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LAS PARADOJAS DE LA MODERNIZACION

La perspectiva del PNUD

El desarrollo s�lo es un Desarrollo
Humano en tanto tiene a las personas como
sujetos. Un Desarrollo Humano valora la
vida humana en s� misma. No se preocupa
de las personas solamente en tanto pro-
ductores de bienes materiales, ni valora la
vida de una persona m�s que la de otra,
nacida en una "clase social incorrecta" o un
"pa�s incorrecto" o de "sexo incorrecto".
Para ser efectivamente humano, el desa-
rrollo debe facilitar a todas las personas
ampliar la gama de sus opciones y apro-
vechar equitativamente las oportunidades
que abre la sociedad moderna.

La idea, elaborada en sucesivos informes
mundiales del PNUD,  parece obvia, pero no
lo es. Con demasiada frecuencia el desa-
rrollo es identificado con el crecimiento
econ�mico, evaluando su desempe�o exclu-
sivamente  por  las  tasas de inflaci�n e
inversi�n, de productividad y rentabilidad.
A veces se privilegian los equilibrios
macroecon�micos y las expectativas de
ganacias por sobre las necesidades b�sicas y
cotidianas de las personas.

Un Desarrollo Humano, empero, no se agota
en los "equilibrios macroecon�micos", por
importantes que sean. La propuesta de un
Desarrollo Humano Sustentable obliga a mi-
rar m�s all� de los indicadores macro-
econ�micos y considerar asimismo la
subjetividad. Tomar al ser humano por la
"raz�n de ser" del desarrollo implica tomar
en cuenta sus opiniones e intereses, sus
deseos y miedos. La persona no es un
"factor" que pueda ser manipulado en
funci�n de los c�lculos econ�micos.

Exige que se la respete en su dignidad
humana, en su singularidad individual, en su
vulnerabilidad. En suma, una perspectiva de
Desarrollo Humano se interesa por la per-
sona como sujeto y como beneficiario del
desarrollo.

La mirada elaborada por el PNUD
coincide con la precupaci�n expresada
por las diversas autoridades de Chile.
Existe una opini�n compartida en el sentido
de que el muy favorable desarrollo econ�-
mico del pa�s no es un fin, sino un medio
para la realizaci�n personal y colectiva de
las personas. Ello presupone la participaci�n
efectiva de las personas en la resoluci�n de
los distintos problemas nacionales. M�s
exacto: presupone que las personas se hacen
sujetos del desarrollo y, por ende, capaces
de definir el rumbo y el ritmo de la
modernizaci�n en marcha.

Diferentes personalidades han manifestado
su preocupaci�n acerca de los efectos que
pueda tener una subjetividad fr�gil y pre-
caria para el desarrollo del pa�s. En efecto,
la experiencia hist�rica parece ense�ar que
un proceso que lesiona la dignidad y libertad
de la persona tambi�n da�a la susten-
tabilidad del desarrollo mismo.

Ha cia e l D es arrollo Hum ano  s ostenible

"L os  se res  h uma nos  n ace n c on  cierta
ca pa cid ad en  po ten cia. El prop� sito del
de sa rro llo  c ons iste en cre ar un a
atm� sfe ra en  qu e tod os pue da n au me n-
ta r su cap ac ida d y  las opo rtunidad es 
pu ed an amp liars e p ara las ge neracion es
pres entes y futura s."

PN UD : Informe sobr e Desarr ollo Humano,
1994.

El b ajo  de se mpleo es  la  prin cip al am ena za pa ra las  m eta s e co n�m ica s de Chile 

"S in  un  claro repu nte e n e l des emp le o, las  p res ion es  sa laria les  prob ableme nte s e
tran sfo rma r� n e n u n con sta nte d olo r de cab ez a p ara  la a uto ridad  mo ne taria as � c omo  s er� n
un a ame naz a a las ga nan cia s corporativa s y , por lo  tanto, pa ra el crecimie nto e con �m ico 
fu tu ro."

