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Resumen: El presente artículo aborda, desde la metodología propia de la revisión sistemática de la literatura 
y de la guía PRISMA (2020), la evolución de los planes o programas de desarrollo de diferentes partes del 
mundo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la primera década del siglo XXI. Concretamente este 
trabajo pretende dar respuesta a interrogantes como: ¿Cómo han evolucionado los planes de desarrollo? ¿Ha 
ocurrido un cambio sustancial en la forma de entender el desarrollo? ¿Son los planes efectivos para lograr 
el bienestar? ¿Qué tipo de bienestar? Los estudios revisados arrojan algunas conclusiones sobre cambios 
en los objetivos de los planes, así como en las vías para alcanzarlos y en los enfoques y las metodologías de 
éstos y de sus evaluaciones.
Palabras clave: Programa de desarrollo; desarrollo sostenible; bienestar; crecimiento económico; medioambiente.

ENG The evolution of development programs from the end of World War II 
to the first decade of the 21st century: A systematic review

ENG Abstract: This article uses the methodology of a systematic literature review and the PRISMA 
guide (2020) to examine the evolution of development plans or programmes in different parts of the 
world from the end of the Second World War to the first decade of the 21st century. Specifically, this 
paper seeks to answer questions such as: How have development plans evolved? Has there been a 
substantial change in the way development is understood? Are plans effective in achieving well-being? 
What kind of welfare? The studies reviewed provide some conclusions about changes in the objectives 
of plans, as well as in the ways of achieving them, and in the approaches and methodologies of plans 
and their evaluations.
Keywords: Development programme; sustainable development; well-being; economic growth; environment.

FRA L’évolution des programmes de développement de la fin 
de la Seconde Guerre mondiale à la première décennie 

du XXIe siècle: une révision systématique
FRA Résumé: Cet article utilise la méthodologie d’une revue systématique de la littérature et le guide PRISMA 
(2020) pour examiner l’évolution des plans ou programmes de développement dans différentes parties du 
monde depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu’à la première décennie du 21e siècle. Plus précisément, 
ce document cherche à répondre à des questions telles que: Comment les plans de développement ont-ils 
évolué ? Y a-t-il eu un changement substantiel dans la façon dont le développement est compris? Les plans 
sont-ils efficaces pour atteindre le bien-être? Quel type de bien-être? Les études examinées permettent de 
tirer certaines conclusions sur les changements dans les objectifs des plans, ainsi que dans les moyens de les 
aborder, et dans les approches et méthodologies des plans et de leurs évaluations.
Mots-clés: Programme de développement; développement durable; bien-être; croissance économique; 
environnement.
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1. Introducción
La idea y el discurso de desarrollo ha apuntalado, durante siglos, la forma de vida social, cultural, política 
y económica de los países occidentales. Desde hace varias décadas, este proyecto de civilización se ha 
universalizado. Pese a tratarse de un proyecto regional1 (Grosfoguel, 2013), predomina la creencia de que 
se trata de un proceso universal, necesario y urgente para todos, pues —supuestamente— trae consigo las 
soluciones de los grandes problemas de la humanidad (Arévalo-Robles, 2009; Rist, 2022). A pesar de que 
son muchos los autores que critican esta mundialización y hablan de formas de vida que parten de unos 
conocimientos y proyectos propios (Albán, 2006; Arévalo-Robles, 2009; Constanza y Molano, 2009; Noboa, 
2006; Rivera Cusicanqui, 2018), el desarrollo suele presentarse como una oportunidad para las regiones del 
sur global (Comisión Económica para América Latina y el Caribe — CEPAL, 2018).

Tras la Segunda Guerra Mundial, fue el presidente Truman quien inauguró una nueva fase en la “historia 
del desarrollo” ligada a la idea de bienestar. En su discurso de toma de posesión, el expresidente manifestó 
que la forma de vida y los avances y conocimientos científicos y tecnológicos occidentales debían ser com-
partidos y exportados para garantizar el bienestar y aliviar la pobreza de las zonas del mundo “subdesarro-
lladas”, pues “su pobreza es una desventaja y una amenaza tanto para ellos como para las zonas más prós-
peras” (Truman, 1949, 09:35). Es por ello por lo que, a pesar de ser la gran apuesta de Occidente, proliferan 
los planes y programas de desarrollo en países y zonas del sur global.

