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1.1. El nuevo sistema internacional y las etapas del desarrollo.' 

Antes de abordar de lleno la temdtica principal del desarmllo, repasemos brevementc un poco de historia 
de 10s migenes de este proceso que arrancaria a partlr dc la Segunda Guerra Mundial. Es justo despuCs de esa 
fecha que cambia la relacihn entre paises ricos y paises pobrcs. Hasta entonces la mayor parte de 10s paises 
pabres era" colanias de 10s paises ricos; despuCs de la independencia de las antiguas colonias, a1 comienzo, can 
ciena condescendencia coionialista, se les llam6 <<pajses subdesarrolladosw. Apartir de 1950,los paises ricos 
pusieron en marcha programas de ayuda a1 desarrollo destinados a 10s paises pobres. La jerga colonialists se 
suaviz6: 10s paises receptores fueron rebautizados como apaises en vias de de sml lon  (aunque no se deswo- 
Ilaran) o nTercer Mundos, y la ayuda al dcsanollo pas6 a ser aasistenciar AOD (Asistencia Oficial al Desarro- 
110) y despuCs aCooperaci6n para el desarrollor. Incluso se ha dado un paso mbs y se habla de paises desmo- 
llados y paises yaen desarrollo. S61o ilusoriamente las vias ya se han alcanzado. 

Si bien un anslisis detallado nos condueitfa a una muitiplicidad y variabilidad de causas, como valoraci6n 
final, se puede manifestar que en la mayoria de 10s casos, la ayuda a1 desarrollo ha demoshado ser muy inefik 
caz. Con algunas excepciones destacadas en Extremo Oriente, a pesar de la ayuda, 10s paises ncos se han hecho 
mis ricos y 10s paises pobres mis pobres. La ayuda al desarrollo no ha podido impedir las crisis de deuda que 
han golpeado a muchos paises latinoamericanos y africanas desde finales de la dCcada de 1970. 

El conjunto de actividades de ayuda de 10s paises desarrollados a 10s paises en vias de desarrollo que 
engloba la expresiirn icooperaci6n internacional parael desarrollon y e n  particularlas transferencias de recur- 
sos concesionales para mejorar sus condiciones de vida y facilitar su desarrollo socio-econ6mico- tiene un 
origen muy reciente, el sistema internacional, surgido tras la segunda posguerra rnundi;tl. 

Su primera manifestad611 institucionalizada se da en el plano multilateral: Ias alusiones contenidas en el 
Preimbulo y en el capitulo IX de la carta de las UN. Dicha Carta establece el compromiso de 10s miembros de 
la organizaci6n y de esta misma, en la mejora economics y el desarrollo econ6mico~social de todos los pueblos 
y naciones. Uno de 10s pre-requisites para lograrlo serdn las transferencias de recursas, y mis concretamentc. la 
sayuda externan, y 10s mecanismu bilaterales u multilaterales de .asistencia socia! al desanollo~ (AOD). 
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Desde entonccs nuncase harmunciado,explicitamente,al mcnos,ni a l a i d e a ~ a l  compromisocon ellade 
10s paises desarrollados. La idea ha inspirado diversas propnestas de concreci6n con objetivos especificos 
expresados cnporcentajes del PNB para la ayudaal desmllo,eldialogoNorte-Sur,o el establccimiento de un 
nuevo orden econ6mico internacional (NOEI). 

No ohstante, mis all6 de 10s textos e intenciones explici to~~ 10s primeros flujos significativos de ayuda 
externa y de AOD fueron bilaterales. Respondfan no a intereses humanitaios o de reparto de bienestar, sino a 
motivaciones de naturaleza mucho mis inmediata v oolitica. lieadas al iluciu del oroceso de descolonizaci6n. v . . " 

sobre tuila; a la conirontacidn ideol6gica y la guerra fria.Aunqiic no puede menospreciarse el interts por crear 
una economia capitalists global fuerte y expansiva en el context0 defines de 10s aiios cuarenta, la primacia dc 
10s factorea politicos en la ayuda extema parece innegable. 

A travCs del plan Marshall, la ayuda extema se convirti6 en una pieza de la polhica dc contencih global de 
la Union Sovii-tica, elahorada por 10s E E . W  y asumida luego por el bloque occidental. 

La ayuda extema es un product0 de In guerra Ma, de la divisidn del pianeta en un primer, segundo y tercer 
mundas y de la hostilidad de ambas supervivencias. De no serpor lagnerrafria no hubiera habido programas de 
ayuda extema dignos de tal nombre, puesto que hubiera resultado imposible genera el apoyo politico interno 
en 10s paises donantes necesario para sostener la asistencia extema durante m8s de cuabo d & a d a ~ . ~  

El hecho de que la uresponsabilidad colonial), y la seguridad occidental constituyan las dos motivaciones 
principales de la aparicidn y del crecimiento de la AOD occidental permitc explicar, junto a1 Cxito del Plan 
Marshall y el predicament0 de las tesis que propugnaban una concepci6n evoiutiva e imitadora del desmollo, 
algunas de sus caracteristicas iniciales. 

