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E ste  niSmero de " N o t ic ia s  de la  CEPAL" e s tá  d ed ica d *  c a s i  en su  to r ta lid a d  a  re se ñ a r  lo s  
a lca n c e s  y  a n teced en tes  d e l  I n s t i t u t o  L atinoam ericano de P la n if lo a c id n  d e l  D e s a r r o l lo ,  que 
fu n o lo n a i'á  en S a n tiago  de C h ile  b a jo  la  á g ld a  de la  Com lsldn Eoonánioa para Am árioa L a t lm ,

Su o re a c id n  en  c i e r t o  modo cu lm inará más de una dácaito de p e i^ ls t e n t e s  e s fu e rz o s  que la  
Com lsldn y  su  S e c r e t a r ía  han v en id o  re a liz a n d o  desde e l  e s ta b le c im ie n to  de la  CEPAL en 15*48, 
con  e l  o b je t o  de ayudar a  l o s  gob iern os  la t ín o n a e r lc a n o s  a  a c e le r a r  e l  d e s a r r o l lo  eoon & iloo  
de sus p a ís e s  y  a  m e jora r  e l  n iv e l  de v id a  de sus p u eb los  m ediante la  u t i l l z a o l á n  do la s  t é c 
n ic a s  y  lo s  instrum entos de la  p la n i f  ic a o id n .

Hoy, l a  id ea  de l a  p la n if I c a o i& i  econdm lca y  s o c i a l ,  como a q u e lla  de la  n eces id a d  de r e 
form as e s tr u c tu r a le s  debidam ente con ceb id a s  y  e je c u ta d a s , no s d lo  son  con cep tos  oreolentem errte 
a cep ta d os  s in o  que o o n st itq p e n  en muchos ca sos  l a  base fundam ental s ob re  la  ou a l descansan  d i 
v e rso s  programas o f i c i a l e s  n a c io n a le s  e in te r n a c io n a le s  d estin a d os  a  fom en tar e l  p ro g re so  da 
l o s  p a íse s  y  pu eb los de e s ta  re g ld n .

En e s te  s e n t id o  b a s ta  ejcaminar la s  fu n c io n e s  y  o b je t iv o s  d e l  I n s t i t u t o  para a p r e c ia r  e l  
im portan te p a p e l que e s tá  llam ado a  oum plir a  p e t io ld n  de lo s  p r o p io s  gob ie rn os  la t in o a m e r i-

"  DOS H U E R A S "

Su o re a o iá n  s in  duda c o n tr ib u ir á  a f a c i l i t a r  e l  e s tu d io  y  la  s o lu o id n  de muchos de lo s  
graves problem as e o o n ím io o -s o o ia le s  a  lo s  cu a les  hace r e fe r e n c ia  e l  D ir e c t o r  P r in c ip a l  de la  
CEPAL, Dr» R aá l P re b iso h , en e l  a r t í c u lo  t i t u la d o  "E l D e s a fío  que A fro n ta  Amárioa L a t in a "  ,  
qu3 hemos in c lu id o  cano anexo e s p e c ia l  a  e s ta  en trega  de "N o t ic ia s  de la  CEPAL",



E L  . l í I S T I T U T O  L A T I N O A M E R I C A N O  

D E  P L A N I F I C A C I O N  D E L  D E S A R R O L L O

Uno de lo s temas de major áinportar!.cia que tra ta rá n  lo s  delegados de lo s  v e in t i

cinco Estados Mí.enibros de la  CEPAL durante e l Octavo Período de Sesiones de su 

Comité P lenario , será e l re fe re n te  a la  puesta en marcha ae l In s t itu to  La tino— 

^ e r ic ano de Pla n ific a c ió n  d e l Desa rro llo , cuya creación-en c ie rto  modo culm inará 

más de una década de esfuerzos adelantados por la  CEPAL y  su S ecre taría  con e l 

propósito  de a3mdar a los países de esta región a ace lerar su progreso económico 

y  s o c ia l mediante la  u tiliz a c ió n  de los instrum entos y técnicas üe la  programa

ción* ^

En e fe c to , a l reun irse  en Santiago de C hile  de l 14 a l 16 de feb re ro  de 1962, 

lo s  represen-cantes de lo s  gobiernos la tinoaraericanos, de l Canadá, lo s  Estados 

Unidos, F rancia, lo s  Países Bajos y  e l Reino Unido -  que in tegran  la  CEPAL -  

tendrán ante s i un de ta llado  in fo m e  preparado por la  S ecre taría  E jecu tiva  sobre 

la s  gestiones rea lizadas en cuniplim iento de la s d ire c tiv a s  correspondientes 

im partidas por la  Comisión respecto a la  organización de dicho in s t itu to  autónomo, 

que funcionará en la  c a p ita l chilena bajo la  o rie n ta c ió n  y los auspicios de la  

CEPAL.

Esta in ic ia t iv a  comenzó a concretarse en a b r il de 19 6 1 , cuando los gobiernos 

de B o liv ia , D ra s il, Coloiiibia, C hile y  Venezuela presentaron separadamente s o lic i

tudes a l Fondo Especial de la s Naciones Unidas encaminadas a crear e l In s titu to *  

La CEPAL, en e l periodo de sesiones que celebró en mayo de 1961 en Santiago de 

C h ile , aprobó por unaráraidad una reso lución  apoyando esa in ic ia t iv a  y recomendando 

que "e l D ire c to r P rin c ip a l a cargo de la  S ecre ta rla  E je cu tiva , en consulta con 

e l D ire c to r General d e l Fondo Especial prepare la  organización d e l establecim iento 

de un in s t itu to  autónomo de p la n ific a c ió n  d e l d e sa rro llo  económico bajo la  égida 

de la  CEPAL".

l /  A t i t u lo  in fo rm a tivo  se ha in c lu id o  en esta entrega de "N o tic ias  de la  CEPAL" 
una reseña general de la s  actividades que la  Comisión y  su S ecre ta ría  han 
desplegado en e l pasado en este campo a través de sus estudios e in ve s tig a 
ciones, la  la bo r de los Grupos Asesores y lo s  Cursos de Capacitación, que 
constituyen lo s  antecedentes d ire c to s  d e l proyectado In s t itu to  Latinoamericano 
de P la n ific a c ió n  é e l D e sa rro llo .



Cfcdetivos

Les o b je tivo s  p rin c ip a le s  del In s titu to  p rev is tos en la s  s o lic itu d e s  o r ig i-  

Tiales de lo s  gobiernos son los s igu ien tes;

a) c o n tr ib ir lr  -  a través de cursos de capacitación efectuados en la  

sede d e l In s t itu to  en Santiago v en le s d is tin to s  países la tin o a m e ri

canos, y  mediante entrenamiento d ire c to  en e l s e rv ic io  -  a am pliar 

los conocimientos técn icos de los funcionarios y  e sp e c ia lis ta s  guber

namentales vinculados a las labores de p la rJ-ficac ió n  de l d e sa rro llo  

eccmómico y s o c ia l;

b) ayudar a lo s  gobiernos -  por conducto de Grupos Asesores que actuarán 

en lo s  países que a s í lo  s o lic ite n  -  a crear o m ejorar la  organización 

in s titu c io n a l y  técn ica  requerida para lle v a r  a cabo más eficazmente 

e l proceso de form ulación tan to  de su p o lít ic a  económica como de sus 

programas generales y se cto ria le s  de d e sa rro llo ;

c) a s is t ir  a los gobiernes -  por medio de los Grupos Asesores que tra ba jan  

en un plano estrictam ente técn ico  -  en la  preparación ¿e sus programas 

nacionales de d e sa rro llo  económico y s o c ia l, especialmente en laboi-es 

ta le s  como la  evaluación p re lim in a r de proyectos concretos y  la  de te r

minación de posibI.es prelaciones para las inversiones en e l sector 

p ú b lico , teniendo en cuenta la  necesidad de dar incen tivos a l sector 

privado y proveer la  in fra e s tru c tu ra  que éste re qu ie re ;

d) emprender e l estudio continuo y sistem ático de las técnicas de p la n i

fic a c ió n  con miras a evaluar y m ejorar aquéllas que se emplean a c tu a l

mente en América la tin a  y en o tras regiones en d e sa rro llo .

Se estima que tan to  los cursos de capacitación como los se rv ic io s  de asesora- 

m iento técn icos fa c ilita rá n  la  puesta en p rá c tica  de lo s  programas nacionales y 

regionales de d e sa i'ro llo  económico y s o c ia l, incluyerüo aquellos que se emprendan 

a ra íz  de los acuerdos Ín te r americanos suscritos  en agosto de 1961 en Punta d e l 

Este, donde se subrayó Igi trascendencia de la  p la n ific a c ió n  y de la  creasión de l 

In s titu to -

F lnanciación

Posteriormen,te, lo s  mismos gobiernos que originalm ente habían patrocinado e l 

proyecto ante e l Fondo Especial también s o lic ita ro n  la  ayuda fin a n c ie ra  d e l Banco 

Interam ericano de D esa rro llo  (BID) que desde un p rin c ip io  había demostrado gran
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in te ré s  por la  creación de un in s titu to  de p la n ific a c ió n  que prestara as is te n c ia  

té cn ica  a lo s  gobiernos en la  preparación de programas nacionales que pudieran 

f a c i l i t a r  e l financiam iento de proyectos destinados a estim u la r e l crecim iento 

de la s  eceaiomlas latinoam ericanas, A ccmienzos de diciem bre de 1961, e l BJDD 

anunció que a p o rta rla  un m illó n  de dólares para e l establecim iento d e l In s t itu to .

Por o tra  p a rte , durante su Séptimo Periodo de Sesiones celebrado a e l 9 a l 12 

de enero de 1962, én Nueva York e l Ck>nsejo de Adm inistración d e l Fondo E special 

de la s  Naciones Unidas, aprobó la  asignación de alrededor de 3 m illones de d ó la i^s  

para la  re a liz a c ió n  de este proyecto. E l Gobierno de C hile proporcionará lo s  

loca les  para e l Irs  t i tu to  en Santiago.