Es importante destacar que a través de estos planes no sólo se exportan unos conocimientos tecnológicos 
y científicos sino también unas concepciones de desarrollo, bienestar y pobreza determinadas; concepciones 
que, sin embargo, no son compartidas por todas las comunidades humanas (Torres, 2013; Viteri, 2002) y que 
han producido grandes cambios en la forma de vida de éstas (Gracía-Frapolli et al., 2008; Umenne, 2001).

Tras la Segunda Guerra Mundial, los planes de desarrollo prometedores de bienestar han estado centra-
dos en la expansión de la industria moderna, el incremento de la productividad, el progreso tecnológico, etc. 
(Bardi, 2014). Y, aunque la mayoría de los países occidentales pronto alcanzaron sus objetivos de desarrollo, 
no todas las regiones del mundo compartieron su ritmo acelerado de crecimiento y consumo (Bardi, 2014).

Este crecimiento sin precedentes del mundo occidental supuso un aumento desmesurado de la destruc-
ción del medio natural y de la contaminación (Rist, 2022). La destrucción sistemática del medio natural está 
vinculada a la visión que se tiene de la naturaleza, pues ésta orienta nuestra práctica (Noboa, 2006; Pulido, 
1998). La rápida y descomunal destrucción comenzó a sembrar ciertas dudas sobre la posibilidad de un 
proyecto civilizatorio global basado en esta idea de desarrollo: ¿Era realmente posible que el planeta pudiera 
soportar que el estilo de vida occidental se expandiera?

De esta incógnita surgieron numerosos estudios que problematizarían la cuestión de un crecimiento 
ilimitado en un mundo finito. Uno de los más relevantes fue un informe titulado “Los límites del crecimiento” 
(1972), encargado al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) por el Club de Roma y liderado por la bio-
física y científica ambiental Donella Meadows. De acuerdo con este informe, “si las presentes tendencias de 
crecimiento en la población mundial, industrialización, contaminación, producción de alimentos y utilización 
de recursos naturales no se modifican, los límites del crecimiento del planeta se alcanzarían dentro de los 
próximos 100 años” (Meadows et al., 1972: 23).

Se planteaba la siguiente cuestión: si no se desea acabar con la vida tal y como la conocemos, es ne-
cesario un cambio radical de nuestro pensamiento y nuestros valores (Capra y Luisi, 2014). En este sentido, 
tal y como se ha dicho anteriormente, el sistema de desarrollo que se ha internacionalizado no surge por 
casualidad, sino que es el resultado de una determinada cultura y, en definitiva, de una forma de entender la 
vida y las relaciones, tanto entre personas como con el medio (Pulido, 1998).

Ante esta necesidad de cambio, emanan nuevas propuestas de desarrollo más respetuoso: El desarrollo 
sostenible, un desarrollo que trata de conseguir un equilibrio entre desarrollo económico y social y el bien-
estar medioambiental (CEPAL, s.f.) La idea de desarrollo sostenible se institucionaliza, a escala global, con 
los Objetivos del Milenio fijados en el año 2000 y se afianzan con los Objetivos del Desarrollo Sostenible y 
la Agenda 2030. Por esta razón, la horquilla temporal de esta revisión sistemática abarca desde el fin de la 
Segunda Guerra Mundial hasta la primera década del siglo XXI.

De todo lo dicho se derivan las siguientes preguntas de investigación: ¿Hacia qué objetivos se han orien-
tado los planes y programas de desarrollo desde la Segunda Guerra Mundial hasta la primera década del 
siglo XXI? ¿Cómo han evolucionado los planes y programas de desarrollo en los últimos 50 años? ¿Ha ocu-
rrido un cambio sustancial en la forma de entender el desarrollo? ¿Son los planes de desarrollo efectivos 
para lograr el bienestar? ¿Qué tipo de bienestar y de quién?