En primer lugar, el escaao numero de contnbuyentes iniciales. De 1950 a 1955,los bes principales y casi 
unicos donantes fueron EE.UU, Francia 1' el Reino Unido, con un incuestionable liderazgo estadounidmse, 
rdsgoque se mantuvode 1955 a1960, pcriodo en elque se dobl6elmonto total y EE.UU otorg6el64por 10 d d  
total de 10s flujos oficiales de ayuda a largo plazo. En segundo lugar,la selecci6n de 10s paises destinatarios en 
virtud de rarones geopolfticas, militares o hist6ricas y no en funci6n de su pobreza relativa o las respectivas 
necesidades de crecimiento. Asipues, desde el principio la evoluci6n de la ayuda extema y de la AOD corri6 
pareja a la evolucidn del sistema intemacional. 

Los primeros cambios, en ambos casos, se produjeron a lo largo de 10s ai~os sesenta. Por un lado, se 
increment6 la cantidad de recursos transferidos. Por otro, se amplio el nlimero de paises contribuyentes y la 
coordinaciirn entre ellos, aparecieron 10s bancos multilaterales de desmollo o la venta~l la  de pr6stamos blan- 
dos en el Banco Mundial, y, en un nivel mis general, aument6 el numero de Estados, y, por ende, el de miem- 
hros de Pas OIGs. Todo ello rcforz6 las motivaciones comerciales de la ayuda, y en menor medida las politico- 
diplomiticas, frente alas de seguridad. 0 sea, que a uavCs de ella se perseguian tamhien bencficios tangibles 
como accede1 a 10s mercados (o asegur~sei~os),promovcrexportaciones, o logar el apoyo de 10s paises recep- 
tores en las Naciones Unidas. 
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El10 alentd el creciente paso de la ayuda bilateral frente a la  multilateral y la diversificacidn de 10s flujos de 
AOD, nuevos tipos de ayuda,progesivamente vinculados a 10s crCditos de exportaciones. El giro de la politica 
econdmica intemacional de Estados Unidos en 1971, la quiehra del sistema de Bretton-Woods y la crisis del 
petrrileo conllevardn la aparicidn de nuevos contribuyentes. 

Poco a poco EE.UU. empezd aperder el liderazgo, en tbrminos relativos, registrinduse un fuerte ascenso 
de Japdn, que se convertiri en 1987 en el segundo donante en cifras absolutas. Paralelamente disminuirg la 
participacihn de estos paises (en ti-tminos relativos) en el total de AOD proporcionada por 10s paiscs del CAD, 
frente a1 notorio incremento de 10s pdises ndrdicos. 

Siguiendo nuestro colrelato histririco, en 10s atios ochenta, o adi-cadaperdida~ el peso del endeudamientu 
extemo result6 decisive, hasta el punto de que, en ciertos casos,los pagos de 10s intercses de la deuda y de los 
dividendos sohre las inversiones superaron 10s ingresos del exterior. Las consecuencias han sido devastadoras. 
En 1990, de acuerdo con 10s datos del Banco Mnndial, el nivel de vida de AmCrica Latina y el Caribe hahia 
retrocedido a padmetros como 10s de 1970; en el caso de Africa Subsahariana el retroceso fue aljn mayor. 

No resulta, por tanto, extrafio, que el financiamiento extemo de 10s paises en vias de desarrollo haya 
sufrido un serio descenso con una importante mengua del flujo neto de recursos y una alteracidn de su compo- 
sicidn. 

Altamente negativa seria la evaluacidn y valoracidn de la di-cada de 10s ochenta desde el punto de vista de 
la insercidn en el sistema mundial de 10s paises del Sur y el fin de la Guerra Fda, no alvidemos que Csta dltima 
se puede considcrar, durante muchos aiios, como el principal motor de la AOD. Evidentemente,lareflexi6n de 
este ljltimo hecho, suscita numerosos interrogantes sobre ias expectativas de la ayuda extema a dichos paises. 

Acontinuacirin setialamos algunas de las motivaciones implieadas en el nuevo rumho que tom6 la AOD a 
comienros de los noventa: 

En primer lugar, laposible reduccidn del margen de maniohra en la eleccib de las estrategias de desalrollo 
de 10s oaises del Sur aue ouede suoonerla desmaricirin v el descrCdito de los reeimcnes de socialismo realmen- . . - 
te existente. En segundo lugar, la posibilidad de que muchos de 10s antiguos paises del bloque del Estc concu- 
rran con 10s del Tercer Mundo en la captura de flujos de recursos para el desarrollo, en especial 10s procedentes 
de 10s paises europeo-occidentales y de Japon. En tercer l ugwl  incremento de 10s motivos comercitdes y la 
competencia podrian deteriorar globalmente la calidad de la ayuda en un triple sentido: 
Primero: Reducci6n del porcentaje de la AOD que suele considerarse donacidn (en cuanto a los tCrminos 
financieros en que se concede). 
Segundo: Tncreme~~to de su condicionamiento o natadumr. 
Tercero: Aumento de la ya considerable renuncia a proporcionar fondos para sufragar 10s costos de explota- 
ci6n rordinariasu de 10s programas financiados, un requisite hbico para actuar en sectores como salud o 
educacidn, iddneos para mitigar la pohreza. 

