con comunidades co
mo una técnica especial de trabaj o, 
ahora, el concepto de desarrollo d e  
la  comunidad como tal ,  sufrió una 
evolución por lo menos durante los 
últimos 20 ó 2 5  años ha sufrido un 
cambio trascendental, s i  se quiere, 
este cambio en cuanto a la  evolución 
del concep�o va muy asociado a la 
serie de transformaciones generales 
que se han visto en el  mundo contem
poráneo, por ej emplo, a principios de  
siglo los norteamericanos utilizaban 
la  técnica de desarrollo de la  comuni
dad como un método concreto d e  
trabaj o  para integrar a los inmigrantes 
europeo s a la  sociedad norteamericana, 
y en este caso el desarrollo de  la comu 
nidad es una técnica es un método 
concreto que se utiliza para un fin 
muy bien definido como era integrar 
a los grupos inmigrantes europeos y 
otras nacionalidades a la sociedad nor
teamericana. Esta . corriente Anglo
Saj ona del desarrollo de la comunidad, 
toma otras perspectivas si usted la  ve 
desde como evoluciona en Inglaterra, 
por ej emplo, Inglaterra utiliza el desa
rrollo de la comunidad como una 
técnica de trabaj o  eminentemente co
lonialista, para desarrollar una serie 
de grupos en sus colonias y va muy 
bien asociada esta técnica, muy con-

creta de desarroUo de la s;omunidad 
para incorporar a un cierto desarrollo 
a suj etos que eran miembros de una 
serie de sociedades baj o  el d ominio 
de Inglaterra en un momento d eter
minado,  ahora, estas dos experien cias, 
una experiencia urbana, como fue la 
experiencia de los Estados Unidos y 
una experiencia rural como era la 
experiencia inglesa sufre a partir  de 
1 940 un golpe bastante serio y que 
modifica fundamentalment e  este con
cepto,  que era la posibilidad de util izar 

al desarrollo de la comunidad ya no 
como una técnica d e  trabaj o  muy 
concreta para lograr objetivos defini
dos, sino que se asos;ia desarrollo de la 
comunidad con la posibilid ad de ini
ciar movimientos masivos para lograr 
algo mas y en este caso hay d os dentro 
de la historia de este  concept o .  El 
l ro. de ellos es la experiencia de la  
India con Gandi y l a  posibilidad de 
u tilizar por primera vez un movimiento 
de tipo popular, de tipo rural pacifista, 
para lograr la transformación de  un 
país, y la otra experiencia comp leta
mente opuesta, que era la experiencia 
de la  revolución China con Mao y la 
posiblidad de u tilizar un m ovimiento 
popular de tipo rural para lograr tam
bien una transformación, pero en este 
caso una transformación de tipo vio
lenta. Estos dos hechos cambian la  
visión que se  tenía hasta ese momento 
de las posibilidades de técnicas para 
trabajo con las gentes y el fin y el 
alcance que se puede lograr con los 
movimientos en un momen to dado,  
populares, que pueden ser  hasta un 
cierto momento controlados, si  se re
quiere, hasta de tal manera que poste
riormen te, por ej emplo, la India por 
primera vez trata de organizar u n  pro
grama de desarrollo de la  com unidad 
a nivel nacional y de tipo nacional, y 
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de alcance nacional y se lanza con un 
Ministeri o  de desarrollo de la  comuni
dad, otra experiencia se aplica como 
es la experiencia de  Filipinas p ersigue 
o trata d e  alcanzar o de manej arse con 
la misma idea, o sea en el sentido d e  
utilizar los p rogramas de desarrollo d e  
la  c omunidad como movimientos , p a
ra e l  a poyo de ciertas medidas d e  
tran sform ación dentro de l a  sociedad 
de este país.  Ahora, hay una diferen
c ia  fundamental entre los programas 
de la India,  por ejemplo, y los pro
gramas de Filipinas ; donde en Fili
pinas estaba muy asociado a la exis
tencia d e  un líder carismático como 
era el presiden te Mag Say Say. Y le 
su cedió lo que vamos a ver posterior-
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m ente,  que es una de las grandes im i
taciones que el puede suceder a u n  
programa de desa.-rollo de l a  comuni
dad , en el sentido de que se puede 
l legar a identificar con un l íder caris
mático de tal m anera que cuando el 
l íder desaparece los programas se vie
nen abaj o  o sea no está estructurado 
como tal definit ivamente sino que 
está asociado a la existencia de u n  
l íder  que promueve el cambio a través 
del  desarrollo de la comu nidad, pero 
cuando desaparece el l íder entonces 
desaparece el programa o sinó cambia 
la  orientación del programa y cambia 
la  importancia que se le da al progra
m a  dentro de la estructura político
administrativo de una nación en u n  
momento d eterminado , tal com o l e  
pasó a Filipinas .  Una vez se murió 
M ag Say S ay el programa empezó a 
p erder importancia y fue utilizado ya 
n o  com o  u n  gran movimiento de in
corporación nacional, si se quiere, 
sinó que fu e  u tilizado con fines muy 
particulares espec íficos de  tipo pol í
tico, d e  tal manera que para lograr 
posiciones importantes dentro de la 
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estructura _política del país, era una 
gran ventaj a  haber participado de al
guna manera en desarrollo de la  co
munidad, la experiencia de la India 
por otra serie de dificultades y sobre 
todo por dificultades de tipo estruc
tural dentro del mismo sistem a  no 
permitió tampoco que el  desarrollo de 
la  comunidad a nivel nacional y a 
nivel de  un gran m inisterio destinado 
a ésto tuviera un éxito rotundo, de 
manera que poco a poco fue perdiendo 
importancia hasta convertirse hoy en 
dia en una división de u n  ministerio 
de Agricultura de aquel país, p ero las 
dificultades d e  la I ndia son dificulta
des de  tipo estructural muy serias 
que no permitieron y tienen problem as 
de lenguaj e  etc., que era bien difícil 
lanzarse con u n  programa de  desarrollo 
de la comu nidad , y que éste estuviera 
un éxito rotundo rápidamente, ahora. 
Esta experiencia asiática por lo m enos 
demuestra de  que el desarrollo de la 
comu nidad puede dej ar de ser una 
técnica muy concreta p ara lograr ob
j etivos definidos y asociado a las téc
nicas de trabaj o  social sinó que puede 
convertirse o puede dej ar de ser técni
cas concretas sin estructu rarse en un 
program a  de desarrollo de  la comuni
dad que util iza  la metodología del  
desarrollo de  la comunidad, pero que 
es un programa hecho con obj etivos 
con m etas y con un manej o  de cierto 
instrumental que va a permitir lograr 
los objetivos y las metas. Ahora este 
hecho o sea el nacimiento de la  idea 
de que es  posible planificar desarrollo 
de la  comunidad p ermitió que el desa
rrollo de la comunidad como concepto .. 
y como método creciera, y creciera 
de  tal manera de que entoncés puede 
pensarse en planificar desarrollo de la  
comu nidad y utilizar e l  desarrollo de 
comunidad de dos maneras : como un 
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instrumento complementario al siste
ma de  planificación y como una técni
ca precisa para planificar a nivel  local, 
esto es lo que quiere decir entonces 
en nuestro esquem a la p osición donde 
está colocado desarrollo de la comuni
dad p orque la nueva misión que sale 
de los movimientos asiáticos y que es 
tomad a posteriormente por la corrien
te de econom ía humanismo del  padre 
Lebret en Francia es la posibilidad de 
utilizar el desarrollo de la comunidad 
ya como un método para pro gramar 
a nivel  local y com o una técnica com
plementaria del sistema de planifica
ción porque a través del desarrollo 
de la comunidad incorporábamos a 
los miembros de una sociedad al pro
ceso d e  desarrollo y lográbam os la p ar
ticipación consciente deliberada de la 
población en su propio desarrol lo de la 
comunidad y que dejara de ser el con
cepto limitado y estrecho de una técni
ca concreta y se introduzca dentro del  
sistema de planificación . Ahora fíj ense 
que p ara introducirse dentro del sis
tema de planificación ha tenido que 
sufrir una serie de m odificaciones de 
una cierta importancia, por ejemplo, 
dentro del esquema Uds.  pueden ver 
que como programa el desarrol lo de 
la comunidad tiene obj etivos, metas, 
instrumentos y es susceptible de pro
gram arse d e  acuerdo a una capacidad 
operativa y d e  acuerdo a una capaci
dad instrumental, ahora, generalmente, 
los objetivos mas generales del d esa
rrollo de la comunidad son objetivos 
que coinciden con los objetivos m as 
generales del propio sistema de p lani
ficación. Uds.  leen cualquier plan de 
desarrollo y en su primera página 
consiguen elementos o frases como 
éstas : d ice este plan persigue elevar 
el nivel de vida de la población, ahora, 
elevar el nivel de vida de la población 

que en este caso es obj etivo del  plan 
es igualmente obj etivo particular del 
programa de desarrollo de la comu ni
dad, ahora, para elevar el nivel d e  vida 
de la población. ¿El plan trabaj a  de 
qué m anera? el plan ha sectorializado 
una serie de  metas, estas metas sec
toriales pertenecen a sectores especí
ficos del p lan, por ejemplo, para elevar 
el nivel de vida necesita crear u n  
determinado número d e  empleos, para 
crear un número determinado de em
pleos se necesita invertir en una  serie 
de ramas específicas ;  en industrias 
manufactureras, en construcción, en 
transporte etc., para satisfacer la  meta 
de u n  número determinado de  em
pleos ; sucesivamente el plan va espe
cificando para cada uno de los secto
res, metas concretas. Ahora general
mente este plan está trabaj ando con 
programas a nivel de  sector y proyec
tos a nivel de sector, por ejemplo 
cuando yo mencionaba se necesitaran 
construir tantos kilómetros de carrete
ras van resumidos a nivel de proyec
tos, concretos ahí la carretera número 
2002 que va de tal sitio a tal sitio 
y tiene tantos kilómetros, para cons
truir esa carretera el proyecto dice se 
necesitarán tal y tal cosa y e l  costo 
será de tanto, ahora este proyecto 
concreto en u n  momento determinado 
se convierte en un enlace para p oder 
hacer intervenir directamente al desa
rrollo de la comunidad dentro del 
sistema de planificación general, ahora, 
la u nión del desarrollo de la comuni
dad con el programa y este caso 
participando activamente como un 
elemento complementario del sistema 
de planificación .  
Lo importante que creo que debe que
dar claro es que el elemento de inte
gración dentro del sistema de planifica
ción entre desarrollo de la comunidad 



como p rograma y el sistema en si es  
u n  enlace a nivel d e  proyectos concre
tos. Lo importante en un momento 
determinado serían las transformacio
nes que uno logra a nivel individual 
y a nivel psico social, por ej emplo, si 
dec íamos  que un obj etivo general del  
p lan era  elevar el nivel de  vida y que 
elevar e l  nivel de vida era llevado a 
cabo a través de una serie de metas 
concretas en programas concretos a 
nivel  de sector, fíjense que si no se 
realiza en forma paralela una discusión 
de  las  metas del  plan. el p lan sigue 
siendo u n  documento con la  idea d e  
la  concientización de Freire para l a  
educación de adultos o sea l a  transmi
sión d e  imágenes y la colaboración de 
los  individuos que forman parte del  
grupo para que cada uno de el los 
transmita su propia imagen y del resu
men de las imágenes que se transmite 
en u n  momento dado es que se elabora 
un concepto general . En b ase a esa 
idea,  por ejemplo, se comenzó a traba
j ar p ara entrenar personal del program a  
d e  d esarrollo de l a  comunidad a nivel 
de  una estructura de tipo regional que 
es  la  u nidad de ej ecución de este 
programa que son los que posterior
m ente. Uds.  van a ver como funcionan. 
Ahora, uti lizando este método de  en
tre namiento se comenzó a trabaj ar 
con el plan de  la nación o sea como 
la  gente ve el  plan que es el plan d e  la 
nación p ara un grupo de individuos 
que indirectamente están trabaj ando 
p orque están ej ecutando proyectos 
que están contemplados dentro del 
p lan. Uno de  los resultados de la ex
p eriencia fue la sigu iente : generalmente 
no se conoce el plan, la  gente concibe 
el plan como una cosa que se hace en 
un sitio bien lej ano  que podría ser la 
capital, por u na serie de  personas que 
se reunen y d iseñan u n  documento 

3 5  

que está resumido en u n  volumen que 
se llam a plan de  la nación,  ahora nadie 
conoce el  plan, en este caso ¿qué es 
lo que hace desarrollo de la comuni
dad? l o  que hace desarrollo d e  la 
comunidad es difundir el plan a través 
de un sistem a de entrenamiento de 
caracter experimental donde cada 
quién p articip a  para la comprensión 
total del  plan. Fíj ense que le hemos 
dado énfasis en diferentes ocasiones 
de la n ecesidad y del efecto multi
plicador que tiene que tener la actua
ción de cada agente de cambio a nivel 
de un programa de  desarrollo de la 
comunidad adonde iba destinado el 
entrenam iento que ib a destinado a 
la serie de promotores que van a 
operar posteriormente · a nivel local 
una vez difundido claramente lo que 
es el plan a ese nivel e inmediatamente 
se multiplica la difusión del plan 
porque cada uno de los promotores 
ya va consciente de  lo que es el plan 
a difundir la idea a nivel local o sea a 
nivel de  cada una d e  las comunidades . 
El desarrollo de la comunidad dentro 
de un sistema de p lanificación se con
vierte en un agente o m edio de comu
nicación muy eficiente en los diferen
tes niv eles.  Actualmente la experiencia 
de desarrollo regional en América 
Latina es  limitada a una serie d e  pro
gramas o de proyectos muy concretos 
d e  desarrollo regional donde porque 
existen recursos n aturales o de cierta 
importancia los países se han visto en 
la necesidad de d edicar esfuerzo para 
el desarrollo de u na región concreta 
p ero generalmente no existe una polí
tica regional que permite en tonces 
crear el  sistema y el enlace a los tres 
niveles concretos. En estos casos en
tonces el desarrollo de  la comunidad 
como tal se convierte en un agente 
complementario de  importancia para 



