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PRÓLOGO

Esto, másqueun libro, es y fueun pretextopara trabajar y mantener
visible el pensamientodeOscarVarsavsky,al queconsideramostotal-
mente vigente e imprescindible para recuperarpartesolvidadasde
nuestrahistoria intelectual. Por otra parte ha servidoa lo largo desu
gestación comonúcleo de referencia para un númerocrecientede
alumnosy docentesdela UniversidaddeBuenosAires,asícomopara
muchasotraspersonas,queencontraron enla iniciativa quelo generó,
un espacio para preocupacionesque teníanescasoecoenel ámbito
académicoo políticoactual.
Expresatambién, y enuncomienzofuelo másimportante,el resul-

tado de una iniciativa destinada a rendir homenaje a la personade
OscarVarsavsky.Homenajequesedesdibujóunpocoensuprimeraver-
sión,quizá tratandodeevitar un protagonismoy unaresponsabilidad
quesepretendía eludir. Sin embargo,esa intención aparececlaramente
registradaen la historia deesta empresa, quereflejan losarchivosde
la computadora.
Allí también apareceel testimonio dequesetrataba,a la vezdeex-

presar el reconocimientoa losalumnosdenuestro primercursoenla
Maestría dePolítica y Gestióndela Cienciay la Tecnología,quenos



habían estimulado con su asombro y un oído inteligentey crítico a
buceary comprometernos,mostrandotajantementela fuerzacreadora
deldiálogoenla docencia,queesmuchasvecesrelegadaopocovalorada,
por el prestigio,nosiemprejustificado,dela actividaddeinvestigación.
Hemosde confesarque tuvimosenormesdificultades y contradic-

ciones al empezar a imaginar alguna formaderecordatorio a Oscar
Varsavsky, bloqueadospor el enojoqueimaginábamosle hubiesepro-
ducido a sudestinatario. Por otra parte, nospreocupabaquequedara
claro queel asumir estatareanosignificabaquenossintiéramosintér-
pretesprivilegiadosdesuobra; simplementeteníamosla pretensiónde
recordarlo abierta y públicamente,comono sepudohacerenocasión
desu muerte, endiciembre de1976, en los comienzosmásdurosdel
ProcesoMil itar; tomandocomopretextoquesecumplían veinte años
desu prematura desaparición.
Después demuchas vacilacionesnos tranquilizó la ideadequela

recordaciónadquiriera uncarácter docentey fuera protagonizadapor
alumnos del posgrado, como lo contamosen la introducción. Pesea
todas las precaucionespor acotar la magnitudde la actividad,debe-
mosadmiti r quesenosfuedelasmanos.Cadavezsesumabanconte-
nidosynuevasiniciativas,y el resultadoesestelibrito unpococaótico;
comomuchasvecessucedesi unoseproponehacerefectivaunaparti-
cipación fértil, quenaturalmentesereproducey crece.Noshacostado
unpoco manejar esas características,peronossatisfaceadvertir que
dealguna formaseestabaexpresando unasituacióndevigenciay de
disposición para la relecturadeOscarVarsavsky. Muchasvecesnos
sorprende,al igual queaalgunasdelaspersonasconquienescompar-
timosinquietudesy trabajo, la actualidaddealgunasdesusposiciones;
que, por otra parte,hanrecogidonuevosargumentosenmuchosdelos
estudiossocialesde la cienciaactuales, fundamentalmentelosquetie-
nen origen en el primer mundo.Allí la cienciaseha convertidoenun
insumoesencial de la produccióneconómica,quela hacefuerte,car-
gadadeproblemas,peroconcapacidad internadecrítica.
En nuestro medio,donde la globalización y la deudaexternahan

hechoestragos,la cienciatambién lossufre.Peroéstasnosonlasmejo-
rescondicionesparapropiciar unamiradacrítica.Másbiensoncaldo
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decultivo para las posturas cuasi corporativas,tratandodeproteger,
quizásanamente, lo poco quesepuedepreservar.
Creemosqueenmomentos como estosesbuenomirar haciaatrás,

para poderapuntar máscerteramentehaciaadelante.
Por eso,a pesar detodaslasdif icultades,y tambiénen funcióndel

compromisoqueasumimosconmuchosdelosqueseintegrarona esta
actividad, despuésdecasi tresañosdevacilacionesy esperasaprove-
chamosnuestro encuentro casual conel grupodejóvenesy animosos
editores que finalmente han producido estopara salir a la calle, bajo
nuestra absoluta responsabilidad.
Sentimosqueenalgunamedidaesta edición pocoformal,ágil y con

llegadaa la gentequemásnosinteresa, correspondeconsuformatoal
estilo delhomenajeadoy a la intencióndel libro.
Tendríamosque agradecera cada uno de losque participaron en

esta tarea,lo cual optamospor eludir, entendiendoquetodoslo hici-
mosconvencidos de su sentido y conparecidocompromiso. Peroaun
así no podríamos dejar de destacar el papel sustantivo que jugó
Alejandra Roca, quiencon suaporte humanoy sensibilidad técnica y
artística hizo posiblequeunmontón dedocumentosseconvirtieran en
un libro querible.

SARA RIETTI,
mayo de2000

PRÓLOGO





INTRODUCCIÓN

HISTORIA DE UNA VIGILIA

Estelibroesel resultadodeunaactividadquetuvolugarenlaMaestría
dePolíticay Gestión dela Cienciay laTecnología,delCentro deEstu-
diosAvanzadosdelaUniversidad deBuenosAires,conel propósitode
promover unalecturacrítica dealgunoscapítulosdela obradeOscar
Varsavsky, queconsiderábamos de particular pertinencia en relación
con la temáticaquesedesarrolla enel posgrado.Seorganizóconfor-
mato deseminario internoenel segundo semestredel año1996,inte-
grado por alumnosde la Maestría interesadosen el tema1, y culminó
conunadiscusiónpúblicadelascontribucionesresultantes,quetoma-
ron comoejediferentesperspectivasdela obra.La sesiónabiertacontó
con la participación activadeldoctorManuelSadoskyy tuvounareso-
nancia quesuperónuestrasexpectativas.
El pretexto para llevarlo acabo fuequesecumplían veinteañosdela

muertedeOscarVarsavsky, lo cual hacíapropicia la ideadeconcretarun
homenajelargamentepostergadoenhonordeunpersonajeprotagónico

1 Porordenalfabético:DanielCravacuore,MaríaAlejandraLa Palma,SusanaMurillo,
AlejandraRocayMarianaVersino(losperfil esprofesionalesf iguranencadaunadesus
participaciones).
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y singulardel pensamientolatinoamericanosobreCiencia,Tecnología
y Sociedad.
Más allá de esacircunstancia, nuestraexperienciaen la gestióny

docenciaenel campodela ciencia y la tecnologíanoshabíaafirmado
enlaconviccióndequeel pensamientodeOscarVarsavkypodíaserun
aporte refrescanteen la discusióndecuestionesdepolíticacientífico-
tecnológicay universitaria,dondecreíamosadvertirunaparticularinhi-
bicióndepensarentérminospropios.
Desdeotravertientepretendíamos,al intentarrescatarla f iguraqui-

zámásoriginal y emblemáticadel pensamientolatinoamericanodela
épocadela «esperanza»—ausentedeunámbitoacadémico específico
como el delosestudiossobreCiencia, Tecnologíay Sociedad, consoli-
dadosprecisamenteenlosúltimosañosenla región—,queesepensa-
miento recuperarasulugarennuestraricahistoria enesaárea.Cosaque
no sólo no sucedía sino quemásbien seeludía, encandiladospor la
perspectiva delaglobalizacióny lacompetitividad, enunperíodoque,
aunquesin el temor delosañosdeplomo,noestimulabalosexcesosen
trendeimaginarcaminosalternativos,cuandoel discursopredominan-
tealudíaal f in dela historiay lamuertedelasutopías.
Aun en circunstancias tan pocopropiciasabrigábamosla aspiración

deque la revisión queencarábamos significaraun aporte parala uni-
versidad a lahoraderealizar la inexcusabletareadeinterrogarsesobre
cómo y haciadóndeseguir; tratandoderemontarla pesadaherenciade
discontinuidad, aislamientoy destrucción a la quefuerasometida.
Nuestra percepción eraque OscarVarsavskyhabíasido borradode

nuestrali teraturay denuestraindagación,primeroporelprocesomilitar y
luego por unaactitud quizáinconscientementedefensivademuchagente
urgidapor unareconstrucciónqueobligabaaatenderotrasprioridades.
Lo que en los primerosañossepodía entender por lashuellas que

dejarala censura,laautocensuray el dolor,ahorayanoteníamásexpli-
cación que cierto acomodamiento o perezaa enfrentarsecon ideas
inquietantesquecuestionanlugares comunesy obliganamirar deotra
maneraalgunasdelasdificultadesqueestabanemergiendosinpiedad.
Y a preguntarsesobre los presupuestos básicosdel modelo vigentey
sobrenuestrasaspiraciones,en particularenel campodela educación,
la ciencia y la tecnología.
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Esenesecontextodondesesitúanuestra iniciativa. Un tiempoatrás,
enel año1993,habíamossidocontactadospor CristinaMantegari,quien
parasutesisdeMaestríaenHistoriadela Cienciabajola direccióndel
profesor Miguel deAsúa, estabarealizando una búsqueda sobreOscar
Varsavsky.Tareaqueculminó con unpenetranteanálisissobresutrayec-
toriay lacríticaque formularaal «cientificismo». Por motivos también
circunstanciales, estuvimosdealgunaformavinculadosala inclusiónde
esematerialcomo«Estudio preliminar»enlareediciónqueseestabapre-
parando enel Centro Editor deAméricaLatina—editorialcon la que
manteníamos estrechos lazosdesde su inicio— deCiencia, política y
cientificismo, la obramáspopular y polémicadeOscarVarsavsky.
Increíblementeeseobjeto, el libro reeditadoy enriquecido con un

análisiscrítico contemporáneo,nosayudóaincorporarlocomomaterial
«novedoso»en la bibliografía dela materia queenel año1994empe-
zábamosadictaren laMaestríadePolíticay GestióndelaCienciay la
Tecnología.Referimosesto condetalle porqueentendemosqueespar-
te deunarealidad quetrasciendenuestro casoparticular;quehablade
lasdifi cultades no bastante individualizadaspara reencontrarnoscon
nuestro pasado, para retomarsuhilo; con lo que,sin quererlo, contri-
buimosasumaral horror deladesaparición delaspersonas, la desapa-
rición o trivialización denuestro acervo intelectual ehistórico.
Personalmentetuvimosnecesidaddequetranscurrieraunbuenperío-

dodeestabilidadinstitucional pararecuperarla capacidaddecuestionar
libremente, paravolverainterrogarnossobrequiéneséramos,dedónde
veníamos... Los añosdel procesomilitar noshabíanacostumbradoa
mantenercierto distanciamientorespectoal entorno;vivíamos,trabajá-
bamos, pero no pensábamos en términosteóricoso en función deun
proyecto.Y nobastó queseproclamara la democracia:lamemoriay el
corazóntienen suspropias leyes.Al menosennuestrocaso,pormucho
tiemposeguimospracticandounadisciplina privadade contrastación
de nuestras posicionescon lo que habíamosdiscutido con Oscar
Varsavsky, sin intentaruna legitimación públicadeesepensamiento.
Fue recién cuandovolvimosal ámbitoprivilegiadodela Universidad,
aaquelloquetienedemás rico y nobastantevalorado,quizá tampoco
bastante estimulado —cual es la posibilidad de pensarcon libertady
levantar algodevuelo—, quepudimosretomar nuestrapropiaidentidad.

INTRODUCCIÓN
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Y fueenla instanciamáscreativaquenosofrecelamismaUniversidad
—aquellaenquefrenteaunaclasedebemosdefinir unaposición—que
pudimosretomarel diálogoenvozalta.
Y fueeseejercicio decompartir ideasy dudasconalumnosy docen-

tes lo quenospermitió pocodespuéstransformarunainiciativaprivada
queseestabagestandoenel sentido derendir unhomenajeaOscarVar-
savsky, conlagentequehabíaconformadosugrupodetrabajo,enesta
otraactividadqueimplicabaunamiradapúblicasobresupensamiento y
suobra,en unmarco institucional quemultiplicabasusentido.Conel
agregadodequeeraunaformade iniciar y extenderesamirada repara-
dora sobreun períodomuy rico de nuestra historia intelectual en la
materia que,ennuestraopinión,se tratabaconcondescendencia y super-
ficialidad.Mostrándoselo, enel mejor de loscasos, como un momento
brillante,talladoen bronce;perodejando claro, explícitao implícitamen-
te,queestabairremediablementecaduco.Nosotros, juntoamuy pocos2,
creíamos queerafundamentalretomar esehilo histórico para tratar de
remontarlaanomiay anemiaquesepodíaadvertir enel pensamientopre-
dominanteenAméricaLatinasobreCiencia,Tecnologíay Sociedad.
En esemarco empezamosa diseñarla actividad que refleja este

libro, respetando el rechazodeOscar Varsavskypor lasformassolem-
nesy tratandodeconservar suestilo. Seplanteóexplícitamentequeno
sepretendíacontarconintérpretesprivilegiadosdesupensamientosino
simplementeenmarcarunalectura inteligentedelostextosporpartede
ungrupodealumnosinteresadosen lacuestión; promoviendounarela-
ción directa con un pensador original quesehabíadestacadopor un
profundo compromisohumanoy ético. Y habíaapuntado,deacuerdo
connuestrapropiaexperiencia, másquea recetasabsolutasparatrans-
formarlarealidad,al desarrollodeherramientasfértiles,útilesparaque
mucha gente, en distintascircunstancias,pudiera desplegar supropio
análisis y contaracon instrumentospara imaginaralternativasviables.
Usamos comomodelo el quehabíamosmanejadoenel Centrode

Planif icaciónMatemática,queOscar Varsavsky condujo entre losaños

2 Cuandoestabaculminando la preparación de este Seminario apareció un artículo de
RenatoDagnino—conquiencompartimosmuchospuntosdevista—quedabaformaa
lamismaidea.R.Dagnino,H.ThomasyA.Davyt,«El pensamientoenciencia,tecnolo-
gíay sociedadenLatinoamérica»,enRedes, BuenosAires,n°7,septiembrede1996.
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1968y 1976.Laprimerapautaqueadoptamos, tal comoyaseesbozó,
fue queno setratabadeunaactividad subordinadaa los especialistas,
sino lamiradafrescadelosestudiantesdelPosgrado,queprácticamente
no conocían la obrani la persona.Los quea partir desusrespectivas
especialidades y experienciasprofesionalesy devida interpretaríanel
material, distanciadosdelasurgenciasquesignaronlaépocademayor
producción deOscarVarsavsky,la décadadel sesentay principiosde
lossetenta.
Épocadegrandesexpectativas,en la quela responsabilidaddealgu-

noscientíf icose intelectuales losimpulsó casidramáticamentea tratar
dedesarrollar unmensaje queayudaraa forzarel cursodela historia.
Ahora, lejosdecualquier euforia, conescasasexpectativasencuan-

to a igualdady participación, casiarrasadospor la globalización, sin
demasiadosestímulosparapensarcon autonomía,seconstituíaenun
particular desafío el tratarde realizaresarelectura crítica en un am-
bienteespecífico comoel dela Maestría.Comopartedeunprograma
demayor aliento queintentara revisar en profundidadlosaportesdelo
que,por su magnitud,mereció llamarsePensamientoLatinoamericano
sobrePolíticaCientíficay Tecnológica.
A medidaquesefuerondesarrollandolassesionesdel Seminario íba-

mospercibiendoquea travésdel trabajo y el intercambio queseestaba
dando,emergíaunavisiónrenovaday enriquecidadelosplanteamientos
deOscar Varsavsky. En particular, cobrabarelevanciala originalidady
vigencia demuchos aspectosdel cuestionamiento al cientificismo, así
comodemuchosdelosenfoquescon losquehabíaanalizadolasociedad
científ ico-tecnológicaqueestabaemergiendo; fundamentalmentesi se
mantenía la pretensión deseguir pensando entérminosdeunasociedad
solidariay sustentable.
Esto alaveznosfueestimulandoatratar deestablecerel parentesco

deesasposicionesconlasdealgunospensadoresactuales,ensumayo-
ríadel mundodesarrollado,crecientementepreocupadosy comprome-
tidosconesta temática.
Enesesentidoadquiríaespecial relievela críticadeOscarVarsavsky,

treintaañosatrás,al desarrollo dela cienciaenAméricaLatina;suplan-
teamientoacercadelosefectosperversosquesederivabandelaadopción
acríticadepautasestablecidasenotro contexto;la denunciadel usodel

INTRODUCCIÓN



conocimiento, aun en formanodeliberada,comoinstrumentodepodery
desigualdad, desperdiciando la posibilidad de transformarlo en una
herramientaparael desarrollocolectivo y elmejoramientodela condi-
ción humana. Era fácil advertir queestosargumentosseinscribían sin
esfuerzoenlaspreocupacionesdepensadoresprogresistasdelmundo
industrializado(pocosdel espacio latinoamericano,másprocliveshoy
a hacer «buena letra»en el ámbito académico que los ha acogido),
comoFreeman Dyson3 o David Edge4, por ejemplo, quienes,másallá
dela temáticadel subdesarrollo, estánseñalandocadavezmásenfáti-
camentela relacióndepodernodemocráticaquesehaestablecidoentre
laciencia y la tecnologíacon la sociedad.
Siguiendoesta líneaintentamosresignificar,a la luz delpensamien-

to actual, algunosaspectosdel suyo, particularmente los vinculadosa
cuestionesquehanagudizadosuconflictividad.
Creemoshaberadvertidoque, independientementede loscontenidos

específicos,sepuedenaislarensuobraalgunascaracterísticasaparente-
mentesubsidiarias,quemerecenunanálisisparticular. Nosreferimosa
un marcado énfasis en conseguirla traducciónde cuestionesrelativa-
mentecomplejas en términossencillos y pertinentes;acompañando, o
como expresión de unaapasionadapreocupación ética queentre otras
cosas le imponíael serparticularmenteclaro, paraposibilitarlapartici-
pación lúciday comprometidadela gente.Estacaracterísticaconstituye
un núcleo central e inspiradordesupensamientoquesemanif iestaen
el discurso como ladeclaradanecesidaddeobtener productosprácticos,
claros y solidarios,y comounaobsesivaexigenciarespecto a la trans-
parencia y la igualdad.
Esta matriz que nos pareciódetectaren la producción de Oscar

Varsavsky, noscondujo a la hipótesisdequehabíaenella unaforma
particulardeabordary conectarsecon losproblemas,quesepodríaasi-
milar conlo quePierreThuillier caracterizóenuntrabajode1986como

6 OSCARVARSAVSKY: UNA LECTURAPOSTERGADA

3 F. Dyson, «Can Science Be Ethical?»,en ImaginedWorlds, New York University
Press,1997.

4. D. Edge, «Reinventing the Wheel»», en Handbookof Science & Technological
Studies, Ed.SSSS,1994.
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un«estilo epistemológico»5 (sinmención algunaal usoquehizoOscar
Varsavsky dela categoríaEstilo, en relaciónconotroscampos).
El «estilo epistemológico», en OscarVarsavsky, consistiríaen el

manejodeliberadoe«inteligente»deelementosaparentementesencillos,
transparentes,que vanconstruyendo un marcometodológico incisivo:
propósitos cuidadosamenteexplicitados, haciendousodeun lenguaje
claro,directo, enel queserevaloriza la descripcióncualitativa,sindejar
deserexhaustiva, del campo deanálisis;el acento en un ejercicio casi
literario—fuerade loscánonestecnocráticos— queacercay facilita la
deteccióny jerarquizacióndelasvariablessignificativasquecondicionan
el sistema; la atención focalizadasobreposiblesvariablesno incluidas,
quepodríanmodificar lashipótesisy el análisisdelobjeto;el énfasisen
la información calificada y accesible de expertos incuestionables,en
interaccióne intercambio conlosactoresdel procesoqueseanaliza.Y
quizálomássignif icativo sería,enrelación conla hipótesisdequeestá
delineandoun «estiloepistemológico», la insistencia enseñalar quese
tratadeobtenerdescripcionesy propuestasabiertas,provisorias,sujetas
amodificacionesy enriquecimiento permanente,comoresultadodela
activa participacióndemocráticay consensuadadeexpertosy actores.
Esdecir, que hay lugarpara el saberexperto,sin contraponerlo ni

aislarlo dela experienciay el crecimientodelosactoresdel sistemaque
seanaliza; lo queimplica una formade vinculación del saberconel
entorno físicoy humano,quenoesjerárquicani depoder.
A partir deestainterpretaciónadquierequizáunnuevosentido la impor-

tanciaqueOscarVarsavsky leasignaaldesarrollodesuconceptodeEstilo.
Efectivamente,seobservaalo largodesuobraunesfuerzoaparentemente

INTRODUCCIÓN

5 PierreThuillier usala expresión«estiloepistemológico»—queT. Shinnacuñaenun
trabajo queThuiller glosa—para referirsea las improntasparticularesquedistinguen
a losgraduadosde lasdistintasescuelasdeenseñanza superior deFrancia. Thuillier
desarrolla el conceptoen un ensayo sobre la construcción de las élites en esepaís,
dondeanalizala vinculación delos diferentes tiposdeenseñanza científica y técnica
condeterminadasprácticassociales.Concluyequeesaenseñanzaconstituyeunpode-
roso instrumento para la conformación de un determinado «estilo episte-
mológico»,quesemanifiestanosóloenla formadeabordar y resolver losproblemas
técnicoso deadministración, sino también en la interpretación del entornonaturaly
humano.En «Cienciay podersocial: la formaciónde la “élites” en Francia», en:P.
Thuiller,Laspasionesdel conocimiento, AlianzaEditorial, Madrid, 1992.



desmedidoparadesplegary discutir juegosdevariablesquepermitanobte-
nerdescripciones ricasdedistintos«Estilos»: EstilodeDesarrollo, Estilo
Científico,EstiloTecnológico.Varsavsky dedicamuchoespacioadesarro-
llar la categoríaqueestáintroduciendo, ala vezqueseñalala responsabili -
dadencuanto aconservarel estilo, en contenidosy procedimientos.
Como expresión, una vezmás,de una preocupación esencialpor

hacer queel conocimientosepongaal servicio dealcanzartransparen-
cia en losanálisis, ya seadesistemasnaturales o humanos;evitando
quepor decisión o ignorancia sesustraiganelementosdela discusióny
la decisión. Mostrandoimplícitamente dequémanera la visión de la
«realidad»dependedelasvariablesqueseconsideran.
SobreestasbasesdibujalosEstilos,enfatizandola importancia dela

descripción exhaustiva del «campo»,y lascaracterísticasantesseñala-
dasrespecto alaformadeobtener, contrastary manteneractualizadala
información.A lo quesumacomorasgodestacadodecadadescripción
opropuesta, su calidaddeprovisorias, aptasparainscribir variablesque
surjan denuevosaportes,abiertasal futuro,noacabadas,modelospara
construir. Absolutamentealejadodecualquierconstruccióntecnocráti-
cay delasverdadesirrevocables.Sin dudaestáapuntandoaenfrentar
desdeestacategoría—el Estilo—lasimplificaciónquemistifica.
Los rasgosque lo definen: transparencia, participación,exhaustivi-

dad, provisoriedad, reflejana nuestro entenderun estilo para la «pro-
ducción y distribución» del conocimiento,quenoshaceatribuirle la
paternidad deun«estiloepistemológico»capazdetraducireficazmen-
tesupreocupaciónéticae igualitaria.
Sabemosquehemoshechoapenasun enunciadoquerequiere una

fundamentaciónmásrigurosa.Aun así,arriesgamosexponerlo enten-
diendo que de algunaforma puedeorientarel análisis de cuestiones
muy candentes,cadavezmáscríticas, dela relaciónentreciencia,tec-
nologíay sociedad,queserefieren justamenteal abismoentrelosespe-
cialistas y la gente,y susconsecuenciasrespecto a la posibilidad de
desarrollo deunasociedad democrática.
Desde nuestro punto de vista, aquello quenoshemosanimado a

caracterizar como«estiloepistemológico»,independientementedesu
entidad,constituyequizásucontribuciónmáspermanente,y lo queper-
sonalmentemásagradecemoscomoherenciaintelectualy ética.
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Hastaaquílo quequeríamosexpresar en relación a lo quenossugi-
rió el Seminario.
Por otro lado, todoslosparticipantesdel mismointervinieronenel

acto público con unaponencia,queconstituyó la basede los trabajos
queintegranla primerapartedeeste libro.

MÁS ALLÁ DEL SEMINARIO

El desarrollo delSeminario produjo ciertaexpectativaenalgunosluga-
res,especialmentedel exterior, dondehabíaactuadoOscar Varsavsky;
como si estuviera expresando, aun ensuprecariedad,algoquehabía
estado latente por mucho tiempo. Nosotrosno teníamoscapacidady
expresamentenoqueríamosproducir uneventodemayorproyecciónde
la quenoshabíamospropuesto. Lo quesí hicimosfuetratar demante-
ner la comunicación acercadelmismoy noscomprometimosaprodu-
cir unapublicación como resultado,quepodríaeventualmentecontener
otrascolaboraciones.
Aundentro deestoslímitestenemosquedestacarel acompañamien-

to deCarlosdeSennaFigueiredo,unintelectualbrasileñoquecolaboró
conOscarVarsavsky en su trabajosenPerú,y queestuvodehechopre-
sente en el desarrollo del Seminario, a travésdel intercambiodeopi-
niones—porcarta, fax y teléfono—y fundamentalmenteporel aporte
quesignificó su valioso ensayosobre la personay la obra deOscar
Varsavskyquepublicó en1983, y quenoshabíahechollegaryahacía
variosaños.Sumiradainteligentey llenadeafectonosayudóadesen-
trañaraspectossutilesy aenriquecernuestraperspectiva.Poreso,con
suautorizaciónhemosincluidocomo partedelmaterialdelSeminario
la traducción de eseensayo, realizadapor una de las participantes,
entendiendoquesudivulgaciónennuestromedioconstituyeunvalioso
aportepara la comprensióndelaobradeOscarVarsavsky.
Desdeotravertiente,cuandoestábamospreparandola sesiónpúbli-

cadel Seminario, el doctor Manuel Sadoskynoshizo depositarios de
unacarpeta con materialafín al propósitodel mismo,posiblemente
estimuladoporel climaquehabíamosalcanzado.Aunquecomentamos
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estasituaciónconlosintegrantesdel Seminario,los tiemposyanonos
permitían trabajarenesaoportunidad lavaliosadocumentacióndeque
disponíamos.Convinimosquelo haríamospara la publicación.
La «Carpeta»—entre comil las, dadoquefue adquiriendo vidapro-

pia— conteníaun interesantematerial inédito,productodeunainiciativa
del doctor SadoskyenCaracas,donde vivía exiliado. Apenasfallecido
OscarVarsavsky en BuenosAires,Sadoskypromovió la realizaciónde
unhomenajeenCaracas,dondeteníadiscípulosy amigos,quedealgu-
na forma suplió lo que nosotrosestábamosimpedidosde hacer en
Argentina. BastarecordarqueOscarVarsavskyfallecióel 17dediciem-
brede1976,anuevemesesdeinstaladoel procesomilitar.
La iniciativa deldoctorSadoskyteníadoscapítulos:

• un acto enla UniversidadCentral deVenezuela,enCaracas, donde
Oscar Varsavsky habíatrabajado,queefectivamenteserealizó,y del
quequedóel registro de las intervencionesquetuvieron lugar,en
particularunaemotiva semblanzaacadémicay humanaporpartede
unantiguocolaborador, el doctor CarlosDomingo;

• unasegundaetapaconsistiríaen la edicióndeun libro colectivocon
la participacióndecolaboradores y amigos.Estapartenoalcanzóa
concretarseperosí serecibieronalgunosaportesdeparticularinte-
rés, como un artículo producido por la CEPAL que contiene una
bibliografíadeOscarVarsavskyquecomplementala quehastaaho-
ra poseíamos, junto a una valoración técnica sobresu producción
científica y ensayística.Tambiéntieneespecialsignificadounbur-
bujeanteensayo deDarcy Ribeiro glosandoconhumory afectolos
modelosmatemáticosdesarrolladosporOscarVarsavsky.
Ladocumentación recibidafueclasif icada;secompletaronlastrans-

cripciones y suplieron algunos faltantesgracias a la extraordinaria
memoriadeldoctor Sadosky.Decidimosentonces,consuacuerdo,que
esadocumentación integrarala SegundaPartedeestelibro. Nospare-
ció una forma de rescatarun materialinédito valioso, y tambiénun
homenaje a los exiliadosy perseguidos, asícomoa la fraternidad en
AméricaLatina,atravésdelregistro dealgunosdesusprotagonistasde
lasúltimasdécadas.
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Paraafirmarnosennuestra presunción dequeestábamoscontribu-
yendoa reconstruir antiguoslazos,recibimosendiciembredeeseaño,
al mesdehaberculminadoel Seminario, unmensajedeDarcyRibeiro
a travésdeCarlosdeSenna.Nosmanifestabasu interésencontar con
nuestromaterial paraincluirlo en unnúmerodehomenajeaOscarVar-
savsky queestabapreparandoparauna revistaqueeditabaenBrasilia.
Expresabatambiénsuconvicción acercadela total contemporaneidad
dela obradeVarsavsky.
Enviamosavueltadecorreonuestraentusiastaadhesióny partedel

material quehoy constituyelaSegundaPartedeestelibro,adelantándo-
le lo queesperábamoshacer, y lapromesadequeapenasestuvieraela-
boradoel resto,selo haríamos llegar.Lamentablemente,DarcyRibeiro
falleciómenosdeunmesmástarde,despuésdehaberpeleadodenoda-
damentecontraunaprolongadaenfermedad.Queremosdejarconstancia
desu iniciativa frustrada,paraconcretarladealgunamanera,y a la vez
rendirle un sentido homenajea este granhombredeAméricaLatina,
uniéndoloenesterecuerdoaOscarVarsavsky, comotantasveceslo estu-
vieranenvida: compañerosdemuchosafanesy esperanzas.Quizácomo
unsímboloy unestímuloparaaunarfuerzasy seguir buscandojuntosen
AméricaLatinaun camino comúnparanuestrospaíses.