1 La palabra regional se utiliza aquí en los términos en los que el sociólogo puertorriqueño Ramón Grosfoguel utiliza “provincial”. El 
autor afirma que las teorías “universales” que han dado forma y contenido a las ciencias humanas de hoy, son puramente provin-
cianas, pues se basan en la experiencia sociohistórica de unos cuantos hombres de apenas 5 países occidentales.
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Se establece como objetivo general de esta revisión “examinar la evolución de la práctica de desarrollo 
desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la aparición de la idea de desarrollo sostenible”, y como 
objetivos específicos:

—  Identificar los objetivos y vías principales para alcanzar el desarrollo a escala global de los diferentes 
programas de desarrollo en los últimos 50 años.

—  Examinar el significado de bienestar social que se desprende de los programas de desarrollo.
—  Examinar las novedades metodológicas y de enfoque de evaluación de dichos programas.

2. Métodos
Para realizar una aproximación a la evolución y los cambios que han ido ocurriendo en los planes de de-
sarrollo y en sus evaluaciones, se ha llevado a cabo una revisión sistemática siguiendo la guía PRISMA2.

2.1. Criterios de elegibilidad
Dado que la finalidad de este estudio ha sido “examinar la evolución de la práctica de desarrollo desde 
el fin de la II Guerra Mundial hasta la aparición de la idea de desarrollo sostenible”, se ha realizado una 
revisión sistemática de las evaluaciones de estrategias, planes, programas o proyectos de desarrollo 
de cualquier país del mundo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 2010. Este criterio 
temporal responde al hecho de que la idea de desarrollo surge tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, 
mientras que la idea de desarrollo sostenible surge a finales de siglo y finalmente se institucionaliza en 
los 2000 con los ODS.

Si bien se ha utilizado la metodología propia de la revisión sistemática, no se han incluido artículos 
empíricos exclusivamente. Lo que se pretendía era, desde una perspectiva histórica, reflejar la evo-
lución del proyecto de desarrollo occidental y para ello resultaban útiles las diversas evaluaciones de 
planes y programas de desarrollo, pues son un reflejo de su puesta en práctica.

La inclusión de políticas públicas de desarrollo ha dependido de si éstas incluían prácticas concretas. 
Esto se debe a que, aunque las políticas orientan la práctica del desarrollo, no suelen definir actividades, 
y son precisamente las actividades o prácticas las que marcan el sentido del desarrollo y lo materializan.

Asimismo, se han seleccionado evaluaciones y no programas o planes en sí mismos, porque las 
evaluaciones permiten apreciar cambios en la importancia que se confiere a unas variables y/o dimen-
siones sobre otras.

Por lo tanto, los documentos incluidos fueron artículos académicos revisados con el abstract y el 
texto en inglés. Se incluyeron tanto los artículos de libre acceso como de acceso restringido, pues se 
contó con la colaboración del servicio de biblioteca de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad 
Complutense de Madrid.

2.2. Fuentes y estrategia de búsqueda y de selección
La búsqueda se realizó en las bases de datos digitales Web of Science (WoS) y Scopus, asegurando así la 
calidad y el rigor científico de los documentos incluidos. WoS se incluyó teniendo en cuenta que es una de 
las bases de datos con publicaciones más antiguas, y Scopus por ser una de las bases de datos más desta-
cadas a nivel mundial en el campo de las Ciencias Sociales.

Los términos en inglés utilizados para la búsqueda fueron: Development programme/ program/plan; eva-
luation; assessment; sustainable development; underdeveloped countries; developing countries. Se siguió 
la siguiente ruta de búsqueda en ambas plataformas:

( TITLE-ABS-KEY ( development OR growth OR progress ) AND TITLE-ABS-KEY ( “development program” 
OR “development programme” OR “development plan” ) AND TITLE-ABS-KEY ( evaluation OR assessment 
) AND ALL ( “undevelop* countr*” OR “developing countr*” OR underdevelop* ) OR ALL ( “sustain* develop-
ment” OR “sustain* growth” ) ) AND PUBYEAR > 1957 AND PUBYEAR < 2011 AND ( EXCLUDE ( PUBYEAR, 
2010 ) ) AND ( LIMIT-TO ( LANGUAGE, “English” ) )

Las autoras de esta revisión hicieron de manera independiente tanto la búsqueda, como la identificación 
y la revisión de los títulos y resúmenes.