36 

lograr aclarar ciertos puntos, ciertas 
deficiencias dentro del sistema porque 
está actuando en una posición estra -
tégica a nivel local . F íjense que en este 
momento como una técnica de pla
nificación a nivel local el desarrollo de 
la comunidad está o muy asociado a 
los conceptos d e  necesidades sentidas 
y de necesidades inducidas. La necesi
dad inducida tiene que convertirse 
obligatoriamente en una necesidad 
sentida para que comience a operarse 
la transformación que implica el desa
rrollo de la comunidad, entonces den
tro de un sistema de  planificación 
obligatoriamente debe cambiar el viej o  
concepto de necesidad sentida y debe 
ser transforma do en el concepto de 
necesidad inducida, porque la única 
manera de comportarse racio nalmente 
tiene qu e ser logrando de alguna ma
nera poco a poco transformar l a  j erar
qu ía de necesidades de una comunidad 
y que poco a poco las necesid ades 
sentidas se vayan creando o se vayan 
generando induciendo una serie de 
necesidades que pasen a ser sentidas 
y que sean las verdaderas necesidades de 
una comunidad . Uds.  saben todos los 
que han trabaj ado en d esarrollo de la 
comunidad a veces se encuentran con 
situaciones chistosas, en el caso de  las 
necesidades sentidas es lógico cuando 
por ejemplo se acercan carnavales o 
alguna fiesta de ese tipo cuando uno 
va a una comunidad posibleme nte la  
reune y conversa con la gente y sale una 
necesidad sentida y la necesidad sen
tida puede ser una pista de baile, 
porque es la necesidad sentida de  la 
comunidad en un momento dado y se 
convierte fíjense de tal manera en que 
la estrategia para lograr algo dentro 
de  la comunidad tendría que ser obli
gatoriamente satisfacer esa necesidad 
sentida o sea hacer que la gente p arti-

cipe en la construcción de  una pista 
de baile a nivel de  esa comunidad. 
Ahora paralelamente el promotor dá 
cuenta de que la pista de bai le  a lo 
mej or sea utiliz ada un m es o algo así 
y que después inmediatamente se ol
vida y que el problema es un acueduc
to y que hay problema de viviendas o 
de un centro de salud etc . ,  entonces 
p ara poder trabajar a nivel de  progra
mación en desarrollo de la comunidad, 
obligatoriamente uno tiene que inducir 
necesidades que sean necesidades más 
racionales y que por lo tanto puedan 
formar parte de la  planificación como 
tal ,  en el sentido de que planificar es 
racional izar el uso de recursos escasos 
en un momento determinado, enton
ces esa sería otra de las características 
qu e debe tomar la planificación del 
desarrollo a nivel local o sea hay un 
cambio de matiz en cuanto a l a  satis
facción de necesidades sentidas por 
necesidades inducidas y un cambio en 
la  jerarqu ía de necesidades a nivel 
local .  Es necesario que cambiemos 
nuestro modo de operar en d esarrollo 
de  la comunidad como técnica espe
cialmente a nivel local,  ¿en qué sen
tic;lo? en_ el sentido d e  que nuestras 
famosas necesidades sentidas como 
tales van a sufrir u n  proceso de  in
ducción de necesidades donde se va a 
variar la jerarqu ización de necesidades 
a nivel de una comunidad y las famo
sas necesidades reales que ve el pro

motor, tiene que pasar a ser necesida
des sentidas a nivel de la comunidad, 
a través de u n  proceso de inducción 
de necesidades, ahora todo este razo
namiento no sería nada o no es nada 
si nosotros no mantenemos la idea 
de  que desarrollo de  la comunidad no 
es solamente construir o tener partici
pación para infraestructura barata a 
nivel de una sociedad, sinó, que <lesa-



rrollo de la  comunidad es algo mas, de 
que es  un mecanismo que va a lograr 
una transformación de tipo psico
social , por lo tanto un programa de 
desarrollo de  la  comunidad no es 
solamente tener metas concretas, y 
lograr cuantificar un instrumental d e-
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terminado para satisfacer esas metas; 
que va a ser una escuela o que va a ser 
un Centro de Salud, sino que esto es 
un obj etivo instrumental para lograr 
paralelamente con la ayuda de un 
proceso de t ipo educativo , la  transfor
mación a nivel  individual .  
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Sr. René León 

EL INSTITUTO PARA EL DES A R RO L LO 

ECONOMICO SOCIAL DE A M E RICA CENT R A L  

Excelent ísimo Rec tor de  la  Universi
dad Pedro Enr íquez Ureña 
Excelent ísimo señor Direc tor General 
del Programa de Desarrollo de la  Co
munidad. 
Señoras y Señores : 

Antes de entrar al tema de esta 
charla, quiero pedir disculpas a tan 
honorable concurrencia por el re traso 
en iniciarla y lo inconexa que posible
mente parezca, pero estoy prác tica
mente desembarcando a este h ermoso 
pa ís ,  pues debido a imposibilidad de 
realizar en tiempo las conexiones con 
las l íneas aéreas,  l legué aquí hace una 
hora apenas , en lugar de mi proyec tado 
arribo anoch e .  Esta circunstan cia me 
imposib il itó saber con exactitud el 
conte nido del tema que me correspon
derá y su relación con los te mas ya 
desarrollados con an terioridad , de tal 
manera que,  en much os aspectos ,  posi
ble me nte no haré sino repetir concep
tos ya  vertidos por mis antecesores .  

Con e l  tin de seguir un esquema 
sistemático en mi exposición , me per
mitiré por un lado , describir lo que es 
el  Instituto para e l  Desarrollo Econ ó
mico Social de América Central -
IDESAC- y ,  simultáneamente ,  punto 
por punto , exponer los criterios de 
funcionamiento de cada uno de los 
departamentos y secciones del mismo,  
lo  que significa exponer la base doctri
naria de nuestra labor de promoción .  

Empezaré por  decir que  IDESAC 
es una institución privada que ,  pre
ocupada por los problemas económicos 
sociales  que afron tan los países de 
Centro América, asumió la responsa
bilidad de encontrar una solución que , 
a la par de promover una mejoría de 
los sec tores populares ,  les permitiera 
una participación directa y responsa
ble en las tareas del desarroll o .  

Para e l  e fe c t o ,  s e  dedica a inves
tigaciones sobre la realidad económi
co sociales ,  insistiendo en un mejor 
conoc imiento de las  actitudes y men-
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talidad de los marginales especialmen
te frente a la sociedad actual y el 
proceso pol ítico , social y económico 
que se desarrolla a espaldas de ellos .  

Sobre la  base del conocimiento 
científico de la realidad , promueve 
la creación de o rganismos populares 
significativos o sea aquellos en los 
cuales el . hombre ve asegurada su p ar
ticipación a nivel de dirección y eje
cución. Por o tro lado proporciona los 
servicios técnicos que estos organis
mos populares necesitan , lo que inclu
ye la elaboración de proyectos ,  la 
capacitación del l íderes,  la educación 
de masas y la asesoría técnica en 
diferentes ramas (Jur ídico ,  social ,  agro
nómica, bancaria y de promoción eco
nómica) . 

I DESAC se basa en  su acción en 
el convencimiento de gue el hombre 
es capaz por s í  mismo de resolver 
sus propios problemas y de lograr su 
promoción integral ,  s iempre que se le 
de 1as oportu nidades y los  instrumen
tos necesarios . 

Sobre la  base de esta doctrina  
fundamental , e l  I nstitu to está organi
zando varios departamentos : 

Departamento de Investigaciones 

Hasta el momento ,  ha realizado 
los siguientes estudios : 

- Investigación sobre las áreas margi
nales de la ciudad . 

- Diagnóstico de la  situación de Gua
mala a nivel Centroame ricano (Mé
dico Asistencial , educacional ,  eco
nómico-social ,  vivienda, agropecua
rio ) ; 

- A c argo de la Sección especializada : 
Instituto Centroamericano de Po
blación y Familia - ICAP F - inves-

tigación sobre los condicionamien tos 
Socio-culturales de la fecundidad ; 

- El año entran te, se iniciará un e stu
dio sobre actitudes del sector p opu
lar en las áreas de minifundio fren te 
a posibles soluciones a este p roble
ma agrario . 

Departamento de Promoción de Pro
yectos 

Se encarga de promover la crea
ción de grupos de b ase popular , que 
han de ser la base para la in tegración 
de los marginales .  IDESAC no  pro
mueve directamente a los grupos po
pulares ,  sino que esta labor es asumi
da por activistas extra ídos de los mis
mos sectores. 

En efecto,  para ser au ténticamen
te un grupo de desarrollo ,  un grupo 
promotor, es indispensable que sea 
promovido desde sus propios inicios, 
por un  elemento emanado del mismo 
sector afectado . Esta labor de promo
ción y · de organización, está a c argo 
por  consiguiente de una serie de orga
n ismos populares a nivel regional o 
nacional, que a través, de una red de 
activistas, promueven la organización 
de los grupos de base .  

Comparto plen amen te las ideas 
que se han venido desarrollando en 
torno a lo que se llama desarrollo 
de la  comunidad , en el sentido de que 
es  indispensable la creación de un 
grupo de base territorial ; en el sentido 
de que se organice a los sectores p opu
lares afectados por los problemas de 
la marginalidad en el lugar donde se 
encuentren .  Pero esta organización 
debe ser creada y dirigida por ellos ,  
requisito indispen sable ,  para que se 
convierta realmente , no solamente en 
una revolución social ; es decir , de un 
cambio de las estructuras nacionales . 



Por ello ,  es requisito indispensa
ble que esas organizaciones, sean de

mocráticas. Esa democracia de la  orga
ción de base , se garantiza solamente a 
través de su organización, por medio 
de un elemento dirigente del mismo 
sector afectado . 

Organizados democráticamente ,  
deben tener  un ccmtenido ideológico 
que les permi t.a concebirse como un  
agente de un cambio social ; de  tal m a
nera que la actividad de esta se sienta 
enclavada ,  engarzada , dentro de todo 
un  movimiento social ,  cuya finalidad 
última debe ser el cambio de estructu
ras . Si  una comunidad , en cualquier 
nivel en  que se encuentre, no tiene ese 
pensamiento ideológico,  esa finalidad 
y esa actitud revolucionaria, no logrará 
nada más que un simple desarrollo in
terno, que no tendrá transcendencia 
en el desarrollo nacional . 

El desarrollo de la Comunidad, 
por consiguiente ,  es un punto clave 
del desarrollo nacional y la clave está 
precisamente ,  en  que el sector de base 
organizado tenga conciencia plena de 
s í  mismo ,  no solamente de su propio 
desarrollo ,  sino también del papel que 
tiene que jugar en el gran cambio 
social ,  en el  gran cambio de estructuras 
de la  sociedad . 

Su acción debe ,  por consiguiente ,  
afectar las actividades económicas ,  po
l íticas ,  c ívicas, sociales, culturales, e tc .  

Constituidos esos grupos de base 
territorial , con plena conciencia de s í  
mismos, interviene la agencia externa. 
Ahí viene a jugar su papel , el Instituto 
de Desarrollo, o la Central de Servicios, 
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de acuerdo con el nivel de comunidades 
frente a los cuales nos encontramos 
La Central de Servicios o el Ins
tituto de Desarrollo,  vendría a cons
tituir el c omplemento de la acción 
promotora, dándole a la comunidad 
organizada con esa conciencia de cam
bio revolucionario , el  servicio técnico 
indispensable. 

Volvemos a tocar el punto de la 
necesidad del c ambio . El cambio , en 
una sociedad , tiene como fin esencial 
el lograr la integración , a la sociedad 
global de los sectores marginados, 
integración que tiene que re alizarse 
en todos los campos de la ac tividad 
humana. Ahora bien , esa in tegración 
no va a ser posible en una forma espon
tánea, sino a través de la in tegración 
interna de los grupos m�rginados y su 
penetración dentro de la sociedad glo
bal .  Ahora bien , ese acceso, esa inte
gración a la sociedad global , tendrá 
que hacerse u tilizando las mismas vías 
técnicas que en la actualidad están en 
manos de los sectores dominan tes, 
que evidentemente se van a oponer 
a esa irrupción de sus estruc turas por 
parte de los sectores hasta el momento 
marginados .  La caracter ística de los 
sectores dominantes es precisamente,  
el estar alta y técnicamente organiza
dos. Esta organización técnica ,  permi
te  el sector dominante mantenerse en 
su posición de privilegio . De manera 
que la integración de los sectores m ar
ginales  a la sociedad global ,  va a en
contrarse forzosamente frente  al obs
táculo de quienes pretenden mantener
los en la marginalidad y en este choque 
de intereses, los sectores  populares 
deben estar implementados con el 
mismo tipo de técnica, con el mismo 
tipo de organización y con el mismo 
tipo de recursos . 
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Es indispensable programar el 
cambio de estructura en lo económico ,  
en lo  social, en lo cultural , en lo polí
tico ,  etc .  Para ello , las estructuras 
populares y especialmente las estruc
turas marginales ,  deben ser dotadas de 
los implementos técnicos indispensa
bles,  adecuados a sus necesidades .  Y 
esa implementación técnica debe a
compañarlos en todo su proceso de 
transformación y de promoción hasta 
la integración de una sociedad nueva o 
hasta lograr el cambio de estructura. 

Este es el primer papel de la a
gencia ex terna : el p apel de una aseso
r ía técnica que va desde una investiga
c ión al diagnóstico ,  y hasta la p lani
ficación. Debería sin embargo asegu
rar especialmente en el momento de 
la planificación , la presencia del sec
tor popular organizado , para que ha
ya representantes auténticos ,  es  decir, 
extraídos de los sectores populares en 
v ías de promoción .  De tal m anera, la 
planificación no se hará de acuerdo 
con el criterio de quien planifique, 
sino tomando como criterio de base 
la necesidad de para quién se planifica. 
De ah í la importancia de la participa
ción del sector popular en la planifica
ción . Este detalle cobra una importan
cia extraordinaria , especialmente en 
mi país .  Ya ustedes saben que tienen 
un 53 % de población india, que ade
más se encuentra subdividida en 5 
razas fundamentales ,  lo cual significa 
5 idiomas de origen maya, además de 
la existencia de más de 20 dialectos 
y diferencias lingü ísticas, circunstan
cias que aparen temente pareciere no 
tener una gran importancia pero que 
representa otras tantas diferencias de 
tipo social y cultural. Precisamente por 
ello es  primordial la importancia que 
adquiere , para nosotros, la participa
ción de ese sec tor popular. Nos hemos 

venido dando cuenta de la necesidad 
de diluir, hasta cierto punto , nuestros 
propios esquemas mentales y cultura
les ,  con el fin de abordar con  el 
esp íritu en blanco,  el esquema mental 
y cultural de esos  sectores. Ahora bien ,  
s i  b ien es  cierto que nos encontramos 
en ese caso frente a dos tipos de 
cultura perfectamente definidos , como 
es la cultura primitiva del ind ígena, 
frente a la cultura occidental que 
predomina en el sector llamado "ladi
no" ,  me pregunto si este mismo caso 
no puede plantearse , no ya entre dos 
sectores sociales .  ¿No existirá acaso ,  
una cultura del marginal ? Olvidémo
nos de sec tores raciales , preguntémo
nos si realmente en el diagn ós tico de 
nuestras sociedades, en esa dicotomía 
tan profunda que existe en tre los dos 
sectores sociales, no han venido sur
giendo con el tiempo dos esquemas 
mentales diferentes, dos esquem as cul
turales distintos .  Me atrevo a contestar 
que s í ;  porque la escala de valores 
del sec tor marginal es diferente a la 
escala de valores del sector desarro
llado ; los puntos de vista frente a la 
sociedad del sector desarrollado ; y 
as í frente al proceso económico ,  fren
te al proceso social , frente al proceso 
pol ítico ,  frente al proceso  jurídico,  
la me ntalidad y la actitud del sector 
popular, es distinta  de la mentalidad 
y de la actitud del sector desarrollado . 