Se espera que la  mayoría de lo s  p a rtic ip a n te s  en lo s  cursos anuales de capaci-' 

ta c ió n  rea lizados en Santiago gozarán de becas financiadas dentro de lo s  programas 

nacionales de as is te n c ia  técn ica que prestan la s Naciones Unidas a lo s  países la t i'^  

noamericanos; o tras becas serán financiadas directam ente por lo s  gobiernos in te re 

sados o por o tras organizaciones intém aolO nales de carácter intergubem am ental o 

no gubernamental.

Funciones d e l In s titu to

1 .-  C apacitación

Para ayudar a lo s  países de América La tina  a form ar lo s  cuadros de fun c ion ario s 

espe d a liza d o s  que necesitan para e laborar y  e jecu ta r sus programas de d e sa rro llo  

económico y s o c ia l, la  CEPAL, en colaboración con la  D irección  de Cperaciones de 

A sis tencia  Técnica de la s  Naciones Unidas (DOAT), in ic ió  en 1952 un programa 

anual de capacitación en este campo, consistente en cursos de ocho meses de 

duración durante lo s  cuales lo s  economistas, ingen ieros, abogado^ agrónomos y otros 

becarios o fic ia le s  p a rtic ip a n te s  perfeccionan sus conocimientos sobre la s  técnicas 

de programación, la  evaluación de proyectos, la  te o ría  d e l d e sa rro llo  y  los 

problemas de su financiam iento . Entre 12 y 15 becarios, en su mayor parte  fu n c io 

narios técn icos de lo s  gobiernos, a s is tía n  cada año a estos cursos que han venido 

realizándose en la  sede de la  CEPAL en Santiago de C hile . Desde esa fecha, muchos 

de lo s  aproximadamente 15 0  ex-becarios han llegado a ecupar a lte s  cargos en sus 

respectivos países, entre e llo s  lo s  de n iin is tro s  de hacienda, subsecretarios de 

estado, presidentes de bancos ce n tra le s , d ire c to re s  y  je fe s  de departamento en la s  

o fic in a s  de p la n ific a c ió n  nacional.
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E l curso anual se suspendió en 1960 con e l ob je to  ae proceder a su reorga

n ización j  am pliación. A l re in ic ia rs e  sobre nuevas bases en ju lio  de 1961, casi 

se cuadruplicó e l número promedio a n te rio r de p a rtic ip a n te s , incluyendo cuatro 

becarias -  de A rgentina, C h ile , Uruguay y Venezuela -  , la s  priiaeras en ingresa r 

en estos cursos desde qud c<snenzaron en 1952. Aumentó también e l número de 

países representados (A rgentina, B o liv ia^ B ra s il, Cdcm bia, Costa R ica, C h ile , 

Ecuador, Guatemala, H a it í, Panamá, Paraguay, Perú, Uniguay y  Venezuela).

En conformidad con la  nueve o rie n ta c ió n  que se ha dado a lo s  cursos de 

Santiago, ahora constan de dos etapas de cuatro meses cada una. La prim era 

(ju lio -n o v ie m b re ) se deÉlca a la  enseñamza de la s  técn icas de programación general 

y  a l estudio de lo s  principa les instrum entos de p la n ific a c ió n , ta le s  couo la  

e s ta d ís tic a ,.la s  cuentas de l ingreso naciona l, la  preparación y  evaluación de 

proyectos, la  programación jsresupuestaria, la  adm inistración y  lo s  elementos de 

la  p o lít ic a  f is c a l,  m onetaria, cam biaría y  de comercio e x te rio r. Goncluiaa esa 

etapa de form ación común para todos lo s  p a rtic ip a n te s , se d iv id e n  estos en grupos 

de acuerdo a l campo de especia lización  escogido. En la  segunaa etapa (noviembre- 

fe b re ro ) se ofrecen cursos de capacitación especializada enx programación general 

d e l d e s a rro llo ; programación presupuestaria y  fin a n c ie ra ; programactión in d u s tr ia l; 

programación d e l tra nspo rte  y programación de in ve rs ió n  p ú b lica .

E l In s t itu to  asxmdría la  d ire cc ió n  de estos cursos de Santiago desde ju l io  
de 1962 . fia lo s  próxinos dos o tre s  años se espera e levar e l número de p a r t ic i

pantes por lo  menos a 80 y es posib le  que se lle gue  a tener 100 por año. E l 

número de especialidades se am plia ría  para in c lu ir  la  programación a g ríco la  (con 

la  p a rtic ip a c ió n  de la  FAO), la  programación s o c ia l, incluyendo la  programación 

de la  educación (respecto a la  cual la  UNESCO ha o frec id o  su co laboracion)y la  de 

salubridad (en la  cua l colaborará la  Organización Mundial de la  S a lud), la  

programación de la  mano de obra (con la  colaboración de la  O lT), y  algunos aspec

tos d e l d e sa rro lle  de lo s  recursos na tura les.

Desde 1955 se ha seguido la  p rá c tica  de complementar e l curso anual re g u la r 

de Santiago con cxirsos in te rs iv o s  de t#es meses en d is tin to s  países la tin o a m e ri

canos, a s o lic itu d  de lo s  gobiernos in teresados. En estos cursos in te n s ivo s  -  qpe 

se han venido organizando en colaboración con la  DQAT -  han p a rtic ip a d o  cbmor 

alumnos numerosos funcionarios públicos y profesionales latinoam ericanos cuya 

ccffliprensión sobre la  in te rre la c ió n  de lo s  problemas económxco-sociales es esen

c ia l -  como lo  es también su apoyo -  para poner en marcha y  culm inar con é x ito
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lo s  planes de d e sa rro llo  nacionales 7  reg iona les. En 1961 dichos cursos in tens ivos 

tu v ie ro n  lu g a r en B o liv ia , B ra s il, Ecuador, México 7  Venezuela. También se organi

zó un Seminario Centroamericano sobre Técnicas ae Programación con e l obj-eto de 

c o n tr ib u ir  a form ar un cuerpo de e sp e c ia lis ta s  centroamericanos en este te rre n o .

A p e tic ió n  d e l Gíobierno ue C hile  se celebró un sem inario esoecia l de tre s  semanas 

de duración en Santiago de C hile para funcionarios públicos de a lta  je ra rq u ía .

A l ig u a l que en años a n te rio re s , algunos de lo s  cursos in tensivos de tre s  

: eses se efectuaron en conbinación con la s  labores de lo s  Grupos Asesores destacados 

en diversos países latinoam ericanos.

Estos cursos se rían  continuados por e l In s t itu to  sobre la  base de la s  s o lic i

tudes de lo s  gobiernos y  financiados con cargo a lo s  programas de a s is tenc ia  

té cn ica  de la s  Naciones Unidas y otros programas m u ltila te ra le s  y  b ila te ra le s , 

gubernamentales y no gubernamentales. Durante 1962 probablemente se lle va rá n  a 

cabo en; A rgentina, B o liv ia , B ra s il, Ecuador, México, Paraguay, Perú y  Uruguay.

Gracias a estos cursos in tensivos se estima que en e l próximo quinquenio se 

podría ayudar a Im p a rtir conocimientos generales básicos en m ateria de programación 

económica y s o c ia l a va rio s  centenarios de funcionarios públicos y  profesiona les 

la tinoam ericanos.

También se está considerando la  organización, en colaboración con la  OIT, 

ue cursos breves especiales para d irig e n te s  s in d ica le s  latinoam ericanos. Se 

encuentran, asimismo, bastante adelantados lo s  planes para re a liz a r, durante 1962 , 

un c u rs illo  sobre p o lít ic a  com ercial, que se ria  de p a rtic u la r im portancia para lo s  

países que ya están vincu.laüós o piensan v in cu la rse  a lo s  acuerdos m u ltila te ra le s  

de comercio y de in te g ra c ió n  económica en América La tina .

2 •“  S e rv ic io s _de Asesoramiento

En lo s  liltim o o  tre s  años la s  Naciones Unidas han propercionado a va rios gobier

nos latinoam ericanos se rv ic io s  oe asesoramiento en m ateria de programación d e l 

d e s a rro llo  por inteim iedio de grupos de expertos organizados por la  S ecre ta ría  de 

la  GSPAL.. En térm inos generales, e l o b je tivo  p r in c ip a l de lo s  Grupos Asesores 

es ayudar a lo s  gobiernos que así lo  s o lic ita n  a crear o m ejorar lo s  mecanismos 

o fic ia le s  de p la n ific a c ió n  econ&nica y so c ia l y  también capacita r e l personal 

nacdLmal teniendo en cuenta esa fin a lid a d . Los Grupos Asesores tra b a ja n  en im 

plano estrictam ente té cn ico , s in  in te rv e n ir en la  fo3mulación misma de la  p o lít ic a  

económica^ s irve n  más bien para establecer o m ejorar e l mecanismo y la  m etodología
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que p e rm itirá  a lo s  gobiernos tomar sus propias decisiones.

Se espera que, con e l estab lec iiiiien to  d e l In s t itu to  y  también agracias a lo s  

mayores recursos d isponib les en v irtu d  d e l acuerdo de cooperación t r ip a r t ito  

CEPAL/CEA/BID celebrado en marzo de 1961, este tip o  de se rv ic io s  de asesoraraiento 

se extienda considerablemente para atender la s  numerosas s o lic itu d e s  gubernamental 

les adicionales recib idas desde la  Reunión E xtra o rd in a ria  de l CIES de agosto de 

1961 en Punta d e l Este.

Durante 1961 la  CEPAL te n ía  Grupos Asesores destacados en B o liv ia  y Colombia; 

ambos países han pedido que continúen sus labores durante 1962- Por su p a rte ,

C hile y Venezuela han s o lic ita d o  que se amplié e l núcleo in ic ia l  de expertos que 

se destacaron en esos países en I960 y 1961, respectivam ente. En noviembre de 

1961, comenzó a actuar en H a ití e l prim er Grupo Asesor organizado conjuntamente 

por la  CEPAL, la  CEA, e l BID y la  DOAT, y  están en marcha la s  trandtaciones 

encaHiinadas a form ar lo s  Grupos Asesores que tra b a ja ría n  en e l Uruguay, Panamá 

y Centroamérica. Además, se han entablado negociaciones con lo s Gobiernos d e l 

Ecuador y  d e l Perú para e l envío de varios expertos que, s in  c o n s titu ir  un Grupo 

Asesor propiamente ta l ,  co laborarían con la s  autoridades y dependencias corres

pondientes de esos dos países.

