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Resumen

Currie, Lauchlin, "Los objetivos del des ar r oLl.o'", Cuadernos de

Economia, Vol. XIII, NUmeros18-19, Bogota, 1993. pp . 163-188.

Abordar los oo i e ci voe del desarrollo implied ebor der de manera

cririca e1 problema del crecimienco economico. Tanto e1 con-

cepco de crecim iento como ia m a n e rd de e Jcanaar Jo en j a

pracrica deben ser puestos en cuesti6n. £1 crecimiento no es

un tin. es un media pari! aceeo'er al desarrollo: y el desarrollo

no debe ser entendido como una meta, sino como un pr oceeo

permanente de aprendizaje rendiente a que se alcance un mayor

control sabre e1 media ambience y meyor ee grados da bienestar.

No se rra ca de .tncreeencar linealmente las ci tres del PIB; debe

procurarse un desarrollo, un crecim iento sostenido que, sin amenaaar
a1 hombre ni a los recursos de Ja necucol eze, pueda conducir hacia

1a exreaicecion de 1a ccoreze abso1uta y xetecive
Las bajas casas de crecim iento de los paises menos desarrollad6s cons-

tituyen un prob1em:Jestructural que no puede ser rescef co acudiendo a
los irecenisnos neoczesucos de m:lVilidad, I'li rescccc a tomules keyne-

sianas-las cua1es han servido de inspiraci6n a los nxaetos de c..recim iento

tipo nearca-rrner , que se reducen a estimu1ar e1 a h O L T O y acacac con e1

ceserofec ccoceccraocose excrusrvarence en la daranda rooecec ie-, salix

del circulo vicioso del bajo crecim iento implica erzadicaI 1a pobreza sin

caer en e1 inmediatiSllPde unataquedirecto a1 problerra Enloq1.1erespecta

a los paises m 3S desatrol1ados, e1 crecim iento ccmienza a tornarses perju·

dicial y, d a d a La pIevalencia del consurro osr:ensib1e y de 1a emu1aci6n

pecuniaxia, se h a e a i11perativo fcmentar motivaciO iles no econCmicas, que

permitan eIradicar 1a pobreza relativa.

Abstract

Currie, Lauchlin, "The Goals of Development", C uaderlJO s de

Economia, Vol. XIII, Numbers 18-19, Bogota, 1993, pp. 163-18B.

To broach the goals of development implies broaching the problem of

economic growth in a critical manner. Not only the concept of growth

but also the means of achieving it in practice should be questioIll7ed.

Growth is not an end, it is a means of gaining access to development

And development should not be understood as a goal, but as a perm,ment

process of leaIfling tending towdIds more conCIol over the environment

and greater levels of well-being.

It is not a matter of increasing GNPlinearly; developllent m ust occur,

sustained growdl that, without being a threat to m m or to our natural

resources, can lead to the eIadication of absolute and relati.ve poverty.

The low rates of gIowth of thedevelopingcountries COi1stitutea structural

problem that can /lo t be reso1.ved by resorting to the neo-classical

mechanisms of nubility, nor to the Keynesian formulas. These have served

as a source of inspiration to the Harrod-lX:m3r·type rrodels of growth which

lim it themselves to stimulating savings and ending llnerplojllllent by

concentrating exclusively on the rronecaIy denmd. Getting O U t of the

vicious circle of low growth iJrplies eradicating poverty wiCIlOllt falli,ng

into the iIrmediateness of d direct atCdck on the problem . with respect

to the developed COlmtIJ·es, growtll is starting to becare harmtll1, and,

given the prevalence of ostensible coJlSW lptionandot .r;ecunidryemulation,

it is iJrperative to farent non'econ011icmotivation dlllt will permit the

eradication of Ie1ative poverty.



Como el autor fuc uno de los primcros escritorcs que hizo cnfasis

en el bicncstar de Ius masas y en tratnr nl crccimiento no como un

fin en SI sino como un medic. cl editor lc solicito que hicicrn un

relata de tales circunstancias. incluycndo sus rcflexioncs actualcs

acerca del tema. La primera parte de cste articulo describe In

evolucion del pensarniento del autor can relacion a los objctivos

del desarrollo hasta In publicacion de A c c c fe m tillg D e v e lo p m e n t

(1966) y del Ptnn de 1115ClInll'{)£slm lcgins (1971).

La ultima parte busca definir objetivos, y se dcstaca que el heche

de ocuparse de la pobreza no implica necesariamente un ataque
directo a la rnisma.

Algunos objetivos adicionalcs se rclacionan can U I1Q disminucion

del 'efecto de frustracion' al rcducirse la brecha entre los nivclcs

de consume internacionales y alcanzarse un control mas adecuado

sabre el media ambiente en lodos sus aspectos, can el (in de

garantizar, en primer Icrmino la supervivcncia. para luego promo-
ver el biencstar.

INTRODUCCI6N

Ccncralrnento puede darse pO l' sentado. como Whitehead observe
alguna VCZ, que la d o ha sido clicho nnlcs P()t' n lgu ien quC ' no 10

1 til 1J.1 lilb rtl en il1g l~s L 'S'/li.'jlri111i1i!'II' 'lU":":S dirL 'r~ 'I1 t..:dL' '/lrf1'11liou', N o pi1rt.'c('

h"b('r en c"slc llilno u nil p .llilb ril ig l.li11que im pliquc un (It'sco insn lisr L 'C hocan

\In C!L'lllL'llto de rruslr,lc i6n yell' envidi,1,
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descubri6. La maximo que uno puede sostener sin carrel' mayores

riesgos es que <11 menos fue original para uno mi51110. Esto. posi-

blemente, sea s6lo un reflejo de la fnlta de tiernpo para lcerlo todo

y de memoria para recordar 10 que se hn leido. Sin embargo, el

editor ha tenido la gentilcze de sugerir que posiblemente yo fui

uno de los nutores rcsponsables del cambia en el enfoquc de Ia

polftica de desarrollo -del intercs pOT promover una tesa global

de crecimicnto hacia la preocupacicn por mejorar las condiciones

de vida de los sectorcs mas pobres de 1<1comunidad-c. y me pidi6

que describicra estos desarrollos. Sugiri6 tnmbicn que podrta existir

algun in teres en como y por que tome cste rumba, asi como en

observaciones que yo estimara convenientc hacer respecto de 10

que, a rn i juicio, han side las tendencies en cste campo. Es esta mi

justificacion sabre el tono algo personal de este artfculo y sobre la

prcsentacion de algunos tomes de discusion que generahncnte no

son suficicntemente atcndidos, al men as par los cconoruistns.

ORIENTACI6N INICIAL

Temo que no sc me debe rcconocer mucho crcdito par 1<1

oricntacion del primer estudio por pafses del Banco Mundia l (el

de Colombia en 1949) hncia programas cspccificos y no hacia

tasas globales de crecimienta. Por una parle, en aqucl tiempo no

existfan en Colombia las Cuenlas Nacianales (ni un fndice de

costa de vida, ni tampoco series de medias de pago); ademtis, 121

desarrollo estaba apenas surgiendo como un campo especial de la

economla, y la explosi6n de modelos de crecimienlo que sigui6 al

modelo Harrod-Damar lodavia no se habfn extcndido al anal isis

de econarnfas 'atrasadas' (la descripci6n de <lCJuella epoca). No

obstante, si asf hubiera suceclido, 10 mas probable es que yo no

hubiera adoptado tal enfoque, ya que todos los trabajas que real ice

en la epoca de la Crill1 Dcpresi6n y del New Den! ftJt~ron basicn-

n,ente mativados par dos objetivos: cl pleno empleo b<1jo condi-

ciones de cst<1bilid<ld, y las poJrticas especificas que promovieran

la realizaci6n de aqucllos objelivos. Ya en 1930 habia estado

abagando en Harvard par una polHica de gasto deficitario de caja,

y en 1935 habfil elaborado con Martin Krosl' para el Cobierno

Nacional, series de deficit de caja, habia. diferenciado enlre b efec-

tividad Illultiplicadora de los difercntcs componcnl"es de la serie,

y habia hecha ctilcuJos aproximndos respecl'o del volumcn de

ahorro y por ende de In inversi6n que ncompniiaria nl pie no clllpleo

-y de la posiblc mngnilud del presupucslo federal bajo tales
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condiciones--c-. As! poco mas 0 rnenos de macroeconomicas llega-

ron a scr mis rccomcndncicnes. Rcqucrtan. debe edmitirlo. de un

deficit de raja de Ll.S . $ 400-500 milloncs al mcs. una cifra enorme

para aquellos dias, pero los objetivos cran crnpleo y produccion,

con tasas de crecimiento a las que sc les atributa una importancia

secundaria y que constitufan mas que tad a los medias para

alcanzer un fin. El mandata que intente incorporar a la Ley Banceria

de 1935 (en cuyo bormdor participc) cstipulaba un plene cmpleo

tal que fucra compatible can la estabilidad. No tuvo acogida en

esc rnomento, pero pudc heber contribuidc a la Ley de Plena

Empleo dccreteda postcriormente y que creo cl Consejo de Asesorcs

Economicos. En el sinnumcro de mernorandos internes, artlculos

y conferencias que redacte en cl periodo de 1933-1939, de vez en

cuando hice referenda a movimicntos en el Indice de produccion

del Federal Reserve Board (Banco de ln Rcscrva Federal) 0, a fines

de dicho pcrfodo, al ingrcso nacional, perc generalrnente hacia
enfasis en el empleo y en una rucjor y mas amplia utilizacion de

la fuerza laboral y del equipo de capital.