La consecuencia de esta afirma
ción ser ía que nosotros,  que somos 
p roducto de una cultura llamada oc
cidental, tendríamos como técnicos, 
l a  gravísima tentación ,  de querer im
poner nuestros esquemas en la planifi
c ación del desarrollo a los sectores 
populares ,  sin tomar en cuenta sus 
actitudes, su mentalidad, sus escalas 
de valores ,  sus pensamientos ,  e t c .  Por 
ello ,  es tan importante y vuelvo a 



insistir en esto , la relación entre la 
agencia externa del desarrollo - llá
mese Oficina Gubernamental ,  o llá
mese Instituto Privado y los sectores 
populares organizados. Habrá que lo
grar forzosamente un equilibrio e n  
esta relación , d e  tal manera, que l a  
presencia de una agencia externa no  
se convierta, como puede convertirse 
fácilmente ,  especialmente si es estatal, 
en una p osición o en una actitud 
p aternalista del Estado , que especial
mente en nuestros países,  siempre 
parece saberlo todo , tenerlo todo, y 
poderlo todo . Actitud paternalista ,  
que si b ien podría lograr un creci
mient o  económico en el sector mar
ginal o u n  desarrollo cultural , no 
logrará j amás una in tegración de ese 
sector en la sociedad y no logrará 
tampoco,  convertir a ese sec tor en un 
agente del cambio estructural que es 
t an indispensable en nuestro continen
te . 

Por consiguiente , la planificación 
en IDESAC, trata de realizarse con 
la presencia de los sectores populares .  
En este sentido , después que nuestro 
departamento de Investigaciones ha 
realizado los estudios necesarios, prin
cipia la labor del Departamento de 
Elaboración de Proyectos,  en el cual 
hay dos técnicos . (Somos un Instituto 
relativamente naciente y sin muchos 
recursos ) .  Tenemos dos técnicos per
manentes,  más un equipo de técnicos 
a nivel consultor, pero se cuenta siem
pre con un representante de los secto
res populares organizados ,  sea como 

.confederación s indical,  sea  como fede
ración campesina,  sea como movi
miento de pobladores , que engloba 
a todos los sec tores marginales de la 
ciudad.  

DEPARTAMENTO DE 
SERVICIOS 
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Sobre la base de un proyecto ,  la  
realización de programas forzosamen
te tiene que hacerse por el sector 
popular, con la asistencia de la Central 
de Servicios,  que generalmente siguen 
el mismo esquema, con servicios urba
n ísticos,  servicios jurídicos , servicios 
sociales ; servicios agronómicos, servi
cios financieros,  servicios de promo
ción económica, que fundamentalmen
te se encamina hacia la constitución 
de cooperativas de consumo, coopera
tivas de producción artesanal y coope
rativas de ahorro y créditos ; más re
cientemente se constituyó el servicio 
de Comercialización . La Central de 
Servicios asesora al grupo popular, al 
grupo de base territorial , para que 
con sus propios elementos constituya 
lo que se llaman las organizaciones 
funcionales ,  que son todas aquellas 
organizaciones que , también con una 
base democrática, deben crearse por 
el propio sector popular y dirigirse 
por el propio sector popular, pero que 
requieren la presencia de un técnico 
para su elaboración y para la proyec
ción de su trabajo .  En ese sentido,  el 
criterio de IDESAC es que las organi
zaciones funcionales se organicen den
tro de una organización de base (Jun
tas de Vecinos , a nivel urbano o Cam
pesinas a nivel rural ) de acuerdo con 
diversas actividades sociales que el 
hombre está l lamado a realizar para 
su su pe ración : 

Nos encontramos as í con activi
dades económicas : en este aspecto se 
tiende muchas veces a la creación de 
cooperativas de Ahorro y Créditos .  En 
lo personal ,  creo mas en la Cooperativa 
de Producción y en la Cooperativa de 
Consumo,  que no en la de ahorro ,  que 



44 

a mi j lllClO ,  viene a constituir una 
especie de terminación lógica de un 
proceso de desarrollo económico .  En 
el campo social , la organización de 
Centros de Madres, de Centros De
portivos, de Centros Juveniles ; en el 
campo cultural , escuelas radiofónicas ,  
d e  acuerdo c o n  e l  número de miem
bros de la comunidad . En materia 
educacional , hemos logrado instituir 
también una red de radioescuelas en 
la  República, en la cual , h ay en la  
actualidad funcionando 360 escuelas 
rurales. Las escuelas radiofónicas deben 
constituir un grupo de base , que con 
la misma organización demoérática,  
viene a dar a la comunidad, el servicio 
que la sociedad aún no le ha dado.  
Dirigida por un maestro auxiliar, que 
recibe una preparación técnica en un 
ins tituto especial , y se convierte en 
al maestro de su comunidad y de esta 
manera, tanto en lo económico como 
en lo cultural ,  e s  un instrumento de 
primer orden para un desarrollo inte
gral . 

En esta forma, las Centrales de 
Servicios vienen a asesorar para el 
desarrollo a los grupos de base territo
riales  en la organización de agrupacio
ciones funcionales .  

PROYECCION CENTROAMERICAN A  

Este esquema ha  tratado de reali
zarse en todos los demá s  países centro
americanos y se ha logrado hasta cier
to punto,  dependiendo fundame ntal
mente del tiempo que viene funcio
nando cada instituto nacional en las 
otras naciones centroamericanas . En 
relación concretamente con el proceso 
integracionista de Centroamérica, quie
ro insistir en que estamos elaborando 
en este momento,  un diagnóstico de 
la situación centroamericana. A prin-

cipios del año entrante , vamos a tener 
un segundo seminario sobre la inte
gración , en el cual , ya a través de un 
proceso de investigación de segundo 
grado , vamos a trabajar sobre unas 
bases para una tipología de la margi
nalidad a nivel centroamericano ,  tra
tando de tipificar los tipos de margina
les ,  especialmente campesinos y tratan
do de ubicarlos por regiones : regiones 
que traspasen las fronteras políticas 
y administrativas de nuestras naciones, 
para convertirse en regiones para el 
desarrollo .  En este sentido, por ejem
plo , enclavado en el centro de Centro
américa en la zona sur de Honduras , 
se encuentra la población de Cholute
ca, que con siste en una región que 
ecológicamente ,  corresponde a una 
región similar de El Salvador y otra 
región similar de Nicaragua.  En la 
misma se ha venido desarrollando una 
encomiable labor de promoción , cuyos 
beneficios podrán alcanzar a los secto
res populares de las zonas adyacentes 
de El Salvador y Nicaragua .  Esto lo 
señalo como un ejemplo de planifica
ción regional y tipificación de los gra
dos de marginalidad. Esta investigación 
nos permitiría, por un lado , repetir en 
o tras regiones, planos de desarrollo 
que se hayan desenvuelto con éxito 
en una región y ,  en segundo lugar , 
planificar una serie de proyectos a 
nivel centroamericano .  Ahora, por 
ejemplo, tenemos un proyecto de 
comercialización de los productos agrí
colas , tratando de cubrir necesidades 
de acuerdo con las diferencias ecoló
gicas, de clima, de altitud, en la pro
ducción,  de tal manera que los produc
tos del altiplano guatemalteco o costa
rricense, podrían abastecer los merca
dos de El Salvador, de Nicaragua y ,  
al mismo tiempo ,  los productos agrí
colas de esas zonas , especialmente 



tropicales,  podrían abastecer las altas 
mese tas de otros países .  Este proceso 
de comercialización ya existe a nivel 
privado, de tal manera que nuestro 
programa no constituye sino la orga
nización de nuevas cooperativas o em
presas populares de transporte, con 
el fin de establecer los mecanismos 
que aprovechen la estructura del mer
c ado común, en favor de los sectores 
populares ,  que se han lanzado ya a su 
promoción económica.  

EL DESARROLLO DEBE SER 
INTEGRAL 

Quiero simplemente insistir en 
un factor que creo que es importan
tísimo : es imposible plantear ningún 
proceso de deasrrollo que no sea inte
gral y en e ste sentido , insisto especial
mente con aquellas personas de buena 
voluntad, JP..uchas veces encuadradas 
en alguna de las iglesias , espe cialmente 
la Iglesia Católica que , con esa gran 
voluntad y ese gran don de la caridad ,  
prete nden lanzarse a un  desarrollo 
local y organizan cooperativas a man
salva, sin ninguna formación técnica.  
Se  lanzan exclusivamente hacia un 
punto ,  que puede ser una cooperativa 
o una escuela primaria, sin compren
der que la marginalidad es un proble
ma global, que no podrá resolverse 
sino a través ,  de soluciones globales, 
Señalo este punto porque , por lo 
menos en nuestros países, estos secto
res que con tanta buena fe, se están 
lanzando al c ampo del desarrollo des
de su punto de vista y con su propio 
criterio ,  y especialmente con actitudes 
paternalistas que corresponden casi 
por naturaleza a un ministro de un 
culto ,  viene a constituir uno de los  
obstáculos más grandes para el desarro
llo .  Creo ,  en este sentido, que no son 
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solamente las estructuras dominantes, 
que san los naturales opositores al 
desarrollo ,  los exclusivos obstáculos 
a la promoción ; e sos pequeños inten
tos parciales ,  que con un esp íritu de 
campanario se rehusan a una visión 
global y enfocan el problema parcial
mente , muchas veces crean problemas 
que constituyen verdaderas frustracio
nes para el desarrollo .  Hemos cono
cido en lo personal ,  c asos realmente 
trágicos de planes realizados sin nin
guna base técnica ,  que imposibilitan 
para siempre o por lo menos para un 
gran lapso ,  una labor de desarrollo en 
un.a región de terminada. 

Antes de terminar , me permito 
dirigirme al universitario,  en especial 
aquel que ha comprendido que en 
nuestros países el profesional no pue
de mantenerse al marpen de los -pro
blemas derivados de la marginalidad 
ni de la miseria, tarea que todos los 
sectores sociales  deben comprender 
en el desarrollo integral . Es necesario 
en esta labor , que los intelectuales 
tengan la visión clara de su papel , que 
es un papel no de direcdón, sino que 
es  un papel de asesoría. Una asesoría 
que va desde la elaboración ideológica, 
has ta la planificación ,  de manera que 
el sector popular que a mi juicio , es  
el que tiene que dirigir el movimiento 
de cambio , ésté en capacidad de asu
m.ir la responsabilidad de su propio 
papel en el cambio . 

Con e so termino. Como les digo, 
lamento no haber preparado más esta 
intervención. De todas maneras, creo 
que habrá un ciclo de preguntas ,  que 
conte staré gustosamente para aclarar 
algunos puntos .  Les agradezco mucho 
la atención.  
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René de León, Presidente del Instituto de Desarrollo Económico y 
Social de A mérica Central (IDESA C) mien tras ofrece su charla 



A specto de una charla pronunciada por el Agrimensor Julio E. Baez, 
Director General de la ODC, durante la celebración del Primer Semina
rio sobre Desarrollo de la Comunidad realizado en la UNPHU por la 

ODC 

Desarrollo de la Comunidad brinda la oportu nidad de la unión de 
esfu erzos de pueblo y gobierno en la consecusión de mejores con

diciones de vida 



Los esfuerzos coordinados de las diversas 
ins tituciones gubernamentales orientados ha
cia una misma meta, permiten al IDECOOP 
y a la ODC in tegrar social y económicamen te 
sectores que hasta hace poco estaban mar-

ginados 

La solidaridad comunitaria se manifiesta a 
través de la acción conjunta de los comuni
tarios para satisfacer esas necesidades sen tidas 

_ J  
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Un aspecto del Primer Seminario sobre Desarrollo de la Comunidad 
celebrado por la ODC en la UNPHU. La foto muestra a la doctora 

Jzaguirre mientras pronunciaba una de sus interesantes charlas 

En el Desarrollo de la Comunidad los servicios del gobierno se encuen
tran in tegrados, lo que permite su real y efectiva u tilización, transfor

mando de esta manera sus condiciones de vida 





Alfonso Moreno Martinez, Presiden te del Institu to para el Desarrollo 
Económico y Social (!DES),

' 
conduciendo los trabajos del Seminario 

Dr. Marcos Brito, profesor de CIADEC de Venezuela 
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Un .-pecto de 11 Univenided Necional Pedro Henríquu Ureft11 dacritli por IUI fund.:lor• como .. u l\ll univeraidad dinimie11 progrwnllda � 1nnur 
conJunt.ment• con loe e11mbi01 IOdel• de .. R9P6blk:a Domlnian11." 

Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña 
Se Coloca al Servicio del Desarrollo Comunal 

Hace apenas menos de tres años. 
un grupo de profesores de amplia ex
peñcncia docente, decidieron crear 
una nueva Universidad en la Repúbli· 
ca Dominicana. 

Lo natu.rd hubiera sido crear una 
clásica Universidad Latinoamericana, 

con sus tradicionales Facultades orde
nadas al estilo de Salamanca, o con la 
única misión de expedir títulos. 

Los observadores quedaron sor
prend,jdos cuando se anunci6 que una 
"Universidad dinámica" programada 
para avanzar conjuntamente con los 

Seminario Sobre la 
Enseñanza del Inglés 

Los primeros frutos de la recién 
creada Asociaci6n de Universidades 
del Caribe empezaron a verse cuando 
se celebró el Seminario Internacional 
de Mejoramiento de Enseñanza del 
Inglés en la Universidad Nacional Pe. 
dro Henríquez.: Ureña de la Repúbli
ca Dominicana, en t:I mes de febrero. 

El Decano John Figueroa, de la 
Universidad de West Indies, fue uno 
de los principales participantes del 
Seminario, siendo enviado como una 
colaboraci6n de la Asociación de Uni
versidades del Caribe, al éxito del 
cónclave. 

En su discurso de inauguración, el 
Rector Juan Tomás Mejía Feliú, de lo. 
UNPHU,hizo hincapié en la importan
cia tle esta Asociaci.6n, sei\alando e� 
pecíficamentc que los resultados em· 
pezaban a verse con la participaci6n 
de tan distinguido representante. 

Para el Rector de la UNPHU, la 
Asociación de Universidades del Cari
be t iene un gran futuro especialmente 
porque empiez11 a ser un organismo 
vivo de gran beneficio para las Uni
versidades asociadas, augurando que 
la AUC tiene un porvenir de gran be
neficio en_ el desarrollo universitario 
del área. 

cambios sociales y para incidir de ma
nera positiva en el desanollo de la co
munidad. estaba surgiendo en este 
país. 

Cursos sobre Desarrollo de la Co
munidad. Escuelas de Sclvicios lnter· 
nacionales.Química Industrial. Admi
nistración Pública, Relaciones Labo
rales, Veterinaria, Adrnin.istraci6n de 
E m p resas.  Agronomía, Tecnología 
Mtdica, Diseño y Decoración, Socio
logía, Contabilidad avanzada, Econo
mía, se unen a la formación de nuo
vos arquitectos, ingenieros, médicos, 
abogados y la formaci6n de educado
res a varios niveles. 

Con el rápido crecimiento, consi
derado como uno de los índices más 
elevados del área, la UNPHU hll sido 
planeada para desarrollarse paso a pa
so, semestre a semestre, siendo la úni
ca excepción la Facultad de Educa
ción que funciona desde el primer al 
último año, justificada por ser la uni
dad de mayor prioridad en la Univer· 
sida d. 

El viejo concepto, tan unido de 
Facultad e isla, desa.puece con la 
nueva estructura de la UNPHU, o.pa
reciendo Departamentos de servicios, 
cursos básicos, el sistema de semes
tres y el de e.rédito académico, así co-
mo la sustitución de las tradiciones 
becas por créditos educativos. 

