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lntroduccl6n 

En la encfclica Populorum Progressio, el Papa Paulo VI, al referi rse a 
la visi6n cristiana del desarrollo, senala: "El desarrollo no se reduce al 
simple crecimiento econ6mico. Para ser autentico debe ser integral, es 
decir, promover a todos los hombres y a todo el hombre"1, para a 
seguidas citar a L.J. Lebret, en "Dinamica Concreta del Oesarrollo", al 
afirmar que "nosotros no aceptamos la separaci6n de la oc.onomra de lo 
humano, el desarrollo de las civilizaciones en que esta inscrito. Lo que 
cuenta para nosotros es el hombre, cada hombre, cada agrupaci6n de 
hombres, hasta la humanidad entera" (1 ). 

En la misma encfclica Paulo VI apunta: "Hoy el hecho mas importante 
del que todos deben tomar conciencia es el de que la cuesti6n social ha 
tornado una dimensi6n mundial". "Los pueblos hambrientos interpelan 
hoy, con acento dramatico, a los pueblos opulentos" (2). 

Daniel Bell, Presidente de la "Comisi6n del Ano 2,000", citado por A. 
Calvani y J. Zune, senala que "el Siglo XXI ya lleg6, pues en las 
decisiones que tomamos ahora yen la manera como esbozamos las Hneas 
a seguir, el futuro ya esta comprometido" (3). 

Esta inquietante afirmaci6n nos sugiere la siguiente pregunta: Sobre 
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que base podemos tomar las decisiones ~· esbozar las rneas a seguir, que 
comprometeran un futuro acerca del cual lo (mico qua sabemos es que no 
sabemos nada? 

El tema en cuesti6n se presta, sin lugar a dudas, no s61o a hondas 
reflexiones sobre las relaciones actuales entre los parses desarrollarlos 
y los subdesarrollados, sino tambien a arriesgar una prognosis ... 

Genera Ilda des: 

Existen pafses en los cuales sus habitantes gozan de ciertos umbrales 
de vida, la gran mayorra de los mismos viven en condiciones de riqueza o 
por lo menos de contort, a estos parses se les conoce como 
industrializados o desarrollados, a pesar de la inconveniencia -en 
ocasiones- de los terminos. Estos parses representan alrededor de una 
tercera parte de la poblaci6n mundial. 

Por otro I ado, tenemos los pafses llamados subdesarrollados, en vi as 
de desarrollo o del Tercer Mundo, term inos que presentan -en todo caso
inconveniencias conceptuales. Estos son los paises pobres, donde la 
mayorra de la poblaci6n vive en condiciones de pobreza y hasta de 
miseria. En estos paf ses viven -aproximadamente- las dos terceras 
partes de la humanidad. 

Pode mos decir, sin embargo, que hoy hay cuatro categorf as de 
parses: 1) Los qua son desarrollados y tienen petr61eo ; 2) los qua son 
desarrollados y no tienen petr61eo; 3) los que son subdesarrollados y 
tienen petr61eo; y 4) los que son subdesarrollados y no tienen petr61eo. 
A estos ultimas se les ha comenzado a denominar como paises del Cuarto 
Mundo. 

La familia humana esta dividida, fundamentalmente, no en grupos 
etnicos, en biotipos o en continentes, y sf en paises ricos, que a veces 
Ilagan a la opulencia, y en parses pobres, qua con frecuencia llegan a la 
mas hiriente miseria. 

La percepcl6n de la sltuac l6n: 

En la decada de los sesenta las ideas de W. Rostow tenfan gran 
difusi6n y aceptaci6n, parecra como si todos los pueblos estuviesen 
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determinados a desarrollarse, a pasar -necesariamente- por "las etapas 
del crecimiento econ6mico". 

En 1968 vera I~ luz la encrclica Populorum Progressio, Paulo VI, su 
autor, no se hacra ilusi6n alguna, pero come senala Juan Pablo II -en 
Sollicitudo Rei Socialis- habra una "esperanza de desarrollo, entorices 
tan viva" (4). Hoy dra, sin embargo, esa esperanza se ha desvanecido. 
Pensadores, investigadores y hombres de Estado, han pasado a destacar 
que el abismo que separa a los parses desarrollados de los 
subdesarrollados se hace cada dra mas insondeable, profundo e 
insalvable. El aumento del desempleo y/o del subempleo, la creciente 
deuda externa, el estancamiento econ6mico y la estagflaci6n son algunos 
de lqs rasgos negatives mas salientes que presentan muchas de las 
economras subdesarrolladas, de ahr que se hable de la acentuaci6n del 
subdesarrollo. No en balde Juan Pablo II afirma, en la encrclica antes 
mencionada, que "no puede negar que la actual situaci6n del mundo, bajo 
el aspecto de desarrollo, ofrezca una impresi6n mas bien negativa" (5). 