Fue 10 natural. por 10 tanto, que cuando regrese a la economla en

19,j9 para organizar y presidir la primer<! misi6n pOI' palses del

Banco MundiZll, continuara can el mismo cnfoquc. Par ejcmplo,

me deja aIguna satisfacci6n cl indicar qut:' cuando prcp<lrc los plu-

nes para el estudio de Colombia, que durante alglill tiempo se

constituy6 en un modelo p<lr<l los estudios por parses del Banco,

logre incluir en Iu Misi6t'1 a un subjefc, medico del Servicio de

Salud Ptlblica de los Estados Unidos (Dr.Joseph Mountin) y a un

joven expcrto en finanzas pllbJicas (Richard 1\llusgravc), 10 cual

constitufa en aqucl tiempo alga innovador para un 'banco'.

Luego de haber participado en la claboracion de un cst-udio de la

administraci6n publica en Colombia, de h£lbcr dirigido en Colombia

un cstudio detalludo del informe de la Misi6n del Banco Mundiat

de haber org<llliz.ado los programas del Punta Cualm y de Asis·

tencia Tecnica de las Nacioncs Unidas para el Gobierno del pais, y
de organizar y ase~orar In primcra comisi6n de plancaci6n en

Colombia (que yo habia rccomcndado), me relire en 1953 para

criar ganado holstein de pura sangre cuando una dictadurn militar

asurni6 cI poder, y no I'cgrcs6 a mis labores de asesQrla hosta

1958, cuando 01 ambiente para la plancaci6n se torn6 mas propicio.

2 Algunos de cslos primeros Il1ClllOfilllc!OS hiln sido publki'ldos pDf cI !D lW III I

of /-listnry (if Poliriflll [COUDIII}} (1978).
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LA FORMULACI6N DE OBJETlVOS EN TERMINOS

MAs ESPECiFiCOS

En 1960 el presidente de Colombia, Alberto Lleras, me pidi6 que

aceptara ser miembro de tiempo complete del Consejo Nacional

de Planeacion {anteriormente me habra solicitado presidir cliche

Consejo). No estuve en condiciones de aceptar, debido a compro-

misos adquiridos antcriormente. pero POf cuenta propia emprendf

la tarea de reflexionar acerca de las bases de un posible plan. Tu-

ve oportunidad de hacerlo en dicierubre de 1960, durante las largas

vacaciones de Navidad. Este fue el origen de 10que (en Colombia)

llegarfa a conocerse arnpliamente como 'Operacion Colombia'

(1961)3 y de 10 que con cl tiempo se convertirfa en la Estrategia del

Sector Ltder y en 121Plan de las Cuatro Estrategias (19TI)· '.

Encontre poca inspiracion en le mayorta de las publicacioncs de Ja

decade de los cincucnta, que hojec sin gran dctcnimiento en aquel

entonces. EI American Economic Review habra corncnzado a publi-

carse como una revista maternatice. Desafortunadamente se me

habra escapade el excelente libra de Harvey Leibenstein", con sus

brillantes conceptos sabre la "rrampa de equilibria de bajo nivel' y

el 'csfuerzo rnfnimo crftico' requerido para escapar de aquella.

En general estc libra no recibi6 la atenci6n que se rnerecia, quizes

debido al enfasis que se le dio a la tasa de crecirniento de la pobla-

ci6n como un clemen to inherente a la trampa y a la inferencia de

que seria posible reducir dicha ta5a al carnbiar las condiciones

socioecon6micas. Ambos puntas eraJl, a llli juicio, valida,:;, pero

los escritores attn no estaban prepar.J.dos para admitirlo.

Los conceptos de cantadurfa que 512originaron en los trabnjos de

Keynes y Kuznets, combinados can 121trabajo de los COnstructores

de modelos (en forma algebra.ica) que se inspir6 en Harrod y 00-

mar, habian transformado el desi'lrrollo en un proceso de crcci-

miento que se apoyaba en unas poens vi'lriablcs cll<lnlificables.

Para fines de politica, cl importanlc lema de la c<lllsalidad 5e vio

redllcido n If! discusi6n de un numcro de 'rcstricClones' en el pro-

3 La cd ici611 en inglcs f ue mi Il1l>ogmri.,dn y d isl ribllidn por d 1301nco d"" I" r~ep{l-
bJica, 1961. Se pllblicnn)1l vMi"s edkiol)('s ell li:Sp'll'iol.

Currie. L "TheColombi'1I1 PI.m 197'1-"1974: i."l teslof Ihc)c"dingscclorslrnlcgy",
en W o rld D e v e lo fJ llle ! ir , Vol. 2, No~.'O-"12,oClubJ'e-dickmbr<: de "197'1,PI'. 69-72.

Ldbellslcin, HMvCy, EcolICllllicI1 l1 c k w llr r lJ W s ~ I / l ld E e m w lllie D "v t:!G /m w H I, NCI"
York, The Free Prc$:; of Glencoe, "1950.

4
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ducto (por 121lade de la oferta): 0 a una relacion cas! mccanica

entre capital y producto.

Cuando Keynes identifico la demand a can la demanda moneta ria

y aparentemente enterro In Ley de Say, no quedaron sino las

fuerzas por eJ lade de In of crt a para ser tenidas en cuenta bajo

condiciones en que no hubiera escasez de demanda mcnetarin, y
Nurkse habia dado un enfasis abrumador a la 'restriccicn' de la

formaci6n inadecuada de capital causada par lin ahorro inadc-

cuado. A esto se le sumo postcriormcnte '1<1restriccion de divisas",

al igual que otras rcstricciones relacionadas con la prcduccicn

fisica en el sector agrfcola 0 con los obstaculos a In transfercncia y
adopcion de tccnologfas. En breves trazos. esta fue la situacion

que prevalccfa a fines de! ana de 1960 cueudo empcce a ocuparme

nuevamenre de los planes nacionales.

Como con frccuencie sucede cuando uno trata de resolver un

problema en forma muy consciente. se puedc esperar alguna ayuda

del inconscientc. Este fuc el caso en cucsti6n. l-labla estado

buscando algo drarnatico 0 notable -C 0I110 cl gusto deficitario en

la decade de los anos treinta-c- y reflexio11i1l1do cufmto mas fckil

seria si e1 problema radicara, como en aqud entonces, en el descm-

pleo masivo. Todavfa pucdo recordar vivamente el momenlo y
aun ellugar preciso (jesperando la lleg<1da de un dscensor!) cuanda

y donde eJ inconsciente enconlr61a respucstd. 'Pero SI el desempleo

maslvo sf existe en los p<1lses en via de desarrollo, solamentc que

no In Ilamamos asf sino que Ie damos el nombre de empleo con

baja productividad, 0 de deselllpleo disfrazado, 121problema debe

expresarse en lerminos de pobreza 0 de empleo deficiente y no de

desempleo'. Pero este tipo de desempleo' masivo es estructural 0

institucional, 0 constituye un caso de mala asignaci6n de recursos

que en modo alguno se debe a una interrupci6n del flujo monelario

(o al hecho de que 13 inversi6n voluntaria sea insuficienle pam

ig-ualm ul ahorro voluntmio) y, pOl' 10 tanto, 110 es slisceptible de

ser soluclonado can formul<lS kcyncsianns. Dc ig-ual maneril, las

barreras y obshkulos paril unn rcasig-naci6n de los recursos hu-

manos y pura el crecimiento de la poblaci6n son dcmasiado gran-

des y esh'll1 muy arr<.ligados C 0l110 para que los mecanismos neodS--

sicos de movilidad puedan h<lcerlcs fre11te en formn sMisfactoria.

Desdc luego no vislumbrCo locbs esas impJicflcion.cs de inmcdiato,

pero VI 10 suficicnte como para generflr esa emoci6n inte1ectual,

tan rant perc pnxi"da a 18 vez, cuando se ha padido eJiminflr un

obsl"aculo y cl camino de repcnle aparccc clespejado. En cl C Llrso
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de tres semanas. yen un estado de euforia, rcdacte mi memorando

parCl el Prcsidente (un documento de 150 paginas a doble cspacio.

tamano legal) y le di el titulo alga presuntuoso de 'Operecicn Co-

lombia', pucsto que cstaba convencido de habcr cncontrado la

respuesta acertada.