No obstante, la gran preguntarcspecto al futurode la cmpracion a1 desmollo (en su sentido gcnninn) en 
la posguerra fria es otra: ihasta quC punto perjudicarian las enpectativas de desarrollo de 10s paises pohres una 
reduccidn importante de la ayndaextema quc reciben? 
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1.2. La cooperacidn para el desarrollo desde una perspectiva cultural: 

paises donantes 

Los contactos interculturales en el contexto de la cooperacidn para el desanollo se insertan en una doble 
dimensionalidad: por una lado un aspecto institucional y par otro interpersonalAmbos aspectos deben ser 
considerados en cualquier anilisis dc la AOD, para una mayor comprensi6n de los tan proclamados fracasos de 
lamisma. Pero no s6lo dcbe ser incluidacstarcfleni6n oara unareflexidn dela historiaoasada.sinouara tenerla . 
presente en las planificaciones futuras. 

Anivel institucional muchos paises, tanto receptores como donantes, carecen de la estructura organizativa 
indispensable para el txito de la cooperaci6n.Amenudo se culpa alas estructuras institucionales de 10s paises 
rcceptorcs; sin embargo,por lo que se refiere al donante la situaci6nno siemprees mucho mejor. Nos encontra- 
mos con quc muchos organismos oficiales de ayuda al desarrollo tienen su ongen enlos ministerios de asuntos 
exteriores, cuyo objetivo principal es la promocidn en el extranjero de los intereses del pais donante. Los 
diplomaticos carecen de las habilidades y la cultura organizativas necesarias para llevar a buen fin empresas 
rclacionadas con las actividades dc consultoria en desarrollo. Los fondos destinados a la ayuda suelen estar 
sometidos a limitaciones politicas: la forma de invertirlos debe satisfacer los valores de los ciudadanos y poli- 
ticos del pais donante, sin tener en cuenta si esos valores son compartidos por los ciudadanos y politicos del 
pais receptor. Los proyectos iinanciados pix organismos intemacionales como el Banco Mundial no tienen esa 
limitacidn, pero deben satisfacer loa objetivos de la institucidn, que a menudo tambikn estin en conflicto con 
10s de los receptores. 

El problcma institucional para 10s receptores es mbs grave en 10s paises, cuyas estructuras institucionales 
tradicionnles fueron destruidas durante 10s periodos de calunizacidn y descolonizaci6n, especialmente en el 
Africa subsahariana. Pues donde va no existen tradiciones institucionalcs tal vez urevalezcan sin freno los 
intereses personales. Los politicos tienen mbs via libre para emiquecerse, sin el control de las normas tradicio- 
naies. Las instituciones no pueden surgir de la nada: son organizaciones vivas, con fuertes raices en la historia 
y los valores, que tienen que crecer.(Evidentemente, no podemos olvidarque esto es una hipdtesis a contrastar). 



No para incidir en 10s estereotipos africanos, sin0 para analizarlos, es interesante la lectura del articulo de 
Dr Charles Fombak .Refrenarla cormpcidn en Africa. Algnnas ensefianzas de Botswana., quien ahorda la 
problem6tica de la cormpci6n en paises africanos, mss aun su reflexiirn laextiende alapreocupaci6n mundial 
si hien como el mismo autor manifiesta, la cormpci6n como tai no es un fen6meno ni nuevo, ni privativo de 
Africa. No obstante, en lamedida en que se comprueha a diario que dicha corrupci6n, socava el desarrollo, se 
puede afimar que sus consecuencias son m8s nocivas para las economias frigiles y en crisis de las Estados de 
ese continente. La gravedad de este problema s6lo se puede comparar en la actualidad con 10s estragos del 
SIDA, segdn palabras de Charles Fombak. 

~ ~ . - ~  ~ , . , 

corupcidn hasta el presente, En 1996, de los 54 pdses estudiadus Nigeria, con uo IAC de 0 5 9  sobre 10, h e  
clasificado cam0 Estado mis corrupto y acup6 el primer lugar. Kenya fue clasificado tercero, con un indice de 
2,21 y Camerun sexto con 2.46. En 1997, Nigcria se mantuvo en el primer puesto con un mejor IAC que se 
habia elevado a 1,761, es decir, van en aumento. 

Las presiones ejercidas sobre 10s gobiernos africanos para que luchamn contra la corrupcidn provinieron 
principalmente de dos fuentes: 
lo.- enel  plano interno, de la aparici6n de fuerzas prodemocriticas que desde 1990 han atraido amultitudes al 
debate politico y ahora claman por una mayor apertura, transparencia y responsahilidad por parte del Gobiemo. 
2': En el exterior, 10s donantes extranjeros y las instituciones intemacionales ya no estsn dispuestos a tolerar 
pricticas cormptas, y supeditan la continuaci6n del apoyo financiem a la demostracidn del ejercicio de Pa 
democracia,el huen gobierno y laresponsabilidad. Muchos Estados africanos, a lo largo de 10s aiios, respondie- 
ron a estas presiones de distintos modos. 