3 »- IrH testigación de técnicas

E l inform e que la  S ecre ta ría  E jecu tiva  de la  CEPAL ha sometido a la  considera

ción d e l Comité P lenario anota que e l In s t itu to  "debe e s ta r particu larm ente b ien  

dotado paraestud iar las técn icas de p la n ific a c ió n  en re la c ió n  con le s  países de 

América La tina  y es natur-al que tenga especia l in te ré s  en m e jo ra rla s". Añade que 

" la  in ve s tig a c ió n  en este campo debe d e riva r directam ente de lo s  problemas que 

surgen en la  labor de asesoramiento y capacitación y puede a su vez ser ú t i l  

para re s o lv e rlo s ". Por lo  ta n to , se sugiere re a liz a r "investigaciones especiales 

a f in  de m ejorar algunas técnicas como las de programación s o c ia l pues la  maj'-orla 

de lo s  países latinoam ericanos van destinando recursos cada vez mayores para 

educación, sa lubridad , v iv ienda y urbanización. E l programa d e l In s t itu to  debe 

comprender estudios acerca de lo s  c r ite r io s  que debe seguirse a l asignar recursos 

en estos campos. Además, e l In s t itu to  tendrá que dedicarse a l mejoramiento d e l 

m a te ria l d id á c tico  para lo s  cursos de capacitación, inc luso  la. preparación de 

estudios de casos y manuales de enseñanza".
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Personal d e l In s t itu to

Para que e l In s t itu to  pueda cum plir la  t r ip le  función  de capacitación de 

e sp e c ia lis ta s  en programación, asesoramiento a los gobiernos sobre e l te rren o  e 

in ve s tig a c ió n  s istem ática  de la s  técn icas de programación, su enseñanza y a p lica 

c ió n , se contempla la  gradual formación de un cuadro permanente de alrededor de 30 

expertos altamente c a lific a d o s  cuyas labores como profesores o investigadores en 

la  sede d e l In s t itu to  en Santiago se a lte rnarán  periódicamente con misiones de ayu-r 

da técn ica  en lo s  países que a s í lo  pidan.

En su prim era etapa de tra b a jo  -  que se in ic ia r ía  en ju lio  de 1962 -  por lo  

menos ve in te  de lo s  expertos de l In s t itu to  se dedicarían a las activ idades docente 

y de in ve s tig a c ió n  en Santiago, m ientras que de 8 a 10 p re s ta ría n  se rv ic io s  en 

misiones especiales de co rta  duración o como supervisores de lo s  Grupos Asesores, 

Posteriorm ente, a l am pliarse e l nómero de lo s  Grupos Asesores mediante programas 

financiados en lo s  d is tin to s  países a través d e l Fondo E special o de lo s  programas 

de a s is te n c ia  técn ica  de la s  Naciones Unidas, se aumentaría en forma correspon-? 

d ien te  e l personal d e l In s t itu to  destinado a ese aspecto de sus operaciones. E l 

In s t itu to  proporcionaría  también se rv ic io s  de asesoramiento financiados por 

o tras organizaciones in te rn a c io n a le s , b ila te ra le s , gubernamentales y  no gubernamen

ta le s . Expertos para los Grupos Asesores serán también sum inistrados por la  

Organización de lo s  Estados Americanos (CEA) y  e l BID, en v ir tu d  de las, d isp o s ic io 

nes d e l acuerdo t r ip a r t i to  CEPAL/CEA/BID de cooperación.

Organización d e l In s t itu to

En conformidad con la s d ire c tiv a s  im partidas por la  Comisión en su re so luc ión  

de mayo de 1961, e l D ire c to r P rin c ip a l de la  CEPAL incluye  en su inform e a l Comité 

P lenario  la s  s igu ientes sugestiones en cuanto a la  organización y -la s  a tribuciones 

d e l In s t itu to , de su Consejo D ire c tiv o  y  de su D ire c to r General,

1 .-  E l In s t itu to  se estab lecería  bajo los auspicios de la  Comisión 

mediante una reso lución  que le  o to rg a ría  competencia autónoma 

dentro de la s  a tribuciones que se señalan a continuación. S eria  

regido por un Consejo D ire c tiv o  y  adm inistrado por un D ire c to r 

General. Quedaría establecido que estas d isposic iones, que tie nen  

por ob jeto asegurar la  marcha in ic ia l d e l In s t itu to  durante sus 

primeros cinco años de v id a , serían  m odificadas cuando se convierta  

en una organización permanente de' lo s  gobiernos latinoam ericanos.
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2 , -

segûn lo  p re v is to  en la  reso lución à é L 1 3  de mayo de 1961 por la  cual 

la  Coïïiisiôn m anifestâ t"su confianza de que e l In s t itu to  estab lecido 

bajo los auspicios de la  CEPAL y  con e l apoyo d e l Fondo E special de 

la s  ífeciones Unidas lle g a rá  con e l tiempo a ser un organismo d ir ig id o  

y  mantenido por lo s  gobiernos la tinoam ericanos".

Se recomienda que ia  reso lución d e l Conáté P lenario  de la  CEPAL ^  

considere lo s  puntos s ig u ie n te s:

Consejo D ire c tiv o d e l In s t itu to  quedaría integrado por:

a) Unos cinco o seis miembros designados por lo s  gobiernos 

latinoam ericanos que in teg ran  la  CEPAL-

b) miembro designado por e l D ire c to r P rin c ip a l a cargo de la  

S ecre ta ría  E jecu tiva  de la  CEPAL-

c) Un mieiabro designado por e l S ecre tario  General de la  Organización 

de los Estados Americanos.

d) Un miembro designado por e l Presidente d e l Banco Interam ericano de 

D e sa rro llo .

e) E l D ire c to r General d e l In s t itu to  Latinoamericano de P la rJ .ficac ión  

d e l D e sa rro llo .

E l Consejo D ire c tiv o  designaría  Presidente a uno de sus miembros y  apro

b a ría  e l reglamento in te rn o  de sus reuniones, la s  cuales se lle v a ría n  a cabo 

por lo  menos una vez a l año.

E l Consejo e s ta ría  encargado de examinar y  aprobar la s  proposiciones ’en 

cuanto a p o lít ic a , programas y presup;;iestos que e l D ire c to r General d e l In s titu to  

presente a su consideración.

ij  La reso lución  que e l Comité P lenario  de la  CEPAL apruebe durante su Octavo 
Periodo de Sesiones (14 a l 16 de febrero  de 1961) será scmetida luego a 
la  consideración d e l Consejo Económico y  S ocia l de la s  Naciones Ifrádas, que 
se reun irá  en a b r il de 1962. Por su pa rte , e l Consejo D ire c tiv o  d e l 
In s t itu to , en su primera reunión, aprobaría y  a u to riz a ría  la  firm a  de l 
Plan de (¿«raciones d e l In s t itu to  convenido entre e l Consejo, en nonbre 
de lo s  Gobiernos latinoam ericanos p a rtic ip a n te s  en e l In s t itu to , e l Fondo 
Especial de la  ONU y e l organismo de ejecución (CEPAL). C\miplidos estos 
trá m ite s  se espera que e l In s titu to  in ic ie  o fic ia lm en te  sus labores a más 
ta rd a r e l 1® de ju lio  de 1962. E n tre tan to , lo s  programas de capacitación 
y lo s  se rv ic io s  de asesoramiento en m ateria de programación d e l d e sa rro llo  
de la  CEPAL proseguirá icon la  organización que 'tienen en la  actua lidad . 
Dichos programas -  y  sus antecedentes -  se reseñan en o tra  sección de este 
nómero de "N o tic ias de la  ŒPAL".
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E l Consejo te n d ría  au to rizac ión  para aprobar e l Plan de Operaciones para 

e l proyecto d e l Fondo Especial y  para a u to riz a r a su Presidente a firm a rlo , 

en ireore sent ación de lo s  Gobiernos p a rtic ip a n te s .

E l Consejo deberla tra n s m itir  a la  CEPAL, ju n to  con sus comentarios e l 

inform e anual d e l D ire c to r General sobre la  la bo r d e l In s t itu to .

3 ,-. E l D ire c to r General se ría  nombrado por e l S ecre ta rio  General de la s  

Naciones ín id a s , en consulta con e l Consejo D ire c tiv o . E l D ire c to r 

General e s ta ría  facu ltado  para e je cu ta r e l programa d e l In s t itu to  

a s í como para e le g ir  e l personal y  lo s  becarios, determ inar e l progra

ma de los estudios de capacitación , re a liz a r negociaciones con los 

Gobiernos respecto a lo s  se rv ic io s  a proporcionarse por e l In s t itu to , 

y  para e fectuar gastos con cargo a l presupuesto d e l In s t itu to .

E l D ire c to r General te n d ría  también facialtades para:

a) R e c ib ir contribuciones destinadas a fin a n c ia r la s  activ idades 

d e l In s t itu to , de parte  de gobiernos, organizaciones in te rn a 

c io na le s, fundaciones pa jrticu la res y  o tras in s titu c io n e s }

b) Convenir con lo s  gobiernos en cuanto a l envío de cursos 

in tensivos de capacitación o la  prestación de s e rv ic io s  de 

asesoramiento s o lic ita d o s  d e l In s t itu to , y  a s is t ir  a lo s  

gobiernos en la  preparación de la s  s o lic itu d e s  correspon

dientes }

c) En nombre d e l In s t itu to , c o n c lu ir acuerdos con e l organismo 

de ejecución y  e l Fondo Especial sobre m odificaciones en e l 

presuouesto contenido en e l Plan de Operaciones d e l Fondo 

E specia l.

Para asegurarse de que se haya dado a lo s  organismos especialJLzados 

de la s  Naciones Unidas plena oportunidad para colaborar con e l In s t itu to  en 

sus respectivos campos de a c tiv id a d , e l D ire c to r General deberla recabar, según 

sea apropiaao;} la  op in ión de e llo s  y  obtener su asesoramiento con respecto a l 

d e sa rro llo  d e l plan de estud ios, programas de capacitación y s e rv ic io s  de 

asesorandento.