NUEVOSAPORTESY MÁS DERIVACIONES

A partir del desarrollo del Seminario, y a pesar desuescasadifusión,
comenzamosarecibir señalesdequesehabíaregistradosurealización
y queselapodíaconsiderar oportuna. Empezamosaverquedealguna
formasehabíaabiertoennuestromedio unpequeñoespacioinstitucio-
nal paraunpensamientoalternativo en el campo.
En particular podemos destacardos situacionesderivadasde esta

actividad,y quequisimossemanifestaranenel contenidodeestelibro,
integrandounaTerceraParte.
Lo primeroesla relaciónestablecidaconla cátedraInformáticay So-

ciedadqueconduceChristianFerrer enla FacultaddeCienciasSociales
delaUBA. Comenzóconla inclusiónenla revistaqueél dirige,Arte-
facto. Pensamientos sobre la técnica, de un muy interesanteartículo
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recordatorio dela figuradeOscarVarsavsky,haciendounparalelocon
ladePaul Feyerabend.Sedio inicio asíaunacorrientedecolaboración
quenoshaimpulsadoaincluir doscontribucionessuyasenlasquedes-
dedosperspectivasdistintas,unensayocomparativo—«Inconformismo
y conocimiento»—y unaentrevistaaEdithVarsavsky,hermanadeOscar,
intentaadentrarseenel perfil humanodel personaje.
La segundacuestiónesque, impulsadosporalumnosdelaMaestría,

decidimosincluir unmaterial inédito deOscarVarsavskyqueformaba
partede«LaCarpeta»,y queusamosdespuésdelSeminario ennuestro
curso del año siguiente. Se tratade una conferencia quedictaraen la
UniversidadCentral deVenezuela,enCaracas,en el año1968.Para
nosotros fue unasorpresadescubrir queeseartículo,entregado como
unacuriosidad, y quedealgunaformacontieneargumentossimilaresa
losdeotrosescritossuyos,producíaunaimpresiónmuchomáshonda.
Despuéscreímosinferir queposiblementeporestardirigidoaestudian-
tesdedichaUniversidad,el ambiente promovióunatonalidadquese
traduceen el escrito —seguramentehechosobreunatranscripción—,
agregándoleunavigenciay vitalidad particularesqueregistraronnues-
trosestudiantesy nossorprendióanosotros.
Tengolaesperanzadequeestepequeñoesfuerzoquehemosrealiza-

dosirvaparaensancharuncaminoquesehadevolver a recorrer,ejer-
ciendoel derechoy el deberdepensar conautonomíanuestrarealidad
y poniendoenel centrodeesareflexión losantiguosidealesdejusticia
e igualdad.
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Primeraparte
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Loquesigueesla versión corregidadelasponenciasrealizadasporlos
autores, conel apoyoque lesbrindaraunatranscripciónminuciosay
cuidada del material que realizaron Mercedes Mas Calo, Claudia
Acostay Silvia MoralesenelTaller detipeo,desgrabacióny traducción
dela cárcel demujeresdeEzeiza, provinciadeBuenosAires,enel con-
textodelprogramaUBA XXII-«Launiversidad en la cárcel». Lasperso-
nasquetrabajaronenla transcripción lo hanhechoensucondiciónde
alumnasdelacarreradeSociologíadelaUBA, enesaunidaddedeten-
ción.Lainiciativay coordinacióndeestatareaestuvoacargodela pro-
fesoraSusanaMurillo.
El ordenenqueaparecenlasponenciasreproduceel quetuvieranen

el acto público.





EL CONTEXTOIDEOLÓGICO
DE LOSSESENTA

DANIEL A. CRAVACUORE*

Hablar deOscarVarsavsky eshablar de unageneraciónbrillante del
pensamiento latinoamericano, queexcedióel marcodela cienciay la
tecnología.
PensarenOscarVarsavsky espensar enunaculturanacionalesplen-

dorosa, construidaalrededordel progresismo.
Ennuestro país, la renovacióndela culturanacionalsegeneraalre-

dedordedos institucionesfundamentales:la primeraesel InstitutoDi
Tella, dirigido por JorgeRomeroBrest,quetuvo la virtud deponer la
culturaargentinadentro delosparámetrosdela culturainternacional.
Desdelosañostreintanuestra culturanacionalsehabíaoscurecido,

separándoseclaramentedela vanguardiaculturaldelmundo.El Di Te-
lla,con suestilo, comosehaseñalado,estimulantey provocativo,renue-
va laculturaargentina.Y noescasual queel Institutofuerafinanciado
por una de lasempresasmásimportantesdel país,quehabíacrecido
amparadabajo losefectosdelmodelo sustitutivodeimportaciones.

* Lacronologíaubicadaal f inal del texto fuedistribuidaentrelosasistentesal Seminario,
parafacilitar laubicacióndelaobradeOscarVarsavsky ensucontextohistórico.



La segunda institución fundamentalen la renovación cultural de
nuestro paíseslaUniversidaddeBuenosAires,quetendrádosrectores
queno serían burócratasal servicio del podersinointelectualesdecidi-
dosacambiar el país.JoséLuisRomero y RisieriFrondiziseránlosen-
cargadosdellevaral esplendora launiversidadargentina.
Esta universidadcomenzósu renovaciónen 1955,de la mano de

JoséLuis Romero.Conunascendientepoderosodelmovimientoestu-
diantil, quehabíatenidobastanteinfluenciaenla oposiciónal gobierno
del general Perón,laprimerametadel nuevorectorfuedesperonizarla
universidad, conlo quesignificabaestoenaquellosaños:setratabade
sacaral nacionalismoclerical fil ofascistaquesehabíaincrustadoenla
universidadpormásde unadécada.El proyectoreformistaimplicaba
«modernizar» launiversidad paraadaptarlaa la nuevasociedadargen-
tina:unasociedad demasas,quesehabía transformadovelozmenteen
laúltimadécada,nopodíacontener unauniversidadelitistaal servicio
deunproyecto oscurantista.Setratabade transformarla,modernizarla
y ponerla al mismonivel delasmejoresdelmundo.
¿Cuálesserán los cambios fundamentalesdela universidad?:pasar

deseruna institución educativa formadoradeprofesionalesaunauni-
versidad científica.No escasual quesurjancarrerasy facultadescomo
Bioquímica, que seincorporennuevastecnologíascomo la computa-
ción enel Instituto deCálculo, queseplanteennuevasespecializacio-
nes,comola creacióndelascarrerasdeAdministraciónenla Facultad
deCienciasEconómicas.También esel comienzo de la cooperación
con las universidadesextranjeras,paraadelantarel caminoqueno se
habíarecorridoendécadas.Unode los grandesproyectosreformistas
de los sesenta esque los egresados argentinosvayana terminar sus
estudiosdeposgradoenuniversidadesextranjeras.
Y es launiversidadque, enundoble intentodegarantizarla accesibi-

lidaddelosestudiantesa lasobrasde los intelectualesy científicoscon-
temporáneos,y tambiéndeabrirsehacialasociedad,quecreaEUDEBA, un
buenejemplo delo queseproponeesteproyectoreformista.
Siguiendoel modelo decreación del FondodeCulturaEconómicay

deSiglo XXI , editorialesbásicaspara los intelectuales latinoamericanos,
BorisSpivakowlograqueEUDEBA, entre1959 y 1962, imprimay venda
tresmillonesdeejemplares.Hoy pareceutópicoqueunaeditorialvenda
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unmill óndelibrosalaño,peroEUDEBA lo logró.Y ademásimpusola idea
del libro dequiosco,barato, al accesodetodos.EstaeslaUniversidadde
BuenosAiresdelossesenta, saliendodel claustroala sociedad.
¿Cuálessonlosejesdel conflicto deestauniversidad?Básicamente,

enlossesenta,sondos, y en unodeellos seráclara la participaciónde
Varsavsky.
El primeroesel temadel financiamientointernacionaldeestauniversi-

dad, vinculadoal proyecto dela modernización. Recordemosquefunda-
cionesextranjerascomienzana financiarproyectosy estocomienzaaser
cuestionado, sobre todo por un combativo movimientoestudiantil. El
segundoesla crecienteradicalización delmovimientoestudiantil. Desde
1959, en el cuarto congresode la FUA, el movimientoestudiantildeclara
entresusproyectosel combatecontrael imperialismonorteamericano.
El financiamiento externo fue visto por muchosno como unaherra-

mientadecooperación,sinocomounintentodeimposicióndeproyectosde
investigaciónal servicio deinteresesnonacionales.Esterazonamiento era
propio deunpaísorgulloso,desdelosañoscuarenta,detratardelucharpor
sudestinosinlaimposicióndemodelosexternosy queveíaenlaemergen-
ciadel desarrolli smo,consuénfasisenlamodernizacióny enlatransnacio-
nalizacióndelaeconomía,unavueltaal pasadopseudocolonial.
Recordemosquelateoríadelamodernizaciónplanteabaparalassocie-

dadeslatinoamericanasel tránsito delo tradicionala lo moderno,porun
camino queseasemejaba a lasetapasdel crecimientoeconómicoy del
desarrollo social quehabíanrecorridolassociedadesmásavanzadas.Y la
ciencia y la tecnologíaemergían comoherramientasfundamentalespara
conseguir el objetivo f inal: la superación delsubdesarrollo.
Pero este proyectomodernizador, adoptado por buenaparte de los

partidospolíticospopularesdeAmérica Latinadespués de la Alianza
parael Progreso,también tuvo respuestas.Prontosecomenzaronaver
laslimitacionesdeestamodernización: laCEPAL, consuconcepciónde
centro-periferia dio el primer paso,que terminaríapor sintetizarsea
finesdelossesentaenla teoríadela dependencia.
Este tránsito delamodernizacióna la CEPAL, y deéstaa la teoríade

la dependencia, nosmuestra la radicalizacióndel clima de ideasy el
surgimiento en los años sesentade una nueva intelectualidad, aquella
queleeráCiencia,políticay cientificismo, dela cualsepublicaránsie-
teedicionesen unquinquenio.

EL SEMINARIO



Estanuevaintelectualidadteníavariasvertientes:unaprimeraesuna
nueva lecturadel marxismo,yanovinculadaa la ortodoxiadelPartido
Comunista sino de pensadoreshasta entoncesinexplorados como
Gramsci, SartreoMao.El contextodelecturaserelacionaconla crisis
del estalinismo, con la separacióndel PartidoComunistaItaliano, el
principal de Occidente, de las directivasdeMoscú,de la ruptura de
relacionesentre laUniónSoviéticay Chinay dela propiadesestructu-
ración del estalinismoruso.
Esta nueva intelectualidadtambién va a recibir la influencia de las

guerrasanticoloniales:ArgeliayVietnam.Esestala luchacontrael im-
perialismo,ala queseadscribirá desdela izquierdaperotambiéndesde
laderecha,desdeelmarxismohastaalgunossectorescatólicos.
Otrainfluencia enAméricaLatinaserá la nueva lecturadelEvange-

lio por parte de algunos sectoresde la IglesiaCatólica y queseva a
conocer con el nombredeTeología dela Liberación. Camilo Torresy
HelderCámaramuestranunanuevaformadedesarrollarel catolicismo,
planteandola discusiónentrecristianosy marxistas,hastaestemomen-
to absolutamente prohibida. Lo interesanteserá que la Teologíade la
Liberación tendrá el apoyo, desde 1968, de la ConferenciaEpiscopal
Latinoamericana,concierto alientodela jerarquíacatólica.
Enel casodeArgentina, podemosseñalarcomocuartainfluenciala

propia aparicióndela llamadaIzquierdaNacional,quetendrádosver-
tientes: la nacionalista,constituida por intelectualescomoJoséMaría
Rosao el propioArturo Jauretche, queproviniendodel tronconaciona-
lista dederechaempiezanadescubrir el marxismohaciendounalec-
tura economicista, muy simplista; y la otra, quedesdeel marxismo
—intelectuales como Rodolfo Puiggrós o JorgeAbelardo Ramos—
comienzaa releer lahistoriaapartir del revisionismo,abandonandola
interpretación liberal del pasadoy creandounainterpretaciónrevisio-
nista de izquierda. La confluencia de estosdossectoresva a generar
esta izquierdanacionalista.
Creoqueestoselementosnospermitendesentrañarel pensamiento

deOscar Varsavsky: en él hayunmodelo socialistaquevamuchomás
allá porque tieneun componente nacional. Cuandopienseen un pro-
yecto nacional, no estaráhablando de un proyecto hipotético: estará
haciéndolodelaArgentinacontemporánea.
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OSCARVARSAVSKY: CRONOLOGÍA BIOGRÁFICA

1920 Naceel 18deeneroenBuenosAires.
1942 Viaja a EstadosUnidos, dondetoma un curso en la Embry Riddle

School of Aviation de Miami. Por un problemadisciplinario, decide
renunciar a una becaque le fuera concedidapor la Universidad de
Cincinati.

1943 Ingresaenel Laboratorio deInvestigacionesRadiotécnicasdePhilips.
1950 Trabajaenla FacultaddeCienciasExactas,Físicasy Naturales(UBA),

en lacátedradeTeófilo Isnardi.
1955 Trabaja en el Instituto de Matemáticasdel Departamento de Inves-

tigacionesCientíficas(DIC) dela Universidad deCuyo.
1956 Se radica en la ciudad de Bahía Blanca, tras la apertura de la

UniversidadNacional del Sur. Participaenla elaboración del plan de
estudiosdela licenciaturaenMatemáticay enla creación del Instituto
deMatemáticadedichauniversidad.

1958 Ese mismo año reingresa a la Universidad de BuenosAi res, al
DepartamentodeMatemáticas de la Facultad deCiencias Exactasy
Naturales.
Forma parte del directorio de la Comisión Nacional de Energía
Atómica,hastaenerode1959.

1959 ResideenVenezuela, adondefueinvitadoatrabajarenelDepartamentode
CálculoNuméricodelaUniversidadCentraldeVenezuela.

1962 FormapartedelConsejoDirectivo delaFacultaddeCienciasExactasy
Naturales(UBA).

EL SEMINARIO

1957

1965
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1963:Dirige el equipodeinvestigadoresqueformulará losprimerosmodelos
económicosparaArgentina.

1964 Publica suslibrosdeenseñanzadeálgebraparaescuelassecundarias.

1966 Renuncia, enmayo de eseaño, a la Facultad de Ciencias Exactasy
Naturales(UBA). SeradicadurantedosañosenCaracas,trabajandoen
elCentro deEstudiosdeDesarrollo (CENDES) delaUniversidadCentral
deVenezuela.

1968 RegresaaArgentinay fundael CentrodePlanif icaciónMatemática.
1972 Comienzan sus trabajos en el Centro de Estudiosde Participación

Popular (Lima-Perú).
1976 FalleceenCapital Federal, a los56años, el 17dediciembredeeseaño.

PRINCIPALESOBRAS

• Ciencia,política y cientificismo. BuenosAires.CEAL. 1969.
• Proyectosnacionales.Planteo yestudiosdeviabilidad. BuenosAires.
EdicionesPeriferia.1971.
• Hacia una política científica nacional. Buenos Aires. Ediciones
Periferia. 1972.
• Estilos tecnológicos.Propuestas para la selección de tecnologíasbajo
racionalidadsocialista. BuenosAires. EdicionesPeriferia.1974.
• Marco histórico constructivo para estilos sociales,proyectosnacio-
nalesy susestrategias. BuenosAires. CEAL. 1975.

1965



RECORDANDOA OSCARVARSAVSKY

MANUEL SADOSKY*

Hablar deOscarVarsavsky eshablar de unapersonamuy compleja:
después de ser maestrosiguió de bachiller, entró a la Facultad de
Químicay se recibiódequímicoperodespuésno fuequímico, la tesis
la hizo sobreun temadeFísica,y despuésensuactividadprofesionalse
dedicó aotrostemas.
En1943ingresóenel Laboratorio deInvestigacionesdeRadiotécni-

cadePhilips;eseinstituto sirveparaentenderquéeslo quehapasado
enArgentina.CuandosedeclarólaSegundaGuerraMundial,la empre-
saPhilipsperdió contacto consucasamatriz enHolanda.Comohabía
queseguir sacandoproductos, sereunió ungrupo:uningenierofrancés,
Laverne; un físico italiano, Levialdi y un matemático argentino muy
importante, Alberto GonzálezDomínguez, quienes convocan a otra
gente, un ingeniero radiotécnico comoCiancallini y un joven como
Oscar Varsavsky, y forman ungrupoqueempiezaadiseñarlosproduc-
tosdePhilips.Hacíantubosfluorescentes,porejemplo,quenoexistían

* La colaboracióndeldoctor ManuelSadosky correspondeala transcripción desuinter-
vención enel actopúblico y reflejasu generosacontribución paratransmitir unavisión
humanadelpersonaje,enel contextohistóricoquepropuso laprimeraponencia.
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todavíaenArgentina,peroesodurópoco,como todaslascosasennues-
tro país. En1945terminó la guerray terminóel laboratoriodePhilips.
Eso eslo quetenemosquedesentrañar: ¿cómoesposiblequeunpaís
capazdehacer todo lo que podíanhacerlos grandes países, secorta
bruscamentecontodanaturalidad...?
OscarVarsavsky trabajó conungrupodeargentinosen el quecada

uno teníadistinta formación,y realmentesesacala conclusióndeque
aquísepodíahaberhechoalgomuygrande;poresoesqueel problema
clave de la dependenciaesfundamentaly creoquehay quedestacar
que, efectivamente, hacerunpaísenunlugardondeexistedependencia
esalgomuy difícil y quelaspequeñas tentativasgeneralmentesefrus-
tran,pero noporcasualidad,sinopor lamismanaturalezaintrínsecade
ladependencia,al no tener autonomía.
En1955,labiografía1 dicequeestuvoenelDepartamento deInves-

tigacionesCientíf icasdelaUniversidaddeCuyo.¿Cómoesposibleque
en 1955,estandoel peronismoenel poder,Oscartrabajaraenun insti-
tuto de investigacionesdeMendoza?En la Argentinadeentonceslos
matemáticosestabanenlauniversidado fueradeella,pero seguíanreu-
niéndose; también lo hacíanlos físicos teóricos,no los aplicados.En
Mendoza se reunió un grupocongentedel extranjero,comoAntonio
Monteiro, un matemáticoportuguésquevivió prácticamentetodasu
vidafueradePortugalporestarencontradela dictaduradePortugal,se
doctoró en Francia, luegofueaBrasil, dondetambiénfueperseguidoy
llegó aArgentina.Ennuestro país, lo únicoquepidió fueestar en una
ciudad quenotuvieracónsulportugués.Fueunmatemáticototalmente
excepcional, cuya presenciamovilizó muchagente hacia Mendoza y
SanLuis,dondefueafortalecer unpequeñoprofesoradodesecundaria.
Monteiro pensó queno era posiblequehubiera ungrupocontanta

pasión por las cuestionescientíficasy queseperdieraen la formaen
queestaba sucediendo. El rector que estabaen Cuyo era un hombre
accesible aestasideas,cosanohabitual enesemomento,y le explicó
queaquíhabíaunaminaenpotenciaquenoeraexplotadaporunacues-

1 SerefierealaCronologíaquecompletael trabajo deDanielCravacuorey quefuedistri-
buidaen la sesiónpúblicadelSeminario.
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tión política. Que había un grupo de gentedispersaquedesde1953
había dejado depertenecera la universidadporqueno seafiliaron al
Partido Peronista; cosaque quizásni el propioPerón sabía, puesera
decisión delosamanuensesquetenían el poderinmediato.Creoqueno
le hubieranpreocupadoaPeróncuatro gatosaquieneslesinteresabala
matemática. Lacuestiónesquevinieron esasexigenciasy la genteque-
dó fuera de la universidad. Entonces Monteiro convencióal rectorde
Cuyodequehabíaquehacer un instituto,quesellamaríaDIC (Direc-
cióndeInvestigacionesCientíf icas). Lacondiciónfuequenoenseñaran,
quese reunieranenun instituto peroqueno dieran clases ni tuvieran
contacto conlosalumnos.Habíaqueelegirundirector quenohubiera
actuadoantesen un centro deestudianteso hubierasido representante
estudiantil : el queresultó eranadamenosqueMishaCotlar.Setrataba
deun hombre autodidactadeuna capacidadexcepcional,y quetenía
muy buenasrelacionesen todo el ambientematemático. Allí estaban
OscarVarsavsky, GutiérrezBurzaco, Klimovsky, JorgeBosch,Carlos
Domingoy muchosotros,quizásunaveintena.
Al cabodeun tiemposeprodujounarevistaquesellamabaRevista

Matemática Cuyana, la cual publicó los trabajosmás importantesque
hizoen suvidaCotlar. Cuandosalió el resumendela revistaen elMa-
thematicalReviewla pidierondetodaspartesdelmundoy el rector tuvo
la sensacióndequeesoeramuybueno.
Enseptiembrede1955 caePeróny el rector dejódeserrector por-

queeraperonista;entoncessedesintegró el grupoy MishaCotlar fue
llamadopor el grupodematemáticosdeBuenosAires,dondefuedesig-
nado profesor plenario. Afortunadamenteempezarona formarseen la
UniversidaddeBuenosAiresgruposbastanteimportantesenmatemáti-
cas,enfísica, enquímica, enzoología;enfin, encadaunadelasdistintas
ciencias,conpersonasformadasendistintospaíses.Estofuemuybueno;
gentequeteníaexperiencia enEuropao enEstadosUnidospudojuntar-
seen todosestoslugaresy secreala noción dedepartamentos.
Aunquedespués,partedelaluchadelosestudiantessentiríahorror por

losdepartamentosdematemática,físicay química—teniendo encuenta
que enEstados Unidoshabía departamentosy enArgentinano—, esto
significabaunprogresoreal.Sin embargo,aparecíacomoelmonstruoque



26 OSCARVARSAVSKY: UNA LECTURAPOSTERGADA

seinfi ltraba, el imperialismodentrodelauniversidad.Esunejemplopara
decirlesqueno estansencillo estarenpro o encontra,porquemuchas
vecessetratabadecosasformales,quenoteníantantaimportancia.
Bueno—parano perder el hilo deVarsavsky—, y siguiendocon la

cronología, con respectoa supasopor la Universidaddel Surquiero
señalar unacosaimportante:el nacimiento denuevasuniversidades
—comoahora tambiénestánsurgiendonuevas,aunquemepareceque
esosorígeneseran muchomejores—seproduceen el momento dela
caídadePerón.Por otro ladoexistía la posibilidaddetenerunauniver-
sidaddistinta, y esoserefleja en la ternaqueproponela Federación
UniversitariaArgentina (FUA), quemeparecequevalela penadeser
recordada: eranJoséLuis Romero, JoséBabini y VicenteFattone,tres
jóvenesrealmentemuy importantesen la culturanacional.En la for-
macióndelaUniversidaddelSurinfluiránBraunMenéndez—quees
unhombrequetienequesermencionado entodas lascuestionesdela
renovación universitaria y quedesgraciadamentefallecióen1957—y
Fattone. EllosorganizanenformadepartamentallaUniversidaddelSur
y Monteiro irácomodirector deldepartamentodeMatemática.Conuna
granresistenciadepartesuya—porqueno le gustabaparanadair auna
ciudad dondehabíamuchoshabitantesy habíacónsul,aunqueyaesta-
bamuy endeclinaciónel propiogobiernoportugués—aceptay ade-
más,como teníaunamuybuenabiblioteca,la cedey asíseempiezacon
unade lasmejores bibliotecasquehay dematemáticas enArgentina,
quees la deBahíaBlanca. EntoncesVarsavskycolaboraconMonteiro,
nosolamenteestudiandociertostemasquele interesabanaVarsavskyy
queeransuespecialidad,sinotambiéncomodocente.Creala modali-
dad demateriascuatrimestralesenlugardeanuales.Estoúltimomoti-
vómuchasdiscusionesenel ambienteestudiantil por creerquecomoen
Norteaméricahabía cuatrimestres,si sehacíancuatrimestresaquí,eso
quería decir sometersea Norteamérica.Recuerdo unacosadeOscar
quesiempre me llamómucho la atención: él insistíamuchoen que
habíaqueseleccionaralosmejoresalumnosatravésdelosexámenesy
proponerloscomoayudantes;detalmodoquelosmásdestacadoshicie-
ranla carreradosveces,unavezcomoalumnosy otravezcomodocen-
tes, y eso fueun consejorealmentemuy bueno.Queen el casode la
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matemática en Argentina hizo que enmuy pocosañosseconsiguiera
unacantidad dedocentesmuy jóvenes.Porotraparte, nosolamentese
tratabademandar jóvenesal exterior, sino quenosotroshicimosmuchos
esfuerzosparatraergrandesprofesoresdelexterior y muchasveces sin
gastar muchodinero, como pasóconel casofrancés.La escuelamate-
mática francesaeramuy importantey nosotrosnospusimosencontac-
to con los francesesy susmásgrandesprofesores. En los años1957,
1958,1959y 1960venían,pero yaporcuentadelgobiernofrancés,que
tambiénteníainterésencrearunambientefavorableasupolítica,inclu-
yendosu políticaeconómicaqueculminaconlasobrassanitarias.Las
obrassanitariasfrancesasnosonunacasualidad;digamosquehabíaun
ambientemuy favorable a los francesesporquevinieron franceses de
primeracategoría.
Todoestomesurgeleyendola Cronologíaquemehandado2. Oscar

formópartedel directorio delaComisiónNacionaldeEnergíaAtómica
por muy poco tiempo; tuvo entoncesmuchas iniciativasinteresantes,
sobre todo habló mucho con la gente, a diferencia del sistemamilitar
queteníalaComisiónen laépocadePerón,enquehabíaundirectory
un jefe desección,pero noexistíael contactodirectoqueél estableció.
Pero fuemuy poco lo quepudohacer allí . Después...aquídice3: «resi-
dió enVenezuelaenel 59-60»,y esoesmuy difíci l deexplicar porque...
enVenezuelahabíaunargentino—comohay entodaspartesdeAméri-
caLatina,deEuropay deEstadosUnidos—, unargentino,quetambién
teníaquehaber estadoenArgentina(yo creoquesi juntáramosla gente
quetenemosy laquepodríamoshabertenido,resultaríaungranpaís),
quese llamabaManuelBemporad,que teníacaracterísticasmuy espe-
ciales y era muy amigo de OscarVarsavsky.CuandoBemporadtuvo
oportunidaddedecidir la creación deunDepartamentodeComputación
enlaUniversidadCentral deVenezuela, lo invitó, y aunquenoséexacta-
mentequépasó enesemomento,esmuyprobablequesehayapeleado
conRolandoGarcía(risasen la audiencia).Esonofiguraacáy yonolo
recuerdo; pero enunmomento dado sevaOscar,porqueesotambién
eraunacaracterísticadeél, unacaracterísticareal,quehayquecontarla,