Hubo algunas discrepancias sobre la inclusión y exclusión de algunos artículos. Se enumeran a 
continuación:

1.  Se dudó si excluir 2 artículos que evaluaban prácticas para el desarrollo que no estaban incluidas en 
ningún programa. Finalmente, no se incluyeron.

2.  Igualmente, hubo dudas con respecto a la inclusión de una revisión de los diferentes enfoques que 
han tenido las evaluaciones de planes y programas de desarrollo. También fue descartado.

3.  En cuanto a la inclusión de evaluaciones de políticas públicas, se decidió incluir 3 documentos, pues 
contenían medios para alcanzar los objetivos de desarrollo marcados, ya fuera a través de prácticas 
concretas (E6), de un programa (E11) o de un proyecto (E12).

2 La declaración “Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses” o PRISMA, por sus siglas en inglés, es una 
guía publicada en 2009 para facilitar la elaboración de revisiones sistemáticas transparentes y rigurosas. En 2020 se publica una 
nueva guía que sustituye a la de 2009 y que incluye los avances realizados en metodología y terminología en los últimos años. 
(PRISMA, 2020)
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4.  Por último, hubo dudas con respecto a incluir el Estudio 14 (E14) por no tratarse de una evaluación 
de un programa, sino de varios programas nacionales de manera genérica. Finalmente se decidió 
incorporarlo por ser un documento de gran interés para la revisión sistemática y por ajustarse casi 
totalmente a los criterios de inclusión.

La extracción de datos para el análisis se hizo de manera conjunta. Se extrajeron datos tanto descripti-
vos (país donde se implementó el programa, objetivos del programa, autorías, etc.) como metodológicos, 
así como dimensiones y aspectos tenidos en cuenta en las evaluaciones que resultaban de interés para 
este estudio.

2.3. Evaluación de posibles limitaciones
A continuación, se presentan algunas de las limitaciones consideradas por las autoras:

—  En primer lugar, el orden cronológico de los estudios incluidos refleja el año de publicación de las 
evaluaciones. Si bien la mayoría de las evaluaciones se realizan una vez finalizados los programas, 
algunas se realizan con anterioridad a su puesta en práctica, de manera que el orden que se ha 
seguido no coincide exactamente con el orden cronológico de los programas. Ello implica que la 
evolución que se realiza de los programas de desarrollo sea aproximada.

—  Una segunda limitación ha sido la heterogeneidad en las formas de evaluación. Al no tratarse de 
evaluaciones estandarizadas, no todas recogían los mismos criterios de evaluación. Ello ha dificul-
tado la ordenación de los resultados.

—  En tercer lugar, es importante destacar que, al tratarse de evaluaciones de programas, algunas 
características relevantes de los propios programas de desarrollo estaban ausentes.

—  En cuarto lugar, el idioma. Como se muestra en el Diagrama de flujo (Figura 1), se descartaron 4 
evaluaciones que resultaban útiles para el estudio por este motivo. Es preciso destacar que, si 
bien el inglés es el idioma utilizado a nivel global para la trasmisión del conocimiento científico, 
muchas de las críticas procedentes del Sur Global no se hacen en este idioma, algo que, sin duda, 
fortalece aún más las perspectivas hegemónicas.

—  Por último, es preciso también hacer una reflexión con respecto a la procedencia de los artícu-
los utilizados: se reconoce que las dos bases de datos utilizadas en esta revisión pertenecen a 
empresas privadas del Norte Global y se asume que en ellas no se refleja adecuadamente la li-
teratura del Sur Global. No obstante, dado que la intención es reflexionar sobre la concepción de 
desarrollo predominante, que es la del Norte Global, se trata de una limitación que no entorpece 
la investigación.

3. Resultados
Se identificaron un total de 511 artículos en Scopus y 650 en Web of Science. Tras eliminar los artículos 
duplicados, el número total de documentos fue de 1.156 entre ambas plataformas digitales.

Tal y como se muestra en el Diagrama de flujo (Figura 1), tras la primera valoración se excluyeron 1.065 
trabajos que no estaban relacionados con la temática elegida. Se realizó una lectura de los resúmenes 
de los 91 trabajos restantes. Tras la lectura del abstract, se excluyeron de nuevo 53 trabajos, los motivos 
principales fueron: se trataba de propuestas de evaluación y no de evaluaciones en sí mismas o no se 
ajustaban a los criterios establecidos.