En definitiva, en cuesti6n de unos veinte arios se ha pasado de "un 
cierto optimismo" (6) a "una impresi6n mas bien negativa" (7), segun la 
ponderada apreciaci6n papal. 

La mec8nlca del comerclo lntern.aclonal: No bay nUcleo s in 
protoplasms. 

En un mundo cada dra mas interdependiente el comercio internacional, 
16gicamente, juega un papal de primer orden, rigiendose 
fundamentalmente por la concepci6n neoliberal, basada en "la ley de la 
oferta y la demanda" valga decir, en el libre comercio, en las fuerzas 
del mercado, no exentas -parad6gicamente- de barreras proteccionistas 
por parte de las economras mas poderosas. 

Esta predica y estas polrticas postulan, en la practica, porque tanto 
al interior de cada Estado come en el piano internacional, las instancias 
gubernamentales se mantengan equidistantes entre "los tiburones y las 
sardinas", conduciendo necesariamente al darwinismo social. Es por esto 
que Paulo VI nos advertra, en Populorum Progressio, que "la regla del 
libre cambio no puede seguir rigiendo ella sola .las relaciones 
internacionales. Sus ventajp.s son ciertamente evidentes cuando las 
partes no se encuentran en condiciones demasiado desiguales de pars a 
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pars: los prdcios que se form an 'librsmenta' en el mercado, pueder . 
llevar consigo resultados no equitatives. Es por consiguiente el principio 
fundamental del libaralismo, come regla de les intercambies 
cornerciales, el qua estc\ aqur en litigio11 (8). 

Raul Prebisch, ya octegenarie, percibe con lucidez admirable la 
situac_i6n: •No dejarc\ de serprender mi afirmaci6n acerca de la f ndele 
centrrpeta del capitalismo avanzade, pues este, ceme otros fen6menes 
del desarrollo, escapa a las teorras cenvencienales. Se debe 
fundamentalmente a un fen6meno estructural que lleva a los centres a 
retener los frutos de su pregrese tecnice. Bien sabemes qua estes frutes 
no se difunden al resto del mundo a traves de la disminuci6n de les 
precios conforme aumenta la productividad. " ... El desarrollo periferice 
se basa fundamentalmente en la prQducci6n primaria exportable" (9). 

•Hemos caracterizado el desarrollo periferice ceme un preceso de 
lrradi~ci6n y propagaci6n desde les centres, de tecnicas, modalidades de 
consumo y demc\s formas culturales, ideas, ideelegfas e institucienes. 
Todo ello en una estructura social fundamentalmente diferente. Allr se 
encuentra la rarz de las contradiccienes de dende surgen las grandes 
fallas internas del capitalismo periferico" (1 O). 

Loa futuclstas o futur61ogos : 

Los mc\s reputados grupes e institutes dedicados al estudio del 
Muro, son los siguientes: 1) TEMPO (de la General Electric); 2) Rand 
Corp.; 3) Technology & Society (de la IBM); 4) Recurses del Futuro (de 
la ford); 5) Comisi~n del Ano 2,000 (Daniel Bell); 6) Los Futuribles 
(Bertrand de Jouvenel); 7) Hudson Institute; 8) El Club de Roma 
(Herman Kahn); y 9) el grupo de futur61oges de la URSS (Vassiliev y 
Gouchev). 

A. Calvani y J. Zune observan qua "ninguno se atreve a anticipar mc\s 
• '" del af\o 2,020, y casi todos los pron6sticos mas alla de 1990 se 
limltan, basicamente, a logros tecnol6gices, especialmente 
u roespac_iales, en bioqurmica, en comunicacienes y en cibernetica, cuya 
factibilidad ya se. conoce. 

llama la atenci6n, por ejemplo, qua estudios publicados en 1969 y 
1171 no preven la crisis energetica, asr cemo tampoco la han previsto 
loa planificadores de los parses super-industrializades• (11 ). 
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Anos atras "la imaginaci6n sobrepasaba a la realidad y podra crear 
ficciones, hoy, sin embargo, la realidad ha dejado atras a la imaginaci6n 
y el mundo de las ficciones se desvanece destruido por el impacto brutal 
de los hechos" (12). Definitivamente, estamos ante el umbral de una 
nueva !civilizaci6ni. 