2 Idemnotaanterior.
3 Idemnotaanterior.
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comotantasotrascosas. La cuestiónesqueél sevaaVenezuelasinnin-
gúnmotivo y no creyendoparanada enlos planesnuestros.Nuestros
quieredecir queyo yateníael plany habíapresentadola posibilidadde
hacer un Instituto de Cálculo y ésteera el hombreespecial para el
Instituto deCálculo. Peroél no creyó, comono creyó tampocoen la
Ciudad Universitaria queen esemomentoestábamosplanificando y
quedabamuchotrabajoporque cambiabanlos gobiernos,cambiaban
losministros, se acababanlaspartidasy siempreestábamospeleando
parapodercontinuar la construccióndeesepabellón primero (enrigor
el segundo)delaCiudadUniversitaria.LacuestiónesquesefueaVe-
nezuela y ahítrabajó muy bien junto aBemporadenel Departamento
deCálculoNuméricoy sevinculóconeconomistas,enespecial conun
economista norteamericano—probablementeHolland— que había
hecho programas de economía. Entoncesse interesómucho,con un
espíritu muy curioso, en la parteeconómicay en ver cómosepodía
hacer atravésdemodelosespecialesmatemáticosunestudiomásseve-
ro delaeconomíatradicional.Pero enel año62—o tanvezantes,enel
61—volvió y seencontró conel Instituto deCálculohecho.Me acuer-
dodesusorpresacuandosubimosjuntos,porquehabíaquesubir...Era
conun andamio, no estabala escaleraporqueno estaba terminadala
construcciónpero estabala computadora...y habíaquesubircomouna
empalizada quehabíamoshechoa manoy él no queríacreer que se
podía haber traído unacomputadora comoésay haber juntado ya un
grupo tangrande. Así escomosepusoa trabajarconun entusiasmo
extraordinario enel InstitutodeCálculo.Aunquepensandoretrospecti-
vamente, lo lógicohubierasidoqueél hubieraestadocomounodelos
iniciadoreso comodirector del Instituto, porqueteníacondicionesper-
fectasparaeso;pero lascuestionespersonalesrealmenteperjudicaron
mucho. Esetemperamento suyoy esafacilidadparapelearse...Sabemos
queromperlosvidriospuedeserfácil, perorecomponerlosesunacosa
muy dif ícil. Detodasformasél volvió y conmuchoentusiasmosededi-
có al trabajo. Enesemomentoseiniciabaenel mundola investigación
operativa, queparecíahecha a la medidaparaél. Entoncesformó un
grupodeinvestigación operativa; tuvounosalumnosmuydestacados,
unodeellosAraozDurán,un joven sanjuaninoqueaúnnohabíatermi-
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nadosus estudios. Adolfo Dorfman, que trabajabaen CEPAL, propuso
hacerunestudio delosríosdela cuencacuyana.Setratabadeunproble-
mamuydifícil: tratarmatemáticamenteunproblemaderíos,peroélexpli-
có lo que quería y sehizo. También colaboróRoqueCarranza—quien
despuésfueraministro—,queeneseentonceseraprofesordeestadísticas.
Enaquelmomento estábamosmuyadelantadosrespectoa la evolu-

ciónquesufrió el mundodespuésdela guerra. Oscar trabajómuchoe
inició losmodelosmatemáticos,queyahabíaemprendidoconHolland
enVenezuela.Comonole resultabaapropiadoel lenguaje—decompu-
tación— yaqueel lenguajenuestroeramuyprimitivo, dijo quehabía
quecrear unnuevolenguaje.Entoncesbuscóaun jovenargentino,que
sellamabaWilfredoDurán, quetrabajabapor lasnoches—debidoasu
malcarácter—,yaqueenel Instituto deCálculosepodíatrabajarlas24
horas, pero tenia mucho ingenio y creóun lenguajeque le pusieron
como título Comic. Eraun lenguajeespecial hechoprecisamentepara
losproblemasdetipo económico, con lo cualsesimplificaban mucho
lascosas.Comentoesto paradar unaideadela grandiosidaddel traba-
jo enrelaciónconlosmediosprecarios;porqueyaaesaalturala com-
putadora era muy vieja. En esos cinco añosquevande1958a 1963
habíancambiado absolutamentetodaslascosas,sepuededecirquela
eradel transistor marcaunarevolución tecnológica.Nuestracomputa-
doratenía válvulas, deesasderadio; entoncestodaslasmañanashabía
queponer enmovimiento lamáquina,habíavarios centenaresde estas
válvulasquesehabíanquemado,habíaquesacarlasy habíaquesuplirlas
y alasdoso treshoraslosingenierosdecían:ahorasepuedecalcular. En-
toncessalíaunpito,unpitidocélebre, haciapipy entoncesconesedicho-
so pitido... se podía hacer canciones, porquecon eso se hacía que
cantara Clementine, paraindicar queestabaen condicionesdehacer
cálculos.Bueno,él trabajó y asícomo vino, noséporqué,sefue.Aun-
queconmigono teníamayoresdif icultades,enunmomentodadosefue
a Europa y allá estuvo muy influido por un matemático—también
totalmente fueradeseriepor su ingeniosidad—,AlexandreGrothen-
dieck, quedespuésabandonó la matemática.Creosededicóa la agri-
cultura, pero era un gran matemático; era un alemán queestaba en
Francia y fueunaverdadera revelación.Recuerdoquehizounacarrera
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extraordinaria,pero almismotiempoeramuydifícil encuantoasuca-
rácter. Oscar lo conoció, habló y escribió algosobreél —hayalgoen
Ciencia Nueva sobre esto—. Esdecir quehay temperamentos suma-
mente ricosdesdeel puntodevistadesumentalidad, pero condif icul-
tadesen lasrelaciones,quetambién sonunacondiciónimportantepara
poder llevaracabounaobra.
Yo podríahablar indefinidamentesobreesto.Vuelvoainsistir enque

Argentinaha perdido unagranoportunidadpor unaseriededefectos
quetenemos, seguramenteennuestra formacióno enladirecciónpolí-
tica. No hemosentendidoestosproblemas,sonproblemasmuy difíci-
les. Enel casodeEstadosUnidos,Roosevelt nosepusoél aarreglarla
física; le bastó con queEinsteinescribieraunacartadiciendoquese
habíaproducidounhechotranscendental —queeslarupturadelátomo
y esto significabaquepodíacambiar absolutamentetodoel destinode
unaguerra—paraquesedesignaraaunapersonay juntaraa losespe-
cialistas e hicieranel granproyectoManhattan.Es decir, queaunque
Roosevelt no actuó directamente,indirectamentefueél quien lo pro-
movió. Ennuestro país lo únicoquehahabidoesesacosaquenoslle-
nó de ridículo, que fue el proyectoRichter, quetuvo todoel apoyoy
consumiómuchaplata.Esunejemplo negativo quedespuéssetratóde
enderezar,pero yasehabíaperdidomuchotiempo.
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... nosabemosquées la voluntad o si haylibre albedrío, perolo
ejercemosy lo quenonosgusta,tratamosdecambiarlo...

OSCARVARSAVSKY

Enestostiemposenquealgunosdecretaronel fin dela historiay esta-
mossiendotestigosdeideologíasquepostulanel fin delasideologías,
la relecturadeVarsavsky resultaunaexperienciaprovocadora.Precisa-
menteentiemposenqueel términoutopíaesempleadocomosinónimo
denecedad y/o candor;y el adjetivo utópicoseaplicaaaquellasaccio-
nesimposiblesy/odeseosextremadamenteinocentesy ajenosala«rea-
lidad».¿Quérealidad?La dealgunos,quelejosyadeserintelectuales,
sehan ido transformandoen«expertos»detentadoresdeunaespeciede
nueva«razón»queproclamalos límitesdela acciónenunjuegomecá-
nico deposibil idadesestrechas.Excluyendodesí los sueñosy las pa-
siones, esta«racionalidad»haido traduciendola experienciay la lucha
demuchosenesfuerzosinútiles,desterrándolosal exilio delasutopías,
all í dondeconviven, comoen la tiernainfancia,losmejorescuentosde
hadasy lospeores terroresnocturnos.A muchosdenosotrosla lógica
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AntropologíadelaFacultaddeFilosofíay LetrasdelaUniversidaddeBuenosAires.



32 OSCARVARSAVSKY: UNA LECTURAPOSTERGADA

quereduceel mundoy la acciónhumanaaunbreveejercicio decosto-
beneficio, noshacesentirenfundadosenuntrajedelujo que«tira»por
todoslados,un trajequenopareceestar hechoa lamedidadenuestras
convicciones.
Hasta hace un tiempo, un jovenantropólogo(al menosen la tradi-

ciónargentinay porteñadeladisciplina)setransformabaenpocosaños
enunaespecie de «experto» enpensadorespolémicos,hipercríticos,
revulsivos y malditos.Sin embargo resultaasombrosala ausenciadel
pensamiento deVarsavsky entre la mayoríadelos científicossociales
actuales. De ahí que resultaalgo presuntuosoel término «relectura»
paraalguien(comoyo) queseencuentraaúndescubriendoaesteautor,
extrañamenteadormecidoenlosestantesdelasbibliotecaspersonales
(no es fácil conseguir suslibros en las bibliotecaspúblicas) y en la
memoria de lasviejascurrícula de grado.La cuestiónacercadeestas
ausenciasameritaríaunestudioformal, aunquenovoy ademorarmeen
lasprobablescausasde estedesconocimiento,debeseñalarse quelas
interrupciones, losdesencuentrosy el aislamientointelectual,sonras-
gos característicos de nuestraformacióny espero que estetipo de
encuentrossiembren la inquietuddeuncambio enestesentido, yaque
los temas que tratanpensadorescomoVarsavsky, incumben a todala
comunidadcientífica.
La obradeesteautor podríadefinirsecomodeunutopismo realista

constructivo,comoélmismodaen llamarasumétodo.Varsavskyhate-
nidounaparticipación fundacional enelpensamientolatinoamericanode
ciencia y tecnología,colaborandoen la construcción deunaconcepción
no neutral dela tecnologíay enfatizandolos aspectossociohistóricos
vinculadosa lamisma.
Irreverente,rebelde, desuespíritu críticonacelaactitudconstructiva,

queno lepermiteestancarseenlagratuidado el ensañamiento del dis-
curso crítico,sino queavanzamuchomásallá.Comopuedevisualizarse
ensuscríticasal desarrollismo,lasmismasnosonmordaceso destructi-
vas,sinoqueparecensurgidasdeunespíritu sincero,unalimpiavocación
detransformación,unaconfrontacióndeideassin recelo,aunquesiempre
polémica. Suscríticasal sistemasonterminantes,pero lo másimportan-
teesqueresultanunpuntodepartida, no lametadel trabajo. Porejem-
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plo, refiriéndosealastendenciasvisiblesenlospaísesdesarrollados, acu-
saráala sociedadactual de«demente,inmoral y suicida»:

- Dementepor desfigurar, ocultar o ignorar sistemáticamente la realidad
cuando está en contrade susvaloresdeclarados y ocultos. Por tener su
moralpráctica enconstantecontradicción conesos valoresy disimularlo
hipócritamente. Pordesarrollar herramientasfísicaspoderosísimasjunto
conmentalidadesirracionales;porestimular simultáneamentelacienciay
lassupersticiones. Por padecerdemaníapersecutoria, achacandoaenemi-
gosinternosoexternosla responsabilidaddesusproblemas. Por tenermie-
doa la libertad.Porunidimensional.
- Inmoral por tolerarla miseria dentro dela abundancia y sobre todo por
impedir amilesdemillonesdesereshumanosdesarrollar suspotenciali-
dadesnoanimales:pensar, valorar, crear. Por justificar la explotación de
unoshombresporotrosy deunospaísesporotros. Inmoral por cruel, por
estimular la guerra, el genocidioy la represión violentaen todassus for-
masfísicasy mentales:torturasy odiosraciales.
- Porensalzarla competencia, la luchaporel triunfo enlacarreradeganar
dinero.Pordegradary deformar atravésdel comercio y lapublicidad todo
lo queel hombretienedebuenoy demalo; porusar el amory el sexopara
promover ventas;por hacer de la imagen del Cheun pretexto para ganar
dinero.Por favorecerla criminalidad y la marginalidadde todo tipo. Por
alienary hacer infelicesnosóloa lospobressino también a losricos.
- Suicidanosóloporhaber creadoarmascapacesdedestruir a lahumani-
dad o porsaturarirresponsablementeal globo terráqueo consusdesperdi-
cios, sino por tenercomometa —aunque no declarada— una sociedad
estancada,satisfechaconuncierto nivel debienestar material.
Todaslassociedadeshansido hastaahoradementese inmorales.Lanove-
dad dela nuestraessucapacidad desuicidarsepormuerteo fosilización1.

Enconsecuencia consuactitudconstructiva,selamentadeaquellos
revolucionarios, quecriticanmása losquenocompartensusideasque

1 OscarVarsavsky,Obrasescogidas,CEAL, BuenosAires,1982,pp.157-158.



al sistema; ya quesupensamiento no va agotarseen lascríticas,aho-
rraráy multiplicarásusenergíasabocándoseconextraordinariotesóna
la elaboración y evaluaciónex-antedepropuestasconcretas.Comoél
mismodijo: «...todoesto nosehacepor puroejercicioacadémico,sino
por el irremediable deseode vivir en unasociedadmejor y dehacer
algo paraqueesto tengamásprobabilidaddeocurrir».
Dentro de estas tareasconcretasa las queVarsavsky entregarásu

energía, se encuentra la de tratarde estudiareste «Nuevosistemaso-
cial» utópico,comounproyecto entodossusaspectos:susobjetivos,su
viabilidad, su funcionamientoy suevoluciónposterior.
Otro elemento digno de mencionarse, ya que atraviesa y aporta

coherencia a suspropuestas,es surechazoa la conformidad.El «traje
deplomo»delconformismodeunabrill antecarreraacadémica,leque-
dabairremediablementechicoy pesado.Así, en suobrala satisfacción
setornaalgoinsípido,contrario a la esencia transformadoradel ser hu-
mano. El individuoesungeneradorde ideas, peroademásel sujeto se
definepor la insatisfacción y la voluntaddetransformarconstantemen-
te; la indiferenciao la conformidadestá reservadaa losquepretenden
perpetuarla explotación:estemito dela felicidadestáticapresentaun
granatractivopara quienesvenamenazadossusprivilegios. Porel con-
trario, Varsavsky invocay exigeel cambio, la evolución permanente,
poreso existeen él unaobsesiónpormaximizarel talentohumanoy la
capacidadcreadora,noal serviciodel sistemaodeunaclasesinoal ser-
vicio del hombre:

...lasociedad justaeigualitariaresultaentoncesnosólo un fin ensímisma,
sino unanecesidadparano desperdiciar la capacidadcreadora quetodos
los individuostienen en potenciay quela sociedadactual cercena, inhibe
y deforma...2.

La participación, la solidaridadserán temaspreponderantes,visua-
lizadosen unadefinición pragmáticadelosproblemasa resolver para
construir lasociedaddeseada.

34 OSCARVARSAVSKY: UNA LECTURAPOSTERGADA

2 OscarVarsavsky, ob.cit., s/p.
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Desdeyaquenoseintentaráunanálisisni unaexégesisdesuobrasino
queapenasseñalaremosalgunosconceptoselementales,conscientesdeque
muchosaspectosimportantesquedaránreservadosparaotraoportunidad.
Básicamentenosreferiremosa losconceptosde«Estilodedesarro-

llo» y «Proyectonacional».

ESTILOSDE DESARROLLO

El concepto deEstilo dedesarrollo seríael principio organizador, que
permiteconfrontar la sociedad actual con la sociedaddeseada.Un esti-
lo dedesarrollo podríaentendersecomounmododeproducción(si se
piensa en las fuerzasproductivas,etcétera), o desdeunadimensión
antropológicapodría identif icarseconel conceptodecultura.Decual-
quier forma, se trata del paradigmade funcionamientodel sistema,su
lógicasubyacente,susprincipiosorganizativos.Un estilodedesarrollo
implicaríaunestilo deconsumo,detrabajo, deacciónpolítica,unesti-
lo científico-tecnológico y artístico.
Básicamenteun estilo de desarrollo se define y sediferenciapor sus

objetivosf inales,deahí quesurjan losdosgrandessistemasqueVarsavsky
da en llamar: los «pueblocéntricos»y los «empresocéntricos» (cuyo
lema sería: vendo, luegoexisto). Esta clasificación sevincula,comose
dijo antes,asusobjetivosfinales,esdecir si la producciónestarádirigida
hacialasnecesidadesdelasempresasy dequieneslascontrolanohaciala
población.Varsavskyubicaal desarrollismo dentrodelosestilosempre-
socéntricoscapitalistas, regidos por el mercadodela libre competencia
privada,endondeel Estadoselimitaacuidarel orden.
En la febril obsesiónporevaluar laprobableevolucióndelosestilos

dedesarrollo, Varsavskymencionaqueenlospaísesmásricosel estilo
empresocéntrico capitalista podríaderivar enunaorganizaciónsimilar
a unagran empresamoderna,endonde el conceptodepaís quedaría
desdibujado;porun lado,lasempresasseextenderíanpor todoelmun-
doy unaporciónde loshabitantesquedaríamarginada.La estabilidad
económicaselograríamediante la explotacióndeotrospaíses,entanto
queen lospaísespobressedaría unasituación similar, pero conmás
marginalidad y desempleo.
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Dentro de la sociedadindustrial, Varsavsky distingue diferentes
estilos: el capitalismoliberal (sigloXIX), el desarrollismo, el estatismo
populista (demuy pocaestabilidad), el estatismofascista(conaltaspro-
babilidadesen el futurocercano)y el socialismo(conetapaestatistade
transición).
Defineunestilo, el creativo, o el socialismonacionalcreativo, como

unaopción de transformaciónsocial y lo comparacon el consumista o
desarroll ismocapitalistay el autoritario. Estacomparaciónesrealizada
envirtud delasdiferentesvariablesquehadefinidoensutrabajo:parti-
cipación, solidaridad,motivaciones,nacionalismo, creatividad,nivel de
vidamaterial, integraciónsocial,condicionesdetrabajo, seguridad,dere-
chosde lasgeneracionesfuturas, educación, producción, empresasy
otras instituciones,actividadpolíticay libertadesindividuales.
Brevemente, lascaracterísticas fundamentalesdelestilo creativo se

vinculana la importanciadela participaciónpopular3 permanenteen
todos los marcos de decisión;paralograr esteobjetivo irrenunciable
debeasegurarseun nivel homogéneo deconsumomaterial y cultural4.
El Estado jugaría un rol preponderante enestesentido, asegurandola
cobertura de un umbral mínimo de necesidades;se aprovecharíael
«potencial docente» detodosloshombrescomomanifestacióndesoli-
daridad5, se impondríaunsistemadetrabajo rotativo...6. En síntesis,se
conviene en la trascendenciade la organización y la formación de

3 «El principalobjetivo aesterespectoesquela participaciónseaprofunda, esdecir, que
cadapersonadispongadeloselementosinformativosnecesariosparacomprenderel pro-
blemay queel debateprevio seaamplioy claro»(OscarVarsavsky,ob. cit., s/p).

4 «Parael estiloCREA el individuo noes,pues, unsimple envoltorio demateria carnalde
unespíritu...Sumisiónesmantener enmovimientolaculturaquelo nutre,y paraesode-
bedesarrollar almáximosucapacidadcreadora»(OscarVarsavsky, ob.cit.).

5 «Esteestilo adoptaen todolamáxima“todapersonadesdesuinfancia, nosóloaprende
sin interrupción,sinoquedebeenseñaraotros tambiénsin interrupción”... La tareade
enseñares...unadelasprincipalesmanifestacioneshumanasdelasolidaridadhumana
—sinosehacecomosimpleformalidad—y esunaespléndidaocasióndeemplearel es-
píritu creativoy crítico»(OscarVarsavsky,ob. cit.).

6 «El—estilo—CREA noreconoceuna“condiciónobrera”inmutabley seorganizaráuna
rotación en las tareasqueno ateni alejedefinitivamente a nadiedel trabajo manual»
(OscarVarsavsky, ob.cit.).
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recursoshumanosorientadahacia la producción,enlugardeuna«tec-
nificación»acrítica.En otraspalabras,nosetratasolamentedelasma-
quinarias, ya que la organización sepercibecomocapital instalado
(acumulaciónorganizativapara incrementarla capacidadefectivadela
producción,sin inversionesgrandes).
Conscientedequelas inversionesnosoncoyunturalesy dequelos

efectos deunapolítica tecnológica duranaños,la propuesta,simpley
sensata,es:ahorrar recursos,optimizaral máximo losgastoshacialos
objetivosplaneados.
En suanálisis del estilo empresocéntrico consumista,Varsavsky va

desentrañando conmeticulosidadlasparadojasy la perversióndelsiste-
ma(aunqueresultecoherenteconsusobjetivosfinales). Enel tratamien-
todelo queél llama, consulenguaje llanoy certero,«despilfarros»,dice:

...estacaracterística,cuyaimportancia sevienedestacandoconuntremen-
dismo apocalípticodondesemezclanlaescasezderecursos, la explosión
demográficay la contaminación ambiental, amenazaconconvertirseen el
talóndeAquilesdelsistemasocial actual...7.

Varsavsky mencionael despilfarro de recursosnaturalesy humanos.
Losmismoscomprenden: el desempleo,el trabajosocialmenteinnecesa-
rio; la rupturadeequilibriosecológicos, la contaminaciónambiental; la
burocracia, lacapacidadociosadeproduccióny deinformación—cuan-
do las teoríaso los«inventos»nosetransfierenasususuariospotencia-
les—; devidaútil deequiposy debienesdeuso—cambiosinnecesarios
demodelos, equiposmásrentables, etcétera—,bienesy serviciosinnece-
sarios—sobre todo el consumo suntuario y la publicidad. Estaúltima
resultaunejemploparadigmático:

...una sociedadquebuscamaximizar la producción debienes y servicios
vendibles, nopuedededicarseaahorrar recursos.Así lasempresas tienen
insumossocialmentenecesariosquegastanrecursosimportantes,enprimer

7 OscarVarsavsky, ob.cit., s/p.
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término la publicidadinnecesaria y dañinaculturalmente...el esfuerzo por
crearenvasesagradablesy elegantes...Nótesequetodossoninsumosrela-
cionadosconel problemadevender...

En la actualidad, encontraríamos el colmo de estadiscusión en la
famosaproblemáticadel acortamiento del ciclo devida del producto.
Aunqueel tratamientoquehaceVarsavskydeestacuestiónesindudable-
mentepolémico, nosobligaal menosapreguntarnosacercadel sentido
dela «necesidad real»deciertosavances tecnológicos,especialmente
cuandosusbeneficiosno sesocializan,esdecir,cuandolasmayoríasse
encuentran excluidasdeaprovecharlos.

PROYECTOSNACIONALES

Cuandounestilo sehadefinido...sepodránproponer estrategias
paraconstruirloapartir dela situación actual,delos recursos

disponibles,delosaliadoso enemigospotenciales...Másimportanteaún
seráposible hacerunaestimación...delaeficaciadecadaestrategia pro-

puesta...Si estasprecisionesy cálculosdeviabilidad
sonposibles,diremosquela construcción dela sociedad

deseadasehaplanteadocomoproyectonacional...8.

Esteproyecto nacional estaríalejosdeserunplanenel sentidousual;
másbien sería un marcode referenciade largo plazopara planesy
estrategias. Varsavsky elaborasuproyecto nacionalapartir delmétodo
constructivo, del planteo pueblocéntrico y del estilo creativo(Socia-
lismoNacionalCreativo).
Lasmetas,lasestrategiasy políticassepresentanenformadetalladay

cuantitativa.Varsavskydestacalanecesidaddela coherenciaintrínseca
entre losobjetivos,lasmetasintermedias,lasestrategiasy la tecnología.
Realizaunestudio deviabilidadcomparada, enplanofísico: recur-

soshumanos, recursos naturales,tecnológicosy decapital requeridos

8 OscarVarsavsky, ob.cit., s/p.
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paraproducir; en el planosocial: actitudesy tradiciones;y enel plano
político:midiendoel poder relativo delasfuerzasopositoras.
Dichaviabilidadexigecriteriosflexiblesy cualitativos;acadaestra-

tegia correspondeun conjuntodeposiblesfuturos.Varsavskydirá que
sería factible integrar en unprogramadecálculo todaslasmetascon
susrequisitosy efectos.
Para poder cumplir estascondiciones(viabilidad y coherencia) el

método constructivo propone que el estilo y el proyecto nacional se
definan mediante las necesidadeshumanas —materiales,culturales,
políticas—. Dichalistadenecesidadessemantendríaabierta,determi-
nando lossectoresdelapoblaciónquepresentendiferenciasapreciables
en la satisfaccióndeesasnecesidades, paraconstruirlosobjetivos,indi-
candola forma,gradoy plazoen quesellevaránacabo.
Enestemarco, la estrategia tecnológica deberáserfiel a losobjeti-

vosnacionalespropuestos, envirtuddela coherenciaquesemenciona-
baantes.Se insisteenla necesidaddearmonizarel estilo tecnológico
conlosprincipioselementalesdel estilo creativo, yaquela tecnología
usual creadependencia, porquehay quecomprarla.
Ademásdeestadimensiónpolíticadela tecnología,Varsavskyadvier-

teladimensiónantropológicadelamismay, consuobstinadafrontalidad,
noesquivael problemasoslayado pormuchos:cierto tipo detecnología
puedeserincompatible con ciertamaneradevivir, nosóloporqueconta-
minesino porquepuedeexigir unamanerade trabajar,o seadepensar,
opuestaalosobjetivosgeneralesdelproyectonacional,recalcandoqueel
proyectonacional seconstruyeconbaseenlasnecesidadesdel «pueblo»;
en otraspalabras, cierto tipo de tecnologíapodría resultar ajenaa las
necesidadesy ala formadevivir delamayoría.
Así, en vez de asumircomoun hecho «dado» los cambiosen la

maneradepensar,actuary sentir quepuedeprovocarla incorporación
denuevastecnologías,Varsavskysemuestraprudentey dispuestoadis-
cutir quétipodetecnologíanecesitamos,considerandola diversidadde
las formasculturales.Unaproblemáticaqueaestasalturasestáempe-
zandoaaparecer comoun«imprevisto»delaglobalización:el riesgode
extinción delapropiaidentidad.
Varsavsky semuestraatentoalaproblemáticaculturaly ala autono-

míanacional, cuandodice: «...la creatividadrequierenecesariamentela
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máximaautonomíadepensamiento y cultura,y por lo tanto lamáxima
independenciapolítica,económicay tecno-científicaposible»9.
Eneste sentido, la dependenciasólo terminacuandoel paísdefine

unestilo tecnológico propio,conbaseen unproyectonacional. Deesta
forma, en un contexto depoderde decisióny claridaddeobjetivosse
podría crear, adaptare inclusocomprar tecnología; pero esnecesario
librarsedelmito dequela tecnología(al igualquela ciencia)estodo-
poderosa, infalible y neutra.No puedeserneutra, todavezquela tec-
nologíaquecompramosfuecreadaenrazóndeotrosobjetivosy otros
problemas, es decir, que responde a otro proyecto nacional, general-
mentededominación (nodeliberación), detal formaquelas noveda-
des resultan incompatiblesconunproyectonacionaldeliberación.
Comovemos,la dependencia tecnológicaesvistacomounaspecto

másdela dependenciacultural,cuyo reversoeslaimitacióndeunestilo
deconsumo. Laestrategiapropuestaesel ahorroderecursos, la preser-
vación. Losobjetivosrelativosanuestraposteridadimplican:noagotar
losrecursosnaturales(conel auxilio deestudiosderecursosbásicosy
tecnologíasalternativas), cobrandocaráctercentralelalargamiento10de
la vida útil de losbienesdecapital (a travésdel mantenimientoy las
reparaciones),el aprovechamientode losrecursosnoahorrables(hidro-
electricidad), la planificacióndelaproducción, etcétera.
También seproponeunperfeccionamiento del sistemainstitucional

deapoyo y unservicio de«vigilancia» paraanalizarlosdescubrimien-
toscientíficosy tecnológicosquesehaganenel restodelmundo.

LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA NO SONNEUTRALES

Laciencianoesobjetivani neutral,suscriteriosdeverdadestánviciados
y sin embargo, diceVarsavsky, esla mejor herramientaquetenemos
para conocer y cambiar lascosas.Lo queseinvestigaenunasociedad
eslo queesasociedadconsideraimportante,dependiendodelos valo-

9 OscarVarsavsky, ob.cit., s/p.
10 Audazmentecontrarioala lógicay losinteresesdelasempresas.
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respredominantes.El cientificismosería aquellaparte de la ciencia
«fiel al sistema»,quelegitima la sociedaddeconsumo.Aunquenonos
extenderemos sobre estepunto, no podemosdejar de mencionar la
extraordinaria agudezay originalidaddesuanálisis, analiza lascarac-
terísticas generales del «aparato científico», comparándolo con las
FuerzasArmadasy la Iglesia encuanto a los criteriosdelegitimación,
suorganizaciónburocrática,vertical y dependiente.
Pocos textos asumencon tanta pasión esa vocación por «poner

manosa la obra»,por ser útil y protagonistadegrandescambios,bur-
lándose felizmente de la «ilusión» de la libertadde investigación, del
«orgullo» y la«lealtadasusprincipios»deloscientíficosquenoperci-
ben la «dependencia».
Entérminosgeneralessepodríaagregar queal tiempoquerelativiza

el progresoy loséxitosdela ciencia,Varsavskyfueperfectamentecons-
cientedequeel riesgoy la incertidumbresoncaracterísticasdetodas
nuestrasdecisiones...; dequesutrabajo eraungermen,unaherramien-
taprovisoriadecambio,quese transformaríaconstantemente.
Paramuchosdenosotros,sumergirnosenel universodeVarsavsky

esintroducirnosen unanarrativa y unlenguajealgoajenoaestaépoca:
expresiones como«sanguijuela norteamericana»,«todoslos precios
sonpolíticos»,«negocio gangsteril» (porel petróleo),«nacionalización
inmediatadelasempresasextranjeras»,e incluso«colonizacióndelas
cienciassociales» (por el biologicismo), producendesconcierto y fasci-
nación.Suestilo deargumentación, la formaenquenosinvolucra,tam-
biénesunasaludablesorpresa.
Sócrates decíaque un filosofo debíaser un tábano.Yo creo que

Varsavsky esunmolesto y provocador tábanoquenosobligaacompro-
meternosy areconcil iarnosconnuestracualidadhumanafundamental,
queesnuestracapacidadcreadoray transformadora. Creoquenosen-
frenta,másallá del contenidodesu propuesta,a la ideadequesomos
responsables del mundo enque vivimos, porque lo estamoscreando y
recreandocotidianamenteporquecomo intelectualeso científicos—en
realidad, comohombresy mujeres—deberíamosser conscientesde lo
queconstruimosoayudamosaconstruir. Lealalprincipiodequeel cami-
no no seagota jamás,la evolución/revolución esconstante,Varsavsky



42 OSCARVARSAVSKY: UNA LECTURAPOSTERGADA

dirá: la nuevasociedadserásuperior a éstaperoimperfecta, por salir
denuestras ignorantesmanos....
Varsavskydesafía al espíritu crítico, no yaparaelaborar ingeniosas

muestras de cinismoo despreciohacia los que ejercenel podersino
paracreer queunmundodistintoesposible.Si notenemosla osadíade
hacerlo, se imponeal menos,la inquietuddepensarlo,comoél mismo
lo hizo, imaginándolo en susdetallesminuciosos,evaluándoloy sobre
todosoñándolo, con unahumanay sensibledosisdepasión,si esque
queremosqueel sueño/utopíapuedatener oportunidaddeconcretarse.

UNA ILUSTRACIÓN

Como describíamosantes,partedelasombroantelaobradeVarsavsky
serefiereasunarrativa: los recursos,la persuasióny unexplícito des-
precio por las formasacadémicasquemuchasvecespuedenresultar no
sólosolemnesy ampulosas,sinotambiénvacías.
Probablementeenalgunostextosel usodeesterecurso—laelección

de una expresión rotunda, la ironía, las afrentas—hayatenido una
intención consciente de provocarun golpe al lector —algo que nos
recuerdaaeseperfi l deboxeadorquedibujaDarcyRibeiro enel texto
quese incluye enestelibro—; de sacudirla modorrade las lecturas
científ icasy expresar,nosóloapartir delasideasy laspropuestassino
atravésdeunamaneraparticulardeenunciarlasy exponerlas,la sensa-
ción deque«aquíseproponíauncambio radical»,y nomásdelo mis-
mo.Un ejemplo excepcional delusodenarracionesno«ortodoxas»es
sucélebrefábula«Monox»11, seguramente fruto desusfervorosas lec-
turasdelasutopías.
La lecturadealgunostextosdespierta lasensacióndequeesnecesa-

rio no sólo comprendersinocomprometerse,Varsavskyapelaaun lec-
tor enardecido como él mismopor la injusticia o la necedadde los
«otros», y pretendeinterferir en su conciencia,ensuvoluntad,reclama

11 «Monox: fábulacuantificable»,enObrasescogidas, ob.cit., s/p.
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acción. Utiliza expresionescoloquialesqueincitana la complicidado
la indignación,unrecursoquele permite«seleccionar»asuslectoresy,
dealgunamanera, impone la tomadeposición.Unono podríaimagi-
narseunlector indiferente, la simpatíao lairri tación surgiránenlaspri-
meraslíneas.
Susrecursosnarrativossirventambiéncomounaformadeagitarla

supuesta«neutralidadprovisoria»de lamiradadelos científicos, des-
creyendodeestaneutralidad al punto deponerlaapruebatodoel tiem-
po,conunaaudaciaa lamedidadesuvehemencia.
Estascuestionessonlasquenosincitaronareunir enunpequeñoane-

xo, algunos párrafosextraídosde un artículo12 y que podrían ser una
muestradesusconviccionesmáspolémicas,peroquetambiénmerecen
apreciarsecomo la irrupción deun estilo: el uso—nadaingenuo— de
recursos,como el del diálogo, lasmetáforas(«decontrabando»),la ape-
lación directa («Moraleja:»), en síntesis,unnotabledesplieguederecur-
sosargumentativosquepersuaden,divierten, conmueveny sensibili zan
hastaal más«distraído»deloslectores.

Creoquela cienciaactual está saturadade ideología a todo nivel, como
cualquierotraactividad social, y queellaesmuy visibleen algunosnive-
les(usosdelaciencia)y en otrosestámásdisimulada.Creo quelaobjeti-
vidadde la cienciano consisteeneliminar los preconceptos ideológicos
—cosaimposible—sinoen explicitarlos; en impedir quesemetan decon-
trabando.Creoqueel científico debehacerpolítica no sólo dentro desu
partido, sino liberandosucienciadeideologíasopuestasa la quedefiende
fueradesu trabajo (y eso valepara todotrabajador, intelectual o no).
Creoquesi noseaclarabienesteproblemala cienciavaaservir máscomo
estorboquedeayudaparala construcción deunanuevasociedad.
Enprimerlugar¿quéquieredecir quela ciencia es ideológica?... Lasdefi-
nicionesdebendarseenfuncióndelosproblemasquevayamosaanalizar
conellas.

12 Lospárrafosseleccionadospertenecena:G.Kl imovsky, OscarVarsavsky, J.Schvarzer,
M. Sadosky, C. EggersLan, T.M. Simpson y R. García:Ciencia e Ideología. Aportes
polémicos, CienciaNueva,BuenosAires,1975.
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El problemaqueestáenjuegoaquíesla transformacióndeestasociedad
enotra. Setrata entoncesde ver si hayunamaneradehacercienciaque
ayuda a esa transformación y otraquela dif iculta, y hastadónde llegan
estasdiferencias...
Setratadeverenquégradola ciencia actual es«fiel al sistema»,escien-
tif icismo.Esonossugerirá loscambiosnecesariosparaquedejedeserlo.
Nuestro problemaseresumeentoncesen la siguiente pregunta práctica,
política: «¿Dequémaneraayudala ciencia actual a sostenerel sistema
social actual?». Dejarédeladolasrespuestasmásevidentes,y daréunalis-
tadelasquemeparecemásnecesariodiscutir:
1) Negándosea investigar los problemasdel pasaje anuevasformasde
sociedad.Dandoprioridadaestudiosmicrosociales quesólotienen sig-
nif icadodentro deeste sistema. Dandomásprestigio a lascienciasfísi-
cas que a las sociales. Rehuyendopor autocensuratodo tema de
investigaciónquepuedacomprometer la estabilidaddelsistema.
2) Dandosolucionestemporarias—remiendos—a los problemasmás
urgentesdelsistema, paraganar tiempo....
3) Contribuyendo acrearun mito desímisma,idealizandoal científico
y al tecnócrata,y haciendocreerqueella bastapararesolverlosproble-
masdela sociedadmediantereformas«técnicas»...

Huelgarecalcar la importanciapolíticaquetieneesaconcepcióndel cien-
tíf ico pasivo queselimitaadespacharlospedidosde«control decalidad»
desusclientes...No nosdejemosmistificar:elegir losproblemasquevaa
investigar, esunadelasactividadesesencialesdela ciencia—sonmuchos,
por cierto losqueopinanquela ciencia avanzamáscuando visualizaun
problemanuevoquecuandolo resuelve—, y comotodaelección,depende
dela imagendelmundoquese tenga.Cuandolosmatemáticos,porejem-
plo, eligen sustemasdeinvestigaciónsegúncriteriosdadospor sumisma
ciencia,estánadoptandounaposturaideológicaquefavoreceal sistema:
la cienciacomo juego.
Cuandoseanalizanlospreconceptosdela ciencia, todahipótesis debetra-
tarsedesdetrespuntosdevista:suimportancia, su valor ético y su credibi-
lidad(palabramássinceraque«verdad»o «probabilidad»)...
Enrigor, el puntodepartidanodebeserlahipótesissinoel problema, lapre-
gunta...Unproblemanotieneverdadni valor, sólo importancia...Sonloscri-



45EL SEMINARIO

teriosdeasignacióndeimportancia losquequitanobjetividada laciencia,
tanto omásqueel valorético del usoquesehacedesusresultados...
...Veamospues,cómoaunenel procesodetestear hipótesisnohayobjeti-
vidad.Enprimer lugar,noacepto tomar comoúnica fuentedeejemplosa
las cienciasexactas... La interpretación de los resultados depende de la
imagendelmundo quesetenga. ParalosmarinerosdeColón,cadadíaque
pasaba sin divisarsetierra era un nuevo«test»de que haciael oesteno
habíanada;paraColóneraestarundíamáscerca.
Sediráqueestasinterpretacionesnosoncientíf icas, sino justamentesub-
jetivas.Peroocurre constantemente queotrasanálogas,de importantes
consecuenciaspolíticas,sonrespaldadasporcientíficosreconocidosy aun
eminentes,sinquelacienciaalceenbloquesu voz indignadaanteesa fal-
tadeobjetividad.
Dicen loscientificistasqueesassonsituacionestemporales: la cienciapue-
decorregir pocoapocosuserroresy aclarar esaspiraterías.Yo también lo
creo,poresomededicoa la actividadcientífica, pero nodejo deobservar
enesto otragranmistificación.
Todoesto seirá remediandoy, algúndía,en unaespeciedejuicio final, la
ciencia resplandecerácontoda la objetividady la gloria quele deseanlos
cientificistas y yo. Pero volvamosal problemadel retardo: ahora es la
«horadela verdad».La ciencia actual está lejosdelaverdad, pero sufalta
deobjetividadnoestáeneso,sino enqueestámáslejosdela verdad justa-
mentedondemás le conviene al establishment. La ciencia oficial — el
cientificismo— estáadaptadaa lasnecesidadesdeestesistemay esdifícil
quesirva en otromuydiferentesin traicionarlo...
Moraleja: No disociarel pensamientocientíf ico del político... Ir armando
asíunapolíticacientífica fiel al nuevo sistema, dondela ideologíaaparez-
cacomoguíaexplícitay nodecontrabando, comoahora.
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Unadelasideasquesurgió enlasreunionespreviasaestaJornadaesla
dequetal vezelmejor homenaje queunafiguracomola deVarsavsky,y
engeneral dequienescomoél han influidoenlosdebatesdesuépoca, es
laderediscutir lasproblemáticasqueplantearon, enespecialsi aúntienen
vigencia.Y justamente,lo quecaracteriza lasproblemáticas tratadaspor
OscarVarsavskyessuactualidad. Estosevenosóloenquesonrecurren-
tesen todotrabajoqueintentedar respuestaalosproblemasdefondoque
debentenerseencuentacuandosepiensaentemascomolosdepolíticay
gestióndelacienciay la tecnología, sinotambiénenlaactualidadquetie-
nenmuchasdesuscaracterizacionesen relaciónal ámbitodela ciencia,
pormencionarel temaquevamosatrataracontinuación.
Voy a intentarplantearenestamesael debate epistemológicoque

generaronen el ámbitoacadémicolocal lasafi rmacionesacercadela
imagendela cienciaplanteadasensulibroCiencia,políticay cientifi-
cismo.La reacciónprovocadapor susideashabladela importanciade

* LicenciadaenFilosofía, docenteeinvestigadoradelaUniversidadNacional deLaPlata.
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la crítica realizada por OscarVarsavsky, al menosen términosde su
abordaje,quecuestionóaspectosqueconstituyenel núcleoindiscutido
deunadelasposiciones respecto del tema,precisamentela dominante
enel ámbito fi losófico local. La discusióndeestetemameparece«im-
portante», califi cación que en la obra deVarsavskycobraun sentido
epistemólogico, no tantoporquesigaconstituyendoun temadedebate
dentro delafi losofíasinoporquesuplanteamientocuestionala imagen
de la ciencia que setienedesdeel sentido común.Dicha imagenrara
vezes cuestionada,y cuandoselo haceesenel marcodediscusiones
epistemológicascomola quevamosapresentar,peronuncasetieneen
cuentacomoguía parala gestión depolíticascientíficas—lo cual no
niego que sería todo un desafío—. Importante, además, porque es
comúnqueaunenplanteosqueexplícitamentemanifiestansucreencia
en la no neutralidadde la ciencia,sesostieneimplícitamente la —así
denominada—«concepción heredada»respectode ella, la cual esel
fundamentodela imagen deunaciencianeutral.Parareflejarla actitud
deOscarVarsavsky al respecto, por otra partemuydemostrativadela
cautela y enciertamedidadel escepticismo conel quesesitúaal hacer
suscríticas, cito unafrasesituadadespuésdetratarestetema:

Si estetextosirvecomoluz roja paramostrar la necesidaddeladudametó-
dica conrespecto a nuestrasideas acercade la neutralidadde la ciencia,
habrácumplidoconsuobjetivo1.

Voy apresentar dosimágenescontrapuestasdela ciencia:la prime-
ra proveniente de la tradición epistemológicaanalítica dentro de la
Filosofía de laCiencia; la segunda,derivadadelascríticasrealizadas
porVarsavsky—aunqueél no la plantee tansistemáticamentecomolo
vamosahaceraquíenfunción denuestroobjetivo deexplicitarla con-
traposición—. No hacefalta aclarar quecadaunadelasafirmaciones

1 OscarVarsavsky, en Hacia una política científica nacional, BuenosAires,Ediciones
Periferia, 1972; reproducidoenCalcagnoy Sáinz,Obrasescogidas, CEAL. BuenosAires,
1982.
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quevoy ahaceracontinuación tienen pordetráslargosdebatesfilosó-
f icosdeloscualesno intentaremosdar cuenta.
¿Qué haceel científico cuando trabaja?La tradiciónanalítica en

fi losofía dela ciencia,que aquí caracterizaremosenunaversiónsim-
plificadade la posturadeKarl Popper respectodel métodocientífico,
nosdicequeel cientícoenfrentadoaunproblemaX planteaunahipóte-
sisparasu resolución. Unavez establecidadichahipótesislo quehace
esderivar deella,mediantereglasdeinferencialógicas,consecuencias
observacionales.Dichos enunciados observacionales seráncontrasta-
dosconlabaseempíricay, segúncoincidanonoconella,corroborarán
o refutarán lahipótesis y deestemodo permitiráno no susuperviven-
cia. Dedónde surgenlashipótesis no esun problemaquepreocupea
la «ciencia», sí tal vezala sociología, la psicologíao la historia.Tanto la
eleccióndel problemaatratarcomola creación deunahipótesisquelo
explique quedan relegadasal contexto de descubrimiento, y lo que
determina quedichoconocimiento seacientífico tienequever con el
cumplimiento deciertasreglasmetodológicas quelo prueben,lo cual
tienelugarenel contextodejustifi cación.
El resultadodeestaposturaconstruyeunaimagendelacienciaque,en

un doblemovimiento, al mismo tiempo queconstruyeun modelopara
interpretar la actividad de los científ icos de lascienciasnaturales, lo
imponeparael conjunto delo quedeberádenominarsecomocientífico.
Estemodelo laconceptualizacomounaactividadfundadaenunprocedi-
miento racionalpara laobtencióndeconocimiento.La racionalidadque
guíaeseprocesoesdenaturalezalógica:estágarantizadapor lasreglas
metodológicasquerigenlaadquisiciónde«pruebascientíficas».Ladivi-
siónentreuncontextodedescubrimiento y otrodejustificación,separa
los elementos«racionales» quetienenquever con la justificación del
conocimiento, deloselementos«irracionales»(históricos,sociales,psico-
lógicos)quequedanrelegadosal contextodedescubrimiento.A loscon-
textos previamentereseñadossesumael contexto deaplicaciónenel
queseponenen prácticalosconocimientosprobadosenel contextode
justif icación.
La observaciónempíricaa la queseapelaenel procesodecontras-

tación de una hipótesisconstituye la fuentede validación última del
conocimiento. La actividaddel científico, regidapor procedimientos
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racionales,garantizala validezdelosresultadosobtenidospero, almis-
mo tiempo, conbaseendichaapelacióna lo «real», garantizaría tam-
biénla neutralidad,objetividad y universalidaddelosmismos.
La ciencia pura se ocupa de obtener conocimiento corroborable

acerca de la realidad,mientrasque la ciencia aplicada orientadaa la
prácticabuscaobtenerconocimientosoperativosmásomenoseficaces.
La distinción queseestableceentrecienciapura,aplicaday tecnología
describenosólo unalógicalineal quevadesdeel descubrimientoteóri-
cohasta la aplicación tecnológica,sino fundamentalmenteunapriori-
dad epistemológica entre los distintos tiposdeconocimiento.En este
sentido, la tecnología sefundamentaen lasteoríascientíficas,ya sean
purasoaplicadas; el conocimiento teóricoprecedeal práctico,y deesta
formala tecnologíaescienciaaplicada. Al mismotiempo,adquiereen
esa fundamentación las característicasque hacen del conocimiento
científico un conocimientoracionalmenteadquirido,estoes,conserva
sumétodo, y enestesentido lagarantíadesuvalidez.Asimismo, la neu-
tralidadgarantizadaal nivel dela ciencia básicaesestablecidamedian-
te la racionalidad instrumentaltambién al nivel de las decisiones
técnicas;deallí tanbiénla posibilidaddediferenciaciónentre«decision
makers» y «policymakers».Tanto lacienciacomola técnicasonvistas
comoneutrales,pasiblesdeserutili zadasdebuenaomalamanera.Los
problemaséticosdela cienciatienenqueverconla formaenqueseuti-
lizan losresultadosdela investigación científica,porejemplo: el arma-
mentismo,actualmentelamanipulación genética,etcétera.
Tanto estavisión de la ciencia, como la dela primerasociologíade

laciencia iniciadapor los trabajosdeRobertMerton,coincidenendar
unaimagenquela consideracomo unaactividadenla queel consenso
respecto delosresultadosesel estadonatural dela disciplina.Y dicho
consensodepende, para los filosófos,dela puestaenprácticadedeter-
minadosmétodosy procedimientos;paralossociólogos,delrespetopor
determinadas reglas y normasque rigen a la comunidadcientífica.
Mertonfi jó unprogramaparala sociologíadela cienciaquela recono-
cecomoinstitución social sostenidaen valores.Losmismosafectana
lasnormasdecomportamientodela comunidadcientífica,perodenin-
gunamaneraal compromisocon la verdady la racionalidaddel conoci-
mientocientíf ico.Enestecasolosproblemaséticosdela cienciatienen



51EL SEMINARIO

quever con el tipo decomportamiento deloscientíficosdentro desu
comunidaddepertenencia2.
Sóloparamencionar el climade la épocaenqueescribeVarsavsky,

apartir delosañossesenta—y decimosestoolvidandoalconjuntodean-
tecedentes que dieron lugara estecambio—,centralmentela obrade
ThomasKuhndesdela historia delaciencia,perotambiénlostrabajos
delaEscuela deFrankfurt desdeunaperspectiva decríticasocial, cues-
tionaron esta imagendeuna ciencia neutral, objetiva y universal.La
introducción delahistoria en el análisis dela actividadcientíficapone
entela dejuicio variosdelospuntosreciénreseñados.La propuestade
Kuhnesla deanalizarla actividadcientíficanoestableciendounmode-
lo normativo de la misma,sino estudiandoqué eslo que en realidad
haceel científico cuando haceciencia.Y en esesentidocomprueba,o
al menoslo intenta paraquienesno creenque lo hayalogrado,quelo
últimoquehaceel científicoesaplicarlasreglasmetodológicas esta-
blecidascomo lasnormasquedeberíanguiarsuacción.La ideadeque
el científicoactúaenel marcodeuna«matrizdisciplinar»o «paradig-
ma»queal mododeun pardeanteojos le imponeunavisión determi-
nada del mundo (que incluye elementosideológicos,valorativos,
psicológicos,etc.), cuestionatanto ladivisión entreuncontextodejus-
tificacióny otrodedescubrimiento,como laposibili daddeencontraren
la observaciónunafuentesegurae imparcial paragarantizarla validez
delas teorías. La Escuela deFrankfurt, por suparte,analizael sistema
social enel que la cienciasedesarrollay lacuestionapor serpartede
la estrategia de dominación de dicho sistema.No vamosa analizar la
influencia deestascorrienteso deotrassobrela posicióndeVarsavsky,
pero síapartir desusideasconstruir la imagendela cienciaqueencon-
tramosapartir de susafirmaciones.Varsavsky3 parte del ámbito más
amplio en el que sedesarrollala ciencia, i.e. el estilo de desarrollo
social en el queella estáinmersa, paraentendersufuncionamiento.En
estesentido,la ideadeunanálisisquepartedela totalidadparaestudiar

2 Comoejemplosdelosproblemaséticosquese leplanteana laciencia desdeestapers-
pectiva,verel artículo«Éticae investigación científica», enCiencia Hoy, vol. 6, nº33,
1996.

3 LasideasdeVarsavskyqueaquí reproducimosseencuentrancentralmenteenCiencia,
política ycientificismo, CEAL, BuenosAires,1994,especialmenteenpp. 101a136.
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lostemasesrecurrenteen el abordaje delasproblemáticasqueanaliza.
Al igual queen supropuestametodológica,él comienzadef iniendolos
objetivos a los que apunta,quetienen quever con lograr resolverel
«problemanacional porexcelencia» queparaél noesotroqueel cam-
bio desistema.El cambiodeunsistemasocialimpuestopor laspoten-
cias del Norte que consiste en lo que caracteriza como el «estilo
consumistadedesarrollo».Ante lapreguntaqueconbaseenesteobje-
tivo sehacesobre laciencia:¿quépartedelaciencia tal cualhoyexiste
esútil para laconstruccióndelestilo dedesarrollo deseado?,encuentra
quela respuestamuestrael carácter ideológicodelamisma.Los resul-
tadosde la ciencia actual nobrindaninstrumentospararesolver todos
losproblemas, sólolosquele interesaresolveral sistemaimperante,de
allí susesgoideológico.SegúnVarsavsky, cuandosedemuestrequela
actual cienciasirveparaconstruir cualquiertipo dedesarrollo sepodrá
probarqueesneutral.Y estonosucederámientrasque,por ejemplo, los
estudioseconómicos o socialesaceptencomobaseel actual estilode
desarrollo y quiten, deestemodo, visibilidadaalternativasquesegún
lasnormasde«objetividadcientífica»deberíantenerelmismoderecho
aserconsideradas.
La ciencia actual correspondeal estilo consumistadedesarrollo.La

formade organización de la actividadcientífica lo muestra y, eneste
sentido, realizaunaanalogíaentrelascaracterísticasdelacienciaactual
y la ideademercadoquelo comprueba.¿Cuáleselmotordeestemer-
cadoespecífico queesel científico?: la libertaddeinvestigación.Así,
al igual quecomo ocurreconel intercambio demercancías,estaliber-
tadsevedeterminadaporla capacidadparacaptarrecursosfinancieros.
Losgruposquerecibenmásfondossonaquellosque,conbaseenel cri-
terio empresarial quepasapor asignar fondosaquienesofrezcanmás
garantías para la obtenciónde resultados, tienenmásprestigio.Pero
¿cómoseevalúael prestigiodelosinvestigadores,basededichagaran-
tía?: a travésdelospapersquepermiten cuantificarla investigación—
criterio queademásde correspondersecon el estilo consumistapor
fomentar la productividady el individualismo, permiteutilizar lameto-
dología de las cienciasexperimentalesy deestaformaadjudicarseel
carácter de«objetivo»—. En función dequienesevalúanesospapers,
i.e. la comunidadcientífica internacional, seestablecen las líneas de
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investigación con baseenla autocensuraqueimponela realizaciónde
trabajosquecoticenenelmercado.
Comovemos, paraVarsavsky, el sistemasocial esel queinfluyeenel

desenvolvimiento del tipodecienciaquesedesarrolla.Así, la sociedad
industrial impulsóel desarrollo delascienciasfísicasy naturalesporque
contribuíanal desarrollo delaproducción.Peronosóloinfluyesobrelos
temasaabordar,sino tambiénsobrela formadeplantearlos:tanto loscon-
ceptosqueseeligenpara tratarlos y las definicionesqueseadoptan,
comola metodologíaqueseutil iza determinanel tipo decienciaque
obtengamos.Por lo tanto, secuestionael elemento centralde la imagen
dela cienciaqueplanteamosenprimer lugar,i.e. el métodocientífico.
Existeuna«colonizacióncultural de lascienciasnaturalespor lascien-
ciassociales»,un«fetichismo dela matemáticasofisticadapreexisten-
te», un«usoacrítico dela estadística»y una«interpretación sesgadadel
método hipotético-deductivo» que llevaaenfoquesanalíticosque impi-
den entender la totalidad,paraponersólo algunos
ParaVarsavsky, unahipótesisdebeanalizarseantesqueenrelacióncon

suverdado falsedad, enfuncióndesuimportancia,suvaloréticoy sucre-
dibilidad, lo cual supone que las cuestioneséticasno sonun problema
externoa la actividadcientífica sino un temadeterminante a la horade
def inir loselementosquedesdelaotraperspectivaconstituíanel ámbito
reservadoparalaneutralidady el tratamientoobjetivodelosproblemas.
La lógicaestablecidadesde la otra visión de la ciencia en la suce-

sión: descripción, explicación, prediccióny decisión,seinvierte esta-
bleciendo una nuevalíneacausal: sedebepartir de la decisión para
definir los objetivos a los que sequierellegar; predecir noparapoder
acertar, sino para poderdecidir; explicar no por el placerdeconstruir
teorías,sino parapoder predecir; y describir noparallenarenciclope-
dias, sinoenfunción dela teoríaparapoderexplicar.
Deesteplanteamiento surgeunaimagendela ciencia4, según la cual

la «observación»y los«hechos» soninterpretacionesquevanunidasa

4 Aquí intentaremosderivaralgunasconsecuenciasdelascríticasrealizadasporVarsavsky
alaactividadcientífica,Noobstante,esprecisoaclararque,si biendichascríticascon-
tienenenpartelo quediremos,nofueronsistematizadasenlaformaenqueaquí lo hare-
mos,conel objetodedejarplanteadala contraposiciónentredosvisionesdiferenciadas
delaciencia.
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un proyecto para el cual ciertasdescripciones son másadecuadasque
otras.La «objetividad»nosegarantizaentoncesporunmétodoracional
universal, sinoqueesel resultadodeunaconvenciónsocialmente insti-
tuiday, porende, relativaaunaculturadeterminada.Los«modelosteó-
ricos» son representacionesque nos hacemos del mundosegúnlos
proyectosdeloscualespartamos;en estesentido,tratandeorganizarel
mundodemanera fecundapara lo quedeseanobtener.
El criterio devalidezde lasteoríaspasaaserel desuutilidado no.