Esto último, para crear 111 necesa· 
ria conciencia de responsabilidad en 
el estudiante y mayor preocupación 
por su futuro. 

Ha sido también una de las prime. 
rus Universidades de este hemisferio 
que ha manifestado su preocupación 
por tomar un paso responsable y de 
liderazgo en la formaci6n de la con-
ciencia y la capacidad de nuestro 
h o m b r e  para la integraci6n lati
noamericana. 

Asimismo, la UNPHU ha denota
do cierto interés desde su fundaci6n 
por mantener estrechos lazos de con
tacto con las Universidades del Caribe 
y de los Estados Unidos para lograr 
una más efectiva colaboraci6n en pro 

gramas de investigación y de estructu· 
ración académica. 

La gran ventaja de la Universidad 
Nacional Pedro Henríquez Ureñn es 
que ha nacido con una filosofía de 
dinamismo, con la adaptaci6n de los 
programas de Universidades de reco
nocida solvencia educativa, no tenien
do que enfrentarse a los graves pro
blemas de las Univemdades clásicas 
cuando tratan de cambiar sus estro(> 
turas. 
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Dr. Bolívar Baez 

SERVICIO VOLUNTARIO PARA EL DESARROLLO 

Me corresponde hablar acerca de 
un tema de fascinante interés actual, 
por referirse al servicio voluntario para 
el desarrollo que están llamados a 
prestar los jóvenes del mundo de hoy.  

Esta  materia no fué objeto ni de 
interés ni  de aprecio , hasta que la  
humanidad entr6 en la etapa de extra
ordinaria efervescencia juvenil que en 
el presente conmueve a las institucio
nes del mundo civilizado , complejo 
proceso que ya  se conoce como el 
Poder Joven .  

Planificación y Servicio Voluntario 

Aún con peligro de repetir asun
tos que ya han sido magistralme nte 
tratados p or conferencistas que me 
han precedido,  creo conveniente , antes 
de entrar al tema fijado, hacer breves 
comentarios acerca de la planificación 
para el desarrollo económico y social ,  
la cual ya es de práctica común en 
América Latina. 

Incluso nuestro país ha entrado 
en la fase de preparación de planes 
ajustados a las técnicas más depuradas 
y aún cuando los mismos todavía no 
se han c oncretado , ya es  familiar ha-

blar de metas de inversión global y 
sectorial , de programación , de prepa
ración de proyectos, y de la necesidad 
de planificación regional . 

A pesar de las esperanzas que 
ofrece la p lanificación, los  resultados 
de los planes ya puestos en práctica 
en muchos países dejan mucho que 
desear. La experiencia común indiCa 
que las metas han estado en muchos 
casos  en desacuerdo con las realidades 
existentes en cuanto a disponibilidad 
tanto de recursos económicos adecua
dos ,  como de recursos humanos.  Esto 
independientemente de los problemas 
de caracter político que puedan haber 
impl ícitos en su ejecución. 

Sin embargo, más recientemente,  
los análisis de los problemas de la 
planificación se han orientado en otro 
sentido y ya se admite francamente 
que la diferencia crítica entre el éxito 
y e l  fracaso de los diversos programas, 
rec ae en el rol que la comunidad está 
llamada a desempeñar como partici
pante activo en su desarrollo .  

Deseo enfatizar el hecho de que 
una de las mas graves fallas de los 
planes de desarrollo de p aises latino
americanos ha sido la omisión de la 
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importancia del  factor humano . Y 
esta experiencia debe ser útil para 
nuestro país. 

Ahora bien, surge la p regunta 
acerca de como comunicar a nuestras 
poblaciones el papel que ellas, como 
personas y como comunidades, deben 
desempeñar en los programas de su 
propio desarrollo. 

Y a sabemos que la promoción 
social es el medio. Pero también sabe
mos que las metas deben ser ambicio
sas porque vivimos en años de urgencia 
y conocemos que los recursos para 
alcanzar esas metas son dramáticamen
te escasos . 

Por ello recientemente un núme
ro creciente de países está volviendo 
la vista a una ' de las fuerzas más influ
yentes del presente : la juventud. 

Y se ha pensado en la juventud 
por muchas razones :  

Primero, porque solo en ella se 
encuentra un idealismo, un desinterés, 
una entrega, y una fuerza tal que le 
permite enfrentar problemas que o tras 
personas ya han perdido la fé en que 
pueden solucionarse. 

Segundo, porque gran parte de 
la población del mundo está integrada 
por gente joven que dispone de meses 
de vacaciones (y a veces de años de 
desempleo después de sus estudios), 
sin ap ortar nada positivo a la sociedad. 

Tercero, porque la gente j oven 
necesita, ante todo, oportunidad de 
acción. 

Aquí surge entonces el concepto 
de Servicio Voluntario para el Desarro
llo, llamado a convertir al joven de 
expectador o crítico en p articipante, 
en ejecutor de actos concre tos, en 
miembro de la sociedad . Este servicio 
también debe contribuir a su madurez, 
al darle la oportunidad de conocer que 
los problemas que enfrenta la humani-

dad y la sociedad son difíciles y de no 
facil solución. 

Esto independientemente de la 
efectiva contribución que pueden ha
cer para el desarrollo en sus aspectos 
de promoción humana o en la  solu
ción de problemas espec íficos c onsi
derados como objetivos sectoriales de 
de educación, vivienda, salud pú -
blica, agricultura, etc .  

Dentro de este marco de refe
rencias en el mundo SP- está desarro
llando un movimiento dinámico, revo
lucionario si se quiere, en el campo 
del servicio voluntario que casi es 
desconocido en la República Domini
cana. 

Voluntarios para Exportación 

El movimiento comenzó a adqui
rir forma concreta en los países desa
rrollados que crearon cuerpos de vo,
luntarios llamados de exp ortación.  
Para apreciar la magnitud de los pro
gramas, citaré como ejemplo los más 
destacados de este tipo :  

- Voluntarios Japoneses de  Co
operación en Ultramar ; 

- Servicio Voluntario Sueco en 
A frica ;  

- Voluntarios de Israel para el 
Servicio Exterior ; 

- Servicio Voluntario Danés ;  
- Cuerpo de Paz d e  los EE.UU. ,  
- el  más importante con unos 

1 2 , 3 0 0  voluntarios en 5 2  paí
ses ; 

- Servicio Voluntario Alemán ; 
- Voluntarios Franceses para el 

Progreso ; 
- Consejo  Austríaco La Junta 

para el  Desarrollo ;  
- Voluntarios Suizos p ara el De

sarrollo ;  



- Servicio Canadiense Universita
rio de Ultramar ; 

- Fundación para el Desarrollo 
de Liechtenstein ; 

- Comité Belga para el Servicio 
Voluntario en Ultramar ; 

- S ervicio Voluntario Noruego ; 
- V oluntarios de Gran Bre taña 

en Servicio de la Comunidad. 

Voluntarios Nacionales 

Pero no ha quedado aquí  el mo
vimiento , ya numerosos países sub
desarrollados han creado y operan con 
resultados asombrosos , programas na
cionales de voluntarios .  Entre ellos ,  
para ilustración general , menciono al
gunos : 

- Jóvenes Pioneros de Malawi ; 
- Organización Nacional de la 

Juventud de Liberia;  
- Servicio de la Juventud de Zam

bia ; 
- Voluntarios del programa de 

Reforma Agraria de Nepal con 
2, 7 50 participantes ; 

- Servicio Nacional de Tanzan ia 
c on 2 , 500 ;  

- Servicio Civil de Mal í  con 4 ,000  
j óvenes anualmente ; 

- Voluntarios de las Filipinas ; 
- Voluntarios Nacionales de Ja-

maica ; 
- Servicio Nacional de la Juven

tud de Kenia ; 
- Voluntarios p ara el Desarrollo 

de Tailandia ; 
- Organización de la Juventud 

de Liberia. 

En América Latina, según datos 
que disponemos, existen programas 
concretos en Chile, Costa Rica, Pana
má, Paraguay , Perú, Argentina, V ene-
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zuela. Esto independientemente de 
los grupos voluntarios de servicio que 
proliferan en nuestros países pero que 
cas i  nunca están al servicio del desarro
llo. 

Cita especial quiero hacer , siem
pre en forma de ejemplo , de los 
programas de algunos países: 

- El servicio Voluntario fué uno 
de los factores que hizo posible la 
creación del Estado de I srael . En el 
presente allí se destacan dos progra
mas : 

a) Organización de la Juventud 
de Israel (GADNA) , empresa conjunta 
de los Ministerios de Defensa y de 
Educación,  que atiende servicios de 
alfabetización , ayuda a emigrantes ru
rales y a niños ; 

b )  Juventud Pionera Combatiente 
(NAHAL ) ,  organización voluntaria que 
trabaja  dentro del Ministerio de De
fensa y que combina el servicio militar 
con la capacitación agrícola. Pasan 
parte de los dos años de servicio con 
las nuevas colonias, esp.ecialmente en 
las zonas fronterizas . 

- Otro es el Servicio Nacional de 
Irán. Que llama a todos los que hayan 
terminado la educación secundaria a 
cumplir el servicio , el cual puede ser , 
a elección, en el Cuerpo de Educación ,  
de  Sanidad o de  Extensión y Desarro
llo Agr ícola. Tiene · en servicio unos 
1 5 ,000  miembros. 

- Servicio Universitario Etíope ,  
Uno de los  requisitos fundamentales 
para obtener un diploma de la Univer
sidad Haile Salasie I , de Addis Abeba, 
es pasar un año en servicios a la comu
nidad rural de Etiop ía. 

- Servicio Voluntario de la India. 
Este servicio se ha incprporado a los 
planes quinquenales de desarrollo .  

Como indicación d e  la fuerza de 
estos servicios, se observa que entre 
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los  programas coherentes que han p o
dido ser identificados, se encuentran 
prestando servicios en el mundo 1 8 2 ,  
300 voluntarios .  

Voluntarios en la República 
Dominicana · 

Este trabajo estaba supuesto a 
tratar acerca de los Servicios Volunta
rios en la República Dominicana. Sin 
embargo, siendo este un fenómeno 
nuevo que apenas comienza a ser c o
nocido en el país,  no he resistido la 
tentación de hacer una incursión p or 
los países del mundo con experiencia 
en estas actividades, con la esperanza 
de que este ejemplo suscite el interés 
en profundizar acerca del impacto que 
están llamando a tener programas de 
parecida naturaleza en e l  país . 

. Aqu í ,  el servicio voluntario para 
el desarrollo de la comunidad o de 
algunos aspectos espec íficos,  puede 
concre tarse,  por lo  que tenemos noti
cias, a cuatro programas significativos :  

I .  La Oficina de Desarrollo de la 
Comunidad (ODC) ,  ha entrenado 3 0 3  
promotores volun tarios sele ccionados 
entre . los l íderes locales de las comu
nidades rurales del país .  Estos volunta
rios,  una vez terminado su período de 
entrenamiento,  van a trabajar en labor 
de promoción en sus localidades de 
origen .  

L a  misma ODC tiene u n  proye c
to,  ya iniciado , d� �ntrenar . ª . 3 0 0  
estudiantes univers1tanos d e  distintas 
ramas en las técnicas de desarrollo de 
la comunidad, a fin de que puedan 
colaborar con sus conocimientos y e n  
l o s  períodos d e  vacaciones de verano,  
con el  mejoramiento de los  niveles de 
vida de las comunidades rurales domi
nicanas, especialmente en las áreas de 
salud pública y saneamiento ambien-

tal, agronomía y veterinaria, ingenie
r ía y arquitectura, ciencias médicas 
e tc . ;  

I I .  El Padre Mario Suáre z ,  a tra
vés de su programa radial conocido 
como Universidad Popular, ha logrado 
enseñar a leer y escribir a 20,000 
adultos en un período de dos  años 
mediante la movilización de 1 ,  1 00 
jóvenes profesores voluntarios selec
cionados entre los Liceos privado.s de 
enseñanza secundaria de la capital ;  

Señala el Padre Suárez que si 
contara con medios de transporte para 
los barrios o para la zona rural ,  p odría 
movilizar, sin esfuerzo extraordinario 
2,000 voluntarios ;  pensemos que si un 
solo sacerdote puede hacer esto ,  que 
se conseguiría en el aspecto de la 
alfabetización con un programa p are
cido a escala nacional .  

I l l .  También son significativos los 
logros del Instituto de Promoción 
Social ( IPS ) que realiza labor  de pro
moción humana en los b arrios .  

IV. La Fundación Dominicana de 
Desarrollo inició e n  el 1 9  6 7 un pro
grama con el primer cuerp o latino
americano de voluntarios ,  integrado 
por 30 jóvenes, de los cuales 

.
1 5 pro

.
ve

n ían de Costa Rica, Colombia, Chile ,  
El Salvador, Guatemala y 1 5  de la 
República Dominicana. 

Este cuerpo logró , por interme
dio de 1 00 l íderes rurales selecciona
dos y entrenados para estos fines, 
realizar 8 6 0  demostraciones acerca del 
cultivo de maíz, utilizando técnicas 
avanzadas , tales como marco de siem
bra adecuada, fertilizantes, control de 
plagas y semillas mejoradas . 

Sin embargo , los voluntarios no 
se concretaron a su función agr ícola, 
sino que hicieron promoción humana 
de la cual resultaron múltiples proyec-



tos de interés comunitario,  tales como 
e

.
scuelas, dispensarios médicos, pozos,  

sistemas de irrigación , etc . ,  los cuales 
fueron financiados por la Fundación 
a través de su programa, a grupos que 
no pueden ofrecer la garantía econó
mica que exigen los bancos comercia
les .  

En este programa se pudo com
probar que los voluntarios son exce
lentes agentes para actuar como inter
mediarios, entre el agrónomo y el 
hombre de campo,  para transmitir en 
lenguaj e  sencillo ,  conceptos técnicos 
complej o s ;  por otra parte el hecho de 
vivir en la zona rural , junto con el 
c ampesin o ,  facilita su labor promocio
nal ya  que el hombre de campo acepta 
más fácil las ideas de una persona que 
convive con él,  que las de un empleado 
que le visita de modo ocasional. 

Estos son solo algunos ejemplos .  
Imagínense los  planificadores acerca 
del tremendo impacto que tendrá la 
movilización de los miles de jóvenes 
entre 1 5  y 24 años no estudiando, en 
un vasto plan de desarrollo comuni
tario .  No solo en función de la pro
moción humana sino de las numerosas 
obras de infraestructura que p odrían 
ejecutarse . 

Como ejemplo , citamos a conti
nuación un estudio hecho por la Se
cretaría Internacional sobre Servicio 
Voluntario , relativa a los problemas 
que p odrían resolverse con la movili
zación de 4 5 ,830 voluntarios ,  en los 
tres años comprendidos entre 1 9 6 8-
1 97 0 .  