Siguiendo con nuestro objetivo dc intercalm una perspectiva cultural a la cooperacidn al desarollo. recor 
demos como durante dkcadas el desarroilo de un pais se ha considerado fundamentalrnente un problema econ6- 
mico y tkcnico, y se ha confiado a tecndcratas tanto en el pafs donante como en el pais receptor. Algunos 
ciudadanos de 10s paises receptores obtenian titulos ticnicos o empresCales en universidades de 10s paises 
donantes, per0 no necesariamentc conseguian aplicar sus conocimientos de regreso a su pais. Poco a poco se ha 
hecho evidente que la calidad de la cooperdci6n para el desmollo depende de: 
I. De la eficacia del contact0 intercultural entre miembros de dos sociedades muy diferentes. 
2. Nadie que no sean los propios habitantes puede desarrollar nn pais; 10s experios extranjeros solamente son 
eficaces en la medida en que puedan transferir sus conocimientos al contexto local y e n  la medida en que la 
ayuda propuesta se cnlresponda con las necesidades y prioridades percihidas en el pais receptor. Esto exige 
habilidades de comprensidn, comunicacidn y formacidn intercultural. 

Como ya se hamencionado, 10s contactos interculturales en el contexto de la cooperacidn para el desarro- 
110 tienen un aspecto institutional y otro interpersonal. 

Un aspirante nigeriano d lfculu dc Master of Public Administration lle,,6 a cabo un proyecto de investiga- 
cidn en la empresa nacional de correos y telecomunicaciones de Kenia en el que mostr6 c6mo 10s directivos 
eficaces utilizahan modelos tradicionales de autoridad en una organizaci6n modema: una estructura vertical 
inspirada en la familia extendida y una estructura horizontal derivada del consejo de jefes de familia en las 
aldeas tradicionales. 



Muchos de los paises donantes, suelen establecer prioridades equivocadas a panir de su percepci6n dc las 
necesidades de los receptoies, que difiere de las necesidades reales. En 1988 las instituciones de cooperaci6n 
para el desmollo de los cuatro paises n6rdicos (Dinamarca. Finlandia, Nomega y Suecia) encargaron una 
~evaiuacirin de la eficacia dei personal de asistencia tt-cnica en el camuo de accidn africano. En el informe se 
criticdban las prioridades fijadas por 10s organismos de 10s paises donantes. En 1987 10s tres paises receptores 

~ ~ 

acogicron a ccrca de 900 asistentes ICcnicos ndrdicos, con un coste anual de un milldn de coronas succas cada 
uno (coste total anual de aaroximadamente 150 millones de ddlares). El 65% dde 10s asistentes se dedicaban a la 
implemenracidn (puesta cn marcha de ios proyectos), el 17% tenian misiones de control por pate  dc los orga 
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nismos de ayuda a1 desarrollo, el 11% estaban encargados de la formacih de personal local y ~ 1 7 %  ayudaban 
a la creacidn de instituciones locales. Segdn 10s investieadores. estos oorcentaies no coincidcn en absoluto con 

u u 

las necesidades reales y demostradas de 10s paises receptores. La mano de obra en 10s paises africanos se ha 
desmollado rApidamente desde la independencia, por lo que en muchas ireas hay una oferta suficiente de 
mano de obra local cualificada. El trabajo de implementacidn realizado por 10s extranjeros lo podia haber 
hecho en muchos casos personal del pais, con los enbanjeros encargandose de la fonnaci6n y la consultoria; 
esto habria tcnido, ademas, un efecto multiplicador sobre 10s conocimientos en el pds  receptor. Se habria 
podido reducir considerablcmente el numero de asistentes tt-cnicos y modificar el perf11 de habilidades reque- 

En 1979 se public6 un estudio decisivo sobre las cualidades de comunicaci6n interpersonal que son nece- 
sarias en los expertos en cooperacidn para cl desmollo, patrocinado por la International Development Agency 
de Canada. Los investi~adores intenogaron a 250 canadienses que trabajaban en seis pdses diferentes y a 90 
hom6logos enesos paises (Hawes y Kealey, 1979). Este estudio petmiti6 identificarlos tres factores quc com- 
ponen la eficacia en el extranjem: 
Interaccidn y furmacidn intercultur:~l, asociada con el intert-s por la gente y la cultura local, y con la transferen- 
cia de habilidades. 
Eficacia profesiondl, asociada con el cumplimiento de las tareas cotidianas, 10s deberes y las respo~sabilidades 
del trabajo. 
Adaptaci6n y satisfaccidn personal ylo familiar, asociada con la capacidad para sentirse satisfecho viviendo en 
el extranjero, coma individuo y como unidad familiar. 

De estos tres componentes, 10s expatriados resultamn en general competentes en el segundu y el tercero, e 
incompetentes en el primero. Sus hom6lugos locales rccalcaron la transferencia de habilidades laborales a 
travCs de la interacci6n y la fotmaci6n intercultural camo la dimensidn decisiva para el Cxito de 10s expertos en 

En resumen. 10s contactos interculturales en el marco de la cooperacidnpara el desmollo seranproducti 
vos si existe un flujo bidirectional de conocimientos. Cuando hablamos de conocimientos en t iminos genera- 
les, distinguimos entre ellos conocimientos tCcnicos y conocimientos culturales. En especial de conocimientos 
thcnicos desde el donante al receptor y de conocimientos culturales sobre el contexto en el que se van a aplicar 
los anteriores, desde el receptor a1 donante. El encuentro de un experto tCcnico y un expeno cultural y la 
experiencia de cada uno de ellos son la basc del rcspeto mutuo. 
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Por otro lado ese diiiogo horizontal, tiene que estar mejor estmcturado, con actividades bien planificadas 
y distribuidas, con una comision de seguimiento de su implementacibn, asi como con una constructiva evalua- 
cion. 