Las ciencias enestesentido producenrepresentacionesutilizables.Se
criticala ideadeunaciencia«neutral» porpermitir el tratamientoideo-
lógicodealgunostemas,al adjudicar al discursocientífico la capacidad
exclusivadeopinar«verdaderamente»acercadeellos.Delo quesedes-
prende, en función de lo quevenimos planteando, que las «ciencias
puras»yanopuedenversecomoel ámbitodela investigaciónneutraly
hastacierto punto benéfica,propuestodesdela otraperspectiva.
La racionalidadqueguíaal científiconoesyapuramentelógicasino

queenellaintervienenotroselementos(ideológicos,psicológicos, esté-
ticos, históricos). Seconsideraa la cienciacomo un instrumento de
decisión para alcanzarciertos objetivos, y si el objetivo fundamental,
comolo proponeVaravsky,escambiar el sistemasocial,deahíla nece-
sidad deuna«ciencia politizada».Varsavskynoplantealanegacióndel
conocimiento existenteni detodo lo quevengadel exterior,pero sí su
redefiniciónparael logro dela autonomíacultural.
Voy aplantearparainiciar ladiscusióndospreguntas,quenosonlas

únicas ni tal vez lasmásadecuadas,peroqueintentan sintetizareste
debateen términosdelasdosposicionesplanteadasy surelacióncon
lascríticasaquedio lugar:
¿Sepuedehacer «ciencia universal»sin serdependientes cultural-

mentedequienes imponenloscriteriosderacionalidaduniversalmente
aceptadoscomo objetivosy neutrales?
¿Sepuedehaceruna«ciencia nacional», adecuadaentemasy meto-

dologíasa lasnecesidadeslocales,sin caerenun relativismoquelleve
al irracionalismo?



CIENCIA, POLÍTICA CIENTÍFICA
Y PROYECTONACIONAL

SUSANA MURILLO*

Volver sobre los trabajos deOscarVarsavsky, pensarcríticamente la
estrategiadiscursivaen la queseinscriben, tienehoyuncarácteremble-
mático. En tiemposenquela fragmentacióndel pensamientoy enque
la acríticaadscripciónalo dadoformanpartedeunaestrategiaquesos-
tiene desde el discursoexplícito, la falta de políticascientíficasy la
determinacióndelacienciaporelmercado,retomarla estrategiaopues-
ta no es meramente recordar el pasado, sino trabajarpor el porvenir.
Oscar Varsavskyesunnombrequeseinscribeenunaestrategiadiscur-
sivaqueplanteala necesidaddepolíticascientíficasy tecnológicasarti-
culadas con un proyecto nacional (PN) que tenga como objetivo
fundamental la satisfaccióndelasnecesidadessociales.
Entre losaños1968y 1975Varsavskyescribesusobrasmásconoci-

das. El climacientíf ico y cultural deBuenosAireserarico, diversoy a
menudoesperanzador.Aunqueenunanálisisminuciososeríamenester
diferenciar las condicionespolíticashasta1973, la breveprimaverade

* ProfesoradeFilosofía,LicenciadaenPsicología,docenteeinvestigadoradelaFacultad
deCienciasSociales,InstitutoGinoGermani, UniversidaddeBuenosAires.
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eseañoy la crecientepreocupaciónqueadvieneluegodeella, eneste
trabajo haremosabstraccióndeesosmomentosqueestánligadosa los
avataresdelapolíticaargentinay quesacudíannuestrasvidascontoda
intensidad. Aquí sólo nos remitiremos en primer lugar a mencionar
algunaslíneasdepensamientoacercadelaCiencia,queparticipabande
lasdiscusionesdeaquellos días.En la segundapartedescribiremoslos
aspectos mássalientesde la concepción epistemológica presente en
Varsavsky; y finalmentevincularemosesaconcepciónconlosplanteos
básicosdesuenfoqueconstructivo.
Nos gustaría haceruna advertencia preliminar. No es infrecuente

leer críticas al estilo deVarsavsky,a su lenguajepocoacadémico. Su
estilo no serigepor los parámetros establecidos en la epistemología.
Ello escierto a condición deque hablemosde la epistemología,o la
f ilosofíadela ciencia.El usodeesteúltimo lenguajeespeligrosamen-
teengañoso, puestransformaenuniversallo queesuncasosingular.En
todocasodeberíamosdecirquesulenguajenoseadaptaa losparáme-
trosdeunaepistemología,quepor otrapartenoaceptaserunay afirma
serla. El usodeun lenguajepocohabitual paraciertacorrienteepiste-
mológica,demuestra queesteautor noperteneceaesacorriente,pero
además indicael valor quepuede tener el lenguaje comoherramienta
parasugerir, parahacerpensar.El uso deun lenguajeestablecido,f ija-
do, rigurosamente codificado, sepensabaenesostiempos,eliminael
pensamientocrítico.La rupturadeloscliséslingüísticoseraentiempos
enlos queVarsavskyescribía,unaposiciónquebajo la influencia del
surrealismoy el antiteatroseextendía en variadosambientes. Desde
Ionesco hastaMarcuse,el cierredel universodediscursoeradenuncia-
do como efecto de una épocaenque la tecnologíacoadyuvabaa una
administración total delos individuos.Eranecesario,entreotrascosas,
romperlasestructurasf ijadasdel lenguajey apartir deallí posibilitarel
pensamiento crítico y creador.
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EL CONTEXTO CIENTÍFICO-ACADÉMICO
A PARTIR DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Porunlado,enlosnivelescientífico-académicostradicionalesel mode-
lo lineal de innovación, como marco de análisis del complejo de
Ciencia y Tecnología (CYT), sehabía convertido en el discurso domi-
nanteal f inalizarla SegundaGuerraMundial; el mismohabíaemergi-
do a partir de la hegemonía deEEUU y lasempresas transnacionales
(ET). A partir de finesde la décadadel cincuentalasET producen la
instalación denumerosasf ilialesenAméricaLatina,lascualesinstalan
comonovedadlaproducciónparael mercadointerno (adiferencia del
modelo exportador de materiasprimas e importadorde productos
manufacturados, vigentedesdela primerarevoluciónindustrial).
El modelo linealde innovación fue laherramienta teóricadeEEUU,

quesurgió en el contexto del PlanMarshall parareconstruira lospaíses
deEuropa, y de la importanciadadaa la planificación paralimitar los
efectosdelapobrezay lasdesigualdadessociales,todoestoen el marco
de la luchacontra la URSS. El modelo lineal de innovación veíaenel
desarrollo científico y tecnológico la basedesustentación deldesarrollo
económicoy social; laAlianzaparael Progresofueunaexpresiónpolíti-
cadeesaconcepción1. La accióndeEEUU nose limitó a la ayudaeco-
nómica,sinoquesevinculó a la identificacióndeproblemasespecíficos
delossectoresindustrialeseuropeos,japonesesy mástardecoreanos.
Enrelacióna lapolíticanorteamericanadurantela SegundaGuerra,

habíasurgidoenEEUU la ideadelaCYT como«usinadecrecimiento»,
sobre todo en relación al áreamilitar, y había nacidoel conceptode
«PolíticaCientíf ica»enla cualel Estadojugabaunrol central.A raízde
ello en EEUU, seestablecióun «contratosocial»entreel Estado y el
mundo académico, basado enel informeBush(1945). Dicho informe
recomendaba el desarrollo de la Ciencia Básica, concebidasobrela

1 RenatoDagnino,HernánThomasyAmílcarDavyt, «Elpensamientoenciencia,tecnolo-
gía y sociedaden Latinoamérica: una interpretación política de su trayectoria», en
Revista Redesnº 7, Centro de Estudios e Investigaciones, Universidad Nacional de
Quilmes,BuenosAires,septiembrede1996.
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basedel modelo linealdeinnovación, segúnel cual la Ciencia Básica
(CB) promoveríaalaCienciaAplicada,éstaal desarrollo tecnológicoy
éste finalmenteinduciríaal crecimientoeconómico.
El modelolineal deinnovación, impulsadopor EEUU, seenmarcaba

dentro de los objetivosestratégicosdeesepaísqueteníancomometa
aumentar su superioridadmilitar en el mundo;paraello EEUUabordó
supolíticacientíficademodo aparentementedescentralizado(y asíes
siemprepresentadapor la literatura), pero enrealidadla mismaestuvo
centradaenlasdemandasdel complejotecnológico militar-industrial.
La producción científicabásicadepaísescomoArgentina,asícomola
formacióndecientíficosqueemigraronenbúsquedademejorescondi-
ciones,fueronpartedeunadivisión internacional del trabajo, entanto
ellos fueron util izadospor el complejo científico-tecnológicode los
paísesmásdesarrollados.
Europaoccidental, por suparte, luegodela guerra no contabacon

losrecursosquesí teníaEEUU y por ello continuóconla tradición de
preguerra y la importanciadel rol del Estado.La falta derecursoslos
llevóaadoptarelmodelolineal deinnovaciónconmodificaciones,una
modalidad en la cual la empresaprivadadebióser algomásqueun
merousuario delaboratoriosdeinvestigaciónpúblicos.Enestecontex-
to seubica el papel de la OCDE. Surgieron así en Canadá,Australia y
Europa, los sistemasnacionalesdeCYT. LasET se vincularon a este
tipo demodelo.
InstitucionescomoOCDE,OEA y UNESCOpublicitaronel accionar de

Europay elmismosehizomuyconocidoenlacomunidadacadémicalati-
noamericana. El modelolinealdeinnovación,y el estatusqueconcedíaa
la investigación,lo hicieron«atractivo» paralos académicos,militares,
burocraciagubernamentaly partedelasburguesíasnacionales.
Ese modelo puedeleersede maneraconceptual en los ensayosde

Mario Bunge, conocidosbajo el nombre unitario de La Ciencia,su
métodoy sufilosofía, editadosporprimeravezentre1957y 1958.Las
ideasall í expresadasmodelaronparadigmáticamentea la mayorparte
del ambiente académico y científico que reflexionabaacerca de la
Ciencia. Enla FacultaddeFilosofía, Bungedirigió la coleccióndecua-
dernosdeEpistemologíaqueseguían, aunquenodemodouniforme,la
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concepciónpositivistadelaCiencia, quepresentabaalaFísicacomoel
modelodecientif icidady quepropugnabalaneutralidadavalorativadel
trabajo científico.
En esos añosdesembarcópara quedarse en lascostasdel Plata, la

Lógicadela Investigación científica deKarl Popper;la concepciónde
la Ciencia all í presentada setransformó enhegemónicaen el ámbito
académico.AuncuandopartíadecríticasalCírculodeVienay asupo-
sición «inductivista»;auncuandoPopperplanteabaunaactividadcien-
tíf icapartiendodeproblemasy reconocíael carácterconstructivodela
investigación,enestemarcoteórico laCiencia tienetambiénel carácter
deneutral, objetiva, cuantif icabley sumodelo es la Física.
TomasKuhn,quienpublicaLaestructura delasrevolucionescientí-

ficas en 1962, no tenía influencia aúnen nuestromedio académico.
Sólo algunoslo leían, entreellosOscar Varsavsky.
Enlosañossesenta,siguiendo lasideasdelaUNESCO, secrearon insti-

tuciones, sepromovió el entrenamiento universitario, la investigacióny la
financiación de proyectosquepusiesen enconexión la universidady la
industria.
Pero esto sedio en el marco dediferenciasgeopolíticasimportantes

respecto deEuropay Japón:
a) América Latina no tuvo la ayudade EEUUquela Europadel
Oeste o Japón o Coreatuvieron. En tanto esospaísesestaban en
vecindad cercanaconpaísessocialistas, EEUU deseabatransfor-
marlos en vidrierasque mostrasenla opulenciay ocultasen la
miseriadelmundooccidental. Al contrario, enLatinoaméricacre-
ció el deterioro delostérminosdel intercambio.
b) La histórica limitación de la estructura latinoamericana de
Ciencia yTecnología,vinculadaasuhistoriadepaísesproductores
demateriasprimaseimportadoresdemanufacturas,lo cualimpli-
có unpobredesarrollo industrial.
EnLatinoamérica,laspolíticasoficialesapartirdefinesdela déca-

dadel cincuentasepropusieroncomoobjetivola construccióndesiste-
masnacionalesdeCYT. En estecasolasambicioneseranmayoresque
enel casoeuropeo: aquí debíangenerar,no reconstruir capacidadtec-
nológica internay ello en el marcodeunatecnologíaimportadaque,se
esperaba,podríaser sustituidaen el futuro,mercedal esfuerzoenCYT.
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A partir delosañossetentasurgeenEuropaunnuevoabordajedelas
políticasdeCYT. El mismofueconsecuencia del procesodeajuste.Se
denominó«enfoquedela acumulación tecnológica».
El concepto central deesteenfoque esel dequela adquisición de

«capacidadestecnológicas»eslacondiciónparael desarrollo económi-
coa largo plazo.Yano esla Ciencia,sino el desarrollo tecnológicoel
punto departidadel proceso.Ya noes la ofertalibre dela investigación
básica,sino la demandadelmercado,el motor de la articulación entre
ciencia y sociedad.
Esteenfoqueresulta dela síntesisdelosmarcosconceptualesante-

riormente predominantes y del procesode sistematización de datos
empíricos2. Enél influyeronlos resultadosdeestudiosdecasosprodu-
cidosen los paísesdesarrollados y la síntesisentreel enfoquede la
elección de técnicasy la teoríade la dependencia. El mismosurge a
partir delasexperienciasdeEuropay produjo unaexplicación general
queno tomó en cuentalas diferenciasespecíficasentreregiones.El
enfoquedela acumulación tecnológicaexplicamejorel desarrollo tec-
nológicoanivel empresarial. Pero sudeficienciaconsisteen«suinca-
pacidad para ir másallá del estadio dedescripción delos procesosde
nivel micro y paraexplicarlos diferentesmodelosnacionaleso regio-
nalesdela acumulación tecnológicaen el nivel macro».

LAS IDEAS FILOSÓFICASDE LA POSGUERRA

Enotro nivel deanálisis, y fuerade losámbitosacadémicosoficiales,
lostemascientífico-tecnológicoseran vinculadosaproblemassociales
y al temadelpoder.
Fenómenoscomoel fascismoy el nazismo,asícomoel stalinismo,

generaron reflexionesacercadel lugardel sujetohumano,lasrelaciones
depoder y lavinculacióndelaCiencia y laTecnologíaconesasproble-
máticas. Había en los cincuentay enlos sesentaunapreguntaqueera

2 RenatoDagninoy otros,ob. cit., p.80.
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urgentepolíticamente: ¿cómosearticulael ordensocialconla subjeti-
vidad, la totalidad conlo singular?Lasrespuestasaestainterrogación,
permiti rían entender los procesosde adhesión política, indiferencia,
colaboración,resistencia, etcétera.
Algunaslíneasdentrodel marxismooapartir delmarxismo, seplan-

teaban el lugar delsujeto individual. Losllamados«marxistasocciden-
tales» intentaban redefinir el lugar del sujeto en la teoríamarxista
medianteunacomparaciónentrelasposicionesdeMarx y corrientesde
pensamiento recientescomo el psicoanálisis y el existencialismo.
Examinabantambiénlasdificultadesepistemológicasqueencierrala
dialécticamarxista,valiéndoseparaello deunarevaluacióndesusraí-
ceshegelianasy restringiendoenunamedidamayor queMarx, el alcan-
cemetafísico del pensamiento dialéctico.Por último, desplazaban el
focodel interésdelateoríacrítica, trasladándolodesdelosmediosy rela-
cionesdeproducción hacia lascuestionesdela vidacotidianay lacultu-
ra.EnFranciaesostemasfueron introducidosporprimeravezporSartre
y Merlau-Ponty enLesTemps Modernes; por Henri Lefébvrey Edgar
Morin enArguments; y por Cornelius Castoriadis y ClaudeLefort en
SocialismeouBarbarie. El corteteóricomásimportantesobrevinoconla
aparición delaCrítica dela RazónDialéctica (1960) deSartre, dondeel
análisisde lavidacotidianapasóaserla preocupacióncentral dela teo-
ríacrítica. El temadelaatomización (dela sociedad)fueinvestigadopor
losmarxistasoccidentalesfrancesesdurantela décadade1960 enlibros
comoLavidacotidianaenel mundomoderno(1968),deHenriLefébvre,
y La sociedaddel espectáculo (1967), deGuyDebord. Seconsagraron
muchoslibrosy artículosacuestionescomotecnologíay vidacotidia-
na, consumismo,urbanización, familia, sexualidad, educación y ocio,
cadaunodeloscualesintentabaexplicar dequémaneray porquécau-
salosgrupossubordinadossufrenladominacióny pierdenel control de
suexistencia encomún.
Porotraparte,en esosañosel existencialismoeraunatradicióndis-

cursivadeamplia repercusiónenlosmediosintelectuales;enFrancia,
Sartreeraunodesusrepresentantesmásreconocidos.Él habíaplanteado,
el proyecto dearticulación demarxismoy existencialismo,ensuobra
Crítica dela RazónDialéctica; y esteproyectoseubicabaenel marco
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histórico-político,delapostguerra,enel intentodeexplicar la adhesión
delasmasasal fascismoy al nazismo y delenfrentamientodealgunos
intelectualesdeizquierdaconel estalinismo.
Sartre, al igual queMarcuse,fueron pensadores que sembraron la

semil la delasrevueltasparisinasde1968.Ellos intentaban,enaquellos
tiempos,articular la comprensión de la problemáticadel sujetoindivi-
dualcon la problemática social.
Algo semejanteocurríaconel freudomarxismodeReich,Marcusey

Fromm.Ellostambiénsehabíanplanteadola cuestióndelaadhesiónde
lasmasasalosregímenestotalitariosy tratabandecomprendercómose
constituyenlasformasdesubjetividad,paralo cualhabían rechazadola
ideadeunSujeto Humanoconunaesenciauniversal.
Marcuse y toda la líneadel llamado freudomarxismo, habían abor-

dadoel problema,yadesde1920,tratandodearticularmarxismoy psi-
coanálisis.LacuestióneracomplejapuesMarxhabíarechazadolaidea
depensaral hombreensentidoabstracto y habíapropuestoatenerseal
conocimiento efectivo de los marcos histórico-socialesen los quese
desarrolla la actividadhumana.Perosenecesitabaninstrumentosmás
refinadosquepermitiesenla comprensión dela constitución dela sub-
jetividad humana.Si la ideologíaeradeformacióny enmascaramiento,
eramenester dar cuentadepor qué tantos añosdedenuncianodisol-
víanesafalsaconciencia;eramenesterexplicarpor quélossectorestra-
bajadoresno se volcabanal marxismo masivamentey aúnmás,a
menudoapoyaban procesoscomoel fascismo.¿Cómoexplicarquelas
masasobrerasexperimentarancomoverdaderas las irracionalidades
brutalesdelnazismo y el fascismo?¿Cómocomprenderla ausenciade
rebelión y pensamientocrítico en lassociedadesdemocráticas?Ello no
parecíaserel producto deunamerarepresiónejercidaporel Estado.La
historia recientetestimoniabaqueamenudola adhesiónerafervorosay
convencida.Setornabaentoncesfundamental,poderexplicarquépasa-
baenel interior deesossujetos.Eranecesario examinar los procesos
psicológicosqueposibilitabanestasactitudesqueasuvezdabanfun-
damentoal desarrollo deciertosprocesossociales.No sepodía seguir
explicandoesosprocesoscomoel meroproductodefactoresexternoso
«deducirlos»simplementedeunadeterminacióneconómica.La socie-
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dad del siglo XX habíamostradounacrecientepérdidadela capacidad
derebelión,unaanulación detodaformadepensamientoalternativoo
crítico, la supresióndetodaformadenegatividad.La carenciadecate-
goríasdeanálisis quepermitieran explicar eso,afectabatantoa la teo-
ríacomoa laprácticapolítica.
En 1964apareceEl hombre unidimensional, deHerbertMarcuse,

donde éste, de modo brillante, analizael modo en que la sociedad
industrial constituye el pensamiento de los individuosy éstospierden
sin saberlo, todasulibertad. Allí desarrolla la ideadequeel principal
efecto de la sociedad industrial sobre los individuosesborrarle toda
posibilidaddepensamiento crítico, todaposibledivergenciay enello la
tecnología, puestaal servicio del consumo y la propaganda,juegaun
papel central; la sociedad unidimensionalhallabaenla cienciay la tec-
nología,susherramientasprincipalesdedominación.Perotambiénera
cierto que una modificación del orden social posibilitaría que esa
Cienciay esaTecnologíasepusiesen al serviciodelociocreador.
SosteníaMarcuse:

Nuestrasociedadsecaracterizaasí mismapor la conquistadelasfuerzas
socialescentrífugasmediante la tecnología antesquemediante el terror,
sobreladoblebasedeunaabrumadoraeficaciay unnivel devidacadavez
másalto.
Unaausenciadelibertadcómoda,suave,razonabley democrática,señalde
progreso técnico, prevalece en la sociedad industrial avanzada. ¿Qué
podría ser,en realidad,más racional que la supresión dela individualidad
enel procesodemecanización deactuacionessocialmentenecesariasaun-
quedolorosas?(...) Unasociedadqueparececadadíamáscapazdesatis-
facerlasnecesidadesdelos individuospormedio dela formaen queestá
organizada, privaa la independencia depensamiento, a la autonomíay al
derechodeoposiciónpolíticadesu función críticabásica3.

3Herbert Marcuse,El hombreunidimensional, JoaquínMortiz editor,México, 1969,p.12.
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LA CIENCIA Y EL CAMBIO SOCIAL EN OSCAR VARSAVSKY

OscarVarsavsky seinscribedentro deunalíneacríticaquenoconcuer-
daconlossectorescientíficosy académicoshegemónicos.Ensuslibros
seencuentran demodomanifiesto o implícito, lecturasdeKuhn,Mar-
cuse, Sartre,Marx; sonlecturascríticas, seve en sustextosalgoque
sóloañosmástardecobraría importanciaennuestromediointelectual:
los textosson«cajasdeherramientas»quedeben ser usadas, transfor-
madas en función de las necesidadesconcretas;las ideasno fueron
hechasparaser mantenidasdemodoincuestionable.
El científicoespresentadopor él comoalguienquedebeser«sensible

a losproblemassociales».Proponea loscientíficosnoaceptarloscrite-
riosvalorativosdelaCienciavigente,estoes,noaceptar la visióndeuna
Ciencianeutral, objetiva,independientedelasnecesidadessocialesrea-
les,asícomotambiénrechazarelmodelo lineal deinnovación.
Plantea constituir una ciencia que dé una justificación seria del

rechazodel sistemasocialy unadescripciónaunqueseasomeradelsis-
temaquelo reemplazaría. EnesesentidoVarsavskydescubreunadelas
clavesdenuestro horrorpasado,puesamenudounamiradaligerasobre
lo social, la faltadeunconocimiento rigurosodelpresentey dela consti-
tucióndelmismo, hizo quesetomarandecisioneso sesiguieranlíneas
políticasqueculminaronenel desastre.
Suobjetivo esunaCiencia al servicio delasnecesidadessociales y

de la elaboración de un Proyectonacional. En esesentido confronta
conSábato, aquiencaracterizacomo siendola expresiónmásclaradel
llamado «reformismo», que no planteaun cuestionamientoserio del
ordensocial. Sostienequela granalternativaparanuestrasociedadno
está en tener queelegirentrela ultraderechay el estalinismo,estoes
unailusión inducida. La verdaderaalternativa estáentreserreformista
o ser rebelde y plantearalternativas realistasal modelo imperante.
Varsavsky asumeestaúltimaposición y desdeella juzgala influencia
delasociedad enla Cciencia.
La Ciencia debe serutilizada parapromover un verdadero cambio

social. Esto esdenominadoporél, hacer«cienciaaplicada»a los«pro-
blemasnacionales».Esteconceptodecienciaaplicadahahechoquea
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vecesloscientíf icosapoyenal DepartamentodeIndustria,o al Instituto
del Cálculo, pero ello haredundadoamenudosóloenla consolidación
del sistema.A diferencia deesto,loscientíficosdebencomprenderque
una«cienciaaplicada»esaquella quetengapor objetivofundamentalel
cambio delsistemasocial.

La misión del científico rebelde es estudiar con toda seriedad y
usando todaslasarmasde la ciencia, los problemas del cambio de
sistemasocial, entodassusetapasy en todossusaspectosteóricos
y prácticos.Esto es,hacer«cienciapolitizada»4.