1 7  ,480 Viviendas 
1 ,746 Aulas 
1 ,000 Km. de Canúnos 

Asistencia a 1 2 ,000 familias 
asentadas por la Refonna 
Agraria 

con 30,586  
,, 1 ,5 1 2  
,, 2,33 1 

, , , 

" 1 ,597 

7 programas de  irrigación 
Mejoramiento de 3 ,200.000 
tare as de tierra 
666 sistemas de agua potable 
1 07 ,250 alfabetizados 

" 

5 7  

441 

3 ,200 
2,588 
3 ,575 

45 ,830 

. Estos voluntarios podrían prove
nir de las escuelas secundarias al exi
girse el t ítulo de Bachiller ; de las Uni
versidades al hacerse operante la ley 
de pasantía, la cual podría adecuarse, 
de un modo más coherente a estas 
i�as : de la juventud rural ;a alfabe
tizada y de los jóvenes que forman 
los altos porcentajes de deserción esco
lar.  

No creo que desnaturalice el  fon
do de asunto, el c aracter un tanto 
cohercitivo de la forma propuesta y 
que ya han adoptado algunos países. 

Conclusión 

Señores : El Servicio Voluntario 
es una manera excelente de canalizar 
hacia acciones constructivas las ener
gías y las inquietudes de la juventud. 
Pero es  mucho más. 

Es una magn ífica forma, ( sinó 
la única) de poder ejecutar programas 
ambiciosos de desarrbllo en paises de 
escasos recursos, y un ex celen te mé
todo para que la juventud aprenda, 
a través de su participación, de su 
labor constructiva y de las experien
cias difíciles que deben afrontar solos , 
a reconocer la complejidad de los 
problemas sociales y económicos de 
nuestro siglo.  

Tal vez las ideas expuestas ante
riormente puedan aparecer poco hilva
nadas y hasta contradictorias . No obs-
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tan te, ha sldo el  propósito de · esta 
exposición , invitar a la reflexión acerca 
de las potencialidades de un tema 
recien te , aún n o  suficientemente co-

nacido ni  estudiado, que  está desper
tando el más vivo in terés entre los  
grupos desarrollis tas de  orien t ación 
no  tradicional. 

Parte de los asisten tes al  cónclave 
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Arq . Roberto Bergés 

LOS RECURSOS HUMANOS 

EN EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 

Bien ,  a mí  me toca tratar el tema 
de los re cursos humanos en el  Desarro
llo de la Comunidad . Sin embargo , 
debido a la  extraordinaria escasez de 
tiempo que tenemos es ta tarde , y ya 
que  este es un  tema muy amplio ,  que 
p odría tomar demasiado tiempo,  me  
voy a limitar a exponer algunos con
ceptos acerca del rol de la Universidad 
en  el desarrollo de la Comunidad. 

Quisiera comenzar, si me permi
ten , con  una pequeña cita del profe
sor Adam Curl , de la  Universidad de 
Harvard ,  quien expresa un concepto 
que creo en realidad se ha venido es
bozando aqu í en diferentes conferen
cias que hemos o ído , pero no exacta
mente como lo expresa este señor. 
Dice el Profesor Adam Curl : " Los 
países son subdesarrollados,  porque 
la mayoría de su población se encuen
tra subdesarrollada, sin haber tenido 
la oportunidad de extender sus capa
cidades potenciales al servicio de la 
sociedad" .  Creo que aquí en esta cita, 

lo más importante quizás sea la segun
da par te ,  esta condición de "no haber 
tenido la oportunidad de extender su 
capacidad potencial al servicio de la 
sociedad" .  Considero que la caracte
r ística más destacada de los sec tores 
marginales no es solamente su falta 
de participación en los bienes y servi
cios de nuestras sociedades, sino mas 
bien ,  y muy especialme nte su falta de 
participación activa, como actores, 
como sujetos ( tomando una p alabra 
de la Dra. Ravell) del desarrollo . 

El progreso en cualquier orden 
es fundamentalmente el resultado final 
de un conjunto complejo de activida
des y servicios colectivos de una po
blación debidamente capacitada y de
bidamente organizada en pos de metas 
comunes de superación . Esto sencilla
mente no se da en el sector marginal . 
No hay suficiente capac itación .  No 
hay su ficiente organización .  

Ahora bien ,  en algunas de las 
conferencias anteriores hemos vis to 
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que además de  los grupos marginados 
propiamente dichos,  en este afán de 
desarrollar nuestras comunidades , hay 
otros sectores que se han de llamar los 
"patrocinadores del desarrollo" . Estos 
llamados "patrocinadores del desarro
llo" son los que tienen que ejercer 
una influencia, tienen que realizar una 
labor, tienen que sufrir un cambio de 
mentalidad, a fin de que estos sectores 
marginales puedan en efecto, partici
par como protagonistas activos de su 
propio desarrollo .  Y o diría que l a  
Universidad e s  uno d e  estos patro
cinadores del desarrollo ,  o mas bien 
debe ser un ,agente externo al sector 
marginal p atrocinador del desarrollo .  

Lamentablemente , para esto , y 
lo hemos o ído ya varias veces ,  estos 
patrocinadores del desarrollo deben 
tener una clara visión ,  una clara com
prensión de los problemas, y estar 
debidamente motivados y capacitados, 
y sufrir inclusive -como hemos oído
un cambio de mentalidad, para que 
puedan realmente ayudar en estos 
esfuerzos. 

Lamentablemente, además, en la 
situación tradicional latinoamericana  
de  la s  universidades se destaca la exis
tencia de una universidad alejada efec
tivamente de los verdaderos proble
mas nacionales .  Nuestros centros de 
educación superior, con la excepción 
de una cierta ingerencia en el campo 
de la pol ítica, se encuentran mas bien 
enclaustrados,  alejados totalmente de 
la sociedad. No tienen el suficiente 
dinamismo , la suficiente comprensión 
de los problemas , carecen de una es
tructura interna coherente y orientada 
hacia el desarrollo .  Creo que esta 
incidencia casi exclusiva en el plano 
pol ítico de parte de nuestras universi
dades, proviene de una visión errónea 
de la sociedad , en la cual aparece este 

plano -el plano político- hipertrofia
do. En una de las primeras conferen
cias , la de la Dra. Izaguirre , vimos 
como habían 4 planos o esferas de 
interacción humana, y en otra de las 
conferencias vimos que la marginali
dad es un factor global que involucra. 
la falta de agilidad, la falta de dina
mismo, en todos los órdenes de la 
vida, en todos estos planos de inter
acción. Si esto es verdad, si estos sec
tores marginales en lo ecónómico no 
participan del proceso productivo , ni 
del bienestar que se puede lograr en 
una sociedad moderna, en lo cultural 
no participan de los valores y normas 
que adopta la sociedad para lograr sus 
fines,  en lo social carecen de institu
ciones y mecanismos que permitan su 
participación activa en la evolución 
de la sociedad y en la toma de decisio
nes,  y por última parte , en lo político 
no tienen posibilidad de participar 
activa, racional y responsablemente 
en las estructuras de poder, está claro 
que son todas estas consideraciones 
las que hay que eliminar o ayudar a 
eliminar , para que estos sectores mar
ginales realmente tomen parte activa 
en el desarrollo de la sociedad. 

Entonces, nuestras agencias "pa
trocinadoras" tienen que velar por 
todas estas particularidades de ese 
subdesarrollo o de esa marginalidad. 

Creo que la efectiva interacción 
social de una comunidad involucra ne
cesariamente la necesidad de una inte
gración en el concepto más amplio de 
la palabra. Es decir ,  un concenso y 
una actuación colectiva en lo que con
cierne a los fines que persigue una 
sociedad, las normas y mecanismos 
que se utilizarán para alc anzarlos , las 
ideas y valores que sustentan y deter
minan esos fines y la adecuada distri
bución del trabajo ,  la responsabilidad 



y los beneficios que se derivan de 
esas me tas .  Y fíjense bien , que hablo 
de consenso, porque parto desde la 
base de una democracia operante , no 
de un sistema totalitario que imponga 
ideas, trabajo ,  responsabilidad, meca
nismos,  normas y metas , y distribuya 
arbitrariamente bienes y servicios .  Si 
establecemos estructuras universitarias 
que conlleven a hacer de la universidad 
un instrumento realmente útil y efec
t ivo en todos estos campos de acción ,  
no solamente uno ,  creo que entonces 
podríamos decir que la universidad 
está cumpliendo su misión . 

Conviene señalar , por otra parte ,  
que desde Ortega y Gasset ,  s e  está 
h ablando de 4 �ndamentos o 4 misio
nes básicas de la universidad : la función 
docente, la función formativa, la fu n
ción de investigación y la función de 
servicio . Y o quisiera analizar un poco 
lo que puede hacer la universidad , de 
manera que su estructura y su funcio-

,. namiento cumplan a cabalidad . esos 
objetivos ,  enfocados básicamente hacia 
el desarrollo de nuestras comunidades .  

En cuan to a la  formación , o sea, 
en cuanto a la función formativa de 
la universidad, lamentablemente nues
tras universidades latinoamericanas tra
dicionales han sido meramente produc
toras de técnicos y pro fesionales .  No  
han sido forjadoras de  hombres con 
conciencia social, con vocación de  
servicio , con una clara comprensión 
de los problemas de sus países .  Esto 
particularmente porque la estruc tura 
de la universidad está orientada casi 
exclusivamente hacia los campos pro
fesionales ,  y en muchos lugares exclu
sivamente hacia los campos de las 
profesiones liberales clásicas nada más . 
Creo que las universidades deben in
cluir como fundamento de sus progra
mas de estudios ,  un sistema académico 
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donde las ramas básicas del conoci
miento humano, especialmente en las 
c iencias sociales ,  además de las cien
cias básicas, sean la piedra angular de 
la educación universitaria .  Creo que 
ésto podría llevar a que las universi
dades realmente produzcan individuos 
con una clara conciencia social ,  con 
una dinámica de servicio, con un pro
yecto vital en su vida, el cual puedan 
llevar a cabo con una clara visión y 
comprensión de los problemas de su 
país .  

En cuanto a la  función docente 
esta es  la que tradicionalmente la uni
versidad latinoamericana ha ejercido. 
Sin embargo , esta función docente ha 
estado limitada mayormente a ciertos 
tipos de profesiones. La universidad 
latinoamericana en este siglo XX creo 
que ha quedado atrás porque está bre
gando con una serie de profesionales ,  
de técnicas, y de ciencias ( s i  ustedes 
quieren llamarla así ) cuya u tilidad y 
actualidad ha amainado sensiblemente 
en las últimas décadas .  Nosotros en 
América Latina no estamos mirando 
hacia el  futuro ,  no estamos preparan
de nuestras juventudes · en campos 
nuevos del conocimiento humano ,  
campos  que realmente vengan a formar 
individuos en determinadas carreras 
que les permitan ser instrumentos efec
tivos para el desarrollo de nuestras 
comunidades. 

En cuanto a la .función de inves
tigación,  este factor ha sido práctica
mente nulo en nuestras universidades 
latinoamericanas . Nosotros creemos 
que quizás esto se debe a un error 
grav ísimo de actitud. Pensamos nor
malmente que la investigación es sola
mente algo así como descubrir la bom
ba  atómica, o descubrir una nueva ley 
de física  nuclear .  No  nos estamos 
dando cuenta de que la universidad 
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tiene unos recursos extraordinarios ;  
d e  que posiblemente e n  cualquer país 
de América Latina, las fuentes más 
expeditas y más eficaces de recursos 
humanos para la investigación de los 
problemas específicos del medio en 
que se encuentran nuestras universida
des son precisamente ellas mismas . 
Esta función de investigación conlleva 
necesariamente un detectar problemas 
específicos del medio y un orientar a 
la universidad hacia esos problemas 
específicos del medio . 

En cuanto a la función de servicio , 
es obvio que la universidad debe ser 
un instrumento de la sociedad y de 
todas sus instituciones públicas y pri
vadas que deseen utilizar ese medio , 
donde confluyen, se sintetizan y se 
catalizan todos los más eficaces recur
sos intelectuales y culturales disponi
bles en un país, a través de sus vigoro
sos y hasta ahora sub-utilizados recur
sos humanos. Ahora bien , en este 
aspecto de la función de servicio de 
la universidad, creo que no solamente 
es la universidad la que debe tener 
una clara comprensión de este proble
ma; creo que las instituciones públicas 
y privadas que existen en nuestros 
países, quizás no se han dado cuenta 
de la existencia de esta inagotable y 
potencialmente riquísima cantera de 
recursos humanos. 

En la República Dominicana afor
tudadamente , estamos presenciando 
el comienzo de un proceso de colabo
ración inter-institucional en este senti
do. La Universidad Nacional Pedro 
Henríquez Ureña, cuya vocación de 
servicio a la comunidad es ya bien 
conocida en nuestro país, ha logra
do iniciar programas de investigación 
y de acción social con varias de nues
tras instituciones públicas y privadas 
de servicio .  

En el campo del Desarrollo de 
de la Comunidad, la U.  N. P. H. U. 
ha colaborado con e l  Instituto para 
el Desarrollo Económico y Social y 
la Oficina de Desarrollo de la Comu
nidad en la organización de este Pri
mer Seminario Internacional de Desa
rrollo de la Comunidad, la puesta en 
marcha de un programa de entrena
miento y acción de estudiantes uni
versitarios en áreas rurales (por pri
mera vez en América Latina se for
ma una especie de "Cuerpo de Paz" 
formado por universitarios locales ) , 
y la realización de un curso a nivel 
universitario para ejecutivos de diver
sas instituciones públicas y privadas 
que inciden en este campo .  

Ahora bien , esto implica no so
lamente una clara visión de parte de 
la universidad de que esta colabora
ción es necesaria y de que la univer
sidad debe ser un instrumento efec
tivo para llevar a cabo estas realiza
ciones.  Esto , en la República Domi
nicana, implicó una clara comprensión 
de parte de una institución pública 
como la Oficina de Desarrollo de la 
Comunidad, que tiene una responsa
bilidad, una corresponsabilidad con 
la universidad en estos programas ,  así 
como de parte de una institución 
privada como el IDES , que ha dado 
también su aporte a esos programas. 
Si esta clara visión de parte de orga
nismos como la ODC se transmite a 
otros tipos de organismos, esta fun
ción de servicio vendría a ser una 
realidad en todas las universidades 
latinoamericanas . 

Yo quisiera terminar con otra 
pequeña cita, de Luis Mumford �sta 
vez , gran historiador y humanista, 
quien dice lo siguiente : "El fundamen
mento de un buen sistema económico 



no son l as toneladas de acero, n i  los 
tanques de petróleo ,  ni los millones 
de yardas de tejidos que se producen ,  
sino la calidad de  lo s  hombres y 
las mujeres que fomentan esa produc
ción y la bondad, la belleza y la 
salubridad de las comunidades en que 
residen" . Si  la universidad se convierte 
en un verdadero agente externo patro-
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c inador del Desarrollo de la Comuni
dad, yo creo que podremos tener en 
nuestros paises a América Latina , co
munidades con la belleza y la salubri
dad y la  calidad de los hombres y 
mujeres de que habla Louis Mumford. 