Mayor protagonismo europca compaginado con micropoliticas: 

Es cvidente, que las grandes lineas traradas en la Cumbre dc Ria apnntan a grandes objetivos; ahora, el 
gran reto es pasar a una agenda de relaciones en la que las declaraciones y compromises queden respaldados 
por planes y acciones concrctos. Los expertos en temas de desarrollo, seiialan que el problema no es que haya 

~ - 

pocns rcspuestas europeas, sino que las intcnciones son muy mplias y variadas, per0 dotadas de recursos 
insnficientes. oor lo uue las accioncs se diluven v se debilitan. La accibn contraria. seria una alternativa a tener , , 
en cuenta: la necesidad de priorirar y focalirar temas, y concentraresfuerzos en un ntmero hmitado deinstitu- 
ciones. La antropdloga Karina Pacheco (2002) apunta a que gran parte de las limitaciones de la politica europea 
respecto a ALC (AmCrica Latina y Caribe) es resultado de insuficiencias internas de la UE (como par ejemplo 
su entramado institutional), lo que acentua la sensacion de que falta un liderazgo europeo en la politica intema- 
cional. Supcrar este handicap no solo es estrathgico para la UE, sino tambiCn para ALC, asi como para demis 
paises africanos en vias de desmollo. Un mayor protagonismo europeo en el escenario international implicaria 
la posibilidad de alcanzar un contexto mundial mAs equilibrado y mas propicio para las relaciones Norte-Sur. 

Otro cambio sigluficativa en el campo de la coopcracidn para el desmollo, hasta el punto de que podria- 
mos asistir a un nuevo escenario, viene marcado a rartir de la orimera Cumbre Mundial de Desarrollo Social, 
celebradaenCopenhaguc, Dinamareaen el 1995,endonde se sientanlas bases delas nuevas alternativas enlas 
politicas de desarrollo, aunque apartir de ahora impera habiar de desarrollo social junto con el t tmino  de BS 
(bienestar ~ostenible)~. Tal ver surja lareflenibn de la necesidad de empezar a hablar y proyectarun BS,tras el 
fracas0 en el objetivo de habcr erradicado la pobreza y todo tip0 de desigualdades, tras la implementation de 
multiples y variados proyectos de desanolio.Ante la necesidad de una nueva orientacibn, la Comisibn de las 
Naciones Unidas parael Desarrollo Social,en su trigtsimo quinta sesibn, abordb el empleoproductivo y el BS 
coma sus temas prioritarios. El pnnto central del trabajo de la Comisi6n se encuentra en el aCompromiso 3 de 
la Declaracibn de Copenhaguer, que promueve el objetivo del plena empieo como una prioridad bisica de 
nuestras politicas econdmicas y sociales, y que permita a todos 10s hombres y rnujeres gorar de un bienestar 
sostenible y scgnro mediante el empleo y el tntbajo productive libremente escogido. 

Tras todo lo expuesto pareciera que es este un escenario en el que se representan varias obras a la vez, 
puesto que seria caer en simplismos maliticos no categorizar ese protagonismo europeo, dado que m mod0 - - 

alguno surge desde estados europeos fuertes, sin0 que las acciones de Cstos con mayor o menor fuerza, se 
compdginancondiversas micropoliticas. Appadurai (Gledhi11,1999: 256) afima quelatransnacionalizacion de 
los medios de comunicaoidn de masas v las di is~oras de ooblacidn del mundo modemo refuerzan las tenden- 
cias fisiparas y la proliferacibn de una micropolitica de la identidad que impugna los proyectos estatales. Los 
mov~mientos separatistas son grupos con su propiaidea dei concept0 de nacidn, que aspirana crearsus propios 
estados o a hacer pedazos 10s estados existentes, en contra de los proyectos mayoritarios de las elites naciona- 

4 NorAsaLPlEa. w rac,*n 

'El Bicncatiisoit~qible (BS) denota la iniimelacidnenrre 10s aiguientes conceptos y reatidades .ui@~nus veces u la vez: sontenibilidud, 
empleo. intcgrnaon soma. genera y emadicaci6n de pohrezu. 



Ica. Las dos caras del procesu se halla vinculada en m a  dialictica explosiva basada en las contradirccciones de 
un capitalism0 mundial que mantiene 10s paises abiertos al flujo de mercancias, personas e imigenes mediaticas 
que constituyen las bases materiales para la subversidn del control sobre las ideas de anaci6nm y de <<pueblos. 

Por un lado, las politicas de desarrollo trabajan con los imaginaries sobre lo scmcjante y lo diferente en 
Europa, Estados Unidos, Aml-icaLatina, Africa. La globalizaci6n acerca a naciones diferentes, en donde cinco 
modelos entran en juego e interrelaci6n: el sistema republicano europeo de dcrechos universales; el separatis- 
mo multicultural de Estados Unidos; las intcgaciones multiitnicas bajo el Estado-nacion en 10s paises iatinoa- 
me~icanos; 10s estados africanos; la integraci6umulticultural auspiciadapor los medios de comunicaci6n. Com- 
binar estas mliltiples y diferentes realidades parecc imposible, pero Ins negocios y 10s intercambius mediiticos 
crecen. Pese a ser una intcncionalidad optimista,la verdadera utopia mediitica seria que a craves de 10s  mass^ 
Media, se elaborase una esferapdbiicn trnnsnacional donde las concepciones culturales, y las politicas consi~ 
guientes, no fueran inconmensurables. 