Cita de un estudio del Banco J.P.Mor gan sobr e C hile (El Mercurio, Econom�a y negocios, 1997) 
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Paradojas del desarrollo econ�mico

Mirar a las personas como sujetos del
desarrollo cobra relevancia, incluso cierto
tono dram�ico, a la vista de las paradojas
que marcan el desarrollo chileno. Es
parad�ico, en efecto, que Chile sobresalga
en Am�rica Latina por sus resultados

econ�micos al mismo tiempo que los
chilenos parecen volverse m�s esc�pticos
acerca del progreso del pa�s. Basta recordar
algunas cifras conocidas: en la �ltima
d�cada Chile tiene un crecimiento eco-
n�mico sostenido de un 7% anual, reduce la
inflaci�n y el desempleo a un 6%,
incrementa las remuneraciones en  casi 4%

Ò Parecido opin� el
Presidente de la Corporaci�n
de Exportadores, Crist�bal
Vald�s: Me interpret� mucho
el ministroÉme pareci� muy
novedoso y maduro el
enfoqueÉesa sensaci�n de
insatisfacci�n excede con
mucho el marco de
ChileÉuna expresi�n
concreta es la juventud
descomprometida con el
pa�sÉÓ

Ò Para la vicepresidenta de
la CUT, Mar�a RozasÉhay
un fuerte ambiente de
desencanto. El meollo del
asunto, dijo, es la calidad
de vidaÉes cierto que
pueden estar ganando m�s,
pero qu� pasa con ese
trabajador que labora 14
horas al d�aÉno tiene
capacidad de recreaci�n
pero si de aislamiento, de
insatisfacci�nÉÓ

La Naci�n, Agosto, 1997

E l crec imien to ec on � mico  no  e s la �n ica  m eta 

"El c re c im ie n to  e co n �m ic o  m ed id o  e xc lus iv am e nte
p or las  trad icion ale s Cu e ntas  N a cion a le s es 
ins ufic ien te  pa ra  m e dir e l efec to de  bien es tar e n  u n
p ue blo. De  a h � el s ign ifica tivo  ap orte de l P NU D a l
p ro ye cta r un a  luz  n u ev a s ob re  e s te  v iejo pro blem a :
m ed ir e l p ro g re so  d e l de s arro llo  h um a no  d e u na 
n ac i� n. Se am o s claro s, n o  v am os  a sa c rifica rlo  to do 
p or log rar c o mo  � nic a me ta el c rec im ien to 
e co n� mic o pe r s e. E l c re c im ie nto  e s u na  p ie z a
fun da me n ta l d el d es a rrollo pe ro  Án o e s la  � n ic a!"

Eduar do A ninat, Ministr o de Hacienda:  Pr esent aci�n
del Inf orme de Desar rollo H umano 1994 del PN UD 

L a co nfian za , fun da m en to  de  la
m od erniz ac i� n 

"De  p oc o  y  n a da  s erv ir� la giga n te sc a  o bra d e
m od erniz ac i� n  y  tec nific ac i� n  d el trab ajo , de 
a pe rtura  d e m erca do s  y  d e  m en ta lid ad e s, d e
c re cimie nto e co n� mic o y m ad urac i�n  p o l�tica ,
d e pa cific ac i�n  s oc ial y  c on so -lida ci� n
d em oc r� tic a lle va da  a ca b o, c on  en orm e
s ac rific io , d uran te  lo s � ltim os  tiem p os , si to do 
e llo oc u rre a l co sto  d e e ch ar p o r tie rra su 
fun da me n to : la co nfian za ."

Eliodor o Mat te Lar ra�n:  N o es el pa�s que
queremos; C EP-Punt os de R ef er encia 191,
septiembre 1997
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 GRAFICO 1
 Percepci�n del momento actual del pa�s

Fuente: CEP. Estudio Nacional de Opini�n P�blica, junio-julio 1997

 GRAFICO 2
 Percepci�n de la situaci�n econ�mica personal en un
 a�o m�s  (%)

Fuente: CEP. Estudio Nacional de Opini�n P�blica, junio-julio 1997

anual,  aumentan las exportaciones en un
90% y las inversiones extranjeras en un 250
por ciento; en definitiva, todos los
indicadores muestran un progreso notable.
(Ver CUADRO 1)

A pesar de las tendencias promisorias de la
evoluci�n econ�mica del pa�s, prevalece la
incertidumbre. Acorde con una encuesta
nacional del Centro de Estudios P�blicos
(CEP), en julio de 1997 una proporci�n
igual (42%) de entrevistados pensaba que el
pa�s estaba progresando o que estaba
estancado (ver GRAFICO 1).

La incertidumbre acerca del desarrollo de
Chile contrasta con una visi�n m�s bien
optimista acerca del futuro personal. Seg�n
la encuesta mencionada del CEP, ocho de
cada diez entrevistados estiman que su
situaci�n econ�mica ser� igual o mejor el
pr�ximo a�o. Parece pues que las personas
conf�an m�s en estrategias individuales de
�xito que en el progreso generalizado del
pa�s. Dicho en otros t�rminos, el futuro
suele ser visualizado m�s como un horizonte
personal que como un horizonte compartido
(ver GRAFICO 2).