De heche constitute un csfuerzo encaminado a expoller de una

manera vigorose y desenfadnda los argumentos a favor de un

curse espcclfico de accion. Dcfinia el problema del desarrollo en

terminos de pobreza y desigualdad, y prosegulo eloborando tanto

un diagnostico como una solucion detaltada del problema. L<1

pobreza, especial mente en el sector agricola, era cl resultadc de

un emplco 'deficiente' 0 'erronco' que producia un rendimiento

muy bajo en un campo supcrpoblado. La causa basica cstribaba

en la incapacided del mecanisme de movilidad para lograr una

reasignacion suficientcrnente nipidn de los recursos, especialmente

de los rccursos humanos, 10 cual conducfn a una subutilizacion y
creaba obstaculos a la mccanizacion y tccnificacion de la agricul-

tura. Por 10 tanto la soluci6n parccfa sel" c1ura. Debfa consLituirse

en una ayuda para esc mecanismo, conccnlr{mdosc en la ercad6n

de empleos urbClnos adecuados -a fill de sustituir ]a presion de

la miseria por el aliciente de empleos mejar remuncrados-. La

que esto podrfa significar en tcrminos de tasas de crccimicnlo 10

considere como un razonamienlo secundario. Sin embargo, con c1
prop6sito equivocado de darle un loque atractivo a la recomen-

daci6n de politica, sugerf una metn iniciCl! de crear 500.000 empleos

urbanos adicionilles en un pCl"fodo de dos anos mechanic un

programa arrolJaclor, 10 clla! includablcmente disminuy61as posi-

bilidades de aceptaci6n 'II asustar a unos y l110tivar il olros a re-

chazarlo como poco realista. El argumento no se cletuvo ahf, sino

que propuso y establcci6 con algun det<llle un mCCGlnismo para

atmer y canalizM c1 ahorro !lacia ('1 sedor de 1'1const-rueden can

base en una correCCi(ln moneta ria parcial, con el fin de proveer

fondos hipotecarios para ]a construcci6n y a~r cr~ar el Cllicicnle

para el empleo urbano adicional.

EI memorando {ue conccbido en un momento poco propicia y cl

Cobierno de Colombia Ie dio muy poca considcmci6n, 10 ellal no

era de sorprcndcr, aunquc c! Presidcnle Ie dedic6 mns 0 menos

quince minutos a S~l prcscntaci6n d~lrantc 5U cliscurso de innll-

gumci6n del Congreso ('I dla 20 de julio dl.:.'"1961. Los plt'lnes lric·

nalcs, cuatrienalcs y clcccnalcs en t6rmin05 de lasils de crccimicnto

poreentualcs del producto brulo sc habfnn pucSlo de moda. El
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plan de desarrollo para Colombia (elaborado en 1960) se expresaba

en tcrrninos de cuentas nacionales y tasas de crecimiento, pero sin

una relacion evidentc entre cstos objctivos y las pohticas para

logrnrlos: y, una tasa de crccimicnto cspccffica, constituyo Ia (mica

meta de plancccion que fue fijadu par los documentos de trabajo

y el informe principal de la Alianza para el Progreso en 1961. POI'

otra parte se acababa de introducir la legislaci6n sabre rcforma

agraria. La Operacion Colombia sc discutio can bastante frecucncia,

perc pecos comprendieron y aceptaron Sli urgencia y factibilidad.

Como docurnento concebido para conquistar e! apoyo para una

polltica, su Falla probablementc radico en ser demasiado cspecffico,

perc debe recordarse con todn justicia que originalmcnte no fue

escrito para su publicacion sino pnr" el Presidente, y prcsuruible-

mente para ser scmetido luego a la consideracion del Departamento
Nacional de P lancncion. Sin embargo, este Departamento ya se

habra comprometido COI1 otro plan, y el Cobierno a su vez sc ha-

bra propuesto realizer Ia rcformn Clgl'aria y era signilt<1rio de fn

Alianza para el Progreso. La Operaci6n Colombia se filtr6 a 1£1

prensa en forma incomplet(j, 10 (lwi forz6 su publieaci6n sin antes

hilber sido estucliada 0 revisada.

Mi sigllienle intcnto, algo mas sofistic£1do y J11oderaelo, fue el bo-

rrador de un libro escrito en los primeros mescs de 1963 pma

someterlo a un concurso patrocil1<1do por M c C rm :/I-H ill, con un

jur<:ldo nombrado por la Sociedud de Dcs<lrrollo Int'errmcional. Fue

10 suficicntel11cnte nfortunado C0l110 para que S0 Ie otorgaril el

primer premia y, lucgo ell' algunas corrcccioncs pOl' mi parte y de

otras ampliils demoras, fue publicado en 1966 biljo el titulo original,

Acccfernlillg DevelOJllllcllt: Tllc Neccssil.V ( il if f I l le Menns. Sc funda-

mentaba en llnil documentacian mucha m~s; abund<ll1tc que \il

que fue posible incluir en elmemorando orig111al y prelendfil saC<:lr

provecho de los golpes que hnbfil rccibiclo el dOClll11enl'Qanterior.

Camenz<lba, sin embargo, can un ataqllc frontal al criteria

prev[l!ecicnte de que cI objetivo de 1<1 politica era cl lagro de una

tasil de crecimiento del producto interno bruto, sei"ialanclo las am-

bigi.icdi1des y (alIas de esc concepto. Continuaba can lil insistenciil

en que la soluci6n <II problema agmrio soli:ll11ente podda encon-

[r<lrse en las ciudadcs. Yo habra descubierto que mi viejo mental',

Jack Viner, hilbfil escrita sobre d desarrollo en la d&cilda de los

<:Inoscincuenta illgo que me pareda tener mucho sent'ida. Asi que,

en pilrte portal mot'iva, tuve ll1ucho gust'o en dedicnrle l11i libra.

Por ejemplo, )'a en 1950 Viner hilbfa c1icho: "Si yo (uera a insisl'ir

en que In reclllcc i6n c1e lil pobreza m asiva SCconsl'illl)'c en Ullil
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prucba decisive de la realizacion del desarrollo economico, me

apnrtarta por complete de la totalidad de la literatura en cste

campo 6. Era muy poco 10 que se habia publicado hasta la fecha,

perc dado 10 existcnte. tenia razon en 10 que dccla. Sea como

fuere. expuse que ('I objetivo de la polttica de desarrollo deberla

ser el de alcanzar un nivcl de vida tolerable para In ctase mas

uecesitada" Me atrevt a conjeturar que si las politicas destinadas a

alcanzar el objetivo se seleccionaran en forma mas acertada, el

crecimiento del producto interne bruto serfa aun mas acelerado.

pero esto serfa m as una consecuencia que el objetivo principal". Se

pod ria encomcndar a los cstadigrafos la posterior tarea de calcular

la tasa de crecirniento pero no fijarla como una meta.

Con una sola excepcion -c-desafortunadarnente publicada en el

ampliarnentc divulgado American Economic Review-, las crfticas

del libra fueron favorables y, cosa bastante curiosa, no rccucrdo

persona alguna que objetara rn i exposicion de objetivos. 0 el trata-

miento mas bien desenfadado que le conced! <IIproducto inferno

bruto. Sin embargo, su impacto sobre la politica era diffcil de

discernir.

DESARROLlOS POSTERIORES

Cuando diez ai10S mas tarde, en 1971, tuve la oportunidad de

disei1ar un plan nacional para ColombiaY
, me abstuve de usar los

tcnninos Operaci6n Colombia y Estrategii1 del Seclor Lfdcr, y se

Ie dio en cambia el nombre de eJ Plan de IClsCuatro Estrategias.

Dos de las estralegias 0 elementos emIt los scctores Hderes, de

exportaciones y construccion, la tercer<l era una milyor produc-

tividad en e1 sector <Jgrfcola (un objetivo ilmbiguo pero no contro-

versial), y la CUClrtaun<l mejor distribuci6n, en realidild una mezcJa

de objetivos y eslralegias. Sin embargo, un determinado numero

de elementos, particulilrmente en 10 referenle il la implementacion

del plan, fucmn extmidos de la Operaci6n Colombia. La bilse

te6rica del Plan apmeci6 en Accc!ernlilig D w c l(J fJ lllc n l y, en forma

6 Viner, Jacob, {u lc n lll i io l/ f l i Tmdl; {/Ilil E c o l/o ill ic D C lie /0 J 'J lle lll, New York, John
Willey ilnel Sons, 1957.

7 A c e c /e m /illg D C lid o / 'l l iw l, Iv!cCrilw-Hill, 1966, p_ 20

8 Pilrcce qllceJ l1lisrno pensnmienlo rue exp,'csndo por Jonn R obi1 lSQ 11. VN1Sf: 1In,1

illusion en Cslc scnlido en Slrectel1, Pnul, Tmdc Slmlcsics!or { )C V I'!O jJ II IC III , Lon-
dres, Mncmilli1l1, ·1973, p. 6.