Resumiendo el parecer de A. Calvani y J. Zune, (13) la revoluci6n 
cientrtica y tecnol6gica que estamos viviendo implica una serie de 
desatros: 1) Las armas nucleares, para cuyo desarme o inutilizaci6n se 
requerira mas inventiva que para construirlas; 2) la informatica 
dominara las mantes humanas a traves de los ya poderosrsimos medias 
de comunicaci6n e informaci6n; 3) la automatizaci6n ha llevado a qua el 
hombre se enajenara en la maquina, originando desempleo en los parses 
industriales y preindustriales, y ocio en los parses posindustriales; 4) la 
superpoblaci6n, debida a los . adelantos cientrficos para reducir la 
mortalidad, mejorar la salud y prolongar la vida, ya sobrepas6 el umbral 
de los 5 mil millones de seres humanos en todo el planeta; y 5) la 
planetarizaci6n, qua no es otra cosa que la conversi6n del mundo en un 
gran vecindario, a rarz de la revoluci6n en el transporte y en los medios 
de comunicaci6n social. 

El maglsterlo de la Iglesia y el papel del Estado: 

Paulo VI recoge ensenanzas de Le6n XIII qua proceden de la encfclica 
Rerum Novarum, al afirmar -en Populorum Pregressio- que "el 
consentimiento de las partes, si estan en situaciones demasiado 
desiguales, no basta para garantizar la justicia del contrato; y la regla 
del libre consentimiento queda subordinada a las exigencias del derecho 
natural. Lo que era verdadero acerca del justo salario individual, lo es 
tambien respecto a los contratos internacionales: una economra de 
intercambio no puede seguir descansando sobre la sola ley de la libre 
concurrencia, qua engendra tambien demasiado a menudo una dictadura 
econ6mica. El libre intfJrcambio s61o es equitativo si esta sometido a las 
exigencias de la jusficia social" (14). 

El desarrollo de los parses subdesarrollados tiene obstaculos intemos 
y externos. Para intentar superarlos se hace absolutamente necesario 
tener una concepci6n clara del papel del Estado. Un criteria qua 
sostenemos es que el Estado debe jugar un papel fundamental en el 
funcionamiento de la economra, esto significa un claro rechazo al 
esquema liberal que postula su reducci6n al mfnlmo. En modo alguno 
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podemos justificar un Estado ineficiente, clientelista y populista, cuya 
carga no la debe soportar ningun pars que quiera enrumbarse por el 
camino del desarrollo econ6mico y social. Creemos, eso si, que el 
Estado, prir.cipalmente en los parses subdesarrollados, debe ser el 
gerente y el rector del Bien Comun. 

El Estado que postulamos tiene un ancho frente de posibilidades y 
compromises: 1) Orientador de la inversi6n privada; 2) canalizador de la 
inversi6n en infraestructura; 3) regulador del funcionamiento del 
mercado; 4) subvencionador de bienes y servicios basicos para los 
grupos sociales mas necesitados; 5) promoter y orientador del 
funcionamiento del sistema econ6mico mediante la realizaci6n de 
polrticas econ6micas; y 6) productor directo en actividades de 
importancia estrategica. 

Estes son criterios generales que hay que conjugarlos con situaciones 
coricretas (conformaci6n hist6rico-cultural, realidad geopolrtica, etc.). 

Algunas conylcclones nuestras: 

Creemos, per el deterioro de los terminos de intercambio en el 
comercio internacional, qua el progreso de las naciones desarrolladas 
afianza sus rarces en la miseria de los pueblos en desarrollo. Cuando se 
hace el analisis de la "ayuda" internacional, hay qua concluir que esta 
•ayuda" es, en muches cases, de corte demag6gico y enganoso. 

Los hombres estamos en este mundo para realizar una obra comun 
qua es el desarrollo de la humanidad. Esta desarrollo se debe orientar en 
todo momenta a la consecuci6n del Bien Comun Universal, inspirado en un 
ideal de Justicia Social Internacional. 

A los parses desarrollados, entendemos, les conviene, para seguir 
levando sus estandares de vida, un proceso de crecimiento econ6mico 

( ... jde cierto desarrollo!) en los parses que R. Previsch ha calificado 
como peritericos, para asr contar con marcados reales y atractivos. Es 
una cuesti6n de "egorsnio nacional inteligente• que no todo el mundo 
alcanza aver, porque el bosque nose puede ver desde dentro ... 