Tras una presmtaci6n del proceso de desmollo, nos adentraremos a continuacidn en un ejercicio en cl que 
debemos de tener presente quc nuestco enfoque no se sitGaenleer iaconfmntaci6n entre idcntidades sin0 enel  
milisis delos procesos culturales que nos vinculano nos alejm araiz dc los mensajes mediiticos. No negarnos 
un desfasc enue ideologias y pricticas, pero nos interesa mis enfocarnos en la relaci6n entre mass~media y 
politicas de desmollo,protagonizado por la nsociedad de la infomaci6na. 

1.4. Anilisis de  lavision que 10s mass-media dedican y proyectan a 10s programas de  ayuda a1 
desarrollo 

Despul-s de observar 10s puntos anteriores cn donde se aborda la ayuda a la cooperaci6n a1 desarrollo; el 
nuevo sistema intemacional y 10s nuevos caminos de la coopemcihn desde una perspectiva cultural, en este 

~ ~ 

apartado detallaemos cuiles son los aspectos de influencia, desde la perspectiva de influjo de 10s mass-media, 
10s que en definitiva marcan lapauta para que la ayuda oficial de cooperaci6n para el desmollo no se desplo- 
me. 

Partimos del supuesto de que la globalizacidn es una colecci6n de cambios y realidades en la economia y 
en atras ireas, pero que ninguna de tales transfonnaciones seria posible sin el concurso de 10s modernos medios 
de comunicacidn. Hay quienes para acortar ese papel de transmisi6n de datos, preficre hablar de la asociedad 
de la iofonnaci6n>i, qne tamhi6n,mis que unproyecto definido,podna ser entendida coma una aspiraci6n: la 
deun nuevo entomo humano endonde 10s conocimientos, su creacidn y propagaci6n son el elemento definito- 
rio de las relaciones entre 10s individuos y las naciones. El t imino  ssocieddd de la informacidna ha ganado 
presencia en Europa, en donde es muy empleado como partc de la construcci6n del contexto para la Unihn 
Europea. Un estudio elaborado con el propdsito de documentar los avances europeos al respecto, ha seiialado 
que: 

Las sociedades delainformacih se caiacterizmporbasarse en el canacimicnto y m 10s esiuerzos por convertir 
lainformaciirn en conocimienlo. Cuaniomayores la cantidad de iniormacibn generadaparuna sociedad, mayores la 
necesidad de convertiilv en conocimimto. OVa dimensidn dc tales saciedvdes es la velocidad con que tal inionnu- 
cibn se genera, se tiansmite y se procesa. En la actualidad, la informaci6n puede obteneise de rnanerapricticainente 
instantinea y, muchas veces, r partir de la misma fuente que la produce, sin distincidn de lug= Por otro lado, las 
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aclividadrs ligadas a la inforrnaci6n no son tan dependientcs del transpork y de lil enistencia de concentrilcioncs 
humanas coma las actividades industniiles. Eslu permite us  reilcoi~dicio~~a~We~~to espacisl citrilclerizado por l a  des~ 
cenhalizacilin y la dispeiri6n dr las pahlaciones y seivicios4. 

Asipues la globalizacibn no consiste en la creacibn de una sola identidad para todo el mundo, ni se agota 
en la igualncibn de costumbres que, por lo demh,  es precis<> mirar con matices y seiialarque hajo el concepto 
de idea de la uniformidad de la globalizacibn, nos parece que ha ido ganando fuerza aquel anilisis en 10s que se 
asume la glohalizacibn como un proceso de homogenciraci6n de condiciones de funcionamiento. 

Este concept" patre que bajo la ideadc unafutura ~a ldea  glohaln,quc en algunos sentidos se asemeja a las 
posturas de comienzo dc siglo respecto a1 ssuperimperialismo~>, se asume la globalizaci6n como el media a 
travB del cual se unifonnari el funcionamiento del sistcma en todos los sentidos posihles. 

Per" el marco de concepto de uniformidad de autopistas de la informacibn se desvitriia desde el momenta 
en que a estas interpretaciones tenemas que subrayar el hecho difercnciado de concepto de desarrollo social. 
econ6mico y politico del total de la superficie del planeta. 

Dentro del marco de laperspectivade ayudaal dcsarrollo; 10s canales de propdgacibnde 10s donantes de la 
ayuda se amplian en su difusibn; grains al ahanico de recursos tecnol6gicos con 10s que cuentan estos emiso- 
res; frente a la situacidn de dcsigualdad de 10s paises receptorcs que con o sin glohalizacibn, empeoran el 
context0 de esa intemacionalizaci6n, y estahlecen un hecho realmente diferencial a cdusa de It1 falta de recursos 
tecnol6gicos y propagandisticos que les informe de las aportaciunes y servicios concedidos par ins pakes 
dcsmollados 

Con 10 que iejos de convcrtircste apaltadoen un caos unidircccional de prupagacibn infonnativadonde 10s 
recursos de los paises en desarrollo amplian su marco de accibn frcnte a lo& paises del Tercer Mundo. 