Paraelloesnecesario comenzar cuestionandoalacomunidadcientífi-
ca, surol, sus tradiciones, su fuerza.Siguiendosólo parcialmentelos li -
neamientosdeKuhn,describe la autopercepción quela comunidadtiene
desímismay dela Cienciacomo siendo decarácteruniversal,absoluto
y objetivo. La comunidadcientíf ica tolerainofensivascríticasrespecto
deldespilfarro enbombasnucleares,pero noponeendudala institución
mismani sus relacionesdepodery conel poder.Loscientíficosforman
ungruposocial homogéneo, conestrictosritualesdeingreso y ascensoy
unalealtad completa (del mismomodoqueel ejércitoo la Iglesia),pero
basado en unafuerzamáspoderosaque la militar o la religiosa: la ver-
dad y la razón. Dentro de esegrupohaypremiosy castigos. Todo el
imaginariocolectivo resaltalauniversalidady lainfalibilidad,asícomoel
modeloarquetípicodela física.Enesaperspectivalosinvestigadoressólo
son concebidos en el laboratorio, aislados, percibiendo el mundo de
modo fragmentado,deacuerdocon elmodeloanalíticoqueimperaen la
Cienciadesdeel sigloXVII, apartir deGalil eo. Decíamosmásarribaque
el seguimientodeKuhnessóloparcial, puesenlostextosdeVarsavskyel
análisisdelrol delacomunidadcientíficaadquiereunadimensiónéticay
políticaquelostextosdeKuhnno tienen.
La críticarespecto del rol dela comunidadcientíficasearticulacon

la críticadela concepción hegemónicadela historiahumanaengene-
ral, y delahistoria dela cienciaenparticular. Dichaconcepción,acorde

4 H.Marcuse,ob.cit., pág.23.
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con la vigenciadel positivismoenlosámbitosacadémicos,veíaalahis-
toria humanay a la historia de la Ciencia comounilineal,conetapas
quesiguenunordennaturaly espontáneo,etapas quehabríandesem-
bocadonecesariamenteenlaCienciaactual.Segúnla concepciónhege-
mónica,esaCienciahabría progresado sin pausay ella sería capazde
tornaralmundomásracional,realizandoel viejo idealhegelianoderecon-
ciliaciónentrerealidady razón.
En realidad, tal visión dela Ciencia y los científicos,sostieneVar-

savsky, essimplistay pococientífica. Quiensetomeel trabajooscuro y
difícil deestudiar pacientementelosdocumentosqueatestiguanlamar-
chahistóricaefectiva de la Ciencia,debedejarde lado la concepción
determinista dela historia; encuentraquenohay tal desarrollonecesa-
rio, que el mismo estácondicionado por recursoshumanos,dinero y
prestigio, o seapor relacionesdepoder.Estonosignificaafirmarquela
historiadelaCiencia puedaser analizadaexclusivamentedesdeel pun-
to devista dela sociedadenla queemerge(asípor ejemploel planeta
Neptuno es descubierto en1846gracias a las tablasdeBouvard que
mostrabandesviacionesenel planetaUrano,y nopor razonesexternas
alaastronomía). Noobstante,losprocesossocialesfuncionanalmenos
comoposibilitantesdequeciertaspreguntasemerjanenel ámbitocien-
tíf ico, e inclusodequesedestinenrecursoshumanosy económicosa
resolver esosproblemas.El progresocientíf ico estávinculadoanuevas
manerasdeplantear problemas,nuevoscamposdeinvestigación,nue-
vos procedimientos,nuevos instrumentos teóricosy prácticos y todo
ello puedeestar influidopor factoresexternosa la ciencia.
El carácterexitosoy progresivodelaCienciaes,porotraparte,des-

mentido por loshechos,enlamedidaen queellanoeliminael hambre
y hacolaboradoenla realización degenocidios.
La concepción progresivay acumulativa de la Ciencia seconjuga

conunavisiónacontecimiental dela historia,enla queéstasepresenta
concarácter neutral y avalorativo. Ello esunailusión queencubre, a
menudounaformadehacerhistoria en la cualloshechossonarticula-
dos de modo tal que constituyenuna justificación del presente. Es
menester reconocer quela historia noes la memoriamudadel pasado.
Lo realmente ocurrido enel pasado ya no existe, lo quequedaesuna
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miradaquerecortademodo inevitabley lo hacedesdeunaposiciónpre-
sente y con unaperspectiva hacia el futuro.Tener un proyectonacional
defineunestilo dehacerhistoria, comodehacer tecnologíao ciencia.El
saber es, demodo inevitable, un saberenperspectiva; el problemaes
tomar concienciadeestaperspectiva.Ello conllevaalgoqueennuestro
medio hoyestádesacreditado:hayestilosparahacercienciao desarro-
llos tecnológicos(Japón y EEUUson un ejemplo deello) y eseestilo
está profundamente vinculado a lascaracterísticasdel pasadoy a las
estrategiasnacionales.
En la visiónpositivistael motordel desarrollo dela Cienciaseríala

libertaddeinvestigación, la librecapacidadcreadoradeloscientíficos,
despojados de todo interésajeno a la Ciencia por la Cienciamisma;
Varsavsky señalala analogía entre estaconcepcióny la cosmovisión
liberal, segúnla cual lo determinanteesel individuoy no lasprácticas
socialescolectivas.
En realidad, sostieneVarsavsky, el concepto de que la libertad de

investigaciónesel motor genuinodelaevolucióncientífica,esunaargu-
mentación ilusoria; enrigor de verdad,a travésdemúltiplescanalesse
presionasobrequéinvestigar. Lasaplicacionesgeneranlostemasainves-
tigar. Existeunpunto que,anuestro juicio, esdiscutible enlosplantea-
mientosdeVarsavsky: cuandoanalizalasvinculacionesentre cienciay
sociedad, oentrecienciay poder, suplanteamientoesamenudodecarác-
ter«coactivo», el poderaparecesiemprecomo«presionando»,casi diría-
mosdemodoconspirativo.Enrealidad,nosparece,a la luz delamarcha
efectiva de la Ciencia,quela articulación entre ciencia y sociedadesa
menudo (no siempre) mássutil, toda culturatienecódigos, formasde
hablar y verel mundo,y estoscódigosen buenamedidanoconscientes
también condicionan la problemáticay lastécnicascientíficas.
Varsavsky planteaqueel sistemapresiona dediversas maneras:en

primer lugara travésde loscentrosdefinanciamiento, quesonlosver-
daderos motores del proceso científico: sean fundacionesprivadas o
públicas, sulógicaeslaempresa:debenmostrarresultadosparaprobar
quehanadministradobien losfondos(FundaciónRockefeller,BID, etc.).
Ese espíritu empresarialse ha contagiadotambién a las universidades.
All í lasélitesy lasburocraciasasignan fondosa lo queellasconsideran



68 OSCARVARSAVSKY: UNA LECTURAPOSTERGADA

adecuado.Los temasy equipossancionadoscomoimportantessonlos
quesellevan lossubsidios.Todo estoesabsolutamentecierto,sólonos
interesaagregar queavecesestosprocesosni siquiera sonregistrados
por la concienciadelosactoresinvolucrados.Nosimportamarcaresto,
puesen lamedidaen queseatenidoencuentasepodríanimpulsarjor-
nadasdereflexión sobreel papeldeloscientíf icosenla sociedad.
El otromotor del procesocientífico lo constituyen loscientíficosmás

prestigiosos, que,amenudo, tienennexosexplícitoso implícitosconlos
centrosdepoder.AuncuandoenCB sedeterminaqueuntemanuevoes
importante,ello esasíporquelo estableceel consensocientífico. El con-
sensocientífico, asuvez,estádeterminadoporloscientíficosnotables,
y los científ icos notables no son personasque forzosamente deben
haberhechoungrandescubrimiento,undescubrimientodeconsecuen-
ciashistóricas5. Paraseruncientífico notableesnecesario haberhecho
unacarrera quemucho tienedeburocráticay desometimientoanor-
masestablecidas,másquedegenio.
El tercer motordelprogreso científico lo constituyela búsquedade

prestigio por parte de los investigadores.Ello los lleva a unacarrera
despiadada.El sistemausacomoinstrumentodeseleccióndelosgana-
doresdeesacarrera,al paper.Graciasa él la producción científica es
cuantificable,secontabiliza. La tendenciaausarsóloíndicescuantifica-
bleses, acriterio deVarsavsky:mala eneconomía, peorensociología y
suicidaenmetaciencia,peroseusaporqueespráctica6.El cumplimien-
to del requisito delpaperrequiereunahabilidadpoco relacionadaconla
inteligencia y la sabiduría.El camino que tienequeseguirun joven para
publicarestáestablecido. Esteprocesoesel queexplicael hechodeque
luegode la década del treinta no hayansurgido ideasdel calibre de
Einstein, Marx o Pasteur. LaCienciade la sociedaddeconsumohapro-
ducidoaplicacionesdegranimportanciaparaeldesarrollo económicode
lasempresas, pero ningunade esasideasrevolucionarias,verdaderos
hitoshistóricosdela humanidad.Lascausasdeello están, segúnnuestro
autor, enla cuantifi cacióny la burocratización,asícomola divisióndel

5 OscarVarsavsky,Ciencia, políticaycientificismo, p.11.
6 Ídem.
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trabajo bajo normasestablecidaspor la comunidadcientífica, quepoco
pueden hacer enpro del genio creador. La Cienciaactualavanzamucho
enextensión, pero pocoenprofundidad.
Estosprocesosseven sobretodoen lascienciashumanas, dondese

hageneralizado el usoindiscriminado de la estadísticay la imitación
acríticadelosmétodosdelascienciasfísicas.La evaluacióndela pro-
ducción científica, aunen lascienciassociales,utiliza esoscriteriossin
cuestionarlos; la consecuencia esque cadavez conmás frecuencia se
premia larealizacióndeunacarreray nolacreatividad.Enestecontex-
to, todarebeldía, todopensamiento diferenteesexcluido.
Al mismo tiempoVarsavskyregistra la importancia crecienteque

tienen los tecnólogos, creandobienesparalasmasas.Cuando sehabla
depolíticascientíficasy tecnológicas,casi noseoyereflexionaracerca
deplanesdesaludpara todalapoblación,o problemasvinculadoscon
lamarginalidad, a la reproduccióndela delincuenciaenlascárceleso a
la educación o a lavivienda.
Cientificistaes,acriteriodeVarsavsky, el investigadorquesehaadap-

tado aesemercadocientífico, querenuncia apreocuparseporel signifi-
cadosocial desuactividad,desvinculándosedelosproblemaspolíticosy
seentregadellenoasucarrera, aceptandoparaellalasnormasy losvalo-
resdelosgrandescentros internacionales,concretadosenunescalafón.
Enunpaíssubdesarrolladouncientificistaesunfrustradoperpetuo,

puesparaser aceptadodebededicarsea temasdemoda,perosiempre
llega tarde respectode sus colegasde los países centrales;a ello sele
agregan condicionesmásdifíciles. Su única esperanza es mantener
lazosestrechosconloscentrosdepoder.
Laotraalternativa eshacertrabajoslocales:antropólogos,geólogos,

biólogos; ellos sólo describen, el producto de susinvestigaciones se
convierteenmateriaprimaparaser usadapor lospaísescentrales.
El cuadro de la comunidadcientífica se completacon lo queVar-

savsky llama los«fósiles»o «pseudocientíficos»,queconformanbue-
napartedel profesoradouniversitario. Suúnicoobjetivo esaferrarsea
loscargos.
Respecto de la tradicional división entre CienciaBásicay Ciencia

Aplicada,Varsavsky proponenoeliminar la investigaciónlibre perosí
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reducirla.Lamayor partedelosrecursosdeberíaaplicarseal desarrollo
tecnológico, pero en relaciónconel trazadoestratégicodeunproyecto
nacional. Másquedistinguir entreCienciapuray Cienciaaplicada,es
necesario distinguir entrecienciaútil e inútil. Perohablar de«ciencia
útil» nosignif icaenestecontextola adaptaciónpasivaa lasreglasdel
mercadointernacional; significael establecimientodecriteriosdeeva-
luación respecto de la producción científica y tecnológica,quetengan
en cuentanecesidadesrealesquedichaproducciónpuedaresolver.
Porello, juntocon la lógica dela deduccióne inducción,delasque

laCiencia sevale tradicionalmente,seproponela lógicadela decisión
estratégica. Estosignificanobuscarsólo leyesensentidotradicional,
sinotambién formalizacionesdesistemasy deestrategias,ponermenos
énfasis en temastalescomo validez, refutación,universalidad y con-
centrarseenestimarprobabilidades,costosy beneficiosenrelacióncon
lasnecesidadessociales.Desde el punto devista lógico, seplanteael
uso dela analogía, quecuentaconpoco crédito enel mediocientífico.
El pensamientoporanalogíaesun instrumentoparabuscarregularida-
desenlosgrandesproblemasdelascienciassociales.
También seplanteael usodel conceptodecausalidadcomounare-

lación decarácter probabilístico y ello vinculado a la lógicade la ac-
ción. Lo cualsuponeel abandonodetodo planteodeterminista.
En relaciónconlo anterior seplanteacomonecesarioreemplazarla

ideade observador pasivode la ciencia clásica,por la de actor con
objetivosdelargoplazo.Todoinvestigadorestáinvolucradoconla rea-
lidad, y susaccionesy decisionespuedeninfluir enella.
Ahorabien,el análisisdeVarsavsky essistémico, demodoqueplan-

teacomo una ilusión pensarque la Cienciay la Tecnologíaactual, en
otras manos, en otra comunidad científica, cambiarían de designio;
aunque el poder cambiara de manos, las herramientas científicasy
metodológicas actuales seríaninútiles para hacer transformaciones
socialesy culturales,puesellas estánatravesadaspor la lógicaqueles
hadadoorigen, lacualesunalógicadeopresióny ésaesprecisamente
la lógicaque debe sersuperada.Podríamosdecir estoconotras pala-
bras: toda máquina antesde seruna máquinafísicaes unamáquina
social. La máquina de vapor,por ejemplo,surgióen un contextode
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divisióny fragmentacióncrecientedelprocesoproductivo;ella llevael
estigmadedichafragmentación social puestaal serviciodela acumu-
lación decapital.

LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA

El autorcritica,en primer lugar, los indicadorescuantitativosdeldesa-
rrollo científi co y tecnológico: si EEUU dedica3%desuPBI ahacer
investigación,sesuelesostener quedebemosalcanzarelmismoobjeti-
vo. Pero el problemaesque la cantidaddedineroinvertido no puede
anularnuestro atraso,si losproyectosdeinvestigaciónpriorizadosnose
vinculan a un proyectonacional. La crítica a la cuantificación, como
técnicaesencial tieneunadoble vertiente: por un lado la presentación
deobjetivosdecarácter numérico exclusivamente,deja deladola con-
sideración delasnecesidadessocialesreales;porotro ladoesamodali-
dad presentaobjetivosy evaluacionesdemodoneutraly objetivo,pero
escondeposicionesideológicas.MásalládelacantidaddestinadaaCien-
ciao adesarrollo tecnológico, importapensarquépolíticaseimplemen-
ta,quédirección seledaa la ciencia y a la tecnología.
Demodoanálogoel usoexcluyente deindicadoreseconómicosde

carácter cuantitativo paraconocero inferir el desarrolloindustrial, es
equívoco. Ello hacesuponer queel criterioevaluadorsólosepreocupa
por la cantidaddeequipamiento y no por unequipamientoacordecon
lasnecesidadessocialesy aunproyecto trazadoestratégicamente.
En segundo lugar,el equipamiento esparanuestropaís,importado,

lo cual dif icultacualquier tipodedesarrollo.
En tercerlugar, la tecnología fuediseñadaenlospaísescentrales,en

relación con surealidadespecífica: el alto costodelamanodeobray el
bajodelasmáquinas.Al adoptaresatecnología, elloproducedesempleo.
Ahora bien,la alternativa,amenudo sugerida,deelegir tecnología

intensiva enmano deobraa f in dedisminuir el desempleo,essuicida
para un país. Ello esun residuo de las teoríasde los clásicossobrela
función de producción, según las cualespuedeproducirselo mismo
usando capital y trabajoendistintasproporciones.Peroello nuncafue



72 OSCARVARSAVSKY: UNA LECTURAPOSTERGADA

cierto, y menosenestaépoca,enqueel desarrollo tecnológicoesinten-
sivoper capita7.
Para paísescomo el nuestro estarecomendaciónespolíticamente

errónea:esevidente, sostiene,quelasET novanaseguir eseconsejo, la
consecuenciadeello esla profundización dela brechatecnológica, la
pobrezay ladependencia.
FrenteaestoVarsavsky proponemejorar la calificación dela mano

deobra,diseñarnuevastecnologíasacordesconel estiloy el proyecto
nacional y mientrasesoseorganizaresolverel desempleoconmedidas
decorto plazo. Esnecesarioarmonizar el estilo total conel tecnológi-
co: cierta tecnología puedeser incompatiblecon la forma de vivir.
Afi rmaquenoescondición suficiente,pero sínecesaria,unanuevafor-
made tecnologíaparacambiar la sociedad:la tecnologíamodernapor
símismaagregaalienación, desequilibrio, auncuandonohayaempre-
sariosprivados.

EL ENFOQUECONSTRUCTIVO

Todolo anterior implicala necesidaddellevar adelanteelenfoquecons-
tructivo, que es llamado asípuesconsisteen orientar esasacciones
políticas—ylosestudios queellas requieran—hacia la construcción
deuna sociedaddeciertascaracterísticasdeseables8.
Enesteenfoqueconstructivo la Ciencia jugaráunrol fundamental ya

queposibil itaráatravésdeunconocimientorealista, laeleccióndeestra-
tegiasadecuadasquepermitanintegraraspectospolíticos,económicos,
socialesy científ icosafin delograrunasociedaddondeloshombrespue-
danrealizarsedemodomáspleno.LaCienciadebeproporcionarelcómo
deestaconstrucción; elladebeproponer la políticaaseguir.
Deahí el valor fundamental de lasCienciasSocialesy de la Histo-

ria, entantoellasdebenserútilesparaconoceral hombreensociedad,

7 OscarVarsavsky,Ciencia, políticaycientificismo, ob.cit.
8 OscarVarsavsky,Proyectos nacionales.Planteo y estudios de viabilidad, Colección

Ciencia,desarrolloeideología,Periferia, BuenosAires,1971.
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consusconflictosy dif icultades.LasCienciasSocialestienenentoncesun
rol fundamental, peroparaestodebenelaborarsusmétodospropiosy,
sobretodo, nodebenreducirsealanálisisdelcasoaislado,debenincluir el
caso enel contexto y reconocera la historiacomoposibilitante.En este
sentidosupropuestametodológicaesdecaráctergenéticoestructural.
Hoy como entoncesasistimosaun renacimientodelasvisionesahis-

tóricasy al análisisdecasosaislados.Hoy como entoncesestemétodo,
quedesvincula la partedel todo, tiene un efecto fundamental: impide
comprender las relacionesdepoder,posibili tanaturalizar, universalizar
un orden determinado.Ello tiene una fatal consecuencia: lo dado se
entroniza, el pensamiento crítico desaparece.Hoy como entoncesesto
traeaparejadoel prestigio de lastécnicascuantitativas:estandarización,
normasprecisas,control decalidad,eficiencia y racionalización deope-
raciones, estimación de riesgosy ganancias.La investigacióncientífica
dejadeser unaaventuracreadoray setransformaenunainversión renta-
ble, vital parael poder de lasempresas.Demodoanálogo,la creatividad
de los individuos seestimula mediante la ideade competitiv idad. «El
hombretienesólo dosfacetas:producir y consumir».
Frenteaunavisióndel mundoy delaCienciaqueestablecelaman-

saaceptacióndelo dado, el autor valora la Historia conunaintención
crítica. Ellahadepermiti r el trazadodeunaestrategianacional realis-
ta. Por esa razón el conocimiento de la Historiahadeserdecarácter
científ ico: sedeberánevitar las visionesglobalizanteso a vuelo de
águila delosprocesossociales.Esnecesarioel conocimientoprecisode
los hechosapartir de los documentosy estono por razonesdeerudi-
ción inútil. Paracomprenderlasposibil idadesy límitesquenosofrece
la realidadactual, esmenesterevitar las interpretacionesquefuerzan
los datos del pasadoa fin de hacerlos entrar en las definicionesque
damosdel presente.El conocimientodel pasadodebepermitirnoscom-
prender lasverdaderaspotencialidadesy límitesdela realidad.
Esta visióndelaHistoria sevincula conunaposiciónética, puesel

conocimiento delahistoria efectiva implica la negacióndel ciegodeter-
minismoy seconjugacon la ideadequedeberemosdejardeladouna
concepción diádica, segúnla cualla líneademarcatoriaentreopresores
y oprimidos esclara; enrealidad, el poder atraviesala totalidadde las
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relaciones sociales,no estamosfueradel poder, ni estamossin poder,no
existen las«almasbellas»,incontaminadas; lo cualnosignificaafirmar que
todostenemosel mismogradoderesponsabilidadenlosprocesos, pero sí
significa sostenerquecadaunodebeasumir queeslibre y responsable.
La historia,desdeestaperspectivaesunaciencia.Sumateriaprima

sonloshechos.No hayningunadiferencia,planteaVarsavsky,entreun
hechohistórico y unexperimentofísico.Aquí creemos,quesuforma-
ciónlo traiciona.Enprimerlugar,loshechosnoson lamateriaprimade
la historia, sino losdocumentosque codifican los hechos;la historia,
creemosnoesmemoria delo real ensímismo,sinoqueeslacodifica-
ción de unamemoria organizadasocialmente;en segundo lugar, la
semejanzaconlafísicanoestal, fundamentalmenteporqueenla histo-
ria, a diferencia de la física,el objetodeestudio esal mismo tiempo
sujeto (el hombre).
El conocimientohistórico esútil para contestarpreguntasy llegar a

recomendaciones.No importaquelos resultadosnopuedanexpresarse
en leyes universales,en realidadningunacienciaempírica las tiene.
Ley, tendencia o teoría, paraVarsavsky sesubsumenenunsistemay en
la tomadedecisiones.Enel enfoqueconstructivo setrataconsistemas
sobrelos cualesesnecesario tomar decisiones, esossistemastienen
estructuras: componentesvinculadosdediversasmaneras(conlo cual
todos los efectos resultandialécticos) y por ello cadavínculo está
expresadoporalgunahipótesis,ley o correlación.
Porello habráquebuscarregularidades, y encontrarlasestanimpor-

tantecomonoencontrarlas.Losepistemólogosjamáshanllegadoadar-
secuentaqueen la vidalasdecisioneshayquetomarlasigual,cono sin
informaciónperfecta.La costumbrefisicistadebuscarleyesseguraso
casisegurasnosiempreayudaaplantearlos problemasbajoformade
decisiones. El experimentocrucial noesválidoparalossistemassocia-
lesque sonsistemascomplejos, lo mismoocurre en la meteorología,
sismología u oceanografía.A esasregularidadesestadísticastambién
lasllamamos leyes,sin reducir esteconceptoa leyes universales.En
Historia no haydeterminismo, pero tampocoello implica casualidad;
podemosdecir queimplicacontingencia y esnecesarioquelaHistoria
nosmuestre cuál esesacontingenciaa fin de saberhastaquépunto
podemosactuary moldeary hastaquépuntono.
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LaHistoria, ensíntesis, posibilita la definición de unestilo social
(«conjunto delascaracterísticasquedefinenelmododevivir, trabajar,
evolucionar deuna sociedad»)9, el cual, a su vez,esla basequedebe
ser tenida en cuenta paradesarrollar un proyectonacional. El estilo
incluye, acciónpolítica,criteriosparaestablecertácticasy estrategias,
unpasadoy unaorientaciónhacia el futuro.El proyectonacionalinclu-
yela propuestadeconstruccióndelsocialismo,peroenun sistemaque,
a diferencia del modelo estalinista, no avasalle al individuo. En un
ordensocial enel quelosinteresescolectivosy lasaspiracionesindivi-
duales,nosean contradictorias. Enestepunto elmétodoconstructivo se
proponemetassemejantesa las esbozadasporSartre en laCrítica de
la razón dialéctica.
Cuando un estilo seha definido, sepueden proponerestrategias

para construir un proyectonacional apartir dela situación actual, de
los recursosdisponibleso conseguibles,delosaliadosy enemigospo-
tenciales; esto implicadefinir metasapartirdeahora,añoaaño.Ahora
bien,el estilo y el Proyecto Nacional (PN) deben serdefinidosapartir
delasnecesidadeshumanasquerequierenquela sociedadseocupede
ellas10. La Cienciadebecumplir un importanterol caracterizando las
franjasdepoblacióny susnecesidadesinsatisfechaseindicandoenqué
forma, gradosy plazosseintentasatisfacerlas.Lasnecesidadesquede-
ben ser cubiertasson:físicas,sociales,culturalesy políticas.
La elaboración deun PN, ensíntesis,es decarácter ideológico. Ya

desdela redacción delosobjetivos,sedebeexpresarcontodaclaridad
losaspectoscualitativosdelProyecto, esto es:cómoserála educación,
quétipo de participaciónpolítica sepropugnará,quérégimen depro-
piedad, quégradodedependencia económica y cultural, y estoen el
medianoy largoplazo.
Deestemodo la elaboracióndeun PN deberegirsepor ciertosobje-

tivos. Ahorabien,losobjetivosdeun PN nodebenplantearseentérmi-
nosdetasasdecrecimiento u otros indicadorescuantitativosglobales,
sino en términos de cumplir un conjunto demetasqueexpresensus

9 OscarVarsavsky, «MHC»,enObrasescogidas, CEAL, BuenosAires, 1983, p.19.
10 OscarVarsavsky, Marco histórico-constructivo, para estilos sociales, proyectos na-

cionalesysusestrategias, CEAL, BuenosAires,1975,p.19.
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aspectosideológicos.Losobjetivosnosonintercambiables:la libertad,
la vivienday la saludnosonobjetivos comparables,todosellosdeben
ser perseguidos. Los objetivosno deben ser confundidoscon metas
intermedias.Ellossoncriteriosquedeben permitirdeducirlasmedidas
decorto plazo.
LosobjetivosdeunPNdebenplantearseentérminosdenecesidades

humanas,individualesy colectivas,materialesoespirituales.UnPNde-
beestablecernosólo quénecesidadessocialeseindividualesseatende-
rán, sino cómo, enquémedidaserán atendidasy quéplazosseprevén
parasatisfacerlas.Todoello ademásparacadagrupodepoblación.
Lo anterior implicamirar la economíadeunmodonoortodoxo,sig-

nificaabandonar la «racionalidad»habitual.
Enesesentido unPN, segúnel autor, deberíagarantizarciertaparte

del consumopara cadauno. El sistemaproductivodeberíaser organi-
zadocomounasola granempresaconmuchasseccionesy todala po-
blación como unasolagranfamilia solidaria, dondeel Estadoes una
simpleoficinaadministrativa.
UnavezestablecidoslosobjetivosdeunPN, deberáestudiarselavia-

bil idaddel mismo.¿Sonviableslasmetaspropuestas?¿Quéobstáculos
esnecesario vencerpara lograrlas?El estudiodeviabilidadimplicano
sólola viabilidadfísica,o sealasposibilidadesen términosdeinfraes-
tructura material, para realizarlasmetas,sino tambiénla viabilidad
social. Esto implica conflicto de intereses.La viabilidad física es un
problemadeluchacontrala naturaleza, detrabajoy producción.Lavia-
bilidad social es un problemadequién poseela propiedad y el poder
paradistribuir losbienesenla sociedad.Porello hayunaterceraviabi-
lidad quedebe ser evaluada:la viabilidadpolítica, la cualdependeen
buenamedidadelEstadoy dentro deél, esel poderpolíticoquienpue-
deinfluir paraquelasmetasdeunPNseanviablessocialmente.
El PN deVarsavskyplanteapolíticasparapaliarel desempleo, que

ya se empezaba a vislumbrar como creciente.La sociedadtodadebe
hacersecargodelasnecesidadesbásicasdeundesempleadoy debeha-
cerloa travésdepolíticaspúblicas.Ello implicaunaposicióncríticade
laspolíticas hegemónicasen los cincuentay sesenta,respecto de la
pobrezay el desempleoenlospaísesdelTercerMundo.Enesosañosse
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recomendabaa los paísessubdesarrolladosqueutilizaran tecnologías
dealta intensidadenmano deobraa f in dedisminuir el desempleo.A
criterio denuestro autor, como vimosmásarriba,estoesunsuicidio.
Por otra parte, la compra de tecnología, tal comosehacehabitual-

mente, generadependencia, noposibilita undesarrollo endógenoy no
resuelveel problemadeldesempleo.
Frenteaestoelmétodoconstructivopropone,comovimosmásarriba,

mejorar la calif icación de lamano de obra, diseñarnuevastecnologías
acordesconel estilo y el proyecto nacional,y mientraseso seorganiza,
resolvereldesempleoconmedidasdecortoplazo.Esnecesarioarmonizar
elestilo total conel tecnológico: ciertatecnologíapuedeserincompatible
con la formade vivir. Afir maqueno escondiciónsuficiente,pero sí
necesaria,unanueva formade tecnologíapara cambiar la sociedad:la
tecnologíamodernaporsímismaagregaalineación,desequilibrio,aun
cuandonohayaempresariosprivados.