C UA DR O 1 
E vo lu ci� n m ac ro ec o n� mic a de  C h ile,
1 99 0-19 9 5/96 

1 99 0    19 95 /96 

C re cimie nto d el P IB  3,3% 7 ,6 %

D �fic it de  c u en ta  c o rrie n te 2 ,0 % 1 ,5 %

C re cimie nto s alario s  rea les 2 ,0 % 5 ,0 %

D es em ple o 8 ,0 % 7 ,0 %

Infla ci� n 2 7,0% 7 ,4 %

Fuent e:  Banc o C entr al de C hile
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GR AF ICO  3
En  rela ci� n a 5  a� os  atr�s , Àco nside ra usted  qu e
en  C hile los  po bre s viv en me jor, p eo r  o igu al? 
(% )

Fuente: CEP. Estudio de Opini�n P�blica, junio-julio
1996

Paradojas del desarrollo
social

Quiz�s los indicadores macroecon�micos
digan poco a la gente, m�s preocupada de su
diario quehacer. El relativo optimismo
acerca del futuro personal, empero, hace
pensar que los motivos de preocupaci�n
pueden radicar m�s en el �mbito social que
individual. Podr�a existir una insatisfacci�n
en torno al modo en que se organiza y
funciona la sociedad. En esta perspectiva,
mirando las cifras macroecon�micas, la
pobreza aparece como una situaci�n
injustificable.

Gracias a un fuerte aumento del gasto social
y al esfuerzo privado, entre 1987 y 1996 la
poblaci�n chilena en situaci�n de pobreza e
indigencia ha disminuido de 45% a un 23
por ciento; la indigencia baja del 17% al 6
por ciento. Este esfuerzo es reconocido en el
Indice de Pobreza Humana (PNUD 1997),
que incluye variables de salud, educaci�n y
servicios b�sicos, donde Chile muestra el
tercer mejor desempe�o de los pa�ses en
desarrollo (ver CUADRO 2).

No obstante, los �xitos de Chile en reducir la
pobreza no guardan relaci�n con la
percepci�n de la gente. Una encuesta del
CEP de 1996 indica que un 44,3 % de los
encuestados considera que los pobres viven
igual que antes (ver GRAFICO 3). Los
entrevistados no reconocen mayor cambio a
pesar de que el combate contra la pobreza
representa un tema prioritario del pa�s ÀHay
deficiencias en comunicar los avances
logrados o �stos no resuelvan los problemas
concretos de la gente?

Las dudas que albergan los chilenos acerca
del progreso efectivo del pa�s  tienen asidero
No parece "normal" que tres lustros de
crecimiento econ�mico ininterrumpido no
hayan modificado  la  distribuci�n desigual
del ingreso. Las encuestas CASEN muestran
que el decil m�s rico obtiene ingresos  29
veces superiores al  decil  m�s  pobre.  En
a�os recientes, los ingresos de todos los
grupos sociales han aumentado, pero la
brecha entre pobres y ricos subsiste (ver
CUADRO 3) .

IGUAL MEJOR
PEOR NS/NR

C UA DR O 2 
P ob la ci� n en  situ ac i�n  d e  p ob re z a,
1 98 7-19 9 6
(po rc en taje s ob re  p o blac i�n  tota l)

A�o    Total
  pobres

1 98 7    45,1 %

1 99 0    38,6 %

1 99 2    32,6 %

1 99 4    27,5 %

1 99 6    23,2 %

Fuente: MIDEPLAN, Encuestas CASEN

44,3

24,5

1,8
29,4
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La desigualdad de los ingresos se refleja en
la percepci�n de un desajuste entre lo que se
aporta a la riqueza nacional y lo que se
recibe. Seg�n la encuesta del Centro de Es-
tudios de la Realidad Contempor�nea
(CERC) de marzo de 1996, un 40% de los
entrevistados opina que el desarrollo econ�-
mico de Chile se debe primordialmente al
esfuerzo de los trabajadores, al mismo
tiempo que un 78% cree que ese crecimiento
beneficiar�a solamente a una minor�a.

La desigualdad no parece restringida al
�mbito econ�mico. Seg�n el estudio de
opini�n p�blica a nivel latinoamericano,
Latinobar�metro, de 1996, siete de cada
diez entrevistados afirma que no hay
igualdad ante la ley en Chile. O sea, las
normas y "reglas de juego" no ser�an v�lidas
para todos por igual.