9 Eslo r lie pOfiiblc gri1Ci,lS ill PrcsidcnlC M iSilei P.:Jstmni1 y ill j,At.:del Depilrtilll1t.:nto
N ..cionnl de PI,111Cnci6n, Dr. Rcberto ArcnM.
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alga disfrazada, en un articulo rnio que fue pubLicado en The

Economic JOllrnnl (diciernbre de 1971) bajo el titulo de 'The exchange

constraint: a partial solution' y en forma mas explicita en T h e

[aurnni of Economic Studies (mayo de 1974),

Las Cuatro Estrategias se diferenciaba de la mayorfa de los planes

nacionales en que ponia de relieve los objetivos. el diagnostico y

los problemas de implemcntacion. absteniendose de especificar

metas cuantitativas'". Prcviendo crfticas a este rcspecto, cl plan

manifesto que las rcspucstas a los intcrrogantcs sobre que tanto y
par cuanto tiernpo se dartan 'en In mcdida y, par cl tiempo que

Iueran necesarios' para alcanzar los propositos de una asignacion

mucho mejor de Ia mane de obra y de una rnejor distribucion.

Surgi6 alguna crttica en cuanto a la falta de metas cunntitativas,

pefO sorprendentemente csta fuc muy lirnitada, quizsis debido a que

los maymes debates se relacionaron con parte de la implementacion,

o sea can la correccicn monctaria de los ahorros para prestamos

hipotecarios, y csta hizo las veces de pararrnyos. Las exportaciones

mostraban un buen crecimiento bajo las pollticas cxistentes, de modo

que los esfuerzos se concentraron en la construccicn de edificaciones

-una industria que estaba pasando por un largo perfodo de depresi6n

y que requeria del establecimiento de un csquemCl institucional

radical mente nuevo, el cual Fue ndopt<ldo. Desaforlunadamenle solo

estuvo en operaci6n par ailO y medio, ticmpo estc que fuc suficientc

para demostrar el enorme potencial inexplorado que existb en este

sector, perc insuficiente para uti.lizarlo al maximo, especial mente en

asocio can un nuevo disefi.o urbano que garantizara un crecimienlo

ordenado en la demandn y disminll)'era las desventujas de las areas

metropolitannsll
. Quizas par vez primera en la historia de Colombia,

los avisos en zonas de constl"ucci6n en solicitud de mano de obm no

calificada sustituyeron a los acoslumbrados avisos de 'No hay

vacanles',

PROBLEMAS NO RESUELTOS CON RELACI6N

A LOS OBJETIVOS

Pese a que yo fui de los primcros en slibrayar 10 il,adccuado de

Ins tasas globnles de cn.:::cimiel1tocomo mel"as p"r:i1 eI desl1rt"ollo y

10 VCIlSCGlIirfdilit's for II New S/mlcsy, Dep,lrlnlllcnto N,lcionnl ,k Plill1~,lci6n,

Bogo!':), '1972. LndiSCllsi6n de losobjd i"l\S pJ;lI1lt:ndosnqul siguc muy do.:CCl"Cil

1<:1d isclIsi6n conll'llidn cn esc pCqUCi10 vol 1I111Cn d;crilo en jlllio-ngosto de ·1971,

'1"1 Vt!/ISCCUI'tiC, L., Tuming ri,e M"Sll/ol'O /h;: A Ot:si,l;llfol" Ur/ollJI Crawll" Pcrg.lllloll

Pl'e$$,1976,)' un bucl1 n(1l11eJ'Ocl~libros y nrllnilos ..ntcriOI'es.
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la importancia de las poltticas especfficas disenadas para disminuir

tanto la pobrcza como las difcrencias en los niveles de vida y de

oportunidades -un criteria que es cada vez mas aceptado-c- me

propuse enfatizar que esto no lmplicaba necesariamentc que las

pollticas tuvieran que ocuparse de mejorar el bienestar del sector

mas pobre, donde este se encuentre en determinado momenta ni

en tratar de ma.ntenerJo en 10 que este ocupado". Dcsgraciadamen-

te tal requisite, que yo considere vital desde la cpoca de la Opera-

cion Colombia, 0 no fue cornprcndido a no fue aceptado par 1a

mayo ria de quienes abogaban par un replanteamiento de los obje-

tivos.

Per 10 tanto me cncontrc en una posicion de dcsacucrdo en cuanto

a ln polftica con quicncs estaba de acucrdo, al monos en cierto

grade, en los objetivos. Es por eso que agradezco 101oportunidad

de tratar de csciarecer m i posicion, ya que como antiguo partidn rio

del New Denl, me molesta que pudicra aparecer como un partida-

rio de los reeccionarios en un problema de esta Indole. Can el de-

seo de ser mas expllcito. presentare algunos ejemplos.

Estoy de acucrdo can la aseveracion, y par ciertc la he sostenido.

que la mayor concentracion de pobreza en la mayorta de los parses

lIamados 'en desarrollo' se encuentra en las areas rurales. He

estadc mllY poco convencido, por decir 10 menos, de la convenien-

cia y necesidad de la redistribuci6n de la tierra y de toda lu gama

de polfticas que ticnen por objclo incrementar In productividad

ffsica par hectarea de la gran masa de los pcqueiios C<lmpeSlnos

como soluci6n a la pobreza rural. lC6ma se podra explicar la

aparente cantradicci6n?

En primer lugar, como asesor del Cobierno de Colombia acepto

como condiciones neccsarias para la formlllaci6n de polilicas los

supuestos de una economfa mixta y el principia de igual lrata-

mienlo bajo la ley a grupos en igual posicion. Eslo parecerfa

descarlar la expropiaci6n sin compensacion. Pero COn compensa-

ci6n <:Iun valor comerciill justo, 101illtCfl1<:1livnrcsultarfil 0 en un

prccio relativamente alto de la tierr<l para el pequeno campesino,

a si el programa hOIde sef <:Ilgamils que una solucion parcial que

posiblclllenle 5610 servirfa pi'lra bloquc.:Ir soluciollcs altcrni'ltivas,

ell un subsidio muy grande pagado pOl' c1 Estado (.'s dccir por los

contribuycntcs) al pequeiio campesino. Adem<:1s, el nllmero de

'12 En lclr,1 iliilicv en d Accdcl"fllillg [)l-'lJdOpIllCIII,origin,)J, p.22
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campesinos es tan grande que la subdivision necesariamente tienc

que ser inapropiadaruente pequcrta para los fines de una cficiente

agriculture rnecanizada. Finalmente. las elasticidades de ingreso y

preclo de la demand a para productos agrfcoles son tan bajas, que

cualquier lagro en productividad ffsica de un gran numcro de

campesinos ernpeorarfn los tcrminos de intercambio has til en un

grade till, que representarta 101ruina de tad as, con excepcion de

los que sc encuentren en las posiciones mas Favorables.

De modo que llegue aln conclusion, que con eltiempc Iue Iortale-

ciendose, de que la soluci6n al problema de la pobreza rural debe

encontrarse en 1"1estlmulo al ya tan eficazmente comprobado me-

canismo economico de la movilidad, de ayudar al proceso de

creacicn de un mayor nurnero de empleos en la produccion de

arttculos para los cuales existe una demanda laterite y una elasti-

cidad de ingreso de Ia dernanda altas, y tal clase de ernplco (a

excepcicn del petroleo) se desarrolla con mayor eficiencia en las

ciudades. En breve, m i solucion estriba en tomar rnedidas delibe-

radas con el fin de acelerar eJ curse de los succsos. un prcceso que

ha tenido lugar en todos los palses que ahora c1asificamos como

mas desarrollados, y que esta ocurriendo en la mayo ria de los

paises que denominamos en vfa de desarrollo. Las objeciones que

a este criteria se han hecho consisten, a mi juicio, en lin nllllLero

de aseveracianes en el sentido de que las ciudades no pueden '"b-

sorber' 0 suminislrar empleo para 1a mana de obra rural subu-

tiliziJda, que 1"1aumento requcrido en el emplco urb.:mo no es

factible, que estoy conclanando 1a desigualdad y obligando <l los

pobres del campo <I vivir en tugurios urb<lnos, que todo 10 que

hago se limita a abogar par un proceso desacreditado de filtraci6n,

CllyO fracaso en resolver el problema ha sido demostrado.