A f in  de promover la s  fin a lid a d e s  d e l acuerdo t r ip a r t i to  de Cooperación 

CEA/BID/CEPAL, e l D ire c to r General exam inarla, con lo s  representantes de esos 

organismos, toda p e tic ió n  de lo s  gobiernos re fe re n te  a cursos in te n s ivo s  de
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capacitación y se rv ic io s  de asesoramiento, antes de que sea aprobada.

E l D ire c to r General tra ta r ía  con lo s  gobiernos los asxxntos re ferentes 

a prestación de se rv ic io s  de capacitación o asesoramiento en colaboración con 

lo s  Representantes Residentes de la  Jvinta de A sistencia  Técnica ue la s  Naciones 

Unidas, que son también D irectores de Programas d e l Fondo E specia l de la  OIU.

E l D ire c to r General presentaría  a la  Ccsnisión, por interm edio de l Consejo 

D ire c tiv o  y  antes de su período de sesiones de 1966, jjroposiciones para estab le 

cer e l In s titu to  como organiano- permanente de lo s  gobiernos latinoam ericanos, 

en cumplim iento de la s  fin a lid a d e s  e^qjuestas en la  reso lución  de la  CEPAL de 

mayo de 1961 ya c ita d a .

-  o -
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AWnSCEDENlES BEI, liBTITÜTO UTINOAMEflICAMQ 

DE PLAtilFICACIOM DEL DESARROLLO

Estiidios I n ic ia le s

Por cuanto e l  d e sa rro llo  económico de l a  América Latina y  e l  mejoramiento de 

la s  condiciones de vida de su población son o b jetiv o s fundamentales de la  CBPAL, 

l a  mayor parte de sus esfueirzos se han concentrado en estos campos de acción desde 

su creación  en 194S.

Además d e l estu d io  de cuestiones con cretas, la  CEPAL y  su S ecreta ria  han 

in v estigad o  e l  proceso de d esa rro llo  económico latinoam ericano én g en era l, haciendo 

hincapié desde un p rin cip io  ei la  necesidad de efectu ar a n á lis is  sistem áticos de 

la s  tendencias económicas a largo  plazo para a s í  poder e sc la re c e r , in terp reta r  

y  afrontar más adecuadamente lo s  problemas de d e sa rro llo .

E l estudio precusrsor en este sen tido  fue aquél presentado en 1949 sobre E l 

D esa rro llo  Económico de la  América Latina y  sus P rincipa les Problemas, tema 

también tra ta d o  con c ie rta  profxmdidad en e l Estudio Económico de América La tina 

corresoondiente a l ná.s’̂ o año* Un estud io  p o s te rio r titu la d o  Problemas Teóricos y 

P rácticos d e l Crecim iento Económico (1951)* sentó la s  bases de a n á lis is  fa tu ro s  

respecto a esta m ateria , y de é l surg ieron los tra ba jos  sobre la  té cn ica  de la  

p la n ific a c ió n  d e l d e sa rro llo  económice*

E l punto de p a rtid a  para estas labores de p la n ific a c ió n  fue la  p u b lica c ió n , 

en 1953, de la  In troducción  a la  Técnica de Programación, en la  cual la  CEPAL 

presentó sistema que abarca lo s  p rin c ip a le s  elementos necesarios para evaluar 

la  acción conjunta de lo s  diversos sectores de la  economía, y  que perm ite a n tic i

par su posib le  evolución fu tu ra , y  sus necesidades en té m in o s  de c a p ita l, mano 

de obra y  recursos na tu ra les.

U tiliza n d o  dicha m etodología, la  CEPAL in ic ió  entonces una se rie  de extensos 

estudios in d iv id u a le s  sobre la s  perspectivas de d e sa rro llo  de lo s  países la t in o -  

amefácanos*. Aparte de un inform e publicado con a n te rio rid a d  respecto a l 

D e sa rro llo  Eoonómico d e l Ecxxador. han aparecido desde 1953 estudies de este tip o
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re ferentes a l B ra s il (1955), Colombia (1955), B o liv ia  (1957), Argentina (1958),

Perú (1959), Panamá (1959) y  E l Salvador (1959)» En I960 se tenainó e l estudio 

correspondiente a Hondi’ras y se están adelantando aquellos de Nicaragua y  Gua

tem ala. Se han in ic ia d o  lo s  tra  cajos p re lim inares de un estud io  sobre e l desa

r r o llo  econónico de Amárica C entral en su conjunto; en é l se presta rá  especia l 

atención a lo s  efectos p re v is ib le s  d e l Programa de In tegración  Económica Centro

americana, que se gestó y  ha venido evolucicnarrb con la  colaboración técn ica  de 

la  CEPAL y  su Secretarla»

Normalmente esta clase de estudios señalan dónde, còno y  por qúe debe in c re 

mentarse la  p rodu ctiv ida d  tan to  d e l tra b a jo  como d e l c a p ita l para aprovechar plena

mente todos lo s  recursos humanos y  m ateria les d ispon ib le s ; analizan la  e s tru c tu ra  

d e l consumo d e l país para deducir in d ic io s  sobre la  o rie n ta c ió n  y  volumen fu turos 

de la  demanda de bienes de consumo y de o tros productos; examinan la  tra y e c to ria  

de la  prodacción nacional y su composición a través de lo s  años; y  sum inistran -  

tomando en cuenta e l rápido aumento de la  población y la  necesidad de e levar 

lo s  ingresos por hab itan te  -  e l marco técn ico  para la  form ulación de metas 

convenientes de la  expansión fu tu ra  de la  producción y  de los ingresos in te rn o s , 

u Puesto que la  gran mayoría de lo s  países latinoam ericanos depeixien todavía  

en forma considerable de la  exportación de sus m aterias primas para su fraga r la  

im portación de la  maquinaria y los equipos que requieren para su d e s a rro lle  

ecenómice se estud ia  detalladamente e l papel que desempeña e l aspecto e x te rio r 

de la  economía, o sea la s  exportaciones, la s  im pertaciones y  lo s  movimientos de 

c a p ita l. También ocupa s it io  p rim o rd ia l en estos estudios e l problema de la  ^  

flu c tu a c ió n  de lo s  pirecios de la s  m aterias primas y  su efecto .sobre e l poder ad

q u is itiv o  de lo s  países, así como sobre su a c tiv id a d  económica g lo b a l.

En resumen, la  técn ica de programación elaborada por la  CEPAL ofrece un 

va lio so  instriim ento para la  apreciación de lo s  facto res conducentes a l estado de 

d e sa rro llo  vigente y para prever la s  po sib ilidad es y  necesidades de crecim iento 

fu tu ro  y  determ inar la s  condiciones dentro de las cuales podría lle v a rs e  a cabo 

ta l  crecim iento.

La experiencia adquirida a l re a liz a r lo s  a n á lis is  y  proyecciones d e l desarro

l lo  económico de lo s  países ya mencionados ha co n trib u id o , a su vez, a l p e fecc io - 

namiento de la  técn ica y  metodología de la  p la n ific a c ió n  que se enseña en los
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cuTBoa de capacitación  auspiciados por. l a  CEPAL en e ste  campo. Los gobiernos 

latinoam ericanos han demostrado crecien te  in te r é s , sobre todo en años r e c ie n te s , 

por a p lic a r  e sta  técn ica  a sus resp ectiv a s éc o n m la s . En consecuencia, además 

de ampliar lo s  cursos de capacitación , la  GEPAL respondiendo a di-versas s o l i c i 

tudes gubernamentales, ha en-viado, grupos de expertos que prestan asesoramiento  

en e ste  terren o .
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I I

Los Grurws Asesores

EL Pî 3grama de Grt?pos Asesores en Kateida de Pi^gramación d e l D esarro llo  se 

in ic ié  én 1959. Los primeros Gnjpos Asesores fueron organizados conjuntamente 

por la  CEPaL y  la  O ficina de Operaciones de Asistencia Técnicg de la s  Naciones 

Unidas (DOaT), con la  a c tiva  colaboración de la  FaO y -  desde marzo de 1961 -  

de la  OIT, a s í como la  p a rtic ip a c ió n  de o tros Organismos Especializados de la s  

Naciones Unidas, En I960 estaban operando Grupos asesores en B o liv ia , Colombia y  

Cuba. E l Grupo de Cuba term inó su m isión técn ica en e l curso de ese año, y  se 

destacó un nuevo Grupo Asesor en C h ile , s o lic ita d o  con urgencia por e l gobierno 

chileno para cooperar en lo s  traba jos encaninados a remediar la  d i f í c i l  s itu a 

ción ocasionada por lo s  terrem otos y  maremotos de mayo de I960 que devastaron la  

•zona sur de dicho pa ís. También ®npez& sus actividades en 1961 e l contingente 

in ic ia l d e l Grupo Asesor s o lic ita d o  por Venezuela« B o liv ia  y Colombia han s o li

citado la  continuación en 1962 de la  la b o r de lo s  Giupos Asesores que prestan 

ser'v ic ios en esos países, m ientras que C hile  y Venezuela han pedido que se amplíe 

e l núcleo in ic ia l de ejqjer-bos destacados a l l í  en I960 y  1961, respectivam ente. 

Labores ya rea lizadas por lo s  (k’upos asesores

Como ejemplos d e l tra b a jo  p rá c tic#  recientemente llevado a cabo por lo s  

Grupos Asesores de la  CEPaL, cabe destacar la s  labores ya rea lizadas en B o liv ia  

y  Colonfcia,

B o liv ia

E l Grupo Asesor destacado en B o liv ia  ayudó a la  Junta de P la n ific a c ió n  de 

ese pa ís en la  p«*eparación de un Plan Nacional de D esarro llo  Económic* y  S ocia l 

para 1962-71. E l Gobierno, después de d is c u tir  e l te x to  en una se rie  de reunio

nes de gabinete, lo s  publicó come Plan O fic ia l en ju l io  de 1961, antes de pre

sen ta rlo  en la  Reunión E xtrao rd ina ria  d e l Consejo Interam ericano Económico y 

S ocia l de la  OEA, en Punta de l Este, E l Plan está contenido en dos •volúmenes. 