Esto supone que, La Sociedad de la informacibn, denominada tamhi6n la eEconomia dcl Conocirniento~ 
reauiere. ademb de incrementar el acceso v el uso de las nuevas tecnologias de la informacibn v la comunica~ . . 
ci6n (TIC), resolver las estrategias de los paises, como respuestils nacionales a 10s profundos y radicales cam- 
hios que estas tecnniogias estin produciendo en la econom'a, el comercio, la cultura, el trabajo, la salud, la 
educacibn y, cn general el desarrollo socioecon6rnico. 

De esta forma y ante la sihlacibn actual ilaaracterizada por rjpidos y profundos cambios esuucturales, la 
globalizacibn, las urgcncias sociales y de reduccibn dc la pabreza, y la necesidad de creacibn de empleo, 
requiere ademis de incrementar cl acceso y el us" de Pas nuevas tccnologias de la informacibn y comunicacion 
(TIC), resolver las estrategias de Ins paises, corno respuestas nacionales a 10s profundos camhios que estas 
tecnologias e s t i  produciendo en la economia, el comercio, la cultura, el trabajo, la salud, la educacidn y, en 
general, el desarrollo socioeconbmico. 

Por oho lado, ante esta avalancha de camhios cstructurales se requiere que la glohalizaci6n se plantee 
como prioritario resolver las urgencias sociales y de reduccibn de la pobreza, junto con la necesidad de crear 

-( NOTAiA, PioiAins,,dn 
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empleo; para que de este modo el acceso a la sociedad de la infonnaci6n sea efectivo y se convierta en un 
instrumento de contribucidn a1 desarrollo eficiente; equitativo y sustentahle. 

Sin duda, y coma cornentihamas en p6rrdfos aanteriores la naturaleza del uso de Pas (TIC) determina el 
alcance delos heneficios alasociedad v alaeconomiaen suconiunto. Par lo tdnto laintroduccion de las (TIC). , ,. 
junto apoliticas que asegurenun desanollode lasociedadde lalnformaci6n,en cadapais debe necesariamente 
traduoirse en, entre ntms, una mayor participation, mayores beneficios para todos 10s hahitantes, mejores ~. 
niveles de educaciiln, mayor eficiencia y transparencia en la administraci6n plihlica, en nnevas estrategias de 
dcsarrollo cmoresarial. v nuevos horirontcs v onortunidades de desarrallu sucial. aue creen una sociedad aue , . 
seil capdz de aprovechar las aportunidades que se generan a raiz dc una Sociedad dc la Infonnaci6n 

u 

como el Banco lnteramericano de Desanollo son conscientes que una estrdtegia nacional hacia la Sociedad de 
la Information no se concreta (Inicamente a travCs de consideraciones 'tecnolbgicas', sino tamhiin incorporan- 
do aspectos relacionddos con el capital humano, la investigacidn y la educacinn, la formaci6n, la gestion, las 
finanzas, la produccidn de contenido y otros. Es por ello que se requiere de una estrccha y adecuada coordina- 
ci6n entre politicas y el marco institucional que pemita llevar adelante estos camhios. El objetivo de este 
progrdmd cs apogar n 10s paises miemhros prestatarios del Banco de America Latina y el Caribe, en la defini- 
ci6n de un modelo g metodologfa de ilesarrollo hacia la Sociedad de la Informacibn, para la cxploraci6n de esas 
nuevas keaa de desarrollo. 

Este alto en el proceso de furmaci6n y desariollo que amplie el marco de inhrmaci6n de la llamada 'aldca 
global' nos lleva a detenemas que para que se uniformice sste concepto en todo el plancta 10s medias de 

~~ ~ 

actuacidn desde las lnstituciones Marco y desde 10s paises donantcs debieran a proceder a travCs de programas 
de desarrollo tecnoldeicos como el anteriomente mencionado a noner en marcha toda una telaraiia de teiido u 

tecnol6gico que ayude a crew por un lado difusi6n dei mensaje y por otro lado ohjetividad en el canal de 
actuacidn dc aquel medio que lo difunde. 

Finalmente, incidir que el alcance de programas y actividades necesarias para crear difusi6n a travCs de los 
mass-mcdia de Ayuda Oficial nl Desarrollo (AOD) tiene qne ir intimameate ligada a un marco de creaci6n 
tecnolligico donde el sistema de actuacilin y propaganda de id ayuda no este condicionada a agentes solo 
emisorcs del medio institucional que al fin y al cabo solo n~ostrarin aquel dato que posee interts a1 agente 
editorial, sino que por otro lado pemita al programa de ayuda a crecer infoimativammte, tanto desde donde se 
emite como desde se recibe. 