Pero desde un comienzo la cstrategia propucsta por mi nunca ha

estado basada en un regimen pasivo de Insscz-jnil"c. En cfecto, la

polHica formulad<l en Operaci6n Colombia fue rechazada en gran

parte debido al hecho de que requeria por parte del Estado de

meclidas demasiado drflsHcas dcstinildas a sllstituir In fuerza de

una miseria insoportablc par 1<1atracci6n efic<lz de empleos nuevos

y mejor remuncrildos. Esta fue la motivaci6n de In estr<ltcgia del

Sector Udcr: est-imular cl ahorro privado a travcs de la corrccci6n

monetaria, su cilnalizaci6n hacia las instituciones de ahorro y

prestamo, y el diseno propuesto de ciud<ldes dent-ro de la ciudad

para el crecimicnlo de las areas metropolitanas, en las cuales insti~

tuciones pllblicas pudieran tOlllor la inidativa en cuanto n una

mejor planeaci6n y a una mayor inversion.
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E5tO serfa entonces 10 que yo clasificarta como el primero de los

problemas no resueltos en las discusiones actuales sabre el

desarrollo, la crccicnte identificacion de o v jc f iv D S de desarrollo con

una serie de recomendaciones de politica. Puedo asegurarles que

no tengo objeciones contra los econornistas poseedores de valores

personates -yo mismo los tengo- perc al mismo tiempo debe

admitirse que estamos en 101obligecion de corupartir estos valores

con otras disciplines, que debemos identificarlos y exponerlos y
tratar de separarlos de una descripcion del funcionamiento del

sistema y del uso apropiado de herramientas econoruicas de

anal isis como son las elasticidades de demand a, la productividad

flsica y de valor par unidad de tierra por bora/Hombre (y cl

significado de la diferencia). la movilidad, las economies de escala,

el costo de oportunidad, etc., para cuyo usa necesitamos e l criteria

de la eficiencia. De 10 contrerio. seria diffcil separar la conrribucion

individual que podemos hacer en nuestra calidad de econcrnistas.

Con demasiada frecuencla el ataque d irc a o a la pobrezn parl:'ce

hacer caso omiso del usa de estes instrumentos.

Es precise establccer una distincion entre los aspectos cualitativos

y cuantitativos de las polfticas (10 cual ticne que ver tam bien con

la forma de evitar la falncia de cornposicion). El heche de que el

dualismo perdure no neccsariamcnte signifiea que la movilidad y

e1 rnecanismo de precios han dejado de funcionar, sino que, por 51

solos, son inca paces de hacer frente a la magnitud de [a (area de

un modo adecuado. En terminos absolutos, posib[emente hay un

importante movimiento ascendente hacia empJeos mejor remu-

nerados. Perc can relad6n a la tasa de aumento en la fuerza labo~

ral, posiblemente es insuficiente. Un grade de movilidad que pro-

duciria una escasez de mana de obra que conJJevaria un rapido

aUl11cnto en la tasa sa[MiaJ de los trabajadorl::s no calificados pucde

ser totalmente anu[ado por una tasa de natalidad alta. Un ilumcnto

en lu productividad fisiGl de un solo cilmpesino puede significilr

un aumento en su ingreso real; un aumento igual en la produc-

tividad ffsica de lodos los campesinos puede empeorar las condi-

ciones de todos elias en terminos de ingresos l1lonetarios. Cuando

solame/1te se cOl1slruye un numcro limilndo de casas de lujo habra

muy poca 0 ninguna filtraci6n; si eJ n(1I11ero de casas que se esla

construycndo es igual 0 supera al de Ia formaci6n de familias, Ja

filtrad6n se convierte en un rfo que elimina [a necesid<:ld de tugurios

adicionaJcs. Para un individuo, ('I casto de oportunidad de cons-

truir su propia casa pucde estnr cerca de cera. Pero 10 mismo se

pucde decir de un programa organizudo y efideJ1l'e que uti[iza [a

mana de obr<l de CCl1tcnarcs de miles de ITabnjadores subulilizados.
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De modo que rni primera conclusion consiste en que debemos

distinguir entre los objetivos y las pollticas destinadas a lograr

dichos objetivos, y no suponer que la ausencia de un ataque dircctc

ala pobreza es un indicio de la falta de interes en la misma. De 10

contrario, temo que sea bastante probable que el escager la aboli-

cion de la pobreza en vez de las tasas de crecimiento como objetivo

exclusivo del desarrollo conduzca finalmente a un incremento no

deseedo en 101pobreza.

POBREZA, DESIGUALDAD Y BIENESTAR

Si bien el tenuino pobreza' generelmente implies desigualdad,

aquf se discutira la conveniencia de considerar estos conceptos

par separado. EI reciente y creciente interes par la distribucion del

ingreso -el cual. a su vez, estriba en los valores personales-

solamente puede ser provechoso. Pero es preciso efectuar un ana-

lisis mas profundo que no se con forme con simples cuadros desti-

nados a establecer que porcentaje de la fuerza laboral recibe que

porcentaje del ingreso. Al tratar este tema se deben tomar en

cuenta no s610 los aspectos cuantitativos sino tambien los cuali-

tativos.

La preocupacion por la distribucion provienc de su supuesta

relacion can la sensacion de biencstar. rem la relacion entre bienes

y bienestar es tenue y existen motivos para creer que es cada \fez

mas tenue a medida que crece la producci6n p e r c r ip iln . Es conve-

niente hacer una distinci6n entre lus necesidades que los bienes y
servicios supuestamente deben satisfacer, y los deseos 0 exigencias

de obtener los bienes y servicios que las neccsidades originan.

Como el hombre es un animal social, es conceplualmentc posible

distinguir entre aquellas nccesidades que lienen una base material

y las que son ocasionadas par relaciones emocionales 0 interper-

sonales, aunquc, como en ('I CaSOdC'isexo, puede existir una super-

posici6n de elementos. Entre las neccsidades materiales, pOl' una

parte, y las necesidades sociales, pOl' In otra, existe una zona gris

de deseos que no son originCldos pOl' ninguna de dichas nccesidades

sino que existen, bien pOI' razoncs de convcniencia, 0 bien para

aminorar las pcnurias y mcjowr la caJidad de vidCl, independiente-

mente de las implicaciones socialcs a interpersonales. En atTas

palubras, como succde en l1Luchas dislinciones CualilJlivas, un

espcctro constiluye Unt1 ,malog!<I mas certe.ra que una Ifnea de

pUI1tOS homogcneos. Para nucstros prop6silos, la imporlancia

radica en que un extremo del espectro -I<ls neccsidadcs ffsicas-
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es fijo y solamente puede ocasionar LIn num ero limitado de deseos

o extgencias: el 011'0 extrema, que consiste en nccesidades sociales,

esta limitado en cuanto al ruunero de necesidades primordiales,

pero satisfacerlas en nuestra sociedad moderna darla origen a un

nuruero infinite de deseos. Es posible satisfacer las necesidades

ftsicas humanas basicas: las necesidades sociales, en la forma en

que se procura atenderlas ahora, son insaciables, como 10 son los

deseos que dichas neccsidades ocasionan.

Es en este ultimo extrema del espcctro en el ella] 1<1relacion entre

la creacion de mas y mas deseos. su satisfacci6n y un aumentc en

la sensacion de bienestar es cade vez mas tenue.

EI porque de esto se basa en el hecho de que la necesidad emo-

clonal del hombre de pensar bien de sf mismo (estimacion propia)

depende de 10 que el Cree que otros piensan de el, 0 del respeto, la

estimacion, el emor 0 simplemente la importancia (aunque esa

importancia a veces se logra a traves del odic 0 del temcr que

otros Ie tienen} que cl considera Ie Son coucedidos. Durante rnucho

tiempo el hombre se garantizo esta importancia, como miembro

de un grupo, mediante el desempeno de tareas que eran escnciales

para e1 bienestar del mismo grupo. Posteriormente esto fue

suplementado par la satisfacci6n que derivaba de la contemplaci6n

de 10 que estaba crcando a contribuyendo -una scnsaci6n de

logro-. Pero para un numero cada dfa mayor de personas, las

exigencias de eficiencia y especializaci6n las han privado de la

oportunidad de experimentar esta sensaci6n. EI hombre ya no

haec cosas para los demas, ni aun para sf mismo, sino por 'dinero'.

Por 10 tanto se ve obligado a medir su estatus, 0 la importancia

que representa para los demas, en terminos de su ingreso 0 de su

nive! de gastos, 0 de su titulo con relaci6n al de los demas. La

producci6n se convicrte cada vcz mas en un producto secunda rio

incidental de los csfuerzos por satisfacer una neccsidad social (y

par ende emocional) que tales esfuerzos no puedcn suplir de modo

satisfactorio,o por cvitar la sensad6n de fracaso que acompana la

perdicla del ingreso 0 del empleo. Siempre hay personns que perci-

ben mayores ingresos, que tienen nivcles de gastos mas sofist:icados

y tfhllos mas honorfficos, de tal modo que let frustraci6n pcrsisle.