E lp im e ro , de carácter general, comprendes un a n á lis is  de lo s  p rin c ip a le s  obstá

culos a l d e sa rro llo  nacional boli-\danoj una descripción  de lo s  objet-viso y  metas 

d e l p lan , ■todas las proyeccim es g loba les, la  cu a n tifica c ió n  de la s  necesidades 

de crecim iento s e c to r ia l, necesidades de in ve rs ió n , una exposición sobre fin a n - 

ciamien-t# y , en genera l, sobre aspectos de la  organización a d m in is tra tiva  y  la



p c lít ic a  económica relacionados con la  ejecución d e l p lan . EL segundo volumen 

contiene un resumen de planes se c to ria le s  en m ateria de a g ric u ltu ra , m inería , 

p e tró le o , in d u s tria  m anufacturera, energía, tra n sp o rte , sanidad p ú b lica , vivienda 

y  se rv id lo s  púb licos. Aunque todavía no se ha terminado la  redacción f in a l 

de ta llada  d e l plan e l m a te ria l ya preparado ha perm itido a l gobierno de S o liv ia  

e n ta b la r una se rie  de negociaciones, en especia l sobre d ife re n te s  aspectos de 

su financiam iento . En v is ta  de que e l plan entrará en v ig o r en 1962, se ha 

debido organizar y  e s tru c tu ra r con suma urgencia e l mecanismo necesario para 

lle v a r lo  a la  p rá c tic a . Por lo  ta n to , a p a r t ir  de enero de 1962 e l Grupo Asesor 

de la  CEPAL ha concentrado sus labores en lo s prepara tivos para la  e jecución de l 

p la n , en establecer la  es tru c tu ra  y  mecanianos necesarios, en asesorar respecto 

a lo s  problemas derivados de la  re a liza c ió n  de la s  d iversas metas y  en preparar 

e l sistema de evaluación s is te n á tica  ta n to  de la s  medidas de d e sa rro llo  adopta- 

das y  de lo s  proyectos como d e l progreso o b te iid o  en lo s  tra ba jos y  o tro s  as

pectos operacionales. Por o tra  parte , desde ju lio  de 1961 se encuentran en la  

sede de la  CEPaL en Santiago varios funcionarios b o liv ia n e s  pa rtic ipando en e l 

Noveno Curso Anual de Capacitación en M ateria de ÍJesarro llo  Económico; a l te rm i

nar este ciirso en feb rero  de 1962, regresarán a su pa ís a desempeñar im portantes 

funciones vinculadas a la  ejecución d e l Plan Nacional de D esarro llo  Económico y 

S o c ia l,

Colombia,

E l Grupo Asesor de la  CEPaL destacado en Colombia colaboró con e l Consejo 

Nacional de P o lític a  Económica y  Planeación y con e l Departamento A dm in is tra tiv»  

de Planeación y  S ervic ios Técnicos de ese país en la  form ulación de un plan gene

ra l de d e s a rro llo  económico y un plan cuadrienal de in ve rs ió n  p ú b lica . Este 

ú ltim o p lan , que se pub licó  en marzo de 1961, comprende iina in troducción ’’ en la  que 

se hace un d iagnóstico  general de la  economía colombiana y  se describe e l papel 

de la  in ve rs ió n  p ú b lica , seguida de una primera parte que tra ta  de in s titu c io n e s , 

métodos, orden de p re la c ió n , financiam iento y  c ifra s  g lobales re ferentes a l p lan . 

En una segunda parte  se tra ta  de la s  inversiones púb licas, por se c to r, en a g ri

c u ltu ra , educación, sanidad púb lica , v iv ienda , se rv ic io s  para la  comunidad y 

o tro s  programas de in ve rs ió n  pú b lica . Una vez formulado e l plan cuadriena l de 

in ve rs ió n , e l Grupo Asesor de la  CEPaL prestó colaboración a l Departanento Na

c io n a l de Planeación en la  redacción de la  parte d e l programa de d e s a n o ll*  

colcmbiano que tra ta  de la  roa croeconomía. En septiembre de 1961 se diÓ té m ir»

- 1 5  -
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a la  tarea de a ju s ta r la s  proyecciones, después de lo  cual se pasé re v is ta  a l 

d iagnóstico  y s ín te s is  d e l programa, ju n to  con la s  metas a corto p lazo . También 

se adelantaron labores sobre aspectos de l plan relacionados con demografía y  e l 

balance de pagos, completándose la s  proyecciones para e l sector p ú b lico , á.d®nls, 

se term inaron lo s  cap ítu los sobre d iagnóstico  y  proyecciones se c to ria le s  para 

la  in d u s tria  m anufactiirera y  la  a g ric u ltu ra , a s í como estudios pre lim inares 

sobre tra n sp o rte , petjróleo y e le c tric id a d . E l p lan fue presentado o fic ia lm e n te  

por e l gobierno de Colombia e l 20 de diciem bre de 1961; prevé un incremento 

anual de 5 ,5  por cien to  en e l ingreso nacional b ru to  durante 19 6 1- 70,  y  se espera 

que se rv irá  de base para la  in ve rs ió n  de c a p ita l in te rn o  y  extra n je ro  en lo s  

próximos d iez años. E l pobierno ha s o lic ita d o  la  as is tenc ia  continua d e l Grupo 

Asesor en 1962, en especia l en lo  que se re fie re  a la  ejecución d e l P lan, La 

FaO, que ha prestado apoyo 3 este Grupo Asesor desde su creación en 1960, pro

porcionará lo s  se rv ic io s  d e l experto en programación a g ríc o la ,y  la  OIT lo s  de 

un experto en programación de la  mano de obra. Desde este año, e l Grupo asesor 

será auspiciado conjmtaraente por la  CEPAL, la  OEA, e l BID y la  EOaT en v irtu d  

d e l acuerde de cooperación celebrado en tre  la s  S ecretarías de la s  tro s  prim eras 

in s titu c io n e s  ncmbradas.

Nuevos Grupos Asesores

En conformidad con lo s  términos de dicho acuerdo t r ip a r t i to ,  e l Programa de 

Grupos Asesores se ha convertido ^  \ina empresa conjunta, recayendo sobre la  

CEPaL la  responsabilidad e jecu to ra . En esta forma -  y  con la  creación d e l 

In s t itu to  Latinoamericano de P la n ific a c ió n  d e l D esarro lle  -  se espera poder s a ti& |||^  

fa ce r e l creciente número de so lic itu d e s  formuladas por lo s  gobiernos la tin o a m e ri

canos, incluyendo aquellas no atendidas anteriorm ente debido a la  fa lta  de 

recursos apropiados.

En noviembre de 196 I  comenzó a actuar en H a ití e l prim er Grupo Asesor orga

nizado conjuntamente por la  CEPaL, la  DOaT, la  OEa y e l RID, y están en marcha 

la s  tram itaciones encaminadas a fo rn a r lo s  Grupos -asesores que tra ba ja rá n  en e l 

Uruguay, Panamá y Centroamérica, Adonás, se han entablado negociaciones con lo s  

gobiernos d e l Ectiador y d e l Perú para co n tra ta r a varios expertos que colaborarían 

con la s  autoridades y  dependencias o fic ia le s  correspondientes a esos dos países. 

Estos expertos no c o n s titu ir ía n  Grupos asesores propiamente ta le s , sino equipos

que cooperarían en determinados campos especificados en la s  s o lic itu d e s  de lo s
*•

gobiernos.
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En térm inos g en era les ,, e l  o b je tiv o  p rin cip a l de lo s  Grupos Asesores es  

ayudar a crear y mejorar e l  mecanismo gubernamental de p la n ific a c ió n  económica 

y también capacitar p erso n al'n acion al teniendo en cuenta esa f in a lid a d . Los 

Grupos Asesores trabajan en un plano estrictam ente té c n ic o , sin  in terv en ir  en 

la  form ulación misma de la  p o lít ic a  económica; sirven  más bien para esta b lecer  

e l  mecanismo y  la metodología que perm itirá a lo s  gobiernos tomar sus propias  

d e c is io n e s .
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i n

Los Cnpsos de Capacjtacién en M ateria de D esarro llo  Económico y  S oc ia l

ìntimamente lig a d o  a l buen funcionamiento de la s  dependencias gubernanfântales 

que deben fi^ ja r la  p o lít ic a  económica y e laborar lo s  programas de d e sa rro llo  

económico y  s o c ia l, está la  exigencia de do ta rles de economistas y o tros p ro fe s io 

nales plenamente c a lific a d o s  para lle v a r  adelante estas im portantes ta re a s .

Para ayudar a lo s  países latinoam ericanos a preparar e l personal idóneo que 

necesitan, la  CEPAL, con la  colaboración de la  DQAT, in ic ió  en 1952 un programa 

anual de capacitación en m ateria de d e s a rro llo , consistente en cursos de ocho 

meses durante lo s  cuales lo s  becarios p a rtic ip a n te s  perfeccionan sus conocimien

tos sobre la s  técnicas de programación, la  te o ría  de l d e sa rro llo  y los problemas 

de su financiam iento . Estos cursos anuales han venido realizándose en la  Sede 

de la  CEPAL en Santiago de C hile con e l f in  de que los becarios tengan la  

oportunidad de estu d ia r y tra b a ja r en estrecho contacto con lo s  funcionarios 

técnicos de la  S ecre ta ría  de la  Comisión.

A* E l CuBso de Capacitación de Santiago

E l Curso anual de Capacitación de Santiago se reorganizó en I960. A l r e in i

c ia rse  sobre nuevas bases en ju lio  de 1961, e l ntSmero to ta l de p a rtic ip a n te s  

aumentó de un promedio de 15  en años an te rio res a más de 40 en la  prim era parte  

d e l cui’so (ju lio -noviem bre  de 1961) y a poco más de 60 en la  segunda parte 

(noviembre de 1961 a febrero  de 1962). Aumentó también e l ntSmero de países 

representados (A rgentina, B ra s il, B o liv ia , Colombia, Costa R ica, C h ile , Ecuador, 

Guatemala, H a it í,  Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y  VerKzuela)? y  por prim era 

vez p a rtic ip a ro n  representantes d e l sexo femenino; una ingen iera  ch ilena que 

escogió la  especia lizac ión  en programación in d u s tr ia l, una contadora tir\;iguaya 

que se está perfeccionando en e l cançso de la  programación d e l tra n sp o rte , una 

economista venezolana que escogió la  especia lización  de peogramación de in d u s tr ia i 

y una economista argentina que se está especializando en programación presupues

ta r ia .