Se inició un proceso de colaboración con el servicio de biblioteca de la Facultad de Trabajo Social 
para la recuperación de aquellos artículos de acceso restringido. 3 publicaciones no pudieron ser recu-
peradas. De los 35 estudios recuperados y seleccionados para una evaluación exhaustiva y detallada, 
se excluyeron 8: 4 debido al idioma (había estudios en francés, japonés y chino), 2 por ser evaluaciones 
de prácticas para el desarrollo no incluidas en programas y 2 por no ajustarse a los intereses de la revi-
sión. El número final de artículos incluidos fue 27 artículos, siendo la última fecha de búsqueda el 14 de 
abril de 2023.

Como se observa en la Tabla 1, fueron mayoría los programas llevados a cabo en países o terri-
torios del sur global, concretamente 25 de 27: Kenia (4), India (3), Puerto Rico-EEUU (2), Malasia (2), 
Nigeria (2), Tailandia (1), Mauricio (1), Egipto (1), Sudáfrica (2), Tailandia (1), Etiopía (1), Hong Kong-China 
(1), China (1), Honduras (1), Malawi (1), Irán (1). Los dos países restantes, considerados “desarrollados”, 
son del sur de Europa: España (1) y Grecia (1), ambas evaluaciones están relacionadas con la protección 
medioambiental.

En cuanto a la metodología utilizada en las evaluaciones, principalmente se identificaron estudios 
comparativos que, o bien comparaban la situación anterior a la puesta en marcha del programa con la 
posterior, o bien analizan la evolución y los cambios que han ido surgiendo como consecuencia de la 
implementación del programa.

Los datos y la información para realizar las evaluaciones fueron recolectados a través de diversas 
técnicas. Algunas de ellas fueron: encuesta, revisión documental, entrevistas, revisión de información 
secundaria, fotointerpretación aérea, etc.

La mayoría de las evaluaciones se han realizado tras la finalización de los programas. Aquellas 
que se han realizado con anterioridad a su implementación son evaluaciones medioambientales (E8, 
E21 y E23), 2 de ellas (E21 y E23) realizadas con la herramienta de “Evaluación Ambiental Estratégica”, 
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conocida como SEA3 por sus siglas en inglés. Las evaluaciones de posible impacto ambiental se rea-
lizan con anterioridad a la puesta en marcha de los planes o en las primeras etapas de planificación, 
pues lo que se pretende con ellas es afectar a la toma de decisiones para evitar o mitigar impactos 
ambientales (Leng Ng y Obbard, 2005).

Figura 1. Diagrama de flujo

Fuente: elaboración propia.

3 Strategic Environmental Assessment.
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En la Tabla 2 se muestran los principales objetivos de los programas, así como los principales medios 
para alcanzarlos y si recibieron o no ayuda externa.

Tabla 2. Aspectos relevantes de los programas

Objetivos del 
Programa

Crecimiento económico E1, E3, E4, E6, E9, E11, E15, E17, 
E27 9

Mejorar las condiciones socioeconómicas E2, E5, E14, E8, E25 5
Mejorar la salud infantil / Reducir la mortalidad infantil E7, E10 2
Maximizar la productividad de los recursos naturales E12, E13, E18, E20 4
Redistribución económica E12, E16 2
Reconstrucción del país y reconciliación social E16 1
Crecimiento metropolitano E19, E22 2
Desarrollo de la red de transporte E23 1
Expansión empresarial E24 1
Paliar la pobreza E26 1
Paliar la degradación del medioambiente E21 (SEA), E23 (SEA), E26, E27 4

Vía principal
para alcanzar
los objetivos

Industrialización E1, E2, E6, E8, E9, E15, E17, E22 8
Control demográfico E3, E4, E23 3
Maximizar el uso de la tierra, (agricultura, industria 
pesquera, ganadería, etc.)