Para sel' rcspetados, nos esforzamos por ser mas cficientcs (0

evitamos las pe'1alidades de ser menos cfidcntes), 10 qllC conduce

a una mayor producci6n p e r c f ip iln y a un mayor numero de deseos

o exigcncias por obtener mas cosas que una vez obtcniclas no

satisfaccn la nccesidad emocional. En la ndquisici6n de biimes,

ingreso 0 mulos, la satisfacci6n e x p a s / raras vcccs cs cornpnrable

ala anticipaci6n e x n llfc .
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La relad6n de todo esto con 'el afan de rivalizar con el vecino'. 'el

efecto de seguir la corriente', 'el efecto snob' y "el efecto de emu-

laci6n' -elementos todos estos que pueden ser clasificados como

el'efecto de frustracion' (que a mi modo de ver es mas descriptivo

que el 'efecto de demostraci6n')- fue reconocida anteriormente

par Veblen y Knight, mas tarde par Duesenberry y Leibenstein y

mas recienternente par Galbraith y Mishan, entre otros. Pero apenas

estamos comenzando a discernir 10 que esto realmente implica,

especialmente para la desigualdad intcrnacional. En las discusiones

sabre los objetivos del desarrollo hemos tendido a mezclar la

privaci6n (predominante en las 'economlas afligidas') can la frus-

traci6n (que al mismo tieru po es particularmente aplicable a las

socicdades mas opulentas). La una tiene que ver can las nece-

sidades del hombre unicamcnte en su condicion de animal; la

otra, como ser social. Pero ambas estan relacionadas de diferentes

maneras con una sensacion de biencstar. que en su mayor parte

consiste en estimacicn propia a en pensar bien de sf mismo.

Un esfuerzo par ruedir una sensacion de bienestar 0 la ausencia

de frustrncion par media de la distribuci6n aritmetica del ingreso

pucde considerarse como un procedimiento alga sirnplista. La

frustracion, en tanto que no sea motivada par la penuria sino par

necesidades sccialcs sin satisfacer, puede surgir aun cuando un

porcentaje muy pequeno tenga el ingreso, el conSU11lOy los titulos

que los olros no tienen. Surge en los paises mas pobres cuando

los niveles de consumo, par muy equitaliva que sea la distribuci6n,

son muy inferiores a los que exislen en paises mas ricas, y originan

envidia, aversi6n y rcsentimiento en los primeros, y micdo, inquie-

Iud y un cierto elemento de desafio en los u]timos. Baja estas cir-

cunstancias no puede haber una verdadera sensaci6n de bienestar

en el sentido inlernacionaI. .

Admito que este es un tratamiento muy incompleto de un lema

muy amplioD
. Fue introducido unicamente para senalar 1a

dificultad y complejidad del concepto de 'desCll"J"ollo' y SlIS obje-

tiv05. En sociedades muy pobres, la dimimlci6n de la privaci6n

debe tener precedencia, dejcmdo que In politica mas dectiva y

factible pClra a1canzar csla meta sc convierta en el temCl nH15

importante. A medida que Clscendemos 1a escala, sin embargo, la

fruslraci6n asume Ul,a importancia cada vez. mayor, no s610 a

13 Trillildo en forn\ll rn fis ~xti:'nsn pO l' C urril', L ., "W nnls, n t.'t.>ds,well-being nnd

economic growth", Jellimal of ECOl/om;c Studies, 111"')'0 dc 1975.
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nivel nacional sino intcrnacional. Si bien poderuos cstar conven-

cidos de que la brecha en el nivel de consurno per ctipitn entre los

pafses ricos y pobres de ningun modo constituye una medida

exacta de la brecha en el bienestar, tal brecha, sin embargo, esta

al-I, brindando un motivo que puede crcar sentirnientos de frustra-

cion 0 ill menos 1a oportunidad para ser explotada polfficamente

desde esc angulo. Asi que un objetivo adicional consiste en cerrar

o disminuir 1£1brecha en los niveles absolutes de consume pcr

capita, tanto entre pafses como dentro de los parses mismos, y esto

tambicn se presenta como un problema no resuelto.

Sin embargo, tal disminucion requiere un esfuerzo formidable. Con

una aceptable tasa de crecimiento en el PIB de Colombia del 5% par

ano en el perfodo 1950-1972 {la meta de desarrollo fijada por In Alianza

para el Progreso}, lu brecha absolute entre Colombia y los Estados

Unidos en tenninos de ingreso pCI' ctipitn aumento durante todo el

perfodo. Can base en verias proyecciones que se rcalizaron en un

estudio que dirigf", se llego ala conclusion de que solo para mantener

la brecha que existe en los ingresos pCI' oipita, en terminos de dolares

de 1970 durante los pr6ximos 25 aiios, 512 necesitarla que el pm de

Colombia creciera a unn tnsa de 12% a 13% par aiio (scg(m las difcren-

tes hip6tesis de una disminuci6n en 121 crecimiento de b. poblnci6n)

durante todo ese perfodo.

La forma actual de tratar la desigunldad en tenninos de la distribu-

ci6n aritmetica del ingreso e5, a mi juicio, ]a mas inadecuada en

cuanto implica una clasificaci6n relativa de los paises en terminos de

bienestar, y esto es, supuestamente, la justificacion par;;! preocuparse

pOI' In distribuci6n. En e1 plCUlde Colombia para 1971-1974, el enfasis

se traslad6 mas bien a la conveniencia de disminuir las diferencias en

121 modo de vidCl, en los niveles de gas los y oportunidades, que a la

distribuci6n del ingreso. La diferencia les puede parecer insignific<lnte,

pero tiene, a mi juicio, una base psicol6gica muy s6lidn. Una persona

acomodada, que vive modcstamcnle y ahorra J< l mayor parte de su

ingreso, no esta c<lusando una desviaci6n tan grande de biencs de

consumo a recursos, ni cstfJ. tampoco cOlltribuyendo tanlo al declo

de frusl'raci6n como si hlviera un consumo conspicuo. En csta obser-

vaci6n podrfan basarse muchas implicaciones de polft'ica.

· r 4 Rc"liz<Jdo pord 1 nsl iluio de EslmliosCo)olllbinr'los pJ rill~I~Sll/lrsl:sJflrIII!!F llil lr i:

In c . y par d InstillllO L"ti"O,1nl('r1c<Jnodc PI"nCi1ci6n Economic" y Sl')ci"l,
Nncioncs Unid"s, 5.11lIi<lgo,'1976. pJublicado b<ljo cI lilulo 1~1"1I1"$IIS 1 1 fI1 " I1 d

fllllll"O . Colombia 7950-2000, 19821.
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De modo que e1 cfccto de Irustracion, 0 la disminuci6n en Ia

sensacion de bienestar, ilunquc todas las necesidedes ffsices hayan

quedado satisfechas. esta relacionado con la desigualdad a traves

del impecto de varies clases y grades de desigualdad. en el sentido

del valor 0 de la importancia del individuo 0 de la nacion que

pcsee rncnos que otros. Observese la palabra 'sentido'. Aunque

esternos convencidos de que existe solamente una relacion tcnue.

a partir de cicrto punto -entre posesiones y bicnestar- esto no

disminuyc la irnportancia que 1a desigualdad reprcscnta para el

bienestar, siernpre que la gente que no tiene posesiones piense

que estas son importantes. A esto se debe que la asignacion de

recursos sea uLlI1monos dcfcndible. excepto en la medida en que

tal asig-nacion pueda consfituir una parte necesnria del proceso
de satis-faccion de lochs las nccesidades ftsicns.

Fueron estes pensamicntos los que, en el estudio que acabo de
mcncionar, me indujeron a sugerir la conveniencia de desarrollar

varias metes pClr<ldifcrentcs grupos de pafscs. can un creciente
enfasis en la identificaci6n y promoci6n de motivuciones no
econ6micas, cuya adopci6n conduciria n una disminuci6n en el

crecimiento econ6mico de los paises desmrollados, mientras que
lIna mejor ulilizaci6n de los recursos llev<lrfa<ltasas de crccimicnto
mas altas en los palses en desnrrollo. Dc atro modo, seria dificil

determinar In posibilidnd de rcducir la dcsigualdad internacional
en un fuhlro cercano. Sea COIllO fuere, cs algo que no puede igno-

rmse indefinidamente. Ahora debcmos comprender que, incluso

can un alto nivel de gastos p c r c r fp ifn , y con ellogro y [a preservaci6n
de los derechos civiles y econ6micos, acompanados par un creci+

miento economico, no se <llcanzaria, par sf mismo, el producto

fin<ll de bicnestar, si se cantint'ian ell1plr:~<lndolos medias insatis-

factarias aduales p<lnl adquirir importancia y estill1acion y para
eV<ldir las s<lnciones ill1puestas a los productores incficicnles a

solamcnte marginales. rero definir que atms distintas motivaciones
existirlan y c6mo implanlarlas es un tema demasiado extenso
para sel"cubierto en cst'e artIculo.