Muchas gracias 

Arq. Roberto Bergés Febles, Decano de la Facultad de lngenierta 
de la UNPHU, se dirige a los asisten tes 
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Arq . Eugenio Pérez Montás 

LAS INSTITUCIONES 

EN EL DESARROLLO D E  LA COMUNIDAD 

Complementariedad del sector 
público y del sector privado 

Existe una relación de comple
mentariedad entre las organizaciones 
públicas y las privadas que ac túan en 
el  desarrollo de la comunidad . Las 
instituciones públicas del país han 
venido desarrollando programas (un
damentales para el establecimiento de 
esta faceta coordinal de desarrollo 
social, pero estos se han realizado en 
estrecha  colaboración con ins titucio
nes privadas . A su vez , estas han actua
do en aspectos que han orientado la 
labor general en aspectos fundamen
tales . Los logros del programa guber
namental de desarrollo de la comuni
dad es un ejemplo de la importancia 
que reviste este "actuar juntos" para 
impulsar un mismo proceso . 

El Desarrollo de la Comunidad 
por tratarse de un asunto que se 
refiere a la promoción humana, está 
cargado de co mplejidad. Las institu
ciones que actúan en un proceso pro
gramado a largo plazo son de índole 
tan diversa que resulta prác ticamen te 
imposible para el Estado sostenerlas el 
sólo . De aqu í  la importancia que revis
te el aspecto institucional .  Asimismo,  

de  aquí la importancia de  una buena 
coordinación entre todas las organ iza
ciones que de una manera u otra parti
cipan en la programación social . 

En la República Dominicana ac
túan diversas instituciones públicas y 
privadas en función de "centrales  de 
servicio" para la promoción del pro
ceso . Centrales de servicio entendidas 
en el sen tido de que prestan su asesor ía 
y su apoyo a las "organizaciones de 
base" promovidas ya sea con caracter 
permanente  o a meros grupos de ac
ción comunitaria. Las Centrales más 
importantes son las siguiente s :  

a) La Oficina de Desarrollo de 
la Comunidad, probablemente 
la institución más importante 
de todo el sector en nuestro 
país .  

b )  La Liga Municipal Dominicana, 
importantísima institución del 
Estado que tiene a su cargo 
el asesoramiento técnico a las 
Municipalidades del país . No 
podemos olvidar que todas las 
comunidades del país ,  peque
ñas y grandes, están situadas 
en un territorio y es parte de 
alguna Municipalidad. La co-
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ordinación efectiva en tre las 
Municipalidades y las institu
c iones para el desarrollo de 
la comunidad es imprescindible 
para un desenvolvimien to  sano 
de esta relación necesaria. 

c )  El Institu to de la Reforma 
Agraria, cuya labor fundame n
tal debería estar enmarcada 
den tro de las técn icas y proce
dimientos del desarrollo co
munitario y la promoción po
pular . 

d )  El Programa Nacional de Ex
tensión Agrícola de la Secreta
r ía de Estado de Agricultura, 
a cuyo cargo está el fomento 
y la  organ ización de los  Gru
pos 5 - D. 

e) El Ins ti tuto Nacional de Aguas 
Potables y Alcantarillados, que 
a tal punto hace Desarrollo de 
la Comun idad ,  que ya está 
fornen tanda instituciones per
manentes llamadas "Comités 
de Aguas" , a los cuales capaci
tan y a los cuales p,romueven  
para l a  construcción y admi
nistración de acueductos rura
les . 

f) El Insti tuto de Desarrollo y 
Crédi to Cooperativo ( I DECO
OP ) ,  sólida institución promo
tora del coopera tivismo en 
nuestro pa í s  que s in duda algu
na ha logrado poner en marcha 
un movimien to cooperativista 
que está considerado entre los 
más importantes de América 
Latina . 

g)  La Fundación Dominicana de 
Desarrollo , institución privada 
que ha servido de modelo para 
otras instituciones similares en  

l a  América Latina. Sin duda 
alguna la FDC con su programa 
de créditos está señalando una 
ruta y participación de la ma
nera más brillante e n  el pro
ceso dominicano de promoción 
popular. 

h) El Instituto para el Desarrollo 
Económico y Social (lDES ) ,  
institución rectora cuyo pro
pósito fundamental está en  la 
implementación de la idea de 
promoción popular como ins
trumento para la erradicaliza
ción de la marginalidad social .  
La labor intelec tu al de l  IDES 
como "central de servicio" de 
centrales de servicio puede ser 
ponderada y felicitada. 

i) El Institu to Dominicano de 
Educación Rural ( I D ER ) ,  cen
tral de capacitación por cuy as 
aulas han pasado ya más de 
2, 7 50 promotores voluntarios .  

j )  El Comité de Ciudadanos para 
el Desarrollo Social , que realiza 
una encomiable labor de  desa
rrollo comunitario e n  la zona 
metropolitana de Santo Do
mmgo . 

k )  El Instituto de Promoción So
cial , que aglutina un  grupo de 
brillantes y esforzados j óvenes .  

l )  La Universidad Nacional Pedro 
Henríquez Ureña, que ha sido 
el primer centro universi tario 
de la América Latina que ha 
incluído en su pensum de e stu
dio la materia "Promoción  Po
pular" y que estos momentos 
está real izando el primer curso 
universitario del desarrollo de 
la comunidad que se celebra 
en la República Dominicana 



con el propos1to de profesio
nalizar a los promotores socia
les que actúan en este camp o  
y consecuentemente c onsoli
dar el proceso . 

m ) Otras organizaciones que ac
túan como centrales de servi
c io y capacitación, tales como : 
Radio Santa María, varias or
ganizaciones religiosas, centros 
femeninos de formación y ca
pacitación ,  etc .  

ORGAN IZACIONES DE BASE : 
META INSTITUCIONAL 

La programación a largo plazo 
que ha venido poniendo en marcha 
la ODC desde hace tiempo ha conside
rado siempre la conveniencia de esta
blecer Organizaciones Comunitarias 
Permanentes para que pueda existir 
un proceso de desarrollo comunitario 
real . Conviene recordar que aún antes 
de concertarse el Acuerdo de Présta
mos AID - No. 5 1 7  - L - 1 0  para el de
sarrollo de la comunidad , la ODC 
había establecido una l ínea programá
tica general cuya culminación era esti
mada como la promoción necesaria 
para el establecimiento de un "pano
rama de organizaciones comunitarias" ,  
y organizaciones de base ,  como u n  
esfuerzo definitivo para lograr un cam
bio social a través de la participación 
e integración de la población margina
da. Muchas de las etapas programáticas 
puestas en marcha por la ODC desde 
entonces han respondido a esta finali
dad ( referencia Publicación No . 5  de la 
Serie de Información y Orientación ) .  
Los documentos d e  sustentación para 
el préstamo a que nos hemos referido ,  
se estructuraron tomando en conside-
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rac10n la permanencia d e  que serían 
dotadas las organizaciones comunita
rias promovidas por la ODC. 

Ahora bien,  lo anterior conlleva 
a una interrogante básica : ¿ en qué se 
encuentra una comunidad determinada 
en condiciones de mantener una orga
nización comunitaria permanente para 
su propio desarrollo ? Paulo de Tarso 
(de ICIRA-FAO) analizando el marco 
teórico para el desarrollo de la comu
nidad cita que el mismo consiste en 
una dimensión local de una solución 
global , que debe integrar a su vez 
parcialidades regionales . Enfocado de 
esta forma, el desarrollo de la comuni
dad tiende a configurarse como el 
proceso de organización y capacita
ción de una unidad poblacional ecoló
gicamente determinada para que logre 
diagnosticar y solucionar sus proble
mas, utilizando apenas sus propios 
medios ,  o participando de un progra
ma de acción conjunta con organismos 
públicos y privados, en el contexto de 
una estrategia global de desarrollo .  

La Oficina de Desarrollo de la 
Comunidad realizó en 1 967 un estudio 
territorial-comunitario con el propósi
to de tener un diagnóstico y una 
primera estrategia de desarrollo comu
nitario que sirviera de l ínea de acción 
o pol ítica de trabaj o  para la Oficina 
de Desarrollo de la Comunidad . Este 
estudio se planteó una hipótesis en 
relación con lo territorial-rural y estu
dió exhaustivamente el marco de rela
ciones de instituciones privadas y pú
blicas existentes en el país .  Asimismo 
�nalizó el potencial de cooperación 
del pueblo dominicano a través del 
análisis de las actitudes y aptitudes 
de diversas instituciones, personas y 
grupos encuestados.  Se hicieron estu
dios acerca de la labor de la ODC, 
del ordenamiento , y de la cooperación 
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que debe implantarse como p ol ítica 
pública para subsidiar un movimiento 
de promoción popular. Las conclusio
nes socio-culturales en su punto No .2  
(Página No. 1 6  de  l a  Publicación No.  
10 de la Serie de Información y 
y Orientación a cargo del Departamen
to de Programación y Estudios) dan 
un diagnóstico claro y evidente de la 
debilidad estructural de la base social 
dominicana.  También dan una idea 
clara del movimiento promocional de 
la ODC. Transcribimos mas adelante 
algunas de esas conclusiones.  

- La estructura social no permite 
una movilidad, o sea, un acceso 
del campesino a los beneficios 
de una cultura y tecnología mo
derna. Como tampoco permite ,  
p or las mismas razones , una par
ticipación activa y responsable 
en la toma de decisiones tanto 
respecto de su propio desarrollo 
como de su contribución al desa
rrollo global de la nación .  

- Las asociaciones comunitarias 
promovidas por agencias guberna
mentales ,  tienden a agrupar per
sonas en torno a proyectos espe
c íficos de caracter territorial . Es
to corresponde desde luego , a la 
necesaria fase inicial de una pro
gramación del desarrollo comu
nitario.  Sin embargo , por las de
bilidades estructurales del actual 
movimiento promocional ,  estas 
asociaciones  no tienen el caracter 
de permanencia que requiere un 
verdadero proceso de desarrollo 
comunitario.  

- La falta estructural en que se 
resumen los puntos hasta aquí 
señalados,  es por consiguiente ,  
el punto neurálgico que impide 

la máxima utilización de los re
cursos y de los esfuerzos en  una 
tarea que requiere el concurso 
del Estado y del Sector Privado 
p or igual . 

- Como en todo proceso de cambio 
social habrán valores y actitudes 
que deberán ser cambiados.  Para 
ello el instrumento fundamental 
de que se dispone es la educación 
La receptividad educativa e s  un 
instrumento eficaz para la pro
moción del cambio social que 
conjuntamente con las necesida
des sentidas de orden prioritario 
deberán ser aplicadas en el  proce
so de "cambio" como efecto de 
demostración.  

- Es necesario asimismo ,  proceder 
a realizar estudios espec íficos de 
diversas comunidades en diferen
tes regiones del país a fin  de 
evaluar las necesidades sentidas 
como tales ,  así como las caracte
r ísticas especiales de estas co
munidades , con el propósito de 
determinar con cierta precisión 
los tipos de organizaciones fun
cionales que deben tener priori
dad e n  cada región espec ífica. 

Como se desprende de estas con
clusiones, el énfasis en  el programa de 
la  Oficina de Desarrollo de la Comuni
dad tenía que ser puesto en el fomento 
de las  organizaciones permanentes para 
llenar el vac ío estructural existente 
en la base social del país. Pero este 
proceso organizativo institucional de 
desarrollo comunitario solo puede lo
grarse a través de un proceso de cam
bio . El modelo adoptado para llevar a 
cabo estas labores ha sido el que 

,Provee la Promoción Popular, el cual 



ha venido s iendo e laborado desde hace 
t ie m p o  por el Centro de Deasrrollo 
Soc ial de América Latina, por el I ns
t i tu  to  de Desarrollo Económico y 
Social ( l D E S )  aqu í  en la República 
Dominicana y por otras agencias si
milares en los pa íses Cen troamerica
nos  y e n  - l os pa íses Sud-Americanos .  

El programa puesto e n  marcha 
p or la  ODC para a lcanzar estos obje
tivos es e l  de Organizac iones Comuni
tarias Permanente s ,  cuya Fase A ,  con
s ist ió en un programa de  entrenamien
to y l a  puesta en marcha de una  serie 
de pre-requ is i tos en tre los cuales está 
un acuerdo de trabajo  firmado con la 
Liga M1Jn icipal Dominicana ; el Curso 
de Promoción Popular a nivel un iver
s i tario que fué dic tado en la Universi
dad Nacional Pedro Henr íquez Ureña ;  
un  Programa de  Pequeñas I ndustrias 
y Artesan ías ,  y este m ismo Seminario ,  
conj u n tamen te  con  otras medidas com
plementarias . 

L A  F A S E  B D E L  P ROG RAMA D E  
ORG A N I Z AC I O N ES 

COM U N I TA R I A S P ERMAN ENTES 

El fornen to  d e  organ izaciones 
com u n itarias ( an tes  mencionado ) es u n  
instru me n t o  de cambio e in tegración 
social , y t iene como me tas generales  
los siguien tes : 

a ) La promoción de organizac io
nes  d e  base comuni tarias p o
pulares en sus aspec tos terri
torial y fu ncional , tanto eco
nómi cas como no económicas .  

b )  La in tegración de estas orga
nizac iones a la toma de decisio
nes en  el  nivel comunitari o .  
Vale decir que : 

Las organizaciones fomentadas 
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formarán parte integral de una 
organización terri torial o Jun
tas de Vecinos .  

Que las  Juntas de Vecinos 
estará in tegrada en forma tal , 
que representará todos los sec
tores de la comunidad. 

Que la  integración de la co
munidad se medirá por el  grado 
de participación individual . 

Para lograr estas me tas generales 
e s  necesario elaborar y poner en  mar
cha  los siguientes programas generales : 

a) Un programa educativo que 
contemple el e n trenamiento 
específico de promotores so
ciales  y promotores volunta
rios de las mismas comunida -
des rurales .  

b )  Un programa de capacitación 
diversificada como apoyo de 
caracter socio-económico que 
que fortalezca c iertas organi
zac iones de base de este t ipo .  

c)  Un programa de pequeñas in
dus trias y artesan ías através del 
cual puedan brindarle oficios 
y aumentar el  ingreso familiar. 
Obviamente este p rograma esta 
relacionado con e l  an terior de 
capacitación  vocacional diver
s ificada.  

d) Un' programa especial de cen
tros de madres .  

e )  Un programa integral de aso
ciaciones agr ícolas . Las asocia
ciones agrícolas son organiza
ciones de base de caracter 
socio-económico que toman en 
consideración la ocupación fun
damental de los sectores rura
les del país y sus caracter ísticas 
evidentemente agr ícolas . Tien-
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den entre otras muchas cosas 
a cubrir deficiencias en el or
den productivo tanto de la 
comunidad misma y las fami
lias, como de su región. 

Esta Fase B cuya programación 
se está elaborando, pretende no solo 
fomentar organizaciones comunitarias 
en su línea territoriales y funcionales, 
sino involucrar asimismo, a todas las 
las instituciones nacionales que actúan 
en el mismo sector para la promoción 
y consolidación de estas organizacio
nes a nivel comunitario, integrando 
todo el proceso a 'las metas nacionales 
de desarrollo. 

UNA META NACIONAL 

Todas estas ideas que hemos es
tado expresándonos esta charla, com
ponen un cuadro general de inquietu
des que de una manera o de otra son 
sentidas también por las distintas ins-

tituciones que partlClpan de la pro
moción popular en el país. Lo que si 
falta es la asistencia de un marco de 
relaciones entre todas estas institucio
nes. Esto se ha puesto en evidencia en 
el presente Seminario y es posiblemen
te una de las conclusiones más impor
tante que se pueden extraer del mismo. 