E5, E8, E11, E12, E13, E18, E20, 
E21, E26 9

Urbanización y desarrollo de infraestructuras E16, E17, E19, E21, E22, E23 6
Involucramiento de la población E7, E10, E14, E16, E25 5
Fomento del turismo E8, E9, E21 3
Desarrollo tecnológico E5, E9, E20, E25 4
Incentivos económicos / microcréditos E15, E22, E24, E26 4
Proyectos o servicios sociales, educativos, de salud, 
espirituales, de liderazgo, etc. E16, E24 2

Eliminación de subsidios E27 1

Asistencia 
externa

Asistencia financiera / Capital extranjero E1, E2, E6, E8, E16, E18, E22, E25 8
Asistencia técnica E2, E22, E25 3
Asistencia evaluadora E4, E7 2
Asistencia en el diseño del programa E5 1
Persona facilitadora sin capacidad para tomar 
decisiones E10 1

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a los objetivos, predomina el crecimiento económico durante las primeras décadas. 
Posteriormente surgen objetivos socioeconómicos que vinculan el crecimiento económico con el bienestar 
social. Los indicadores de bienestar social suelen estar relacionados con variables económicas como los 
ingresos y el consumo.

A principios del siglo XXI, con el surgimiento del discurso del desarrollo sostenible, comienzan a apare-
cer evaluaciones medioambientales estandarizadas, cuya principal finalidad es advertir sobre los impactos 
negativos que pueden ocurrir como consecuencia de la implementación de los programas de desarrollo.

También se han encontrado o bien programas sanitarios o bien programas que tienen en cuenta la di-
mensión de salud entre sus objetivos. En ellos, el desarrollo es entendido en términos de salud humana 
exclusivamente4.

En cuanto a los medios para alcanzar los objetivos de cada plan, la industrialización y la urbanización 
(incluyendo el desarrollo de infraestructura de transportes) han sido las vías principales. La agricultura 
también tiene un gran peso y suele estar vinculada a la mejora tecnológica de las prácticas agrícolas. 
También ocupa un papel relevante en los planes de desarrollo el control de la tasa de población, pues se 
suele considerar que el crecimiento desmesurado e incontrolado de la población supone un impedimento 
para el desarrollo sostenible, entendido éste como un crecimiento económico compatible con el bienes-
tar del medio ambiente.

Por último, en lo relativo a la asistencia externa, debe destacarse que en la mayoría de las evaluaciones 
no se especificaba esta cuestión. No obstante, el tipo de asistencia externa predominante fue la financiera.

En la Tabla 3 se recogen algunos aspectos destacables de las evaluaciones como, por ejemplo, las difi-
cultades identificadas durante la aplicación del programa, la participación de la población en la evaluación, 
la visión que se tiene de la naturaleza y la inclusión de la perspectiva de género.

4 No se contempla la salud medioambiental.
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Tabla 3. Aspectos relevantes de las evaluaciones

Dificultades identificadas 
durante la aplicación del 
Programa

Oposición ciudadana / Agitación 
social E1, E9, E21 3

Dificultades para establecer 
industria en zonas rurales E2, E15 2

Deficiencias en la financiación E7, E12 2
Poca cualificación de la mano de 
obra E9, E16 2

Escasez de recursos E10, E16 2
Demoras o irregularidades en los 
pagos E16, E22, E26 3

Equipamiento inadecuado E22 1
Limitaciones institucionales E16, E26 2
Corrupción E16, E23 2
Falta de participación de las 
comunidades autóctonas E19 1

Creencias sociales y culturales E20 1

Participación de la población 
beneficiaria/ perjudicada en la 
evaluación del Programa

Sí (enfoque comunitario) E7, E10, E25 3
Se busca la participación. Sin 
capacidad de diseñar, evaluar ni 
tomar decisiones

E3, E4, E14, E16, E24 5

No
E1, E2, E3, E4, E5, E6, E8, E9, E11, E12, 
E13, E14, E15, E17, E18, E19, E20, E21, 
E22, E23, E24, E26, E27

23

Valor de la naturaleza
Como recurso (*)

E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, 
E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, 
E19, E20, E21, E22, E23, E24, E25, 
E26, E27

27

Valor intrínseco E21 1
Valor social y espiritual E19 1

Aplicación de la perspectiva de 
género

No
E1, E2, E5, E6, E8, E9, E11, E12, E13, 
E15, E16, E18, E19, E20, E21, E22, E23, 
E24, E26, E27

20

Programa específico para mujeres E10 1
Disgrega los datos por sexo E4, E17, E25 3
El programa incluye servicios 
o directrices específicas para 
mujeres

E3, E14 2

Se evalúa la participación de 
mujeres en el programa E7, E14 2

Fuente: Elaboración propia.