Los mass-media como promotores al desarrollo 

Si tomamos como elemento de partido una vision historica que desde antcs del siglo XX y especialmentc 
en este siglo 10s conglomerados de comunicaciones han expandido sus actividades en regiones distintas alas de 
su origen; algunas de bas industrias y grupos financieros han adquirido sustanciosos intereses en el sector de la 
informacion g la comunicacion, como parte de politicas explicitas de expansidn global y diversificacidn A 
trav6s de fusiones, adquisicii~nes y otras formas de crecimiento corpi,rativo, han asumido una presencia cada 
vez mayor en la arena global dcl comercio de la informacion y la comunicacidn. 
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Los nombres pucs de algunos conglomerados son bien conocidos: Time Warner, fundada por la fusi6n de 
Time, Inc. y Wamer Communications en 1989, actualmente la mayor cmpresa mediitica en el mundo. con 
subsidiarias en Australia, Asia. Europa y Amtrica Latina; el Grupo Bertclsmann, con sede cn Aicmania: la 
News Corporation de Rupert Murdoch, que tiene sustanciosos intereses en publicaciones, televisi6n 1, cine: 
probnblcmcntc la mayor en entensi6n son subsidiarias en Europa, Estados Unidos, Austmlia y Asia. Estos y 
otros grandes conglomerados de comunicacidn operan en un mercado mundial donde las sedes quedan distri- 
buidas por Norteamtrica, Europa Occidental, Australia y lapirn; muy pocos tiene su scde en paises dcl Tcrcer 
Mundo, aunque estos liitimos ofrecen importantes mercados para sus bienes y sewicios'. Dc ahique cldcswo- 
110 de conglomerados de comunicaci6n haya llevado a la fonnacidn de grandes concentraciones de poder eco 
n6mico y simb6lico controlado de manera privada y desigualmente distribuido. 

Por ello, este marco de financiacidn privada que normalmente posee un amplio presupuesto de inversi6n 
utiliza al medio dc comunicacidn como un agente de promoci6n de esa ayuda de cooperaci6n a1 desarrollo; que 
en este jmbito no oficial, (especialmente en medios de prensa escrita) detennina la information de la ayuda y 
la conviertc en aeente de oromoci6n de la ~ ~ o o i e d a d  cntidad dirieida a un piiblico auc fonna parte de csta . . 
llamada Sociedad dcl Dcsarrollo. 

Este modus operandi entre lo pliblico y lo privado; donde el dominio de lo pliblico incluye un conjunto de 
organizaciones ccon6micas propiedad del Estado (pot ejemplo, industrias nacionalizadas pilblicas y empresas 
de propiedad estatai). Organizaciones estatales y casi- cstatales (incluyendo las organizaciones dc heneficen~ 
cia). 

Y el dominio dc lo privado incluye organizaciones economicas de propiedad pnvada quc operan cn I n  
~ - 

eoonomia de mercado y estin orientadas a la obtenci6n del bencficio. Y en medio de este dominio se cncucn- 
tran aquellas organizzaciones, las Organizaciones intermediarias (par ejemplo. caridad, partidos politicos y gru- 
pos de preaion, empresas de propiedad cooper~ltiva, etcJ6. 

Desdc este epigrafc queremos establecer una distinci6n cum0 lo definen Ins tc6ricos del marco de la Co- 
municncidn Social; la dicotomia entrc lo pliblico y lo privado, tal y como ha surgido en el discurso social y 
ooiitico de occidente'. En el oaisaie de estadicotomia se encuentran las diferencias esenciales entre las ayudas . . 
de cooperacidn a1 desamllo concedidas por instituciones oficiales y las otorgadas por institucianes privadas. 
Pero este caricter de dualidad no s61o se establece en el marc0 lisico de concesi6n de la ayuda; sino que este 
hecho diferencial, se perfila en el marco del entorno de difusidn de la prensa desde diferentes parcelas del 
medio. Dc un modo, se establece que la difusidn y la importancia del medio es siempre un ingrediente eficaz y 
efectivo aue determina su grad" de expansi6n a la hora de divulgar la yesti6n realizada por la institucien - . 
privada, quc en su mayoria pertenece al sector de las (multinaciunales). Dc otro modo, el grado ile aceptaci6n 
y seriedad del medio donde se emplea esti informacidn detennina tamhien el alcance informative de la d i fu~ 
si6n y del piiblico receptor que lo recibe 
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Pcro no sblo lafuncidn mcdiitica que ejercen 10s medias para difundirla ayuda se quedaen parcelas tales 
como. la imoortancia dcl mcdio v la scricdad del mismo. Aaui. tambiCn desde el marco de la reflexidn no desde . , 

el anslisis detallado, percibimos que el factor esuuctural del medio. tomdmos como ejemplo el sopolte (prensa 
escrita), supone un hecho determinante en lalabor de coherenciainformativa dada en la difusion informativa de 
la apda .  Otro factor a tcner en cuenta en csta divulgacibn informativa es la ubicacidn de la information 
siempre dentra de una determinada seccibn; ecanbmica, poiitica, etc. 

Esta dicotomia entre la difusion informativa de la ayuda a1 desarrollo desde la perspectiva de lo pliblico u 
de lo privado, se propaga de fonna muy distinta. Para ello tomamoa en cuenta estos tres factores, la importan- 
cia, laseriedad y la ubicacibn dcl rnedio. Asimismo,cste factorde difusibn de la ayuda desde la perspectiva de 
10s mass-media v desde la reflexion oosee un aiiadido: el de crear un rase" de zona fronteriza: t6rmino acuiiado u 

por Nestor Garcia Canelinid. Entendemos por dinimica de rasgo fronterizo, aquel que intentn conholar la ayuda 
social a1 desarrollo desde el resultado dc und mayor globnlizacibn y una mayor imposition de las nuevas 
normas. Sin embargo, el control de la ayuda se debe gestionar a travCs de candles institucionales especlficos y 
asurnir formas distintas en cada pais. Con lo que el marco de intluencia y resultado de la informaci6n varia. 
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