La redistribuci6n del ingreso y aun de la propiedad existente en
lugar del crecimiento, 0, SI fuera neccsnrio, <I cxpensas de este,

liene llumerasos defensares muy [ocuaces; sin embargo, me parcce

que est"c punta de vista esta perdienclo terreno a medida que
crece la conviccion de que una polftica de est<l llnturaleza tiene

rnayores probabiliclCldes de conducir <l una dictJdura militJr que a

]a rcnlizaci6n de lll,a imagen idcnliznda de llncioncs de pequenos
y s<llisfcchos cnmpcsinos propiclarios. COil rcspccto a cslo, Arthur
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Okun" ha prestado un servicio rnuy uti! a! vincula!" la discusion

sabre le igualdad y la eficiencia can la discusi6n sabre la

preservacion de los derechos pcrsonales, tema que los economistas

general mente tiendcn a descuidar.

Considerecicnes como estas contribuyen sin duda a explicar 10

que parece ser una tendcncia hncia un cambia en cl tcmn de

discusion, es decir el de la rcdistribucion versus el crecimiento

para los palses en desarrollo, frente a una mejor distribucion COll

crecirniento a a politicos encaminades a gerantizar que la mayor

parte de los frutos del crccirniento beneficie a los grupos de meno-

res Ingresos". De modo que el Lema del crecimiento versus la

redistribucion csta Iusiondndosc can cl de una mcjor distribuci6n

de los frutos del crecirniento. Cuantc mayor sea el crccimicnto.

habra mes para distribuir. Sin embargo, no cs tan f<.lci!dcshacerse

del lema, puesto que todavia existcn 011"05aspectos que deben scr

tratados, aunque sea en forma lTluy breve.

D ESAR R O LLO Y C O N TR O L SO BR E EL M ED IO AM BIEN TE

Habra quiencs objctcn, cspccialmcntc los cxpertos en cicncins

pollticas. el que no haya definido cl concepto 'desarrollo' (inciden-

tal mente, muy pocos escritores 10 hacen) y las objcciones serian

viiliclas, Se dice que real mente idenlificamos el termino can las

principales Glractcrfsticas de una sociedad t"ecnol6gicamenle avan-

zada. Pero estas son al mismo liempo sociedades 'en desarrollo' a

en transformaci6n, de modo que estamos exponiendo como meta

para O LTO S parses en desarrollo un cuadra de civilizaciancs en via

de deselparici6n17.

Las definiciones vein desdc declaraciones 0 estrategias de las

Nacianes Unidas (en realidacl objetivos), en las que el desarrollo

abraza 1£1.aboliciol1 de todos los males que aquejan a la humanidad

y la soluci6n de todos los problemas'~, hasln Is rlcfinici6n muy

15 ArlhUl· Okun, Equality 1111Efficil'ucy, Till! /Jig Tmdl.:-off, 13rookling lnslllu"un,
1975.

16 ESli1pMeet' ser lil lcndencil'l de los <lrgumenlos de l~obcl't L. HOlhslein. "The
poJilkC lI economy or rcd islribution <In sc:l(· re l iilllec", W o rld D /:vdojJ lI/!:U I, Vol.

4, ~o?,ju!io d~ '1976. pp. 593·61'1, Y de I-loWs Chcncr)' en Chelle!")' d ill,

R c r / ls ln lm llO H llu lh G ro w /I i, O xrord. 197'1.

17 Dwigth W oldn. "r~e(Jeelion50n Public Adminislrnliol' ,md N llliono l Develop·
m C I'I", 1 1 l~ c !m lld ( lJ ( I l1 S o d a l Scil.:lIn~101lrlllll. Vol. 2·1,No. 2.1969. p. 297.

1 8 V e tfs e Ii) d ISC U 51611 eXCclenl1-:pcm ('secpl icn d~' Mn rshnll W olfl-:, "A ppl"Ol1chesto

Development: W ho is A ppro'1ching Wh<lt?", C EP II L, f</·uicw,5.:lnliilgo,prim <.'rll
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modesta de renunciar a la igualdad de ingreso entre las naciones

como meta en favor de una sociedad introspective. rnoderada y
'vivible, en la que se subraya la importancia de In propicdad

cam pesina, de Ius tccnicas cascras ('hagalo ustcd mismo'] y de

una educacion informal". En este punto uno esta tcntado a levantar

las rnanos y dejar cl trabajo. Pero como stgo usando 121tcrmino.

debo tratar de atribuirle algun significado. Ademas, como White

expresa muy bien, 1<1ausencia de un acuerdo sabre 10 que se

quiere decir con 'desarrollo' deja a Ia asistencia externa sin objetivo

y no provee las bases para evaluar el logro 0 121fracaso. El criterio

de ayuda p<1fa los mas pobres es una caridnd escasarncntc dis-

frazeda y tiende a descartar 10 que podrian ser desembolsos mas

efectivos aunque mas indirectos para elcvar el nivel de vida2U

Se puede dccir que el 'desarrollo' es un proceso de (movcrse

hacia), mas que de (llcgar a), un cstado que en general caractcriza

a ciertos palses que entre nosotros acordamos dcnominar "patses

mas desarrollados . Sin embargo, la palabra est,'! eaq.;nda de valores

yes 'buena', 10 cllal nos puede dar un indicia acerea de las e"rac·

teristicas p<ll'ticulares que quisil§ramas vel' itnitadas, miqlliridas 0

asimiladas. En efecto, John White va mfis nllfl al ciecir que esta

'coloraci6n moral' es cl (mica tema eom(m al sinnumero de usos

~i~ '''''se Ie da a Ia palabra que, de otro modo, tiene Illuy poco

contenid021.

LQ ue 125 entonees 10 que nos haec pensar que el desarrollo es alga

'bueno'? Quisiera afirmar que es la capaeidad que creemos poder

discernir en los paises 'mas des<lrroll<ldos' de m<lntener un control

a dominic sabre su media <lmbicnte fisico, social, polftico, ceon6·

mica y demogrMico, mejor que cI que ticncn los paises que p<1l'ece

acordamos induir en la categoria de 'menos dcsarrollados' 0 'en

desarrollo'.

Es dificil definir eltermino dominio', pero parcce que no es dificil

reconocerlo cuando 10 vcmos. POl' ejcmplo, Singapu r rfipid<l111cntc

alcanz.6 la ealcgorfa de pais mas desmrollado ~'n estc scntido de la

milad dl.l1976, pp, 131· '145. Sin l·mbill·go, su propi'l li!'!.l de 1,15cilrilcll'risticas
ell"! dC5<ll'l"olloil\c!U)'C l(lSilSpeClOS'hue nos' de 1m;socied,hles (\.'(:nic.lml'nlc Ill.is

(lV1lI1Z,ldi1s. I / I id , pp. 146-147.
19 A)'rcs, Roberl 1.., "Dc\'clopmcl'l polic)' llIhl the possibilil y of" livobl", r ulure ror

Lillin I\ll1crkn', AmcriCIJlIl'll/iliml Scimct' /{Imil'u', Vol. 69,1975.

20 While, J(lhn, Till' P u lit ifs o jfC lf l 'iS IIA id , London, Bodl ...}' 1-1"'11.1,1 9 i. l, p. 32,

2 1 l/ lir l. , p. 42.
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palabra. Este enfasis en el control 0 capacidad como una condicion
esencial pero insuficiente para la supervivcncia y el bienestar,

debe ser reconciliado con el inquietante heche de que fueron

precisamente las naciones mas desarrolladas de America Latina
las que, durante uno u otro perfoclo, perdieron una gran parte del
aparente control que previamente habian logrndo sabre su medic
ambiente cconomico y politico-' (Argentina, Cuba, Uruguay y
Chile). Perc, evidentemente, el control fue solo aparente e incapaz

de hacer [rente a las nuevas presiones y tensiones que son la
consecuencia iruuediata de la industrializacicn y de la urbanizacion.
Ha sido, 0 seguramente sera, reconquistado a un nivel diferente,
y la necesidad de dominic es dramatizacla por su perdida. Los

ejemplos sirven para recordarnos que cl 'desarrollo' no tiene que
avanzar en forma lineal y que, en efecto. algunos de los paises

tecnicamente aLII1 mas avanzados han estedo pcligrosamente cerca
aJ punta de no poder hacer frente a series problemas y ala perdida
de un consenso general.

Seguramente es inutil espcmr que sc utilice una mnyor precision
al tratar de definir un termino como desarrollo. Cicrtamentc implica
una gran medida de satisfnccion de dcseos matcriales. una vida

confortable y una menor seusacion de frustracion que corilleve un
menor grado de desigualdad en los estilos de vido. Pero mas que

todo espero que la meta inc1uya eJ objetivo prosaico y poco g ln lllo -

r0 5 0 pero intensamente importante de adquirir un mayor grado
de control sabre el media ambienlc, tanto a nivel n<lcional como

internacional, como una condicion necesaria para la supcr-vivencia.

5i bien eslo puede parecerles buslanle exagerado, yo no crco que
10 sea.