La asistencia de este marco de 
relaciones institucionales entre las cen
trales de servicio promotoras del desa
rrollo comunal en nuestro país no 
puede tener una categoría meramente 
informal, sino, que conviene que estas 
relaciones coordinadas tengan un ca
rácter formal y comprometedor. Solo 
de esta manera podremos canalizar 
todos nuestros recursos dispersos hacia 
un objetivo común a través de acciones 
comunes haciendo del proceso de desa
rrollo comunitario un "movimiento" 
nacional capaz por la cantidad y di
versidad de recursos, tanto humanos 
como materiales, envuelto en el mis
mo, una Meta Nacional. 

Arq. Eugenio Pérez-Montás, Director del Departamento de Programa
ción de la Oficina de Desarrollo de al Comunidad y Catedrático de la 

UNPHU durante el desarrollo de su exposición 
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Venezuela, Dr. A .  Lockward, Agr. Julio E. Baez, Dra. Carola Ravell, Dr. A lfonso Moreno 

Martfnez, Sr. René de León y Lic. Guido D 'Alessandro 
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Dr. Carlos Buitrago 

ALGUNOS COM E NT ARIOS SOBRE 

EL DESARROLLO COMUNAL EN PUERTO RICO 

En primer lugar voy a tratar de 
aclarar que voy a reaccionar qu izás 
de manera no tan sistemática como 
quisiera debido a la premura con la  
que he desarrollado es ta  ponencia ,  
pero básicamente voy a reaccionar a 
lo que yo llamada un modelo de Des
arrollo Comunal y voy a usar como 
punto de partida para mi análisis que 
va a e star un p oco condensado p ar te 
de la ponencia de la delegación vene
zolana que tuve la oportunidad de oir 
esta mañana y también voy a usar 
como marco de referencia general 
supuestos del modelo .  La ponencia 
la  voy a dividir brevemente en varias 
partes, en la primera parte voy a hacer 
un intento de aplicación a la  sociedad 
Puertorriqueña y en última instancia 
voy a hacer un breve resumen de mi 
posición frente al fenómeno . Voy a 
partir en primera instancia de la siguien
te posición teórica que voy a tratar de 
substanciar, aunque no totalme nte ,  
pero voy a partir mas o menos ,  de  la 
siguiente tesis de manera flexible y 
la tesis sería la siguiente : "Que el 

modelo  teórico propuesto si lo exami
namos emp íricamente en una sociedad 
como la Puer torriqueña , demuestra su 
irrelevancia parcial para lograr proce
sos de cambio social" .  

Voy a pasar a la primera p arte, 
a la  crítica puramente teórica del 
modelo y entonces vamos a examinar 
en la segunda parte la sociedad Puerto
rriqueña . Quizás mi primer  come nta
rio negativo hacia el modelo es que 
partiendo de un modelo tradicional 
en la  antropología social y en la socio
logía, es un modelo que básicamente 
presupone un esquema mecanicista a 
un nivel bastan te abs tracto ,  -ese sería 
mi primer comentario- y que esto le 
resta  cierta capacidad para en tender 
la sutileza, la dinámica de los procesos 
sociales .  En segundo lugar, me parece 
a m í  que estos modelos parten de la 
primacía de la técnica y por lo tanto, 
por implicación la pol ítica se torna 
irrelevante . Me parece a mí que ignorar 
lo pol ítico en el análisis del cambio 
social es pecar de omisión .  En tercer 
lugar, me parece a m í  que ese tip o  de 
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esquema asume un esquema de valores ,  
e s tá  comprome tido con un esquema 
de val ores a priori , que el esquema no 
se di scute , que se asume los valores 
básicos sobre los cuales el esquema  
está montado son ciertos .  

En cuarto lugar me parece a m í , 
que a pesar de la capacidad , de la 
seriedad, de la  honestidad de las per
sonas envueltas en  este quehacer ,  mu
chas veces se convierte en este mode
lo en una especie de lo que yo  llamaría 
indoctrinación sutil de los  miembros 
de l a  sociedad sobre los aspectos  de 
d icha sociedad y de la manera que la 
quere mos cambiar .  

En quin to lugar ,  me parece que 
este modelo , del cual tuvimos esta 
mañana la oportunidad de oir una 
exposición bastante clara ;  ignora el 
fenómeno del poder político y el fe
nómeno del poder económico no me
ramente a nivel nacional ,  sino a nivel 
internac ional ,  o sea, hay unas variables 
de roder pol ítico y económico ,  a 
ni ve internacional ,  que el modelo 
man tiene como más o menos como 
constan tes .  

En sexto lugar ,  me parece qµe el 
modelo en sus aspectos generales asu
me, partiendo del concep to del des
arrollo económico y social , que si 
ciertas variables se pueden controlar 
se va a dar de manera inmutable un 
tipo de tendencia hacia el desarrollo 
económico ; hay teóricos con m odelos 
afines en otros lare s ,  aqu í e stamos 
pensando en tre otros teóricos en dos 
autores que son dos de los más grandes 
exponentes de este modelo ,  pero que 
nos parece a nosotros que lo enrique
cen con la adición de cier tas variables 
y estamos pensando en el pensador 
social norteamerican o ,  Robert Hel
bronner, en su famoso libro " El Gran 
Ascenso" ,  que nos parece a nosotros 

que es  represen tativo de este tipo de 
pensamiento que posee esta serie de 
caracter ísticas y en segundo lugar, la  
obra de un economista Sueco muy 
conocido, uno de los grandes teóri cos 
del desarrollo Gunnar Myrdal, de m a
nera que esta escuela de pensamiento 
que propone este t ipo de  modelo ,  
tiene una serie de ilustres practicantes 
y estoy meramente dando dos ejem
plos para tratar de clarificar alrededor 
de lo cual estoy tratando de analizar. 

En séptimo lugar, me parece que 
el modelo evade la  realidad social y 
emp írica del conflicto como elemen to  
normal de l o s  procesos soc iales .  

En octavo lugar , me parece que 
el m odelo ,  por i mplicación nos re cuer
da la famosa obra de Daniel Bell "El 
fin de las Ideologías" ,  o sea, el mode
lo pre supone que las ideologías pol í
ticas se han tornado totalme nte irrele
van tes  y que en cierto sentido lo que 
hay que hacer es  es tructurar la socie
dad , mover las variables y que los  
problemas de la socie dad son pura
mente técnicos , puramente adminis
trativos .  

En noveno lugar , nos parece que 
el modelo es una curiosa mezcla ,  no 
digo curiosa en  sen tido peyorativ o ,  
sino e n  sentido descriptivo ,  asume 
algo muy difícil de  lograr en la s  c ien
cias sociales y es lo que yo llamar ía  la 
falsa neutralidad o la  objetividad, o 
sea : hay una tremenda mezcla en las 
ciencias so ciales entre valores y obje
tividad y neutralidad , que es  muy 
difícil de separar y me parece a mí ,  
que hay c ierto tinte , hay cierta ver
tiente ideológica ,  y estoy usando la 
pal abra ideología en e l  sentido de un  
sistema de  ideas , de  como debe ser 
una sociedad parcial o totalmente .  
Parece que tenemos que tomar en 
consideración eso .  



En décimo lugar , me parece a 
mí  que el . modelo asume el supuesto 
liberal clásico de la racionalidad del 
hombre cuando la obra de un pensa
dor como Sigmund Freud demuestra 
que hay unos niveles de irracionalidad 
al nivel muchas veces puramente indi
vidual .  N o  estoy hablando de la racio
nalidad estructural sociológica, sino 
de la racionalidad al  nivel del indivi
duo .  

En  undécimo y último lugar me 
parece que  e l  modelo , l a  gran teoría 
en cierto sentido , se abdica en aras de 
lo técnico ,  o sea, el pensar críticamen
te y con es�epticismo constante sobre 
la realidad, se abandona. Entonces, 
en vez de recalcar el quehacer se enfa
tiza mayormente "el hacer" o sea el 
puro movimiento. 

Con esta primera parte , termina
mos brevemente estos comentarios ,  
que por falta de tiempo no podemos 
elaborar como quisiéramos, para h a
cerle justicia al modelo sobre el cual 
estamos comentando, pero nos gusta
ría pasar brevemente al caso de Puerto 
Rico,  por la sencilla razón de que 
durante más de 28 años, este tipo de 
modelo de desarrollo,  (Puerto Rico)  
ha sido una especie de  arquetipo de 
este modelo en el Caribe .  Si un modelo 
presume de ser vigente en su aplica
ción  para iniciar procesos de cambio 
social, nos parece a nosotros que el 
caso de Puerto Rico prueba en su 
aplicación a diferentes niveles, la irre
levancia y el fracaso parcial de este 
modelo de Desarrollo Comunal. Puer
to Rico,  por ejemplo , ha tenido lo que 
se ha llamado una Agencia Guberna
mental que se denomina "Educación 
de la Comunidad" , sobre la cual vamos 
a comentar. La tesis nuestra general 
es que Puerto Rico es un ejemplo de 
cómo este modelo formal se ha desa-
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rrollado por los teóricos del sistema 
en todos los niveles que se ha aplicado .  
Nos parece a nosotros, que s i  e l  mode
lo pre tende hab er cambiado,  podemos 
nosotros enjuiciar aunque sea en for
ma descriptiva, la relevancia del mode
lo. 

Vamos a tratar de documentar a 
un nivel un poco superficial este pro
blema: Por ejemplo, estamos pensan
do en la nueva clase media que ha 
emergido en la sociedad puertorrique
ña y según el modelo el supuesto es 
que esta clase media va a ser un culto 
representante de la racionalidad, va a 
proveer el liderato dentro del sistema. 
Me parece a mí que si uno examina 
críticamente nuestra nueva clase me
dia ,  uno tiene que llegar a las conclu
siones de que es una clase intelectual 
política, socialmente amorfa y bastan
te falta de conciencia. Es una clase que 
todavía no ha encontrado su idenfiti
cación ,  su iniciativa y su articulación.  
De manera que el modelo en este 
sentido, no ha producido empírica
camente lo que debemos esperar . 

El segundo caso emp írico de que 
queremos hablar es el fracaso de los 
programas de "Educación De la Co
munidad " ,  no en la Rural ía Puerto
rriqueña, y sí en la ciudad, o sea, el 
Programa de Educación de la Comu
nidad parte de un modelo que estamos 
comentando . Una de las caracterís ticas 
de esta Organización Gubername ntal 
es que no ha encontrado la manera de 
cómo llegar, no ha encontrado los 
símbolos, no ha encontrado los medios 
para comunicarse con las gentes , como 
por ejemplo, los puertorriqueños de 
la clase baja del arrabal . No los entien
den , ha habido intentos de aplicar la 
ideología de los valores del campesino 
del modelo tradicional al arrabal y no 
ha habido el engranaje ,  la integración 
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que presupone e l  inicio d e  u n  progra
ma de cambio social . En tercer lugar 

· al nivel de la evidencia, tenemos lo 
que el Antropólogo Puertorriqueño, 
Profesor de la Universidad de Puerto 
Rico y Profesor de la Universidad de 
Nueva York, Eduardo Seda Bonilla, 
ha llamado muy pintorescame nte : el 
tipo "Jueyera" . Es un tipo de puerto
rriqueño que se presupone que el 
sistema no lo hubi�ra producido,  es 
un individuo confuso , es un individuo 
que psicológicamente y psíquicamen
te se mueve en todas direcciones, 
como el Juey no tiene una articulación 
interior ,  o sea, no hay racionalidad en 
su comportamiento.  

En cuarto lugar , a nivel ya de la 
evidencia, tenemos el gran número de 
Puertorriqueños que han recurrido a 
movimientos de tipo religioso y social , 
como los movimientos espiritistas, mo
vimien tos protestantes populistas y 
tenemos bastante evidencia de que en  
gran medida la función de  estos movi
mientos religiosos al igual que en 
otras partes del Caribe ,  tienen en 
cierto sentido una función de terapia. 
El individuo se siente angustiado ,  se 
siente en conflicto , la sociedad no le  
ha dado lo que supuestamente deb ía 
darle ,  el individuo recurre al espiritista 
de la misma manera que el individuo 
próspero recurre al psiquiatra tratando 
de buscar sen tido , tratando de aliviar
se de la angustia y de la irracionalidad 
que siente por dentro y por fuera. 
A manera de referencia, re comenda
mos a nuestra audiencia el magn ífico 
estudio de nuestros profesores norte
americanos Lloyd Rogler y Augusto 
Hollingshead, titulado "Familias y Es
quizofrenia" , publicado por la Univer
sidad de Puerto Rico ,  donde este 
proceso queda debidamente discutido 
a través de una docume ntación cient í-

fi.co social . 
En quinto lugar, recurrimos a 

nuestra intensa experiencia en nuestro 
contacto directo como antropólogos 
con los campesinos de Puerto Rico ,  
c o n  los cuales hemos convivido p or 
varios años y a los cuales hemo s dedi
cado mas de ocho años de estudio de 
manera sistemática y dentro de los 
cuales c reemos percibir orientaciones 
que podr ían atribuirse netamente a 
la sociedad tradicional . Debemos re
cordar que estas sociedades campesinas 
han sido sometidas a unos procesos 
de educación,  por ejemplo, la agen cia 
que yo mencioné anteriormente de 
Educación De La Comunidad, ha  ope
rado consistentemente de manera inte
gral con estos campesinos Puertorri
queños. 

En sexto lugar , nos parece a noso
tros, que lo que ha preocupado a un 
teórico como Herber Marcuse en los 
Estados Unidos, es el concepto de 
enajenación estructural ,  o sea el siste
ma ha producido un tipo de estructura 
social donde el individuo se ha frag
mentado a nivel de la integración y 
esto ha producido no meramente ena
jenación a nivel psicológico sino  a 
nivel estructural . La especialización se 
puede ver en cierto sentido como un 
elemento positivo , pero al mismo 
tiempo es un tipo de enajenación , de 
fragmentación que va  en contra por 
lo  menos en principio , de la imagen 
integral del hombre , a la cual, las 
humanidades y las bellas letras nos 
han acostumbrado . 

En séptimo lugar , a nivel emp írico 
de nuestra sociedad se ha cre ado un 
t ipo marginal muy interesante e n  la 
sociedad Puertorriqueña, que varios 
autores han llamado el "Men" . Es una 
especie de barbarismo del inglés y es  
un individuo que no es  ni Puertorri-



queño , ni Norteamericano y qu1s1era 
dejar de ser Puertorriqueño y quisiera 
ser Norteamericano,  es un individuo 
totalmente marginado , es un individuo 
sencillamente tragicómico podríamos 
decir .  En el fondo es un indiivduo 
bastante frecuente en nuestra socie
dad , espec ialmen te a nivel de la nueva 
generación que tiende a mirar hacia 
l os Estados Un idos, pero al mismo 
tiempo  s iente los e fectos de los proce
sos y quiere se r Puertorriqueño,  pero 
se siente muchas veces avergonzado de 
serlo y a veces quisiera ser Norteameri
cano .  