Por otro lado, el mundo camina hacia la conformaci6n de grandes 
espacios econ6micos y esta es una realidad que no podemos soslayar. La 
conjuraci6n de la crisis del subcontinente latinoamericano . debe pasar ~r 
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un proceso -necesariamente gradual- de integraci6n, no s61o econ6mica, · 
sino en sentido general. 

1 Prognosis? 

La civilizaci6n enfrenta grandes peligros: Su destrucci6n por una 
guerra mundial (at6mica, bacteriol6gica y/o qurmica), ser desbordada 
por la superpoblaci6n, ser aniquilada por la metastasis del deterioro 
ecol6gico o ser sacada de combate por la inanici6n que engendrarra la 
edad del ocio. "La lucha por el poder en las pr6ximas decadas se centrara 
en la dominaci6n de la informatica, es decir, en programar a los 
programadores en informar a los informadores y en acondicionar a los 
acondicionadores" (15), han sentenciado A. Calvani y J. Zune. 

En muches parses desarrollados la poblaci6n practicamente ha dejado 
de crecer; en algunos, de la Comunidad Econ6mica Europea, por ejemplo, 
se ha comenzado a experimentar un decremento. En todo caso las horas 
de trabajo -por semana- han estado disminuyendo, aumentando asr el 
ocio (y sus secuelas psicol6gicas). Paralelamente la poblaci6n en estos 
parses se esta envejeciendo, pues cada dra son mas -en terminos 
relatives- las personas que pertenecen al grupo de la tercera edad. 

La toma de conciencia de estas realidades contribuira a que los parses 
desarrollados, partiendo de sus propios intereses estrategicos, 
coadyuven a un cierto desarrollo de las economras perifericas. 

Merece que nos detengamos un poco en el caso de la Republica 
Popular de China, donde vive uno de cada cinco seres humanos. En la 
China Continental hay, desde hace unos anos, una rrgida polrtica 
poblacional tendente a que cada matrimonio s61o tenga un vastago, pues 
bien, numerosos estudios psicol6gicos revelan los problemas 
caracterol6gicos que presentan en muchos casos los hijos "unicos", 
producto de la sobreprotecci6n. Si esta polftica se mantiene en el 
contexto de la poblaci6n mundial, cabrra hacerse esta pregunta: Cuales 
serfan los resortes emocionales con que contarfa ese pars para aumentar 
la productividad, acumular riqueza y salir del subdesarrollo? 

REFLEXION FINAL: 

Creemos qua el nacionalismo es la conciencia polftica del desarrollo, 
pero cabe precisar: Un nacionalismo bien entendido, porque el tiempo 
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hist6rico actual no es propicio pRra los nacionalismos estrechos. 
Vivimos en un mundo cada vez mas interdependiente ... 

Construir desde ahora el desarrollo del manana sobre los modelos 
existentes serfa un grave error. Los resultados son elocuentes y estan 
a la vista. 

Nos hallamos en un mundo convulsionado, sujeto a profundas 
transformaciones, llano de violencia e injusticia, pero tambien -en 
alguna medida- henchido de esperanzas en un future mejor. 

Para la modificaci6n de esta relaci6n centro-periferia (16) se puede 
conjugar el "egofsmo nacional inteligente" de los parses centrales, con la 
concentraci6n de esfuerzos por parte de los parses perifericos, que no 
pueden permanecer al margen de esquemas integracionistas. 

Desde la orilla del subdesarrollo debemos -1Dios no iluminel
esforzarnos dfa a dfa por construir una sociedad mas justa, contando con 
la asistencia de la Providencia, pero no queriendo dejarle demasiado 
carga. 

No nos repugna la idea de "una sociedad sin clase", ni la de una 
"civilizaci6n solidaria", muy por el contrario, creemos que la persona 
humana -situada en el piano de intersecci6n entre lo puramente divine y 
lo zool6gico-, es capaz, partiendo de su libre albedrfo, de las mayores 
miserias y barbaridades. La escala humana va, para decirlo de alguna 
manera, desde un Francisco de Asrs hasta un Adolph Hitler. 

Luchando por "nuestra utopfa", debemos recordar lo que J. ~aritain 
denomin6 la "Ley del doble progreso centrarie", cuando apunt6 que "el 

ien no esta separado del mal en la historia humana" (17). 

Nos negamos a creer que Dios haya creade un universe abortive, por 
el centrario, c·reemes en la perfectibilidad de la sociedad humana, pero 
no olvidamos que el trige y la cizana crecen juntes ... 
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