Los cursos de Santiago, ahora constan de dos etapas de cuatro meses cada vina. 

La prim era se dedica a la  enseñanza de la o  técnicas de programación general y  a l 

estud io  de lo s  p rin c ip a le s  instrum entos de p la n ific a c ió n . Concluida esa etapa 

de form ación común para todos los p a rtic ip a n te s , se d iv iden  éstos en grupos de
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acuerdo a l campo de  especia liaación  escogido. Actualmente se ofrecen cursos de 

capacitaciS n Cf-pecializada en; programación generail d e l d e sa rro llo  económico j 

programación presupuestaria y  fin a n c ie ra j programación in d u s tr ia l; programación 

d e l tra n p o rte ; y, programación de in ve rs ió n  p ú b lica . Se espera in c lu ir  en un 

fu tu ro  próximo en estos cursos de especia lización  la  programación a g ríco la  (con 

la  colaboración de la  FAO), la  programación de la  mano de obra (ccn la  cooperación 

de la  FAO), la  programación de la  mano de obra (con la  cooperación de 3ia OIT), 

la  programación s o c ia l, incluyendo la  programación de la  educación (con la  ayuda 

de la  ÜÍESGO), la  prográmáción en m ateria de salud púb lica  (con la  as is tenc ia  

de la  OB) y  algunos aspectos de l d e sa rro llo  de lo s  recursos na tu ra les.

Esta especia lizac ión  perm ite dar una preparación más adecuada y  prágaática 

a lo s  fu n c io n a iio s  públicos que se ocuparán de la  programación en sus resjwctdvos 

pa íses. Los cursos están principalm ente a cargo de a lto s  funcionarios técn icos de 

la  CEPAL o de expertos de la  DOAT y  comprenden además una se rie  especia l de 

conferencias sobre problemas nacionales y regionales dictadas por eminentes 

profesores de América La tina  y de o tras partes d e l mundo. Un buen número de 

lo s  profesó las de lo s  cursos han p a rtic ip a d o  como expertos en lo s  grupos asesores, 

de modo que se establece un v ín cu lo  n a tu ra l entre la  te o ría  de la  programación y  e l 

estud io  de lo s  casos concretos.

Por o tra  p a rte , cabe mencionar que algunos de lo s expertos contratados para 

p resta r s e rv ic io s  en lo s  Grupos Asesores han ?ido elegidos entre  unos 150 

ex-becarios de lo s  cursos anuales de capacitación de Santiago. Además, numerosos 

ex-becarios han llegado a ocupar a lto s  cargos en sus respectivos pa íses, entre 

e llo s  lo s  de m in is tro s  de hacienda, subsecretarios de Estado, presidentes de 

bancos ce n tra le s ,d ire c to re s  y  asesores de la s  o fic in a s  de p la n ific a c ió n  económica, 

y profesores u n iv e rs ita rio s . Otros han actuado y siguen desempeñando activ idades 

docentes ta n to  en lo s  cursos de capacitación de Santiago como en aquellos que se 

d e sa rro lla n  anualmente en diversos países de la  reg ión .

Veinte y  s ie te  de los aproximadamente 60 p a rtic ip a n te s  en e l noveno curso 

anual de Santiago que conclu irá  e l 23 de febrero  de 1962 fueron becados por la s  

Naciones Unidas, s ie te  por la  CEA, cinco por e l BID; lo s  demás fueron becados 

airectam ente por lo s  gobiernos o in s titu c io n e s , de süs.respectivos países o por 

lo s  programas de ayuda in te rn a c io n a l b ila te ra l. La nómina de lo s  becarios d e l 

IX  Curso Anual, por países, y  por esp ec ia lizac ié n , se da a continuación;



IX  CURSO ANUAL DE CAPACITACION 

(J u lio . 19'6l~ Febrero 1962)

Lis ta  de p a r tic ip antes

i Nombre
í<

Profesión Entidad donde tra b a ja Cargo que desempeña

Î"----- -̂--------- -----------
E spec ia li zándo se 
en programación;

i
i Argentina 

i Agramente, Lorenzo
i

Ingeniero

,1 1

D ire c . Nac. Constructores Asesor Inve r.P úb licas
i Arce J o fré , T e ó filo * Economista M in is te rio  de Hacienda Subsecretario Inve r •P ú b li cas
¡ B o rro u il, Jioana* Economista M in is te rio  de Educación Profesora Presupuestos
; C a s tillo , A lb e rto * Contador D ire c . Prov. E s ta d ís tica Asesor SconÓ3iico General
: Chomski, Annando* Economista Fac. de C iencias ficohan. Ayudante en la  Facultad Presupuestos
j Figueroa, nanuel* Contador Universidad Hac.de Tucumán Ayudante de Cátedra General
i C inesta r, Angel* Economista Universidad Nac. de CiJQro Profesor Inve r.P úb licas
; Guzmán, H éctor* O fi c . Est .Mayor r i in is t i i lo  Defensa Nac. S ub-D irector Liceo M ilita r Transportes
! Margher i t t i ,  imbéní?- Contador Univ, Nac. de l L ito ra l Jefe de Investigaciones Presupuestos
; Mogni, Andrés i Ingenier« S ecre taría  Transportes Jefe D iv , E st. Económicos Transportes

í B o liv ia
Aramayo, Adolfo | Economista Junta Nac. Planeamiento D ire c to r Depto.Program.Global General
Dalenz, Né storci- | Ingeniero ■Junta.Nac. Planeamiento Jefe , Sección Transportes Transportes
G alarzá,Felipe ¡ Ihgeniero Junta Nac.. Planeamiento D ire c to r. Deptó.. Ih v  • Públicas In v e r. Públicas

i u-andi r i l la s ,  Oscar i Abogado Junta Nac. Planeamiento D ire c to r Depto. Presupues. Presupuestos
; H inojosa, G uido* Economista Junta N'̂ c, Planeamiento i Subjefe,Sección Combustibles In v e r. Públicas

Lizarazu, Hugo Economista Corp'« B o liv iana  Femento Técráco Dpto.Estudios Econom.¡ General
lionzén, Agapito F. i Econoniista D ire c. Nac. Cooperativas ; Economista i Presupuestos
RaíiiOs, Moisés * Economista Junta Nac. Planeamiento ! D ire c to r D p to .Inv. Privadas In d u s tria s
Kosembluth, G uille rm o■ Egresado Economi CEPAL -  Santiago }E s ta d ís tico In v e r. Públicas
Tejada, David i

■:
Ingeniero Coip. b o liv ia n a  Fomento | Ingeniero Técnic* In d u s tria s

*  Segunda etapa (novianbre 1961-febrero 1962) solamente.

to
?
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B ra s il
a /

Amaral, Othon do ^  
Amado, Antonio 
Costa, Key Alves da 
Goss, Joao*
Jo s t, Leodegar 
Lopes, ornesto
MnvaoR- .1- in+.r
Lopes, ornesto  
Novaes, J , Antonio 
ic o ib in i. T ild o  N,Tcolb in i. T ild o  N, 
V ie ro , «elson *

j Colombia

ÍL lin á s , Femando* 
¡Halo, José Vicente 
IMondragón, W illiam  
taon tú fa r, A lfredo 
INavarro, C=rlos* 
jo te ro , Jesús

' Costa Jtica

ato jas, Fernando

h ile

Iv e a r, L u c ila  
enavides, Hernán 
aque, uodrigo 
omoza, n a rc ia l

cuador
/upiñán, Jorge* 
.azar, Osvaldo* 
.vador. Galo 
're s , G u illem o

Diplomático
Lconomista
liiconomista
¿¡conomista
economista
iiconomista
Ingeniero
¿¡conomista
¿¡conomista

Fconanista
economista
¿¡concmista
Ingeniero
¿¡concmista
E s t.In g e n ie ría

ingen iero

Ingeniero 
F ro f, ¿¡concmía 
Ingeniero 
ingeniero

jüabajada B ra s il en C hile
SUDEÍ^E
S ecretaría  de Estado 
E scola tina 
S ecretaría  de Estado 
S ecretaría  de Estado 
SUDEÍjE
S ecretaría  de Estado 
S ecre taría  de Gobieno

Universidad d e l A tlá n tico  
D epto.Adm inist. Planeación 
Direc» Nac. . resupuesto 
i'd n is te rio  obras Públicas 

"La Nacional de Seguros"S.A

i l in i 3 te r i  o Obras Públicas

S ecretario  
Econcmista 
Asesor Técnico 
Ayudante de Cátedra 
Asesor Econónico 
Asesor Técnico 
Ingen iero  
Asesor Técnico 
Asesor Técnico

Profesar de Econcmíá
Econcmista -  A na lis ta
Jefe Program.Presupuestaria
Ingeniero
Jefe Reaseguros

Jefe Depto. P la n ific a c ió n

CORFO
Universidad Concepción 
D irección Presupuestos 
F e rro c a rrile s  d e l Estado

Ingeniero Comercial 
Profesor de Econcmíá 
Asesor
Ingen iero  C iv il

Eccviofflista
Economista
Econcmista.
Eccnomista

D ir .Présup.,M in .de l Tesoro 
D ir.P re sup .,M in .de l Tesoro 
Junta Nac. P la n ific a c ió n  
Banco C entral Ecuador

Jefe Investigaciones Económ. 
Jefe Admin. Presupuestaria 
¿iconomista 
Economista

*  Segunda etapa (noviembre 1961-febrero 1962) solamente 

¿7 Observ-dor (ju lio -noviem bre  1961)

General 
Presupuestos 
In v e r. P lib licas 
In v e r. Públicas 
General 
In d u s tria s  
Transportes 
Presupuestos 
Transportes

Transportes
General
Presupuesto
In v e r. Públicas
Transportes
In d u s tria s

In v e r. Públicas

In d u s tria s
General
Pi^supuestos
Transportes

Presume sto s 
Presupuestos 
In d u s tria  s 
General



Guatemala 1

López, Luis Felipe £c onanista
í

Banco C entral de Guatemala! economista -  A na lis ta In d u s tria s

H a ití i

B.JFareau, Andró 
Germain, F i^snel 
Helson, Raoul*

R ip iana tico  
e s ta d ís tic o  
Abogado

Finbajada H a ití en Chile 
In s t i t  .H a itiano esta d ís t., 
i- íin is te rio  Educación

j O fic ia l de Finbajada 
i E s ta d ís tico  
1 Profesor

General
General
Presupuestos

Panamá
1
1
j

Moreno, J . Ltás^í. 
j Ycaza, Rogelio
!

economis ta 
economista

D irec. Estad, y Censos 
Chrysler In te rn a c . S,A,

i O fic ia l 5a. Categoría 
; Ayudante Contador

General e Indust 
In v e r. Póblicas

! Paraguay .

i Flecha, Agustín 
1 Ramírez, Ramón

Contador
economista

Estado Mayor General 
Banco C entra l Paraguay

'  Consejero, Econónico 
: Jefe D iv . Comercio In te rn a c .