CONCLUSIÓN

No esposiblepensar unaCiencia o unatecnologíasinenmarcarlasenel
diseñodepolíticas.Si estaspolíticasno sontrazadasactivamentepor un
país,generancomoconsecuencia lasubordinacióndelasacciones, aun-
queseanerráticas, alaspolíticasdeaquellospaísesquesílastienen.Pero
no es posible pensar políticascientíf icasy tecnológicassin desarrollo
industrial. El desarrollo industrial,por suparte, nopuedeserunametaen
símismooal servicio deungrupodegrandesempresas,comohistórica-
mentehaocurrido. El mismodebesercompatibleconeldesarrolloarmó-
nicodetodalasociedady paraello el sistemay el modelo actual deben
sercuestionadospor el altogradodeinhumanidadqueimplican.
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Southgate, al nortedeLondres,teniendodel ladoparunahileradecasas

* La ponenciaquepresentóAlejandraLapalmaconsistió enunresumendela traducción
del portuguésqueella realizara,del capítulo dedicadoaOscar Varsavsky enel libro:
Encontros na América do Sol: a era dos projetos nacionais, de Carlos E. Senna
Figueiredo,prefáciodeDarcy Ribeiro,EdiçoesAntares,RiodeJaneiro,1983.
Considerandoqueestetexto esinédito enArgentina(y deunaediciónmuy limitadaen
Brasil) , hemospreferido incluir la traducción completadel capítulo correspondiente.Ya
quenosparecedemuyalto valortantoenlo queserefierearevelaraspectosdelaperso-
nalidaddeOscarVarsavsky,comoareflejar,en formaextremadamentesencilla einteli-
gente,muchosde los aportesmásrelevantesde su obra. El texto incluye una carta
enviadaporOscarVarsavskyaSennaFigueiredo,menosdedosmesesantesdesumuer-
te.Comodecimosenla«Introducción»,estetexto fuemuy importanteparael trabajode
nuestroSeminario

** Veterinaria,docenteeinvestigadoradelaUniversidadNacional deRosario.
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construidaspor1920,y del otro,desplazándosealo largodel trayecto,el
majestuosoGrovelandPark.Ensucalidez,lascasasprotegengenteque
seve poco: moradoresantiguos, dedicados ocasionalmente al cultivo
ritualdesus jardines,niñosrecorriendo trayectoriasinstantáneasdecasa
al colegio, amasdecasaenbrevesvisitasalmercadooconcediendoalos
cachorrosel placerdealiviarseenaquellacompletabelleza.
Vivíamosen lacasanúmero6,dondevencimosrepetidosinviernosy

observamoslospájaros, lasplantasy losvientos,conlosdiferentesso-
nesy maticesgobernadospor lasestacionesdelaño. La vidaenSouth-
gatepulsa con un andarlento,pausado; allí el tiemposedesfasay los
instantesseimitan.Losjardinesy el parquesehelabanbajounmantode
nieve, volvíana floreceren la primavera, paraotravez ausentarse, bajo
el frío... Pero nuestra vidita inglesateníalos díascontados:en 1972,
DarcyRibeiro telefoneódesdeParís invitándomeaenfrentarel «desafío
peruano». Darcy pretendíallevarasu amigoargentinoOscarVarsavsky
aPerú, conel objetivo dedesarrollar, conalgunostécnicosperuanosy
extranjeros,unproyecto nacionalcoherentey socialmenteresponsable,
y me llamabapara integrar el grupoextranjerodel proyecto.Respondí
quenopodíaaceptarinmediatamenteporqueestabaenlasvísperasdeun
compromisoconStaffordBeer,parauntrabajoenChile,peroel desafío
eraseductor y yo lo tomabaparael añosiguiente.Paranuestroespanto,
todocomenzó comoesperábamosy, en1973,Darcycompletó el equipo
destinadoacalcularlautopía.FueenesaocasióncuandoconocíaOscar
Varsavsky.Suporterobusto,sugiriendoel deunviejo pugilistaporteño,
sugustopor la viday suplacerenel compartircon losamigosdisimula-
banunaausteradisciplinaintelectualy unafirmezaéticaimperturbable.
Sugrandeza deespírituy su calidad humanay científica genuinasle
dabanun valor inestimable. En1976lamuerte lo sorprendeenfasede
supernova:en plenaexplosióndesu podercreativo.
Suorigenprofesionalabarcaba la investigación y la enseñanzade

física y matemática;durantela décadadelosaños cincuentaescribey
publicaenArgentina,Franciay EstadosUnidosunconjuntodetrabajos
respecto de losfundamentosdela mecánicacuántica y sobrediversos
camposdela topología.A partir de1960inicia enVenezuelasustraba-
josde«experimentación numérica»aplicadaaloscampossociales,lle-
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gando a formalizar el concepto de estilosde desarrollo,destinado a
califi cardemaneramásintegral, lastransformacionesdela sociedad;
fue entonces el colaborador másinventivo de la CEPAL, del CENDES y
del Instituto deCálculo delaUniversidaddeBuenosAires.
En1967denuncia la alienación científica ensutrabajo sobreel colo-

nialismocultural en lascienciasbásicasy luegopresenta,connítidacla-
ridadideológica,supropuestaafavor deun«modelosocialistacreativo»
que, másallá de ser unaespeciemásdentrodel génerodelosmodelos
socialistas,esunapropuestadeimpresionanteautonomíaconceptual. Su
actitudpolíticatomaformacon suideadelosproyectosnacionales.
Oscarqueríaunmundomejor,anuestro alcance,paravivir enél. No

le bastabaconsoñar conaquel mundo,él queríaconstruirlo. Paraeso,
decía, no basta actuar,esprecisohablar muchosobre el asunto:resta
def inir estemundomejor, calcular si esviabley dequémaneraesvia-
ble,predicar y argumentar segúnlo queesavisiónsugiera.Paralosmás
apresuradosesociosohablar sobreel tema,setratadetomarel poder,
sinmásdemoras.Perola historia reciente,advierteOscar,enseñaque
esmenosdifícil tomar el poderquesaberusarlodespuésparaalcanzar
losobjetivos,pormássincerosquesean.Unmotivo importante,decía,
esprecisamenteunadefinición incompletadelosobjetivos,ensusdi-
versosaspectosesenciales.Oscarveíael problemaconlos ojosdeun
constructor quebuscamaterialesútilesparala obraqueproyectay des-
carta los inútiles,poratrayentesquesean.Esasimpleactitudtraegran-
descambiosconceptuales.
Esemundo mejor, paraOscar,debeser formulado a travésde un

Proyecto Nacional. Con la palabraproyecto,Oscaracentuabael carácter
consciente,voluntarista, delaobraqueencara;el términonacionalexpli-
caqueel términose ref iereapaísesy noal mundo entero.Ciertamente,
eseenfoquenoesnuevo, peroantesno sepodíallevara la prácticapor-
quefaltabanlosmediostécnicosy el conocimientonecesario parahacer-
lo. Hoyendía, explicaba,yasepuedehablardelasíntesisdelosmétodos
deplaneamiento, comola formulación deutopíasy el análisispolítico,a
un nivel útil. Ya se dispone de la tecnología capazdemanejargrandes
masasdedatosen formaintegraday sistemática. Oscar mostróquellegó
la hora de prepararlos proyectos nacionalesrealizablesy evaluar las
estrategiaseconómicas,socialesy políticasquepermiten cumplirlos.
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En general, ¿qué hacenlos planificadoresensusintentosdecons-
trucción de pseudoejemplos de proyectosnacionales?Destacan un
objetivo general deslumbrante,el desarrollo,concepto inspiradorde
modernizacionesy progreso,medidoporla tasadecrecimientodelpro-
ducto bruto interno.Crecer7 porcientoal año duranteunpardedéca-
das, haciendo brotar infraestructura, industriasbásicasy fuentesde
energía,produciendoacero,automóvilesy aeroplanos,afirman,esun
proyecto nacionalviable.Si la tasaesunpoquitoporencimadeeso,se
convierteenunmilagro venerado.Otrosproyectosfrustradosdeformu-
lación de proyectos nacionalesllegancon los nombresabarcativos de
marxismo,desarrollismo,misticismohindú(o suscongéneresquepue-
dentenercomoobjetivo la salvación de lasalmasy nadamás).Un pro-
yecto nacionalpuedeentoncesdefinirsedemuchasmaneras.¿Cuálesla
formamásprácticay constructivadedefinir losobjetivosdeunproyecto
nacional?Deberáciertamentesermásconcretadelo queson«libertad,
igualdad, fraternidad»,salvación de lasalmaso losconceptosenorme-
menteampliosmencionadosarriba.Oscarseñalaba,queinclusoentrelos
planificadores,muchosyaseincomodabancon el contenido ideológico
escondido detrás de unamaneraaparentemente tanneutra y científica
quepresentaunobjetivonumérico, cuantif icado.Muchosseinquietan
al verunpaísentendidocomounaempresa,conunobjetivocentralde
aumentar el lucro. Los rumoresse interrogansobreel contenidodel
PBI, la finalidaddel desarrolloy lapartequele tocaráacadaunodelos
ciudadanos.Conformarseconunapropuestadeunaalta tasadecreci-
miento, comenta Varsavsky, es,en esencia,pedir másde lasmismas
cosas, lo quesólo puedebeneficiaraquienyaestásatisfecho.
Los objetivos socialmente importantes, tales como la soberanía

nacional, la independenciaeconómicao la participación popular,no
estándefinidoscompletamente,falta completarlos.ParaOscarel com-
ponente concreto que falta en todaslas tentativasde formulación de
proyectos nacionalesesla consideración explícita dequéeslo quese
quieredaral pueblo. Sereferíaal pueblo engeneral,noindiscriminada-
mente, sino teniendoencuentala realidad:la realidadactual nosdice
quela poblaciónestádivididaengrupossocialesquepartendecondi-
cionesdevida, deinformación,departicipaciónenlasdecisiones,total-
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mentedistintas. Estáquien participaasiduamente,conmuchainfluen-
ciaen lasdecisionesdetipo tecnológico y quiennoparticipaenningu-
nadecisión. SegúnOscar, paraqueunproyectopuedallevarseacabo,
nopuedeestar referido solamenteal ciudadanomedio,el proyectotie-
nequetenerencuentacadaunodelosgrupossociales,percibir dequé
estado inicial parten;debe consideraresacondicióninicial, el estado
final quedeberánalcanzar y conquévelocidad, a lo largodel tiempo.
Paracadaunodelosgrupossocialessedebeanalizarla situaciónactual
conrespecto a lasnecesidadesquehallemosimperiososatisfacer;para
cadauno deellos sedebeconsiderarel grado,la formay la velocidad
conquelosobjetivosserán cumplidos.
Estotalmentedistinto,para tomar decisiones,proponercomoobje-

tivo la participación total, en todas la decisiones,del campesinodelos
confinesdelpaís,enigualdad decondicionesconel universitariodela
capital, paradentro de25años,pero sólocomenzandoaexistir dentro
de25 años, sin preocuparnos,sin asumir ningúncompromiso con lo
quepuedaocurrir desdeahorahastaaquelmomento.Esmuydiferente
decirquehabráviviendadecenteparatodosloshabitantesdel paísden-
tro de treinta años, todas previstas para aquella época, siendo que
durante los29añosintermedios no tomamosningúncompromiso.Si,
por ejemplo,hablamosdevivienda,tenemosquedecir, paracadagrupo
social, cómo vivenhoy, cómo queremosquevivanel añoqueviene,
dentro de5 años,dentro de10años, dentrode30años.Tratandodede-
cir lo mismoparacadaunodelosdemásgrupossociales,mostrandoasí
cuál esnuestraverdadera ideologíaconrespectoal pueblo,informando
lo quequeremosrealmenteofrecercomosatisfaccióndela necesidades
populares.Y no solamente losobjetivos, tambiénsuvelocidaddecum-
plimiento. Oscar no aceptaba la ideología decontrabando;paraél, los
objetivosdeben expresarunaideologíacontodaclaridad,debenredefi-
nirla en términos concretos. Para eso, los objetivosno puedenestar
dadospor tresocuatroindicadorescuantitativosglobalesy decortopla-
zo. Porel contrario, debenexpresar todoslosaspectoscualitativosdel
proyecto: cómo serála educación, la participación política, las ciuda-
des, el régimende propiedad,la dependenciaeconómicay cultural, y
todoesoenunplazomayor queel delosplanesanualesoquinquenales,
conel f in dequelasdiferenciasaparezcan.
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Paraél, éseesun principio básicoquellamóel «principio dela ideo-
logíaexplícita»: un proyectonacional nodebeformularseentérminos
detasasdecrecimientou otrosindicadorescuantitativosglobales,sino
en términosde cumplirlos —a lo largo de un períodoapreciable de
tiempo—,unconjuntodeobjetivosdiversossimultáneosqueexpresen
con claridadtodos los aspectosideológicos. Para eso,esosobjetivos
debenestardefinidosprimeramenteensuscaracterísticascualitativasy
sólodespuéscuantificarsepara losdiferentesgruposdepoblación.
Oscar advertía quelosobjetivosdiversossimultáneosno soninter-

cambiablesunospor otros.Enparticular, nosonreductiblesaunamis-
maunidadpor medio deprecios,a la maneradela teoríadela utilidad.
La libertad, acrecentada,no escomparablecon la vivienda,ni con la
igualdadensalud.Cadaunaesunobjetivo ensímismo.Por esoungobier-
no marxista, orientadopor un proyecto expresadoen términosdesa-
rrollistas, terminaráconvertidoencapitalismodeEstado.Lo queOscar
llamabaprincipiodela ideologíaexplícita tiendeaevitaresos«desvíos»,
ademásdefacilitarel discurso.Pero nodiceaquénivel y conquédeta-
lle y alcancesedebenexpresarlosobjetivos.Esclaro quelosobjetivos
noesténmuydetallados,perodebendar criteriosparapasardeunnivel
práctico sinmuchaambigüedad;lasmedidasconcretasdecorto plazo
debenpoderdeducirse,enbuenamedida,delproyecto.
Lo queescuchamostodoslosdíasesdetal vaguedad, quepocosirve

comoguíadeacción.Losobjetivossonusualmente formuladosanivel
«principista»,abarcanmucho, y susconexionescon unplano pragmá-
ticonosonclaras.Ya sevio cómo sirvenparajustificar medidastotal-
mentecontrarias.
¿CómohacíaVarsavsky desuprincipio básicoalgomásefectivoque

un buen consejo?Él daba unasugerenciaconstructiva: entre el nivel
principistay el pragmático y, comonexoentreellos,hay queintercalar
untercernivel, normativo útil, constructivo, referidoal largoplazo, for-
madoporobjetivosquedencriteriossuficientesparatomardecisiones
anivel pragmático.Esunainterpretacióndecarácter principistay cum-
pleel requerimiento delprincipio deideologíaexplícita.
Surge,consecuentemente, lapreguntasobrelosgrupossocialesy las

necesidadesdelasqueseestáhablando.Sólodespuésdelasrespuestasa
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esa pregunta podremosexpresarlos objetivosnacionalesdel proyecto
propuesto. Seleccionarlosgrupossocialesaser tomadosencuentaesun
trabajo enbuenaparte empírico, peroqueya tienesu lado ideológico
importante.Evidentemente,laspersonasdeideologíapolíticadistintano
tenemoslamismacategorización delosgrupossociales. Cadaunadasu
clasificacióndeunpaísen gruposmuy diferentesporquecadaideología
tienesucriterio deimportanciaquedeterminalo quehadepresentar.
Hay quien sedetieneen la descripción de treinta grupossociales

diferentesdentro delo quehabitualmente llamamosclasemediay aca-
bapor englobar el restodela poblaciónenunsologrupo.Otrosvana
desmenuzarconlupaala clasetrabajadoray ajuntartodolo restanteen
un solo cesto, porque les interesamenos.Lo mismosucedecon las
necesidades.Al hablar denecesidades,Oscardestacabaquelo mínimo
quesepuedeexigir esquenoseanpuramentemateriales,puesesaeta-
pa, para nuestro continente, ya pasó. En algunasregionesdeAsia es
posible quela satisfacción denecesidadesmateriales seaunproblema
tanprioritario y urgentequehagaolvidarel resto.EnAméricaLatina,
decía, salvo enlugaresmuy limitados,no essuficiente hablar sólode
lasnecesidadesmateriales.Debemos hablar tambiénde necesidades
sociales,culturales y políticas.Entre laspolíticas,incluir lasnecesida-
des que usualmenteno seclasificancomonecesidadesindividuales,
sinosolamentea travésdela sociedad total deunpaís,comoporejem-
plo el objetivo nacionaldedesarrollo regional.
Debemos expresar, entonces,el proyectonacional a travésde un

conjuntodeobjetivossimultáneosquelo describancualitativamente,en
un nivel de trabajo,ni muy abstractoni muy detallista. Varsavskyno
admitía comenzarpor el ladodela produccióny dela inversión.Pro-
ducir másacero noesun fin ensímismo.¿Para quéservirá el acero?
¿Cuál eselmétododeproducción?¿Quéqueremosfabricarconel ace-
ro?Sutesisserefierea la construcción del futuroy el puntodepartida
evidenteesdescribir el futuroquenosagradaría. Setratadedecidir cuá-
les sonlasnecesidadeshumanasquela sociedad deberácontemplar,y
decir a continuación cómonosproponemossatisfacerlas.La pregunta
noes ingenuasi estánenjuegonosólo lasnecesidadesmateriales,sino
también las sociales,las culturalesy laspolíticas.Esossonlos fines
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últimos.Tododebegirar en tornoaesto;ensuma,deacuerdoconOs-
car, losobjetivosnacionalesdebenexpresarseentérminosdenecesida-
deshumanas, individualesy colectivas,materialeso «espirituales»,de
todotipo.Un proyecto nacionaldebedecir cuálessonlasnecesidades
por las quesedebepreocuparla sociedad,dejandoel restoa cargode
losindividuos.Debetambiéndecirenquéforma,gradoy enquéplazos
seproponesatisfacerlasparacadagrupodela población.
Este enfoqueconstructivo haceaparecerconnitidezmeridianalas

metasdedistribución,en vez delimitarseadeclaracionesetéreassobre
democracia, libertad y justicia social. Másimportanteaún: la descrip-
cióndeesasnecesidadesnosóloesel puntodepartidavalorativo que
servirá deguía, tambiénserviráparadef inir todoel procesoproductivo.
Unabuenamanerade expresaruna ideologíaesdar la lista de las

necesidadeshumanasque la sociedaddebeatender,pueslo quenos
orientaen laseleccióndelasnecesidadesesnuestrosistemadevalores,
nuestravisióndelmundo.Esnuestraconcepcióndelascosaslo quenos
hace«olvidar»convenientementealgunasnecesidades,cuyosimplesnom-
bresyasuscitanuncompromiso.«Ellosnoconocenlasnecesidadesde
lospobres», escuchéhacepocoenMinas.Cuálessonlasnecesidadeses
algoquedebedecirsepreviamenteala definición delosobjetivosnacio-
nales.Oscarpropuso unalistade25 necesidades,a título desugerencia
puramenteindividual,quejuzgópodríancubrirmásomenosla cuestión,
pero, obviamente, cadagrupoqueprepareunproyectonacional harásu
propia def inicióndelasnecesidades. Supropuestaesquelasnecesida-
desdeben referirsea lo siguiente:

Necesidadesfísicas:
1. Alimentacióny vestido
2. Vivi enda,su equipamientoy servicios
3. Otrosbienesdurables
4. Salud
5. Transportey otrosserviciospersonales

Necesidadessociales:
6. Seguridadsocial, inclusivesolidaridade integración.
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7. Accesoa la información y comunicaciónglobal
8. Núcleosocial básico (famili ay otros)
9. Formadeurbanización
10. Igualdaden ladistribución del producto y delprestigio
11. Libertadesindividualesgarantizadas,organización de la vida

individual
12. Límitey distribución del tiempotrabajadoparacadaedad

Necesidadesculturales:
13. Educacióny entrenamiento
14. Ocio recreativo y deporte
15. Ocio creativo, innovador, científico, artístico,artesanal
16. Imagendelmundo
17. Satisfacción en el trabajo: condiciones materiales, estímulos,

desalienación

Necesidadespolíticas:
18. Participaciónendecisionesdediversostiposy niveles
19. Autonomíanacional,dediversostipos. Papel delpaísenelmundo.
20. Propiedadpersonal, garantíay límites
21. Políticadedesarrollo regional parael país
22. Libertadparacambiarel ProyectoNacional.Legadofinal dere-

cursos
23. Métodosderesolucióndeconflictossociales
24. Políticaparael tamañoy estructuradela población
25. Estructura institucional: organización y clasedeinstituciones

Def inidoel proyecto nacional, medianteunapropuestaqueindicael
grado y la velocidadcon que sepretendesatisfacer cadaunadeesas
necesidades,paracadaunodelo grupossociales,esentoncesperfecta-
mente posible llegara criterios dedecisiónquesean racionalesenun
sentido mássatisfactorio de lo que es la racionalidadde los costos-
beneficios.Porque,unavez definidas lasnecesidades,tenemosdefini-
dala demandabásicaquehabráquesatisfacer:demandadealimentos,
demandadeinformación, demandadeparticipación,etcétera.Podemos
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entoncescomenzar acalcular si hoy estamosrealmenteencondiciones
de satisfacer esa demanda.¿Haycapacidad instaladapara atenderla?
Naturalmente, vamosa notar que la capacidadinstalada hoy tal vez
alcanceparasatisfacer nuestrosobjetivosrelativosala demandadeeste
añoy, con muchasuerte,para satisfacer la del añoqueviene.Después
deeso, faltarácapacidad.Loszapatosquenecesitamosseránennúme-
ro superior a losquenuestras fábricas soncapacesdeproducir;en ese
caso sabemosquetenemosqueaumentarnuestraproduccióndezapa-
tosoaumentar nuestracapacidaddeimportarzapatos.Ahí tenemosdos
estrategiasposibles. Esetipo dealternativa secombinaconlasdiferen-
tesposibilidadesdeconstruir fábricasdezapatos:fábricasdetipo arte-
sanal, fábricastotalmenteautomatizadas,gradosintermedios,buscar
economíasdeescalaatravésdeunafábricagigantesca,automatizadao
no,dividir esaenormefábricaenmuchasfábricasdetamañomediano
y así atender —simultáneamente—los criteriosdedesarrollo regional
y ladistribucióndetecnología.Todoesto,articuladoconel restodelas
decisiones quesevana tomarsobre el aumentode la capacidadpara
satisfacer esa demandaque el proyectonacionaldefinió, nospermite
calcularcuálesson lasinversionesquerealmentedebenser hechas.
El proceso de planeamiento pasaentonces amarchara partir de la

demanda; lademandaestádada, esunapolítica,noesmeraextrapola-
ción del pasado. La demandaesunapolítica consciente,voluntarista,
queremosqueloshombresdelcampo,apartir delañoqueviene,coman
tal cosa, ental cantidad;queremos quela educación seadetal tipo, y
por lo tanto, dadanuestracapacidadinstaladaactual, paraconseguireso
necesitamosmásaulas,másprofesores,máshectáreascultivadas,etcé-
tera.El cálculo nosdirá si esoesposiblederealizar físicamenteo no.
Dirá si podemos producir los profesores suficientes, con tiempo y
recursosescasos;dirá si podemossembrarlashectáreasrequeridas,en
el plazo necesario, o si debemosrecurrir a la importación.Si debemos
importar escostumbredaralgoacambio,restasaberentoncessi podre-
mosproducir bienesexportablespara comprar lo queahoranecesita-
mosimportar,y asíenadelante.
Ya se percibequepodemosdefinir lasnecesidades genéricamente,

comoporejemplo laalimentación,decir si serásimilara la deun fran-
cés rico o a la deun desafortunadoparaguayo,pero hayrazonespara
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algunosdetallesadicionalessobrela cantidady composicióndela die-
ta, la formadeembalaje, la diversidad demarcasy lapublicidad.
Def inir unanecesidad escomodar nombreaunavariable;losdife-

rentes gradosy formasde satisfacerla sonlos valores posiblesdeesa
variable y entre ellasseescoge una.Así, enseñaOscar, cadaposible
propuestaoalternativaparaatenderenalgúngradounanecesidad,debe
ser explícitay concretaal puntodepermitir estimarsuscostosfísicosde
producción (los recursos requeridos), el gradoenquesatisfacelasex-
pectativasdelosdestinatarios,losefectossobreel cumplimientodelas
demásmetas.HayunejemploqueaOscarle gustabacitar:diezañosde
educación obligatoria no cuestanel mismoesfuerzo al país,ni danla
mismasatisfacción o lamismacapacidad parala innovacióny el traba-
jo, si estándedicadosamemorizar textoso estánvolcadosaestimular
el espíritu creativo y crítico.
Cuandoyo lo conocí enPerú,Oscar yahabíaexperimentadosumé-

todoparaVenezuela, paraBrasil (enlaCEPAL, noenBrasil), paraChile
(también enlaCEPAL) y algunascosashizoenArgentinay Bolivia. La
conclusión quesacaba, también sobre losexperimentosmásbreves,es
quesumétodo da ideas,ayuda a pensar, ayudaa planificar, muestra
inviabilidades, muestraque ciertos objetivos sonprácticamenteinal-
canzableso provocanseriosfracasos.Siendoasí,la simpleeliminación
deciertosobjetivos,por ser demasiado optimistas,yaayudamuchoal
planificador a pensar.Por otro lado, lo quele resultó, enciertomodo
inesperadodeeste tipo deexperimentos,fuequesevio forzadoa inter-
pretar de unmodo diferentemuchos de los conceptosusualesdeeco-
nomía. Conceptos como financiamiento,ahorro,comercio exterior,
precios, déficit degobierno,empleo,desempleo,etcétera.Variasnocio-
nesdeeste tipo,conlascualesseargumentahabitualmente,vistasdes-
deeseotro puntodevista, desdeeseotro puntoderacionalidad—que
consiste en comenzarpor los objetivosen términosdenecesidadesy
pasarabuscar cuál esla estrategiaparacumplir esosobjetivos,usando
losrecursosqueexisteny losquesepuedengenerar—,serearticulanen
unesquemanuevo,enunnuevoenfoque,enunnuevoparadigma,para
usar el términodemodaenel campocientífico.
Paradigmaesel términopreferidoporT.Kuhn,el filósofodelaciencia,

para describir lo que aconteceen el campocientífico cuando aparece
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alguna teoría nueva o algunanueva manerade enfocar las cosas,que
hacenquetodoseveadeotromodo,desdeotroángulo.El ejemplomás
admirableesel pasajedel sistemadePtolomeoal deCopérnico.Antes
deCopérnico lascosaseran vistasdesdeel puntodevista delaTierra
comocentro del universoy todogirabaasualrededor.Después,el Sol
pasó aocupar el centrodel sistemay laTierragirabaentornodelSol.
Los hechosconocidoseranlos mismos,habíaunacantidad de cosas
quesemantenían,pero todoel esquema,todoel enfoquedela realidad
astronómica y la realidad física cambió: todo se interpretade otra
manera. El ejemplo esnítido y, guardandolasdebidasproporciones,se
notaqueel enfoqueconstructivodeOscar tambiénnosllevaaunterre-
noenqueconceptosqueeranvistosdedeterminadamanera—y acerca
deloscualeshabíagraninsatisfacción entrelosquelosusaban,porque
no llevaban a solucioneseficientespara los graves problemasque
enfrentaban— pasana servistos de un mododiferente(lo queno es
garantíadeéxito, pero si la perspectivaantiguafracasó,la visiónnueva
tal vezpueda ayudarmás).Suenfoque puedesercaracterizadocomo
«pueblocéntrico»: comienzadandometasdesatisfaccióndenecesida-
despopulares,materialeso no,y lasempresasdebenproducirlo nece-
sario para satisfacerlas,sabiendo previamenteque los recursosson
suficientes.El Estadogarantizaquelo producido llegueamanosdela
población.El desarrolli smo, por otro lado, es«empresocéntrico», está
centradoenlaempresa,lugardondesedecidequéy cuántoproducir,y
dondesedistribuyen los ingresossobre losquesetienederechosegún
lo producido.Al Estadole corresponden losserviciosdeinfraestructu-
rafísicaeinstitucionaly remediar losexcesosaberrantesenla distribu-
ción dela renta.
Cadaproyectonacional proponeentreotrascosas,el estilodeconsu-

moquepuedeobedecerocontrariarlatendenciaactualal«consumismo»
opulentoy obedientealapublicidad,símbolodeprestigiosocialeindivi-
dualista.El estilo deconsumotieneinfluenciadecisiva sobrela produc-
cióny la tecnología.Paraunproyecto nacional «pueblocéntrico»,quese
basaenladistribución delproducto físicoy noenel monetario,lospre-
ciosdemercado y el financiamiento dejarándeserfetiches.Todos los
preciosson políticos y todo financiamientoesautomático, y el dinero
pasaatenerunrol secundario,pudiendollegaradesaparecer.
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Vale señalar que el proyecto nacional no se ocupa solamente de los
objetivosfinalesdela sociedad. Seocupatambiéndelasetapasinterme-
dias,apartir de la situaciónactual. Enconsecuenciadebeser constante-
mente reactualizado.No esundogma,noesun plandecretado. Sedebe
entonces tomar encuentaqueunade lascaracterísticasmásimportantes
delproyecto nacionalesquecambia, sufremodificaciones.Semodifica
porquepuedehaber cambiosdeopiniónencuanto a los objetivosy las
estrategiasparaalcanzarlos.Unproyectonacionalsocialmenteresponsa-
blebuscará lamáximaparticipación posible. Naturalmente,la participa-
ción tieneun límite: esmuy difícil queparticipenennuestrasdecisiones
losqueaúnnonacieron. Perosi creemosen laparticipación,nuestropro-
yectodebeproporcionarmediosparaqueesageneraciónseencuentreen
condiciones deopinar,no seencuentre ya invalidadaenun sistematan
rígidoqueimpidasuparticipación.Esoquieredecir prepararunestadode
cosastal que laspróximasgeneracionestenganlamáxima flexibili dad
paracambiarelproyectoy seenfrentenconelmínimosectarismo.A pro-
pósito, esonosdaalgunasindicacionesprácticas,porejemplosobrecuál
seráel contenido dela educación.
PeroVarsavskynosepreocupabasolamenteporel futuro.Él decíaque

debíamostrabajar parael futuro, desdeahora.Seindignabaconlaafir-
macióndeKeynes, cuandodecía«enel futuroestaremostodosmuertos».
ParaOscar,el ilustreeconomista ingléscometióunatorpezaindignade
cualquier intelectual queserespete,la fraseesunabarbaridad totalmente
egoísta.Todosnosotrostrabajamosparael futuro,debemospensaren las
generacionesfuturasy tambiénenlasquevivenahora.