(*) En esta tabla se recogen datos procedentes de evaluaciones. Únicamente en la fila “Valor de la 
naturaleza — Como recurso” se está haciendo alusión a los programas y no a las evaluaciones. Todos los 
programas incluidos en esta revisión tienen una visión de la naturaleza como mero recurso.

En cuanto a las dificultades encontradas durante la implementación de los programas, es importante 
matizar que éstas no siempre se recogen en las evaluaciones. Encontramos evaluaciones que no identifi-
can ninguna dificultad a la hora de implementar el programa.

A pesar de la falta de información, ya se había observado como el involucramiento de las comunidades 
humanas se plantea por algunos programas (E7, E10, E14, E16, E25) como medio y requisito para el éxito 
de estos. En la Tabla 3 se aprecia como en algunos estudios (E1, E9, E21) se reafirma esta idea, pues la 
resistencia social a los programas indica que éstos han sido impuestos y no diseñados de forma colectiva. 
En el caso del E19, la no participación de la población autóctona también se recoge como una dificultad.

Igualmente debe destacarse que la mayor parte de los programas de desarrollo no tienen un enfoque parti-
cipativo. Las poblaciones afectadas no suelen tener la oportunidad de participar en la evaluación de los planes.

Con relación al fomento de la participación se distinguen dos enfoques: El primero es el enfoque 
comunitario, que busca involucrar a la comunidad durante todo el proceso, desde el establecimiento de 
objetivos hasta la evaluación final del programa (E7, E10 y E25). En este caso, la participación es un obje-
tivo en sí mismo pues es entendida como una forma de fortalecimiento de las propias comunidades. El 
segundo enfoque busca fomentar la participación de la población a través de diferentes vías como son 
proyectos o servicios sociales, educativos, de salud, de espiritualidad, etc. En estos casos (E3, E4, E14, 
E16 y E24), la población no participa ni en el diseño de los programas ni en el proceso de evaluación. 
Este último enfoque considera la participación como un medio para alcanzar los fines del programa y no 
como un fin en sí mismo.
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Por otro lado, es preciso destacar que, tanto en los planes como en sus evaluaciones (incluidas las eva-
luaciones medioambientales), la naturaleza es vista como un recurso. Tan solo en dos evaluaciones (E19 
y E21) se hace referencia a otra forma de entender la naturaleza. En el Estudio 19 se menciona la visión de 
las poblaciones indígenas cercanas a la ciudad de Nairobi, para quienes la naturaleza tiene un gran valor 
social y espiritual. Y en la evaluación del estudio 21, se confiere un valor intrínseco a la naturaleza, concre-
tamente al Parque de Doñana (España), independientemente de los beneficios económicos que genera.

Finalmente, en cuanto a la inclusión de enfoques más contemporáneos como la perspectiva de género, 
si bien alguna evaluación menciona la desigualdad de género y disgrega la información por sexo, su apli-
cación no parece estar generalizada entre los estudios incluidos en este artículo.

4. Discusión y conclusiones
Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial se mundializa una concepción y un sistema de desarrollo propios de 
la forma de vida occidental. (Rist, 2022). Con el paso de los años y el surgimiento de nuevas preocupaciones 
y evidencias sobre la imposibilidad de un crecimiento infinito en un mundo finito, el discurso del desarrollo 
ha ido evolucionando. La consecuencia más evidente de estos cambios es el concepto de “desarrollo sos-
tenible” y la racionalización de los recursos naturales (Noboa, 2006).

En cuanto a la trascendencia de los cambios, si bien se observa una evolución en los objetivos y en 
las prácticas para el desarrollo, la lógica detrás de los objetivos no ha variado tan profundamente como 
esperaban Luisi y Capra (2014).

El hecho de que casi la totalidad de los programas hayan sido realizados en países del sur global, reci-
biendo, en algunos casos, asistencia externa de organizaciones o países occidentales, refleja ese supuesto 
deber de los países “desarrollados” de socorrer al resto de países del planeta (Truman, 1949).