General
Gene ra l

Parú

Cruz, V íc to r*  
Vargas, Fdcardo*

econonista 
O fic .e jé rc ito

Beo.Induet r ia !  d e l Perú 
liin is te r io  de Guerra

! Economista 
1 O fic ia l de E jé rc ito

In d u s tria s
Presupuestos

iiÍEtiSáSÍ 1

i l i l s i t y ,  Jorge 
jP u ig , Zulma

Abogado
Contadora

Banco Seguros de l Estado 
A dm inist. Nac. de Puertos

1 A u x ilia r 
i Contadora

Presuptestos
Transportes

' Venezuela \

i'm artínez, Teresa
jneverón, Claudio.
;

economista
e s ta d ís tic o

M in is te rio  de Fomento 
Banco C entral Venezuela

1 Jefe O pto.Indust. Construc. 
í Asesor E s ta d ís tico
j

In d u s tria s
General

*  Segunda etapa (novieiiibre 1961-febrero 1962) solamente 

observador (noviem bre'196l~febrero 1962)

i M
i W
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B* L®s Cursos In tensivos de Capacitaci6n

Desde 1955 se ha seguido la  p rá c tica  de complementar e l curso anual re g u la r 

de Santiago con cursos in te n s ivo s  más breves, de tre s  meses ae duración en 

d is tin to s  países latinoam ericanos. En estos cursos básicos generales han p a r t i

cipado como aliminos va rios centenares de func ionarios o fic ia le s , e jecu tivos 

y  profesiona les la tinoam ericanos. Desde 1959> algunos de estos cursos in te n s ivo s  

se han organizado conjuntamente con e l Programa de Ginipos Asesores; ea esos casos 

hay tina o rie n ta c ió n  más d e fin id a  hacia la  formación básica de quienes tra b a ja rá n  

directam ente en los organismos de programación nacionales. Pero en todos lo s  

casos lo s  cursos in tensivos de tre s  meses abarcan temas como la  te o ría  de progra

mación d e l d e sa rro llo  económico, la  con tab ilida d  s o c ia l, la  preparación y  evalua

ción de proyectos, la s  técn icas de adm in istración y presupuestos j  e l fin a n c ia - 

m iento d e l d e s a rro llo . Cuando es necesario, se incluyen temas como la  progra

mación s e c to ria l y lin e a l,  proyectos de ob je tivos  m ú ltip le s , e s ta d ís tic a  y  

a n á lis is  económico.

En 19 6 1  dichos cursos in tensivos de tre s  meses tu v ie ro n  lugar en S o liv ia , 

B ra s il, Ecuador, México y  Venezuela. También se re a liz ó  un curso especia l sobre 

problemas d e l d e sa rro llo  económico para á lto s  funcionarios de l gobierne ch ileno , 

a l cua l a s is tie ro n  más de 60 p a rtic ip a n te s . Además, se organizó un Seminario 

Centroamericano sobre Técnicas de Progi'amación con e l ob jeto de c o n tr ib u ir  a la  

form ación de un cuerpo de e sp ec ia lis tas  centroamericanos en este campo, 

g x t e t a

E l segundo curso in te n s ivo  organizado en La Paz comenzó e l 18 de septiembre 

y  term inó a mediados de diciembre de 1961, Los p rofesores eran miembros d e l 

Ocupo Asesor de la  CEPAL destacado en ese par's, y los 42 p a rtic ip a n te s  -  entre 

lo s  que se contaba e l personaL técn ico  de la  Junta Kacional de Pir-neami-ento de 

B o liv ia  -  se preparaban para lls v a r  a ,1a•práctica e l Plan ae D a csrro iio  Nacional 

sobre e l cua l ya se ha hecho re fe re n c ia . Los fuT icicnarios que actuarán como 

D i.rectores de Departamentos de la  Jirnta Naoicnal de Planeamiento, a s is tie ro n  

a l cvnso completo de ochos meses en Santiago.

B ra r il

E l seocto curso de formación in te n s ivo , organizado bajo lo s  auspicios conjun

tos de la  CEPAL y  d e l Banco Nacional. de D esa rro llo  Econórmlco d e l B ra s il (BNDE) 

se in ic ió  e l 21 de agosto y  term inó e l.30 de noviembre ae 1961. De lo s  50
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estudiantes metriGuiados a p rin c ip io s  d e l curso, 34 cumplieron todos los re q u is i

tos exig idos para obtener su diploma y 10 a s is tie ro n  ja r te  d e l tiempo. La 

a s is tenc ia  d e l Presidente de l B ra s il, señor JoaoGoulart, a la  ceremonia de clau

sura es una prueba de la  iripo rtanc ia  que a tribuye e l gobierno b ras ileño  a este 

tip o  de cursos de capacitación.

En esa ocasión e l Presidente G oulart, h izo especia l énfasis sobre la  im por

ta n c ia  de lle v a r  a cabo transform aciones e s tru c tu ra le s , cmo la  reform a a g ra ria , 

para superar a s i lo s  grandes obstáculos que están retardando e l d e sa rro llo  

económico y s o c ia l d e l B ra s il y de o tros países latinoam ericanos. En este sen tido , 

subrayó e l trascendenta l papel de la  p la n ific a c ió n  y de quienes tra b a ja n  en la  

e laboración y e jecución de programas de d e s a rro llo  nacionales y regionales» Afirm ó 

que la  p la n ific a c ió n  de l d e sa rro llo  económico se ha venido sistem atizando en 

América La tina  gracias,en gran medida, a lo s  estudios y esfuerzos ..e la  CEPAL; 

y destacó, asimismo, la  con tribución  hecha por la  CEPAL en la  form ación de 

e sp e c ia lis ta s  brasileños en este campo, muchos de los cuales ahora están a c tiv a 

mente trabajando en in s titu c io n e s  como e l Banco Nacional de D esarro llo  y en e l 

Programa SUDEí«S, en e l nordeste d e l pa ís . La fa lta  de p la n ific a c ió n  con un 

sentido de ju s tic ia  s o c ia l en e l proceso de d e sa rro llo  -  observó -  se ría  condenar 

a l pa ís a antagonismos socia les que negarían lo s  valares humanos que tenemos e l 

deber de preservar. Esa s itu a c ió n , concluyó, coloca a l Gobierno delante de una 

gigantesca ta rea  h is tó ric a ^  e l establecim iento de las condiciones necesarias para 

la  ejecución de la  p o lít ic a  de d e sa rro llo  y su a p lica c ió n  e fe c tiv a .

Ecuador

E l prim er curso in te n s ivo  dado en e l Ecuador se in ic ió  e l 17 de ju lio  y 

tenninó e l 10 de octubre de 1961. A s is tie ro n  regularmente a l curso 35 estud iantes, 

y  27 sólo parte d e l tiempo. E l curso se organizó con la  a c tiva  colaboración de 

la  Junta Nacional de P la n ific a c ió n  Económica y Coordinación d e l Ecuador y  la  

Universidad C entral de Q uito. Además de los cursos re g u la re s , expertos de l 

Ecuador d ieron 23 conferencias especiales sobre d ife re n te s  teraas relacionados con  ̂

lo s  problemas de d e sa rro llo  de ese pa ís.

México

E l segundo curso de form ación in te n s iva  rea lizado  en México se erganizó con 

la  a c tiva  p a rtic ip a c ió n  de la  Subsede de la  CEPAL establecida en la  ca j> ita l de . 

ese pa ís . Se inauguró e l 25 de septiembre y  term inó a mediados de diciem bre.
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con una asistenci?  de 43 p a rtic ip a n te s , tan to  a h o ra rio  completo como p a rc ia l. 

Simultáneamente con este curso, se celebró en MésdLco un Seminario Centroameri

cano sobre Técnica de Programación, organizado conjuntamente por la  S ecre tarla  

de la  CEPAL, la  DOAT, con la  a c tiva  cooperación de la  CEA y  d e l BID. la  a s is te n 

c ia  de este ú ltim o  organismo co n s is tió  en fin a n c ia r la  p a rtic ip a c ió n  de fxm ciona- 

r io s  centroamericanos que colaboraran en la  form ulación de lo s  planes de desarro

l lo  económico de sus prop ios pa íses. La labor d e l Seminario se concentró en lo s  

problemas p ráctico s  y técn icos que plantea la  preparación d e l programa de desarro

l lo  económico, a s í como en e l a n á lis is  y  proyecciones de lo s  d ife re n te s  sectores 

de la  economía. A s is tie ro n  a dicho sem inario 29 func ionarios de lo s  Gobiernos 

d e l Istmo centroamericano y  Panamá.

Venezuela

E l segundo curso in te n s ivo  efectiiado en Venezuela se llevé- a cabo de marzo 

a ju l io  de 1961 con la  a s is tenc ia  de 45 p a rtic ip a n te s . En su organización colabo

ra ron activamente e l Centro de Estudios d e l D esarro llo  de la  Universidad de 

Venezuela.

-  o -





AKEXi ESPECIAL

EL desafio que afronta amseica la tin a  *

Estos son años decis ivos para e l fu tu ro  económico, s o c ia l y  p o lític o  de América 

La tina  y  sus re laciones con e l resto  d e l mund*.

Nos encontramos ante una de la s  más d if íc i le s  encrucijadas de nuestra h is to id a ; 

pe lig rosas tensiones socia les la te n te s  de tiempo a trás  están ahora a florando y 

agudizándose debido, en gran medida, a que e l d e sa rro llo  econ&nico general de 

esta región se ha d e b ilita d *  considerablanente en lo s  ú ltim os años.