Paradojas del desarrollo
cultural

La distancia entre las condiciones objetivas
y  las percepciones  subjetivas  se�aliza  una
desaz�n. Las autoridades reconocen la

existencia de un malestar difuso y mudo que
no es f�cil de explicar. La misma opini�n
p�blica se revela ambigua a la hora de
evaluar el modo en que funciona la sociedad
chilena. As�, llama la atenci�n que al mismo
tiempo que las personas multiplican los
contactos sociales tambi�n expresan un alto
grado de desconfianza. Seg�n una encuesta
del Instituto de Sociolog�ade la Universidad
Cat�lica (DESUC-COPESA) de 1995, s�lo
el 8,2% de los entrevistados de las grandes
ciudades del pa�s estima que se puede
confiar en la mayor�a de las personas (ver
GRAFICO 4).

Otro ejemplo ofrece el valor atribuido al
esfuerzo personal para mejorar las con-
diciones de vida. Seg�n la encuesta sobre
representaciones de la sociedad chilena
realizada en 1995 por la Facultad Latino-
americana de Ciencias Sociales (FLACSO),
el trabajo propio es percibido como m�s
importante que la gesti�n del gobierno en la
situaci�n actual (ver CUADRO 4). Aparece
pues interiorizada la valoraci�n del m�rito
personal, lo que en s� es un hecho positivo
para el Desarrollo Humano.  Pensando en el
futuro de los hijos, en  cambio, se otorga

CU AD RO 3
Ev oluci�n de  la  distrib uci�n  de l ing res o m on eta rio  s eg� n
de ciles  de  ingreso  a ut� nom o, 19 87-19 961  (Po rce nta je s)

    D is tribuc i� n d el in gre so mo netario2

De cil d el in gre so
au t� nom o 19 87 19 90 19 92 19 94 19 96 

1 1,5 1,6 1,7 1,5 1,4
2 2,8 2,8 2,9 2,8 2,7
3 3,6 3,7 3,8 3,6 3,6
4 4,3 4,5 4,7 4,6 4,6
5 5,4 5,4 5,6 5,6 5,5
6 6,3 6,9 6,6 6,4 6,4
7 8,1 7,8 8,0 8,0 8,1
8 10 ,9 10 ,3 10 ,4 10 ,5 11 ,0 
9 15 ,9 15 ,1 14 ,7 15 ,3 15 ,4 

10 41 ,3 41 ,8 41 ,6 41 ,6 41 ,3 

To ta l 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0

20 /2 03 13 ,3 0 12 ,9 3 12 ,2 4 13 ,1 2 13 ,8 3

(1)  Se excluye s erv icios  dom�s ticos  puer tas  adentro y su n�cleo familiar 
(2)  Los ingres os  aut�nomos cor responden a los ingresos  prov enientes  de la posesi�n de factores 

pr oductivos, es  decir, a s ueldos, salar ios , jubilaciones, rentas, utilidades , intereses , etc . Los ingresos 
monetar ios  c orr esponden a los ingr es os aut�nomos m�s  las transferenc ias  monetar ias  r ealizadas por
el s ector p�blico, tales c omo las pensiones asistenc iales, los subsidios �nicos  familiares  y  las
as ignac iones  familiares 

(3)  Relaci�n entre el porcentaje del ingres o c aptado por  el 20 % m�s r ic o de los  hogar es  y el porcentaje
captado por el 20 % m�s  pobr e.

 Fuente:  MID EPLAN, Encuestas  CASEN 
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GRAFICO 5
Evoluci�n del mercado de los juegos, azar e h�pica,
1986-1996

Fuente:  Polla Chilena de Beneficenc ia, 1996

prioridad a las mejoras que pueda realizar el
gobierno. En ambos casos, no se atribuye a
la suerte un papel significativo. Consta-
tamos, sin embargo, un fuerte aumento de
los juegos de azar  en a�os recientes (ver
GRAFICO 5). Posiblemente los chilenos
asuman el esfuerzo personal como un valor
propio de la modernidad al mismo tiempo
que temen el resultado aleatorio de tal
esfuerzo.

La imagen de Chile no es (no puede ser)
val�ricamente neutral. La representaci�n
que se hace del "pa�s que tenemos" siempre
est� te�ida de la idea del "pa�s que que-
remos". Todo juicio sobre la sociedad tiene
necesariamente un aspecto normativo. El
siguiente CUADRO 5, elaborado sobre la
base de la encuesta de FLACSO de 1995,
hace suponer que, en t�rminos generales, los
chilenos reconocen que la sociedad avanza y
que los cambios son para mejor.