Es indudable que la carrera anm'llnenlisti.1 nunca h£1adquirido
proporcioncs tan £1Jarm£1ntcscomo en la adualidacl. Can la proli-

feracion de naciones y de armas illlamenle dcstruclivas, un mejor

entendimiento del media ambiente en lodos sus aspectos y un

dominic mas conscienlc del mismo por parle del hombre parccl"
ser una condici6n esenci<ll de la supcrvivencia, y nal-ur<llmente

debe tener preccdencia aun sabre cl biencsl"ar. Provec una digna

raz?n de ser para 1£1oyud<l cxtern<'ly c1imina el e~1igma de b
carldad. Le cia mayor fllCrza a los argumcnlos en lavor de una

mayor igucJidad inlernadonal y de flh; i1 In convcniencia de cst<l-
bleccr difercnlcs lasas de crecilllicnio ccon6mico.
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CONCLUSIONES

Puesto que los puntos que he tmtado de resaltar son un poco sutiles,

puede ser pcligroso intentar rcsumirlos. pero correrc 121riesgo. L:.

linea divisorie que yo trazarfa entre los paises mas desarrollados y

los mer-es desarroliados no pucdc scr establccidn en terrninos de

crecimiento del PIB ni ta.mpoco con base en cl nivcl de ingreso per

aipitn a su distribucion. sino en la creacion de 10 que parcccn ser Ins

condiciones esenciales para ejcrcer un control significante y conscicnte

sabre cl media ambiente, en bien de la supervivencia en primer lugar,

y, en segundo, del bicnestar. Posiblcmcntc tengnmos difcrcntes

opiniones en cuanto a 10 que constituye un control ndecuedc del

media ambicntc en tcrminos nacionalcs y gtobales, y haste que punto

esc control sea compatible con la sobcranta nncional y con la

preservacion de los dcrcchos hurnnnos. perc diftcilrncntc podcmos

discrepar en 10 que 5C rclnciona con Ia ncccsidad de alcauzar uu

mayor grade de control que cl que ex isle actunlrncntc. EI proccsa y cl

criteria de desarrollo sc evaluarlan entonccs con base en In creacion

de las condiciones nccesarias pa.ru cjercer tal control.

Estas condiciones generalrncnte irnplican lu sat'is(acci6n, can la

rapidez que sea po:;ible, de las necesidades hUl1wnas basicas, y
una disminuci6n en el decto de frustraci6n en 10 relaclonndo con

Ins necesidades socialcs. Probablell1cntc seri<1 eonvenicntc aspirar

a alcanzar tnsas de crecimiento mas fClpidas Cllanto mas pobrc sea

la economia dcsde el puMa de visla tl1Z1terial. Perc una tnsil de

crecimiento mas baja cn economias tecnol6gicamcnte mas avan-

zadas (a consecllencia del ejercicio de un control mas declivo,

como se discuti6 tlnleriofmcnle) beneficiarfa el desarrollo de otras

medios Illas satisfnctorias pafil alcnnz<lr mayor importaneiil en

pro del individuo.

De modo que no es posibJe trnlar los objrlivos del desarrollo de

una manertl accrladn y cfcctiva sin tomar cn cue-ntn sus diversos

COlllpOI1Cn[cs -sccl'orialcs, nucionalcs, inlcrn<.1cionales- y b c1a:-c

de nccesidadcs que un aUl11cnlo en la producci6n ~esupone debe

satisfacer. Tampoco las poJilicas ptlcdcn SCI' considcr8.dns en for1ll<l

aisladn; es neccS<lrio revisarb:-; en 10 rcfl'rcl\le i:l Stl consiskncia

con el lagro de los objctivos de mayor n1cancc. En poens pillnbras

el lema cs, por su rnismn nnturn!cza, l,Jn complejo quI:' hay que

prcvcr los pcligros inhercnlcs OJ un ati:lCjue dircct"o, simple)' de

scn[ido COI11(II1, contra I ! I problema del dcsJrrollo. Existen muchos

problemas, scgun la eXlcnsi6n que SC Ie de al conceplo.
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Resulta, por ejemplo, pOCO uti! dar trabejc solamente para crear

ernpleo (en realidad p<:Ha redistribuir el ingreso) cuando cxiste la
alternativa de crear ernpleo que aumentara Ia produccicn de los

bienes y servicios deseados. De ehf que las polilicas deben SC I"

consistentes con cllogro de los objetivos mas amplios. Otra aplica-

cion de este rnismo pensarniento puede cnccntrarse en la crftica

que sc le haec a la promocion y <11cncauzamicnto de los ahorros

bacia la financiaci6n de vivienda para clase media y para cdificacion

comercial. Existcn medias muchc mcnos destructivos pnra dismi-

nuir las diferencins en los nivcles de vida, a travcs de In polftica

fiscal y del segura social, que mantcncr en un nivcl continue-

mente bajo a un sector cuantitativamcnte importantc como 10 es cl

de la construcci6n. Eslc es un cjernp!o dondc la persecucion de un

objetivo sccundario -c-vivicnda de bajo costo-; pucde rcsultar en

una polltica que finnlrncntc conduzca a una mcnor. mas que a

unil milyor, disponibilidad dc vivienda.

Se podrfa pensar que al pilfccer me cstay apartando del ouen
camino; que habiendo side uno dc los primcros escritores que
traslild6 la oricntClci6n de los objetivos dcl des<lrrollo dc li:"lstuSuS
de crecimiento hacia la errildicacion de la pobreza, estay abogando
ahora por tasas de crecillliento <lUllmas altas. [)cro eslo cOllsHtuye

una eHonea interpretaci6n de 10 que he venido sostenicndo. Me
he opuesto a que [as tClsasde crccimiento se constituyml en objcti-
vas primordiilles, pero no Clque sean medias p<'lraa1canz(lr dclenni-
nados fines. Mi principnl objetivo en Irab(ljos de dcsarro110 siemprc
ha sido el de <lcelerar eI 'dcsflrrollo' 0 aprC5'Llrar la transicion hacia

la categorfa 'I11<1S desarroilada' 0 modema. Creo que, en las econo-
mias afligidas, objetivos tales como los de satisfacer necesidadcs

ffsicas, sununistrar comodidades 0 bicnes que mejorcn In vida 0

disminuyan los trabajos desagwdables y alllinorcn las formns mas
agudas de frustraci6n, se fi:leiliti:lncon polft-icas que al mismo

ticmpo puedi:ln eOllduclr hucia L1na mayor tClS<lde cl'ceimiento
econ6mico.

Ahora inciLlirfn In prcscrvaci6n de los dercchos l<'Intoecon6mieos
como no econ6micos del individuo. Lo que quizas es nuevo es rni

preoeupnci6n par las COT'SeCtlCncrasde In desigualdad en tcrminos
intemacionoles y la sugC'J'encia, ttl! vcz heroiea, de que los parses

mas desarrollados exploren la posibilidad de fomcntar mo!ivil-
ciones que tengan como consecuenci;:l Lincstfmulo menor para el
lagro de ta~;asde crccimicnto mas altas y sostcnidns. Aun can lin

grado mucho mayor de igualdad aritmNica en terminos ccol16-

micas, las motivClcioncs existel1l"cs no estrin conjurando cl cfeeto
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de frustracion y conduccn a una dcpcndencia de crecicntcs niveles

de gasro y de actividad economica que, como metas para los

paises mas dcsarrollndos. son diffcilcs, nadn satisfactonas y pcli-

grosas. Las implicaciones de lClinsistcncia en dichas mctas so ex-

ponen brevemente en 12'1articulo <:IIque se hizo refcrcncia anterior-
rnente'",

Cuando se examinan estas interrelaciones, se observant que la

aparentc complejidad del tema resulta de cambios en los marcos

de referenda que sc cmplean 0 :,uponcn. Las que constituycn ob-

jetivos en un contexte, sc convict-len en medias para un fin, 0 en

polfticas. en un contexte mas amplio: C$ docir. 10 que vicnc a SCI'

In misrna cosa, las pollticas en un contexte mas amplio !lcgan a

convertirse en objetivos dcsdc un punta de vista rues limitado 0

rcstringido. Si se considcra que he divagado lejos del tcma. puedo

reclamar el apoyo del editor de vVorlrt Devc!opmenl, quicn una vez

escribic que "In escncie de 10 que a vcces sc dcnomina el enfoque

institucional cs escrudinar la justificacion psico16gica, social, palitica

y cultural para la formaci6n de cierlOS conceptos"2.1. EI desarrollo
es uno de eHos.

23 Curl"ic, L. "Wnnls, Needs, WelJ.lx:ing rmd Economic Growlh", OJI, l'il,

24 Slrccten P.1ul, "An lnstitulionnl Criliquc of J)L'\'dopml:l1t Concepts", [111'0-

p l:1 1 1 1 jVl/flllI1 ojSodoIrW,y, Vol. 11, '1970, 1'.69,
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