La introducción de la dimensión social en los programas de desarrollo, la cual confiere importancia al 
bienestar, ha supuesto un cambio importante. Sin embargo, la medición del bienestar se ha hecho a través 
de parámetros económicos, como los ingresos (vinculados al empleo) y la capacidad de consumo (vincula-
do al gasto). Esto supone un problema ya que no todas las comunidades humanas interpretan el bienestar 
como abundancia material y, tal vez, ninguna debiera hacerlo.

El economista Scitovsky (1986) afirmaba que hemos estado confundiendo el bienestar con el consumo 
y el progreso con el crecimiento. Y, de la misma manera que han ocurrido estas confusiones, es posible 
que, ante la supuesta urgencia y necesidad de expandir la forma de vida occidental al resto de comunida-
des del planeta en pro del desarrollo, los países occidentales “desarrollados” hayan confundido la forma 
de vida de algunas poblaciones con la pobreza.

El otro gran cambio en el sistema de desarrollo es la preocupación medioambiental. Esta preocupación 
no ha sido el resultado de un cambio en la percepción que tenemos sobre la naturaleza ni un cambio en 
nuestra forma de relacionarnos con el medio. Como dice Noboa (2006), esta preocupación nace de una 
necesidad de gestionar racionalmente los recursos para mantener nuestro estilo de vida actual ante la si-
tuación de escasez. De manera que el valor que se le confiere a la naturaleza, incluso en los programas que 
contemplan el bienestar medioambiental, está relacionado con la ganancia material y/o económica, o con 
los beneficios para la salud humana.

En relación a la salud, en el mundo del desarrollo no se confiere un valor propio a la naturaleza, sino que 
la política general sobre contaminación solo se interesa por ésta cuando es dañina para la salud humana 
(Scitovsky, 1986).

Además, los programas de “desarrollo sostenible” siguen planteando el crecimiento económico como un as-
pecto fundamental para el bienestar. Las evaluaciones medioambientales así lo evidencian: cuando los intereses 
económicos y los medioambientales entran en conflicto, el bienestar de la naturaleza se vuelve algo secundario 
(Oñate et al, 2003). Por ello, no encontramos planes de desarrollo cuyo objetivo último sea el cuidado del medio 
natural, sino que nos topamos con la idea de que su protección es un impedimento para el propio desarrollo.

En cuanto a la incipiente presencia del enfoque comunitario o participativo, éste podría suponer una 
oportunidad para las diferentes comunidades humanas de diseñar sus propios programas y evaluaciones 
de acuerdo con sus prioridades y sus propios proyectos y conocimientos. Ya que como argumentan autores 
como Albán (2006), Arévalo-Robles (2009), Constanza y Molano (2009) o Rivera Cusicanqui, (2018) estos 
proyectos y conocimientos propios no necesariamente coinciden con los conocimientos y la forma de vida 
occidentales. El problema es que, en muchas ocasiones, los proyectos comunitarios no quedan recogidos 
en la literatura científica y, en efecto, están escasamente incluidos en esta revisión

Aunque es preciso tener en cuenta en todo momento que esta investigación tiene unos criterios metodo-
lógicos concretos y que unos criterios diferentes habrían arrojado conclusiones y resultados muy distintos, 
como conclusión de esta revisión se puede extraer que en los últimos años ha habido cambios en el sistema 
de desarrollo. Ello ha quedado reflejado en la evolución de los objetivos de los programas y la tendencia a 
integrar dimensiones más allá de la económica. Sin embargo, sigue imperando una concepción economi-
cista de desarrollo que, no solo desmerece la gran diversidad de las formas de vida y visiones del mundo 
existentes, sino que continúa buscando desplegarse por todos los rincones del planeta bajo la apariencia 
de ser un proyecto común y global.

Al inicio de esta revisión, nos preguntábamos si era posible que el planeta pudiera soportar que el estilo 
de vida occidental se expandiera; pero tal vez, la pregunta más interesante no esté relacionada con la po-
sibilidad, sino con la deseabilidad: ¿Es realmente deseable un modo de vida basado en la concepción de 
desarrollo occidental?
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