Simult�neamente, est�nconvencidos de que
la sociedad  chilena se  ha vuelto m�s agre-
siva y m�s ego�sta. Creen que Chile es una
sociedad solidaria a la vez que una sociedad
poco justa e igualitaria. La imagen cla-
roscura de la sociedad  insin�a  una  evalu-
aci�n matizada de la modernizaci�n. Los
chilenos parecen incorporarse decidida-
mente al proceso a la vez que resienten sus
efectos.

Seguramente, tales sentimientos encon-
trados son normales; toda sociedad tiene
aspectos positivos y negativos. Cierta desa-
z�n que se desprende de las cifras
mencionadas podr�a ser atribuida a las
inquietudes cotidianas en la "sociedad de
consumo". Para muchas familias la vida
actual resulta ser m�s dura porque pagan un

CU AD RO 4
Pa pe l d el es tad o/l�mites  de l
es fu erz o p ro pio 

Fa ctore s q ue  pe rmite n m ejo ra r
la s con dic io nes  de  v ida  de  la g ente

El g obiern o hac e p ro gre sar p a�s 39 %

Te ne r s uerte 11 %

El trab ajo  p rop io 48 %

Fa ctore s q ue  pe rmite n q ue lo s h ijo s
pu ed an pro gresa r e n la vid a

El g obiern o mejora  s itu aci�n 
de l pa�s 47 %

Te ne r s uerte    8 %

Trab aja r c om o y o 44 %

 Fuente: Enc ues ta FLACSO, 1995

 GRAFICO 4
 Percepci�n de los extra�os

 Fuente: DESUC-COPESA, 1995
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consumo  mucho  mayor que  antes. A fines
de 1995, seg�n cifras de la C�mara de
Comercio de Santiago (marzo de 1996), un
mill�n y medio de hogares hab�an contra�do
deudas de consumo y la mitad de ellos
hab�an asumido deudas m�s o menos tres
veces superiores a su ingreso mensual.
Posiblemente, el hecho de tener que pagar
deudas en los pr�ximos 15 a 28 meses
contribuya  al desasosiego, pero no lo
explica.

Paradojas del desarrollo
Pol�tico

La subjetividad se hace notar tambi�n en la
esfera pol�tica, aunque sea por omisi�n.
Quiz�s sea en la institucionalidad  pol�tica
donde m�s se palpan las paradojas. Chile ha
logrado llevar a cabo una transici�n pac�fica
y ordenada al r�gimen democr�tico. La
institucionalidad democr�tica se afianza
mediante la elecci�n regular de 2.150
autoridades, desde el Presidente de la
Rep�blica hasta alcaldes y concejales.
Simult�neamente, sin embargo, disminuye
el inter�s por la pol�tica. En el momento
mismo en que el ciudadano puede incidir
con voz y voto en las orientaciones b�sicas
del desarrollo, desde el nivel municipal al
nacional, la participaci�n pol�tica se debilita.
El ejemplo m�s notorio es la baja
inscripci�n de los j�venes en los registros
electorales (ver CUADRO 6).

La elecci�n parlamentaria de diciembre de
1997 puso en evidencia la existencia de un
malestar o, como dice la Real Academia,
una incomodidad indefinible. Ese d�a, seg�n
datos preliminares, un 13,7% de la
poblacci�n se abstuvo, otro 13,6% anul� su
voto y un 4,2% vot� en blanco; es decir,
m�s de 2,3 millones de electores no se
identificaron con ninguna posici�n
partidista. Parece demasiado f�cil atribuir
esta retracci�n del electorado (potencial y
efectivo) al aburrimiento t�pico de una
"democracia normal", donde las gestas
�picas han sido sustituidas por una compleja
red de negociaciones puntuales (ver
CUADRO 7).