En octavo lugar , estamos pensan
do también en el caso de la sociedad 
nuestra, una sociedad donde hay un 
proceso in tenso de emigración hacia 
los Estados Unidos. El sistema ha pre
gonado hasta cierto sentido que la 
emigración abre las puertas , arti cula 
mas al individuo, pero al individuo en 
ese proceso de articularse muchas ve
ces su fre un trauma. La literatura 
Puertorriqueña espec ialmente el cuen
to y la n ovela están llenas de persona
jes que han vivido la tragedia. Por 
ejemplo ,  la obra del  dramaturgo Puer
torriqueño René Marqués " La Carreta", 
simboliza y dramatiza ese tipo de con
flicto de la persona. 

En noveno lugar , mas bien a 
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manera de  recapitulación y ya  para 
concluir, me parece que el  supuesto 
general de esta parte de la b reve 
ponencia es al siguiente . Los grupos 
sociales mencionados que forman una 
parte considerable de la sociedad Puer
torriqueña,  no poseen la racionalidad, 
la articulación y la incorporación es
perada según este modelo .  

Queremos concluir recapitulan
do, queremos recapitular nuestra tesis 
y nuestra posición que vamos simple
mente a leer y con ésto ,  vamos a 
concluir . Nuestra tesis central es la 
s iguiente : "Que las técnicas y modelos 
de desarrollo comunal , han fracasado 
bas tante en Puerto Rico .  El cuestio
namiento de modelos neu trales plan
tea por lo menos la necesidad de 
examinar c ríticamente las relaciones 
entre el llamado desarrollo comunal, 
la democracia en su totalidad . Cuando 
digo esto, no me estoy refiriendo mera
mente a la democracia liberal y las 
vertientes de lo pol ítico sin ignorar 
los elementos de equilibrio , conflicto 
y cambio al nivel local e internacio
nal .  Lo local ,  muchas veces, solo pue
de ser en tendido en función de lo 
internacional.  

Muchas gracias . . . . .  
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Dr. Justo Méndez Colón 

EXPERIENCIAS DEL 

DESARROLLO COMUNAL EN PUERTO RICO 

Ha biendo hecho el compañero,  
profe sor Buitrago , una exposición teó
rica , dir ía yo ,  sobre el desarrollo co
munal ,  aunque usando como marco  
de referencia l a  sociedad puertorrique
ña, yo, que no soy sociólogo , ni 
cien t ífico pol ítico ,  quisiera ser un 
poco más humilde y decir que solo 
soy un estudioso de la conducta pol í
t ica del hombre , primero en su di
men sión universal , pero obviamente 
más impor tante , en la dimensión de la 
soc iedad puertorriqueña. Lo que voy 
a hacer e s  tratar de enmarcar todo lo  
que he o ído h asta este mome nto en  
las diversas ponencias ; tratar de  en
marcarlo en la experiencia puertorri
queña ,  pero ,  aceptado todo el desarro
llo comunal en teor ía y en prác tica, 
por un fac tor que para mí, como dec ía 
el maestro Aristóteles ,  "es el todo 
in troducido"  y que una de las ponen
tes de esta mañana muy claramente 
nos ,indicó que como el pol ítico y el 
económico son los dos factores más 
susceptible s  de cambio , por ser situa
ciones reales que afectan a las otras, 

pero las o tras se quedan atrás ; me 
voy a referir por eso a lo pol ítico en 
la experiencia puertorriqueña, y en 
especial la experiencia puertorriqueña 
a partir de 1940, que es la era que 
podríamos llamar "la era de Don Luis 
Muñoz Marín" y su famosa operación 
"manos a la obra" que en inglés la 
tradujeron "cogernos por los cordones 
de los zapatos y auparnos . "  Me intere
sa ver esa experiencia, repito ,  término 
del desarrollo comunal afectado p or 
lo político .  Para comenzar, quisiera 
primero citarles lo que yo considero 
la posición oficial del Gob ierno de 
Puerto Rico con relación al desarrollo 
comunal ,  citas muy breves de los 
jóvenes puertorriqueños el Dr .  Claudia 
Prieto ,  actualmente Ayudante del Go
bernador de Puerto Rico ,  y don Ro
berto Sánchez Vilella, quien todavía 
es Gobernador hasta noviembre cinco ,  
me imagino .  Ya ustedes habrán le ído 
en la prensa lo que pasó el domingo 
pasado , que para m í  es indicio muy 
claro del desarrollo comunal de Puer
to Rico ,  en términos de actitudes  del 
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pueblo ;  unos dicen que atropeliados 
por el liderato pol ítico ,  otros dicen 
que afectados , (para ser un poco más 
eufemistas ) pero,  por lo que sea , sin 
juicio , l as actitudes del pueblo se vie
ron claramente en la Convención del 
Partido en el poder, que en el c aso 
peculiar de Puerto Rico durante los 
últimos 30 años,  ha sido identificado 
con el Gobierno ;  Puerto Rico  es  una 
de esas sociedades curiosas donde el 
Poder es lo mismo que el Gobierno ,  
ha sido lo mismo durante la  era del 
Partido Popular .  Una no ticia metodo
lógica,  y es la siguiente ,  que se me 
olvidaba hacer. Prefiero no leer ponen
cias porque mejor prefiero el diálogo 
entre ustedes y yo, la vía dialéc tica .  
Voy a ser lo más breve posible para 
someterme a las preguntas que traen 
las cosas que para ustedes realmente 
son relevantes sobre Puerto Rico ,  por 
eso prefiero no leer ponencias . El 
señor Claudia Prie to , Ayudante del 
Gobernador, dice en una propuesta 
para la " Fundación Puertorriqueña de 
Desarrollo Comunal"  en  una propues
ta que el escribe ,  repito, exposi'ción 
oficial del Gobierno ,  dice lo siguient e :  
( y  estoy traduciendo del inglés )  "Esta 
Fundación Puertorriqueña del Desarro
llo Comunal está comprometida con 
la idea del  desarrollo del liderato 
democrático y los logros humanos 
como instrumentos fundame ntales del 
desarrollo de Puerto Rico , debido a 
que la riqueza de Puerto Rico está 
constitu ída por su gente" .  (ustedes 
saben que Puerto Rico es tan pobre 
en re cursos naturales que la riqueza 
nuestra es realmente nuestra gente ) .  
Sin emb argo , é l  s e  está refiriendo e n  
imagen a que nosotros seremos tan 
ricos  como c apacidad , espontaneidad, 
liderato ,  tenga nuestra gente , ya que 
en las otras dimensiones de la riqueza 

somos realmente pobres. 
El problema del control de la 

natalidad en Puerto Rico ,  a veces y o  
digo que si Don Luis Muñoz Marín 
hubiese podido predicar el uso de 
contraceptivos públicamente,  fuera 
uno de los individuos más felices en 
este momento , pero recuerden que 
Puerto Rico es una sociedad que yo  
c reo que todavía no ha salido de  l o  
tradicional dentro del esquema de 
ustedes. Católica ;  c atólicos que no 
ejercen,  porque no van a l a  iglesia, 
pero que la cultura anterior española,  
nos dejó lo que llamaron los conquis
tadores "el proceso de evangelización " 
y nos quedamos siendo católicos ,  que 
cuando nos tocan eso , pues nos recor
damos ,  aunque el resto del tiempo no 
lo recordemos, y en ese sentido ,  don 
Luis Muñoz Marín no pudo p redicar 
la cuestión de los contraceptivos públi
c amente .  

S í, los rep arten , en las unidades 
de Salud Pública y muchas veces ,  pues ,  
la  iglesia se hace de la vista larga ; es 
una de las maneras de la iglesia en 
muchos sitios sobrevivir en diversas 
situaciones ;  los reparten,  sí ,  pero po
l ítica de población,  yo dir ía que lo 
que s í ,  en Puer to Rico ,  ha sido pol í
tica de población, es  el hecho de que 
los Estados Unidos absorben una can
tidad inmensa de nuestro exceso po
blacional, que ahora mismo yo  dir ía 
que la ciudadan ía norteamericana para 
eso es  que le ha servido al Puerto
rriqueño ,  para coger  e l  vuelo " kikirik í"  
de  US$4 5 . 00 a las tres de la mañana ,  
a irse a Nueva Y ork para allá vivir 
cerca  de una barbería donde existe 
una agencia de pasajes ,  para regresar 
a la isla tan pronto pueda, pero que 
sin embargo, en el proceso de desarro
llo económico Estados Unidos absorbe ,  
y l o s  que s e  van para California, lej os 
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ces e l  Gobierno d e  Puerto Rico v a  a 
tener ganancias bien m ínimas, solo que 
no podríamos hacerlo de otra manera, 
porque tiene que ser, en términos de 
las leyes de cabotaje y de comercio 
y demás, o sea, que en  términos de 
recursos naturales no p odemos, pues ,  
tenemos que contar con lo que tene
mos mucho y es gente ; ahora ,  digo 
que la riqueza consiste en la gen te 
bien utilizada, bien empleada ,  y en  
e se  sentido es que  s i  algún sitio en el 
universo necesita realmente proyectos 
reales de desarrollo comunal, ese es 
Puerto Rico ,  realmente necesita otra 
revolución,  pero otra revolución que 
resuelva el problema del estatus ,  

-
de 

manera tal, que nosotros podamos em
prender el camino hacia las decisiones 
finales ,  y eso , déjeme decirle ,  porque 
yo he e stado en Puerto Rico todos 
estos días y he visto el desarrollo ,  no  
está en  vías d e  resolverse en un futuro 
inmediato . Ahora mismo,  en el perió
dico "El Lis t ín Diario" de esta maña
na, veo que hay un p arrafito sobre un  
industrial millonario , l íder del Partido 
Nuevo Progresista, en Puerto Rico ,  los 
estadistas, don Luis Ferrer , cuando se 
ha introducido en Puerto Rico un 
concepto nuevo : e l  concep to de la  
estadidad j íbara. Y o creo que ese con
cep to es p roducto de no otra cosa 
que de la confusión porque atraviesa 
el pueblo de Puerto Rico,  p orque la 
estadidad j íbara y el Congreso de los 

Estados Unidos y el p atrón de vida 
norteame ricana, y la Empresa norte
americana, ¿qué tendrán que decir de 
eso de aqu í a 1 5  años? ¿qué podrán 
decir sobre eso ? o sea, que eso por un 
lado ,  por otro lado los factores inde
pendentistas ,  están divididos y uno 
de esos  sectores identificado con los  
procesos políticos de Cuba, lo cual los 
afecta en  términos de la causa real que 
ellos defienden en Puerto Rico ,  por
que el puertorriqueño p arece que pre
fiere las revoluciones pac íficas. Esos 
son los dos extremos y entonces el 
el centro,  el Estado Libre Asociado ,  
cuya  indefinición indesc riptible ahora 
mismo están hablando de una culmi
nación del estatus que realme nte le 
digo, yo soy un estudioso de los 
procesos p ol íticos de Puerto Rico ,  
y s i  alguien de  ustedes me pregun
ta que es la culminación del estado 

libre asociado ,  yo  les diría que con
fieso que yo no entiendo, porque se 
creó  una comisión del estatus ,  de sie te 
americanos y seis puertorriqueños , que 
todavía  su informe no ha sido acepta
do por el Congreso de los Estados 
Unidos ,  o sea, que al problema pol í
tico de  Puerto Rico todavía le falta 
algún tiempo para poder decidir , y si 
e s  cierto que el pueblo tendrá algo 
que decidir, y si es cierto que el pueblo 
tendrá algo que decir ,  el pueblo tiene 
que ser educado antes de poder  tener 
algo realmente que decir . 
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DI SCU RSO P RONUNCIADO POR EL AGRON . 

CESAR SAN DINO DE J ESU S . ,  SU B-DI RECTOR DE LA OFICINA DE 

Distingu idos Delegados de Pa íses Her
manos , 

Señor R ec tor de la UNPHU 
Funcionarios R epresen tan tes de Insti
tucio n es Nacionales, 
Señoras y Señores : 

la Oficina de Desarro llo de la 
Comun idad se sien te altam en te honra
da con la celebración de este Semina
rio In ternacional sobre Desarrollo de 
la Comu n idad, q u e  con ro tu ndo éx ito 
llega hoy a su clausura; habiendo 
ob ten ido que u n  grupo de dominica
n os amplíen sus conocim ien tos en las 
técnicas y m é todos del desarrollo co
mu nal , agradeciendo la colaboración 
amplísima de la Prensa y la R adio 
Nacional, lo que ha perm itido que 

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 

estos co nocimien tos hayan trascendi
do al plano in ternacional. 

La Oficina de Desarrollo de la 
Com unidad qu iere dejar constancia 
de su e terno agradecimien to a las 
Delegacio n es In ternacionales de los 
pa ises amigos que han venido a dar
nos sus experiencias, su colaboración 
espon tánea y sus buenos deseos de 
con tribu ir al desarrollo de nu estra 

patria, a la Universidad Pedro Henrí
quez Ureña, al Secretariado Técnico de 
la Presidencia, a la Agencia In terna
cional de Desarrollo y a las demás 
Institu ciones Pú blicas y Privadas que 
de u na manera estrecha colaboraron 
en el éx ito de este Sem inario. 

La técnica y la prác tica de Desa
rrollo de la Comunidad, han demos-
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trado que no es posible el progreso 
de nación alguna que no integre a su 
población marginada y la haga cono- . 
cedora de que todo individuo puede 
dejar de ser parte del problema y con
vertirse en parte de la solución. 

Las experiencias narradas por la 
Dra. Ravell, autoridad en el desarro
llo, conocida internacionalmente, nos 
ampltan los conocimientos y el deseo 
de participar activamente en los pro
gramas de desarrollo, conscientes de 
que con ello estamos fortaleciendo la 
dignidad de los hijos de nuestra pa
tria. 

Quiero· hacer mención de la cola
boración de la Srta. Anilda Lockward, 
Secretaria de Organización de este Se
minario, y la destacada participación 
de la Dra. Maritza Jzaguirre, as ( como 
las demás personalidades, tanto nacio
nales como internacionales, que han 
aunado sus esfuerzos y su desintere
sada colaboración para que en la Re
pública Dominicana, se celebrara este 
Primer Seminario, donde el Gobierno 
Constitucional que preside el Dr. loa- · 
quín Balaguer, como muestra palpa
ble de una democracia representativa, 
dá su más amplio apoyo a nuestro 

Programa de Desarrollo de la Comu
nidad. A todos los participantes con 
quienes hemos vivido intensamente 
estos tres días de Seminario, la Ofici
na de Desarrollo de la Comunidad, 
quiere decirles un hasta pronto, re
cordándoles que sus experiencias que
darán indelebles en nuestro Programa 
de Desarrollo Comunitario y que esta
r(amos más satisfechos cuando una 
amplia población de nuestra América 
Latina, participe· activamente en las 
decisiones que le llevarán el progreso 
y bienestar en un futuro cercano. 

Creo sinceramente, señoras y se
ñores, que la semilla que dejan Uds. 
plantada aquí, germinará en el trans
curso de los meses venideros, en una 
hermosa planta, toda llena de vida y 
esplendor, que llevará su Savia y sus 
fru tos a todo el pueblo dominicano 
y su radiante esplendor, nacido de las 
sinceras manifestaciones de los con
ferencistas, iluminarán en un refulgen
te rayo de colores la pa tria de Duarte, 
Sánchez y Mella, y haremos del "Desa
rrollo de la Comunidad", una realidad, 
para el progreso de este pueblo. 

Muchas gracias . . . . 
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