En lu g a r de estrecharse, se está ampliando la  d ife re n c ia , ya muy grande, 

en tre  e l ingreso dé nuestros pueblos y e l de los centros in d u s tria liz a d o s . A e llo  

hay que agregar un hecho todavía más in q u ie ta n te ; le jo s  de d ism in u ir, parecería 

e s ta r acentuándose la  n o to ria  d isparidad en la  d is trib u c ió n  d e l ingreso en algu

nos de nuestros países, s in  que sean ajenas a este problona aquellas pocas n a *io - 

nes latinoam ericanas donde la  tasa de d e sa rro llo  ha sido re lativam ente s a tis 

fa c to r ia .

Por o tra  p a rte , a l no absorberse productivamente una proporción apreciab le  

de la  población a c tiv a , sigue ahondándose e l m alestar, sobre todo en lo s  campos, 

de donde surgen nuevas o las de desocupación que luego inundan la s  ciudades, 

agravando la s  serias condiciones a l l í  e x is te n te s .

F a ltan  hosp ita les y  viv iendas, escuelas y  maestros; escasean lo s médicos y 

la s  enfermeras, especialmente en las zonas ru ra le s . No hay s u fic ie n te s  técn icos 

y obreros c a lific a d o s . P e rs is te , en cambio, y  se agranda en muchos casos e l a - 

na lfabetism o.

S i b ien es c ie rto  que no son pocos lo s  esfuerzos loab les que lo s países 

latinoam ericanos han adelantado esporádicamente con e l propósito  de vencer 

estos u o tro s  problm as a fin e s , son nmerosas también la s  oportunidades que se 

han perdido de c o rre g ir decisiva y  sistemáticamente la s  fa lla s  e s tru c tu ra le s  que, 

a más de re ta rd a r la  solución fundamental de dichos problonas, constituyen la  

verdadera causa y origen de la  mayoría de e llo s .

A pedido de la  O fic ina  de Inform ación Pública de la s  Naciones Unidas (O IP), e l 
L r , Raúl Prebisch, L ire c to r P rin c ip a l de la  CEPAL, e sc rib ió  "E l I-esafío que 
A fronta América L a tin a " como p ró log * para e l volumen de más de 200 páginas 
pub licad* por la  OIP en enei^ de 1962 respecto a la s  activ idades y programas 
de ayuda técn ica y  fin a n c ie ra  que lo s  d iversos miembros de la  fa m ilia  in te rn a 
c io n a l de la s  Naciones Unidas adelantan en América L a tin a ,
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Hoy es indispensable, es urgente, no desperd ic ia r oportunidades en este 

se n tid *; a casi* no quedan muchas más.

Es posib le  que en otros tiempos la  pobreza, la s  enfermedades y  e l analfa

betismo hayan sido no sólo soportadas sino hasta aceptados pacientemente por los 

grupos menos p riv ile g ia d o s  que carecían en ese entonces de toda base para con

ce b ir s iqu iera  una vida raejori Pero esa a c titu d  pasiva ha cambiado radicalm ente, 

aún en la s  aldeas más ranetas. Hay un despertar de profundos anhelos en m illones 

de latinoam ericanos en quienes ahora está cada vez más arraigada la  convicción 

de que la  in d ife re n c ia  y  la  ignorancia no son in e v ita b le s . A l c o n tra rio , esperan 

con avidez que mejore sustancialmente su forma de vida en un porven ir no muy 

d istante»

Doscientos m illones de hab itantes, a l bordear nuestras naciones e l s ig lo  y  

medio de vida independiente, y , probablemente, o tros 100 m illones en apenas 

quince años más son c ifra s  de por s í elocuentes como para in d ic a r la  magnitud 

d e l pTObl®na que tenemos por de lan te. Jamás en la  h is to ria  se había dado e l 

caso de un grupo de países que tu v ie ra n  la  imperiosa necesidad de te c n ific a r 

su a g ric u ltu ra  y  ace le ra r su ir r iu s tr ia liz a c ió n  y  se v ie ran  obligados a hacerlo 

fre n te  a una tasa e x tra o rd in a ria  de crecim iento demográfico»

Ho debe extrañar, por ende, que en esta reg ión  se estén manifestando in te n 

sas tu rbu lencias socia les. N i debe sorprender tampoco que América La tina  esté 

entrand* en un verdadero e irre v e rs ib le  proceso de transform acienes re vo luc io 

n a ria s , E l problema no está en s i podrá o no detenerse este proceso sino en 

quienes lo  cum plirán y  cómo se cum plirá,

^  respecto, es de p a rtic u la r im portancia que la s  vigorosas medida? que 

deben tomarse perm itan a tra e r y dar oportunidades de acción constructiva  a la s  

nuevas generaciones latinoam ericanas, especialmente a aquellos elementos dinámicos 

en sus f i la s  que son lo s  d irig e n te s  de mauana, lo s  hombres que van a tener 

grandes résponsabilidades en la s  d is tin ta s  activ idades de la  té cn ica , la  economía, 

la  p o lít ic a  y la  vida s in d ic a l. De o tra  manera se agudizarán la s  tensiones y se 

creará un explosivo sentido de fru s tra c ió n  en la s  nuevas generaciones, y  e l 

in con te n ib le  impulso de transform ación de la  América La tina podría desbordarse 

entonces en formas quizás no siempre conducentes a l b ienesta r económico y  so c ia l 

n i a la  e s ta b ilid a d  p o lít ic a  deseadas.
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No es que veamos sigrK« fa tíd ic o s  en e l muro b íb lic o  de iVnérica L a tin a ; pero 

s í advertencias -  y  advertencias mtiy se rias -  de que debemos redob lar lo s  esfuer

zos por combinar una se rie  de amplios programas de colaboración técn ica y  fin a n 

c ie ra  in te rn a c io n a l con fundamentales transfom aclones de la  estruc tu ra  económica 

y  s o c ia l.

Afortunadamente, estas ideas -  a l ig u a l que o tro s  conceptos como e l de la  

planeación d e l d e sa rro llo  y e l de la  in te g ra c ió n  económica que tan p e rs is te n te 

mente ha preconizado la  GEPAL desde sus primeros años -  a buena hora están 

comenzando a concretarse. Es a lentador, en este sen tido , ver e l nuevo g iro  que 

está tomando la  p o lít ic a  de cooperación fin a n c ie ra  in te rnacien  a l con re la c ió n  a 

América L a tin a , Es a lentador, asimismo, saber que se enpieza a p resta r mayor 

atención en lo s  centros in d u s tria liz a d o s  a l problema de la  e s ta b ilid a d  de lo s  

precios de la s  exportaciones prim arias tra d ic io n a le s  de esta reg ión ; y  también 

se comprende m ejor su necesidad de avanzar resueltamente hacia e l mercado común 

la tinoam ericano.

Mas no hay que engañarse; por ingente que fuera la  colaboración externa 

puesta en juego a la  lu z  de esta nueva p o lít ic a  -  y  dicha ayuria no puede ser 

ilim ita d a  -  debe prevalecer la  firm e convicción de que e l d e sa rro llo  s a tis fa c 

to r io  de M é rica  La tina  tie n e  que ser obra de lo s  propios pueblos latinoam ericanos 

y  de sus d irig e n te s , de su determ inación de in tro d u c ir  cambios profundos en la  

es tru c tu ra  económica y  s o c ia l para aparta r lo s  obstáculos considerables que se 

le  oponen.

Hay que actuar consciente y deliberadamente sobi^ esa e s tru c tu ra . Entre 

o tra s , se requieren medidas de fondo para: n io d ifica r e l arcaico régimen de tenenr> 

c ia  d e l sue lo ; transform ar e l módulo p re té r ito  de comercio e x te rio r; te c n ific a r  

y  v ig o riz a r la  producción in te rn a  haciéndola más económica y  com petitiva ; c o rre g ir 

grandes desigualdades en la  d is tr ib u c ió n  de l ingreso; am entar la  acumulación de l 

c a p ita l a expensas de la s  disparidades d e l consumo; am pliar la  educación y capa

c ita c ió n  técn ica  de la s  masas populares; estim u la r la  m ovilidad s o c ia l e im pirim ir 

e l máximo de e fic a c ia  dinámica a la  in ic ia t iv a  in d iv id u a l la tinoam ericana.

La tarea por cum plir ciertam ente es vasta , d i f í c i l  y  compleja. En su re a liz a 

ción probablonente va ria rá  de pa ís a p a ís , y  aún de zona a zona dentro de un 

mismo p a ís , de acuerdo a la s  d ife re n c ia s  y  c ircunstancias que a l l í  prevalezcan, 

Pero en ningún pa ís se solucionarán la s  tensiones socia les con meros p a lia tiv o s  

que la s  a liv ie n .
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Después de años de in vestig ac ión  y estudios, ya sabe bien M é rica  La tina  lo  

que tie n e  que hacer. Sabe que e l desafío  que tie n e  que a fro n ta r ineludiblem ente 

en lo s  próximos afi#s en la  construcción de una nueva y  só lida  estructu ra  económica 

y  s o c ia l que pennita a ce le ra r e im pulsar vigoi*osamente e l crecim iento e co n ^ice  

latinoam ericano desde adentro en la  medida que lo  exigen la s  apr«niantes c iir -  

cunstancias de l momento que vivim os.

En la s  duras jornadas que se avecinan y  en lo s  esfuerzos que lo s  pueblos 

latinoam ericanos y  sus d irig e n te s  habrán de desplegar para con fron tar ese 

desafío no será de poca im portancia la  ayuda técnica y  fin a n c ie ra  que aportará 

la  fa m ilia  de la s  Naciones Unidas a p e tic ió n  de lo s  gobiernos.

Por e llo , y porque su contenido puede sOT ú t i l  a quienes desean inform arse 

más en d e ta lle  sobre la s  m tSltiples activ idades que la  Organización Mundial y  

la s  Agencias Especializadas tienert en marcha con e l o b je tivo  de ayxidar a los 

países latinoam ericanos a m ejorar e l n iv e l de vida de sus pueblos, consideramos 

muy oportuna la  in ic ia tiv a  de la  O fic ina  de Inform ación Pública de la s  Naciones 

Unidas de p u b lica r e l presente volumen.

i