 CU AD RO 5
 C hile es un a soc ied ad É

                                             Ac uerdo           D esa cu erd o

So lidaria 83  % 17  % 
Qu e ava nza 82  % 17  % 
Qu e cam bia  p ara  me jo r 78  %  2 0 %

M� s agresiva  8 0 % 19  % 
Ca da  ve z m �s  eg oista  6 4 % 34  % 

Ig ua litaria soc ialme nte 18  %  8 1 %
Ju sta 29  %  7 0 %

Fuente:  Enc ues ta FLACSO, 1995

CU AD RO 6
Pa rticipac i� n d e j�v ene s e n los  re gistros
elec torale s, 19 88-19 97 (% )

                                               18-19      2 0-24     2 5-2 9
 E le ccione s                           a �os       a� os       a� os 

Pleb isc ito  1 988                         5,5 0     15 ,6 6      1 4,8 3

Pleb isc ito  1 989                         4,0 0     15 ,4 8      1 5,0 3

Pres ide ncial 19 89                    2,96     1 5,3 1      1 5,17

Mu nicip al 19 92                        2 ,69      12,19       15 ,06 

Pres ide ncial 19 93                    3,02     1 0,9 9      1 4,57

Mu nicip al 19 96                        1 ,22        7 ,9 1      1 3,3 0

Pa rlame nta rias 199 7               1,06       6,75      11,07 

Fuente:  Ser vic io Electoral, 1997

CU AD RO 7
Ab stenc i�n  E lec toral, v oto s bla nco s y n ulo s
elec torale s, 19 88-19 97

                                    Abs ten ci�n       Vo tos 
Vo to s   Elec cio nes                                          b lan cos 
Nu lo s

Pleb isc ito  1 988                    2,69              0,9 0           1 ,30 

Pres ide ncial 19 89               5,28               1,10           1 ,4 0

Mu nicip al 19 92                 10,20               5,86           3 ,0 6

Pres ide ncial 19 93               8,71               1,85           3 ,6 8

Mu nicip al 19 96                 12,14               3,02           7 ,9 5

Pa rlame nta rias 199 7        1 3,7 0*             4 ,37          1 3,5 4

* Es tim ado 

Fuente:  Ser vic io Electoral, 1997
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Tal vez la desaz�n tiene que ver con la
forma particular de "normalizaci�n" que
vive la sociedad chilena. Tal vez sea
precisamente la actual estrategia de
modernizaci�n la que provoque malestar. A
diferencia de otros pa�ses, la celeridad e
intensidad de las transformaciones sociales
puede ser tal que deja descolocadas a las
personas. Una f�rmula simple, pero
reveladora de las paradojas de la situaci�n
chilena podr�a ser: un pa�s con un notable
desarrollo econ�mico, donde la gente no se
siente feliz (ver CUADRO 8).

Las preguntas

La mirada propuesta descubre varias
paradojas que suscitan otras tantas
preguntas. ÀA qu� se debe la brecha entre la
evaluaci�n macrosocial y la percepci�n que

tiene la gente? ÀEs que la gente no ve los
�xitos del pa�s o es que el desarrollo nacio-
nal resulta insensible a las preocupaciones
de las personas? ÀQu� experiencias
subyacen a la idea que se hace la gente
acerca de la felicidad? Todo parece indicar
que hay "algo" en el desarrollo econ�mico,
pol�tico y cultural de Chile que provoca
malestar, desasosiego o, francamente,
inseguridad.

Resumiendo el punto de partida: una mirada
al desarrollo de Chile en la perspectiva de
un Desarrollo Humano sustentable descubre,
en una primera aprciaci�n, el car�cter
parad�jico del proceso. Un notable avance
de la modernizaci�n en todos los �mbitos
de la sociedad chilena coexiste con no
menos notorias expresiones de malestar.
De ser correcta esta apreciaci�n, es menester
preguntarse por las razones de dicho
malestar.

La indagaci�n descansa sobre una hip�tesis:
a la luz del panorama esbozado parece
posible interpretar el malestar como la
expresi�nlarvada de situaciones de
inseguridad e incertidumbre. De este
supuesto se desprenden los dos interro-
gantes que orientan el an�lisis:

ÀPor qu� las personas se sienten inseguras si
la modernizaci�n de los sistemas e
instituciones sociales muestra y augura un
aumento de las oportunidades ?

ÀQu� consecuencias puede tener tal
desajuste entre los logros de la
modernizaci�n y la percepci�n de la gente
para un desarrollo que pretende ser humano
y sustentable ?

CU AD RO 8
Pe rc epc i�n  d el des arrollo ec on� mic o del
pa �s  y de la  fe lic id ad de la  ge nte 

                          Ec on� mic am ente e l
                         p a�s e st�  m ejo r

Si No To ta l

Si 9,1% 7,3% 16 ,4 %
 L a gen te vive
 m �s  fe liz No 44 ,5 % 38 ,3 % 82 ,8 %

To ta l 53 ,6 % 45 ,6 % 10 0,0%

Fuente:   Encuesta Q uanta, Santiago Sur  y Or iente, julio 1997