Un proyecto nacional traerá tambiénmásracionalidadal debatepolíti-
co: gentequesemataporpalabras tal vezsepongadeacuerdoal defi-
nir lo que se quiere dar a los grupos sociales. En lugar de palabras
repletasdeconnotaciónemotiva, talescomosocialismo,desarrollismo,
del modochinoo americano,unproyecto explícitodamargenapensar
demaneramáseficaz. La situaciónactual,al contrario,esquelospro-
yectos son implícitos,no son declarados.Y comono sondeclarados,
cadagrupopolíticoy el puebloengeneralsesientenconderechoainter-
pretar lasaccionesdelosgobernantescomosi tuviesenciertosobjetivos.
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Ningunopercibequeno son declaradosy cadaunolos imagina como
mejor le parece. Consecuentemente, todoel conflicto político sedesa-
rrolla sobre bases que no son las más racionales.La propuesta de
Varsavsky obligaacolocarlascartassobrela mesa,obliga adecirqué
sequieredaracadasectordela poblacióny en quéplazos.Quienno le
quisieradar nadaaunsector importante, se tendráquecallarla boca.
Otro aspectoasubrayaresel siguiente:entrelosobjetivosdeunpro-

yecto nacional,sedebetambiéndecir algo sobreel gradodeagotamiento
delosrecursosquesevanautilizary estotieneimportanciafundamental
sobrela cuestión de la contaminación ambiental quetanta visibilidad
ganórecientemente. Losrecursospuedenseragotadosen el sentidofísi-
co—comoenel casodeVenezuela, quehacepocoseinquietóal ver que
laexplotación desus reservasdepetróleoteníaapenasquinceañospor
delante—opuedenser estropeadosporlacontaminación,porsumal uso.
El proyecto debeespecificar si queremosdejarparala próximagenera-
ciónunaselvaamazónicadesierta,unmaruntadoconpetróleo,ciudades
repletasdeautopistas,etcétera.Estoyasugiereconunpocomásdepre-
cisión, lo quepuedeserlaescasezdeunrecurso. Podemosdecir quetene-
mostantas unidadesdeun ciertorecursoy quererquedentro de veinte
años restentantasparalosquevivirándeahíenmás.Surgeel concepto
depreciosdeescasez encontrastecon losdemercado.
Puesbien,unavezdelineado ideológicamente,la realizacióndeun

proyectonacional seconvierteenunproblematécnico.Resueltoel pro-
blemadelosvalores, suimplementaciónesmeracuestiónpráctica.Con
el proyecto nacional,el objetivodela actividadsocialquedadefinido
comoel cumplimientodemetasque, en conjunto,constituyenel estilo
dedesarrollo. Laspreguntasinmediatasson:¿Puedencumplirse?¿Son
viables?¿Enqué condiciones?¿Qué obstáculosdebenser vencidos
paracumplirlas?
El método deOscarverificala viabil idadfísica,social y políticadel

proyecto nacional. Sepruebala viabilidad físicadeun proyecto, estu-
diando si hay alguna estrategiao maneradesatisfacertodaslasmetas
paratodoslosgrupos,enlosplazosdados,sinutilizarmásquelosrecur-
sosdisponiblesal comienzo,y losquesevayangenerando. Sonvarioslos
recursosatener encuenta:recursoshumanos,recursosnaturales(inclusi-
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vehipótesissobreel climay otrosfactoresexógenos),capacidadinstala-
dadeproducción, infraestructurafísicaeinstitucional,etcétera.
A cadamaneradecombinar estosrecursosparaalcanzarlosobjeti-

vos, Varsavsky la llama la estrategia tecnológica.Medianteel usode
coeficientestécnicosehipótesis sobrelosefectosdelosobjetivossobre
estos coeficientes,secalculan todos los tipos de recursos necesarios
paracumplir lasmetasañoaaño,hastael horizontevislumbrado,con-
siderándosedistintashipótesisacercadelosfactoresfueradecontrol. Si
todas las estrategiastecnológicasqueparecenbuenasy todaslas esti-
macionesrazonablesdecoeficientestécnicosproducengrandesdaños
en alguno de los recursos durante un períodode tiempo apreciable,
entoncesel proyecto nacional no tieneviabilidadfísica.

Porotro lado,si el proyectonacional tieneviabilidadfísica,sepasaal test
desuviabili dad social. Secalcula,añoaaño, los ingresosy egresosde
cadagruposocial, incluyendo impuestos,subsidiosy transferencias.Aná-
logamente, secalculanlosingresosy egresosdelasempresas,delgobier-
no y del sector externo. Si ninguna de esascuentaspresenta grandes
déf icit osi estosdéficit desaparecenpormediodepequeñoscambiosins-
trumentales, entoncesel proyectonacional esviableenla estructuradis-
tributiva actual, esto quiere decir que tiene viabili dad social. Si una
estructuraactualnodaviabilidadal proyecto,seensayancambios,medi-
dasmásprofundasen los instrumentosdedistribución y luegoseexami-
na si esasmedidastienenviabil idadpolítica. El papel de las fuerzas
políticas tienetanta importanciaparala viabilidaddeunproyecto nacio-
nalcomolacantidaddetierrascultivableso la derecursoshumanos.
Se nota que el método deOscarno aceptacualquier estrategiaque

hagaunproyecto nacional físicamente viable,sin la preocupaciónpor
losvaloreshumanosdelosindividuosinvolucrados.El proyectoinclu-
ye todas lasnecesidadesque merezcantenerseen cuenta, comopor
ejemplo lanecesidadhumanadenoser explotadoni oprimido.Pormás
atrayentequeparezcaunadeterminadaestrategiatotalitaria,ellaqueda
automáticamenteexcluidaal dejar decubrir la necesidad departicipa-
ción populary la satisfacción en el trabajo,porejemplo.
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Muchasconsecuenciasimportantessedesprendendel enfoquede
Varsavsky: él desmitifica el principio deautoridadcientíficay tecnoló-
gicaquehoy«delegamoseninstitucionesconsagradas»,y nosanimaa
dudar decualquier cosaquedigan, nos lleva a un estado demadurez,
quees condición indispensable para actuarcon libertad.Ya podemos
dejar deaceptar cualquier líneadedesarrollocientíficoo tecnológico
provenientedeotras latitudessimplementeporqueesla últimapalabra.
La tecnología(y laciencia)pasaacondicióndecorolariodelosobjeti-
vosdel proyecto nacional.¿Tecnología dequétipo?, ¿ciencia en qué
dirección?,¿cienciay tecnologíaparaquétipo deproblemas?, sonpre-
guntasqueel proyectorespondeconsistentemente.
La ideadeVarsavskyes simple, poderosay válidaparaquien nose

desacostumbróapensar.Escomolamatemáticamodernaque, dicen,es
tansimplequesolamenteunniño la puedeentender.
A pesardequeelmétodopuedaseraplicadoacualquier lugarenque

el Estado tengaunpapel importante, nuestrotrabajoenPerúnoavanzó
comoesperábamos.Hicimosensayoslimitadosporquelasaltasesferas
de la tecnocracia decidieron restringir lasposibilidades.De allí, Var-
savsky sedirigió aVenezuela,donde queríamosretomar el trabajode
obrerosde lautopía,peroignorábamosquela muerte lo acechaba.En
octubrede1976,dosmesesantesdefallecerescribió,relatandosuspla-
nesdeinvestigación y el pesodesuenfermedad.

Caracas, 25/10/76

CaroCarlos:
Tu cartamediomuchaalegríapueshacerato queríasaber queeradevues-
tra vida.Perdí todocontactoconDarcyy todasla direccioneslimeñas, y
espero ahorareanudarcontacto por tu intermedio.
La ideadetrabajarjuntos,contigo y conJorgeesmuy agradable, y harélo
posibleporconcretarlaparala fechaquemencionas. Paraeso es indispen-
sable que envíencuantoantessuscurrícula, sin olvidar lo referente a
docencia,queaquíseconsideraunantecenteimportante.
Detodosmodos,porrazonespersonalesmíasesconvenientequeveanesto
comosimpleposibilidad,deprobabilidad baja.Ocurrequemis problemas
desaludseintensifi caron:esaenfermedadextrañaquetengomehacemuy
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propenso a lasinfecciones, y parecequelosgérmenesvenezolanossehan
dadocuenta.El asuntoesqueya tuvedosseguidas—laprimeramuygra-
veporqueno fueatacadaa tiempo—y todavíaestoy tomandoantibióticos
despuésdemásdedosmeses. Peroayer me dio permisoel médico para
levantarme,y yavesquelas fuerzasmealcanzan paraescribir amáquina,
aunquenoparacaminarmásdediez pasos.Esto hacequetengaquecam-
biar todosmisplanes.Yo estabatrabajandomuy bien enMérida:tuvedos
mesesde tranquilidady buenasalud queresultaron muy fructíferos; pero
conel riesgopermanentedeunainfección yanopodréquedarmeall í por-
queestoymuy solo. El médicome lo prohibió. Puedovenir a trabajar a
Caracas—dondeestoyahorareponiéndomeencasademi amigoBempo-
rad—peroreciénahora tendríaqueempezar aconcretar lugar y modalidad
(lo más probable esel Departamento deComputaciónde la Universidad
Central). Perosi mi salud nomejoranotablementey norecuperopronto las
fuerzas, tendréquevolver a BuenosAires, a pesarde algunospeligros de
otro tipoqueesoimplica, paraun largoperíododecontrol permanente.En
estecaso ya nadapuedodecir sobreplanesde trabajo. De todos modos,
comoel costo depresentar loscurrículaescasinulo,y ademásaquílos trá-
mitesdemoranmuchosmeses,creoqueesconvenienteiniciarel proceso.Tal
vezdentro deun añoteseamuy útil laUCV aunqueyo noesté.Mi temade
trabajo actual esel usodelenfoqueconstructivo en teoríadel conocimiento;
motivadopor lanecesidaddeintroducir conceptoscomometasy recursosy
estrategias, y por otraparte para estudiar los problemas del razonamiento
dogmático quedif icultan laprédica.Unode losvariosmétodosparaatacar
estosproblemasexigelaconstruccióndesimuladoresdelosconceptosepis-
temológicosy psicológicospertinentes,y estoeslo quepiensoproponeral
Departamento deComputacióncomo temaconcreto, simecontratan.
Envez deexplicar másaquí,te envío un folletito dedescripcióngeneral,
quetepidopasesa losamigosdespuésdeleerlo (o en vez, si teaburre).
Y ahoratepediréalgunosfavorespequeños,queesperono temolestenmucho:
- Dile aBenjamín querecibíy leí el folletodedivulgación económicaque
me mandó.Me gustómucho, y las ilustraciones sonmuy buenas. No
encontréerroresgrandesni oscuridades. Felicitaciones.Quemeescribay
por favorquemedénoticiasdeAlba.
- Consígueme la direccióndeOlinth; tengoquepedirle algo urgente.Nada
más,gracias.El tomoII deModelosMatemáticosparael cual tú enviastetu
colaboraciónestásuspendidosine die debido a la situación argentina:
Calcagno,queerael organizador, tienedemasiadosproblemasy abandonó
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todosestosproyectos(enestemomentonoestáenel país). Olvídatedeeso.
Hastapronto.Mis respetosaReginay unabrazoparati, losIshi, losZacha,
Albay demásamigos.A versi vuelven aescribir pronto.

OSCAR

Lamuerteen sutontería, ignorónuestrosplanes.Perodesconfíode
queOscar estémuerto,estásembrado y germinaenel ejemplo desu
dedicación y de su extraordinario poder creadoren la duramisión de
comprendery mejorar la sociedad.

Retomando suargumentación, como lascondicionesdevida decada
gruposocial estándadaspor el grado y por la formaenquesatisfacen
lasdiversasnecesidadesa lo largodel tiempo,Oscarresaltabaquelas
necesidadesquesedebentenerencuentasonlasquerequierenalgún
esfuerzo social parasatisfacerse,o lasquesonmuy afectadaspor las
medidas de gobierno. Las 25 «dimensiones»sugeridas pueden,a su
vez, subdividirseparael examen delosproblemasdemáscortoplazo.
Paracaracterizarlasmejor,sedebedecir cuálessonlasdiferentesposi-
bilidadesde satisfacerlas,o sea,definir el dominio de respuestas de
cadaunadeesasvariables.
A continuaciónsedacomoejemplo una lista dealgunoscriteriosy

opcionesposiblesparala satisfaccióndeesasnecesidades, segúndos
estilos típicos. En esteejemplo reproduzcoy resumouna larga lista
comparativay loscomentariosqueél incluyóensuProyectosNaciona-
lespara ilustrar lo queproponía,refiriéndosea un paísenestado de
desarrollo comparableconel deArgentina,en la décadade1960:

1.Alimentacióny vestimenta. Cadaopcióndeberádefinir el nivel de
satisfacción,segúnsucontenidonutritivo, lasnormasmédicasdepre-
servación, ladiversidaddela oferta, el tipo desatisfaccióny departici-
pación del consumidor. ¿Cómo sesatisface∫ esanecesidadsegúnun
proyectonacional consumista?Enbuenamedida,el estiloconsumistaes
sinónimo dedesarrollismo,esunaproyecciónoptimistadelassocieda-
desdel tercer mundoatraídashacialaorientación culturaly tecnológica
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de la sociedad deabundancia de EstadosUnidos.Eseestilohacedel
ciudadanoalgoequivalenteal consumidor, siendo queel consumosun-
tuario esel mejor indicador deprestigio. La diversificación demodelos
y surápidaobsolescenciareducelavidaútil delosbienesdurables,crean-
dounaofertadebienesdesegundamanoparalossectoresdebajosingre-
sos,surgiendo entre ellosnuevasnecesidadesmaterialesanteriormente
desconocidas.Losbienesestánrepletosdecontenidosuperfluoy suven-
taseconvierteenunceremonial lujosoapelandofrecuentementealasen-
sualidad.Seprocuraampliarel consumo,peroesaorganizaciónsocial no
incorpora a todosy surge un contingentede «marginales», cadavez
másnumeroso. Un criterio importanteparala integraciónsocialesser
admitido por lossistemasdecrédito, cuentasbancarias,ventasaplazo,
tarjetasdecrédito,etcétera, peroelmedio depagomásimportantecon-
tinuasiendoel dinero. Encuantoa laalimentación, el estiloconsumis-
ta hacedisminuir lentamente, pero sin eliminar, la desnutriciónen los
grupos debajos ingresos. Lamentablemente,la publicidad los lleva a
ahorrar en alimentos para adquirir bienesdurables, en buenaparte
superfluos, y que no mejoran los nivelesdemortalidad y desarrollo
mental infantil. Seprofundizan lasdiferenciascualitativasentrelosali -
mentos y el vestidode los diferentesnivelesde ingreso. Para los del
arriba, comerbien esunsímbolo deprestigio y basedetodaunapseu-
docultura. Para losmáspobres,existemuy pococontrolbromatólogico
y médicodesusalimentos,aunquenosetratedeproblemasdealimen-
tación básica,excepto enel casodela poblaciónmarginal.El vestuario
popular sehacemásbarato debidoa lasmejorasdela productividady
la introduccióndenuevosmateriales.
Por otrolado,unestilo creativo,segúnOscar,esunaalternativaposi-

ble de cultura nacional en«aceleración evolutiva», en las palabrasde
DarcyRibeiro, solidariay socialmenteresponsable.Losbienesy servi-
cios se clasifi canen básicos y suntuarios(clasificaciónhechacon
amplia participación popular y siempre renovada)y segarantizaa toda
la población un nivel mínimode satisfacción. El consumosuperfluo
sufreunacampañadedesprestigio atravésdela educación.Losgrupos
marginalesdesaparecenen pocosaños,integrándosea los trabajadores
debajosingresos, ganandoasí unpapel social definido (lamovilizaciónde
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la poblaciónmarginal parecesercondición importanteparala viabilidad
deeseestilo). Disminuyenla diversidad y la obsolescenciademodelos,
así como también,el contenidosuperfluodelosproductos.Desaparecela
publicidadcomercial, reorientándoselacreatividadusadahoyenlasven-
tasenlasdireccióndeprocesoseducativosrealistasy enla búsquedade
nuevas soluciones técnicas para los problemas.Se procura alcanzar
mayor innovaciónenla tecnologíasocial queenla física.Sedamásénfa-
sisala comunidadqueal individualismoy aislamientoactuales,al traba-
jo engrupo (quenoeliminalanecesidaddevidaprivada),lacooperación
solidaria, lamáximaparticipación popular posible. En lo querespectaa
la alimentación y el vestuario,setomanmedidasrápidasparaeliminarla
desnutrición, especialmente infantil. Enpocasdécadastodala población
consume tanto alimentocomolos gruposde altasociedaddehoy, con
menor diversidady pocorefinamientoperocubriendolosrequerimientos
nutricionales, médicosy bromatológicos.
2. Vivienda. El proyectodebedefinir losdiversostiposdevivienda

(tipo precario, destinado a resolverlos problemasurgentes, de corta
vidaútil; tiposintermediosconrespecto aduración,serviciosinternos,
calidad delosmateriales,tasadeocupación,etc.; tipo ideal, quecum-
pla todas lasexigenciasarquitectónicasy urbanísticas,segúnel estilo).
El uso comúndeguarderías,bibliotecas,áreasdeesparcimiento,lavan-
derías, etcétera,cambiatotalmenteloscostosy el estilodevida.El esti-
lo consumistaeliminatodoel déficit delosgruposmarginalesenpocas
décadas, conviviendasdemayor calidady serviciosmínimosenbarrios
queenpoco tiempo seconviertenenguetos.Paralos gruposrurales
continúalaautoconstrucción.Para losdealtosingresos,semultiplican
losbarrios insulares,bienurbanizadosy deelevadocostodeservicios
básicos, cada díamássujetosa los asaltosy másdependientes de las
fuerzasdeseguridad particulares.
El proyectocreativoeliminaenunaodosdécadaseldéficit delosgru-

posmarginalesy debajarentaconcasasbuenas,conservicioscomple-
tos, semiterminadasy urbanización terminadacomunitariamente. Las
nuevasviviendasson adaptadasal tipo denúcleosocialbásicodeseado,
conbloquesdedepartamentosoconjuntodecasaspróximas,afin deque
compartan lamáximacantidaddeservicios.Seestimulael desarrollo de
técnicasdeprefabricación, nuevosmaterialesy nuevosdiseños.

100 OSCARVARSAVSKY: UNA LECTURAPOSTERGADA



101

3.Otrosbienesdurables. Losestilos debendarlistasdebienesbási-
cosy nobásicos; incluyentransporte,mobiliario,equipamientodecoci-
na, aireacondicionado,etcétera.En laspautasdeunproyectoconsumista,
enalrededor deveinteaños30%delas familiastendráaccesoal auto-
móvil, 50%aheladerasy másde90%al televisor.Grandiversificación
del consumodelaclasealta, ofertaespecializadaporgruposdeedady
porocupacióndelosconsumidores,mercadoenexpansióngraciasalas
ventasaplazodelosnuevosproductos.El estilo creativotraeríaamplia
reorganización durantelaprimeradécaday protección contra la entra-
dadenuevosmodelosdel exterior. Usodela publicidadensentidocon-
trario al actual. La enseñanzahaceentenderque se puede vivi r sin
televisor a color, ascensor con memoria electrónica y otrospequeños
sacrif icios, conel propósito deaumentar el nivel devidadelamayoría.
El consumidor seráestimulado aparticipar dela terminacióndel pro-
ducto, ensushorasdeocio, obteniéndoseasímayordiversidadpersonal
y simplif icacióndela producción.
4. Salud. El criterio deaumento de la esperanzadevidaescondelas

diferenciasentregrupossocialesy gruposdeedad(entrelosextremosde
la escaladeingresos, haydécadasdediferenciasentrelasesperanzasde
vida);por esonopuedeserusadocomometapráctica.Losestilosdeben
referirsealossiguientesinstrumentos: control delmedio (vectores,con-
taminación, ruidos,higiene, etc.); control delaspropiedadesneurotizan-
tes de la organización social; f ichasmédicascontinuas;educación
sanitaria; organización institucional; centrodeatención; tecnología.
La respuesta deun proyectoconsumista esdar bajaprioridada la

medicina preventiva (seatiendeal paciente-cliente,no a la enferme-
dad); la f ilosofía médica esatender a la demandacomo un mercado
cualquiera. Se puedenesperarprogresosimportantesengerontología
(para lospacientescondinero); en cuanto a lasenfermedadesmentales
constituirán un amplio mercado. Poca accesibilidad paralos grupos
ruralesy bajacalidadparalosgruposurbanosmarginales.Losasalaria-
dosestablesrecibirántambiénatencióndebajacalidad, enlasasocia-
ciones gremiales (exámenesligeros). El consultorioprivado deja el
lugar ala clínicaprivada; difusióndel seguro y dela tecnologíaintensi-
vaen capital paralosgruposdealtos ingresos.Innovacionestraídasdel
exterior. Seagrandanlasdiferenciasen lasesperanzasdevida.
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Para el estilo creativo, prevenir esmejorquecurar. La prevención
recibemásrecursosquela cura.Setratadelmismotipo dealternativa
queeliminalascondicionessocialesquegeneranel crimen,envezde
perseguir a loscriminales.Seponeénfasisenla educaciónsanitaria, el
control continuo,nuevasprioridadesparala investigaciónmédica,dis-
minucióndelamortalidadinfantil y deladesnutriciónenlosgruposde
bajarenta.Comoresultadodeunnuevo climasocial,seelimina la en-
demia depsicosis de lasclasesmediasy altas.Medicinagratuita, así
comotambién la distribucióngratuita delos remediosrecetados.Todo
estudiante trabaja desdeel inicio comoauxiliar, sin discontinuidaden
susestudios.Lapoblaciónesllamadaparaverifi car lascausalesenel
campodelasaludpública.
5.Transportey otrosserviciospersonales.Lasprincipalesalternati-

vas están ligadas a laspolíticasde urbanización.El estiloconsumista
mantieneel auto propio comola aspiración másdeseadapor la pobla-
ción, con un fuerte apoyo publicitario. Continúasiendoel sector más
dinámicodela economía,justif icandola construccióndeautopistasy
otrasobras intensivasentrabajo.El comerciosehaceatravésdevarias
etapas intermediasdecomercialización,decaráctermonopólico.Entre
otrosserviciossedestacan losdestinadosal cultivo dela bellezafísica,
laseguridadpersonal,métodosdeevasión, etcétera.
Un proyecto creativo tratalos problemasdecongestión del tránsito

urbanoprincipalmentepormedidasreorganizativas:descentralización
gradualdelasactividades,cambiosenloshorariosdeentraday salida
del trabajo, optimización de lasdistanciascasa-trabajo.Seestimulan
losmercados comunitarioscooperativos y dealmacenamientocomún
paracadanúcleosocial.
6.Solidaridad, integración, seguridad.Varsavsky acentuabaque la

inseguridad es un factor generalde insatisfaccióncuya importancia
aumentaen lamedidaenquelasociedadsetornamáscomplejaeincom-
prensible. El hombre comúnsesiente amenazadopor causasque no
conoce, ni percibeconclaridad.Deahílanecesidadbásicadesolidaridad
eintegración del núcleosocialbásicoy dela sociedadengeneral.
Un proyecto consumista intensifica la sensación dedesamparoy el

espíritu decompetenciaporlosmediosdevida.Proliferan lasactividades
ilegales.Haysolidaridadgremialparadefender lossalariosy otrosbene-
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ficiossociales.Lostrabajadoressindicalizadostienenciertaseguridadde
trabajo y cierto apoyo parala vejezy la enfermedad.Peroeso sedaen
nivelesinsatisfactoriosporquelosmediosdedivulgacióngenerannuevas
necesidadesdeconsumo.Losricossesienteninsegurospor el aumento
delacriminalidady delaoposiciónpolíticaviolenta. El climagenerales
deinsatisfacción. Los costosdelos serviciosdevigilancia y represen-
tación pasaránatenerlamismamagnitudquelosdeeducacióno salud.
Prolif eracióndelasserviciosdeguardia privada.La religión yanocon-
suelacomomensajeespiritual, sebuscaseguridadenla supersticióny
enlascreenciaspopulares.
El estilo creativo estimula lasolidaridadsocial amplia y racional,en

vezdelacaridad.La luchacompetitivaesdesprestigiaday sustituidalen-
tamentepor el espíritu degrupo, lo queseconsigueenlamedidaenque
la familia nuclearse integraaungrupo socialmásamplio, conmuchas
másposibil idades. Seguridadtotal parala vejez,faltade trabajoy acci-
dentes.El país dejade ser visto como unaempresa:ningunopuedeser
despedido.El Estado escomprador seguro delproductodelaspequeñas
empresas,dándolesseguridad.La policía esconstantementerenovada,
educaday controlada. Disminuye la criminalidad por tornarseinnecesa-
ria. Aumenta la seguridad contra la frustracióny el aislamientodebidoa
lamayor participación y el respaldo del núcleosocial amplio.Laseguri-
dadespiritual esconseguidaporhaberunadoctrinaconobjetivosexplí-
citoscomunesy ejecución común: el proyecto nacional.
7.Accesoa la informaciónya la comunicaciónglobal. Incluyedeci-

sionesrespecto delosmediosdedifusión(diario,radio,cine, T.V., teatro,
etcétera), censura(y el atrasoenla difusión,queesunmétododisimula-
dodecensura), temasprioritarios(política o deporte,cienciao vidaínti-
madelasactrices,etcétera), intensidaddelacomunicación«vertical» por
medioscentrífugos(desdeel centro haciael consumidor,lo quefacilita
la censura y el control) y por medios centrípetos(el usuariopide la
informaciónquele interesa; bibliotecasy otrasformasmenosdesarro-
lladas),intensidaddeinformación«horizontal»(reuniones, diarios,afi-
ches,boletines, asambleas,etcétera).
¿Quetipoderespuestadaunproyecto consumista?Mediosdedifu-

siónmasivacontroladosporempresasprivadas,conungradoacentua-
dodeautocensura, f inanciadospor la propaganda.El contenidoescasi
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totalmente recreativo, dejandomuy pocoespacioa la informaciónge-
neral.Lasnoticiassonseleccionadaspor monopoliosinternacionalesde
información, llegan incompletasy distorsionadas.Tambiénsedistor-
sionan los conceptosy los valores. Secomercializatodotipo desenti-
mientos, orientadoal aumentodelasventas:el díadelasmadres,el día
delospadres,el díadelaprofesora,ventadepostersderevolucionarios,
uso del amor y del sexoconfinespublicitarios. La población esdife-
renciadaenpúblicosdeculturaspocorelacionadasunasconotrasy sólo
latelevisión consiguealcanzaralapoblaciónengeneral,sembrandoun
lenguaje comúncadavezmáspobrey estereotipado.Predominio delos
medios centrífugos y pocoestímulo a la necesidaddebuscarla infor-
mación deseada,pocasoportunidadesde comunicación «horizontal»
entre grupos (algunacosaseharámás localmentey dentrodeunmis-
mo grupo,porejemplo en losbarrios).
Un proyecto creativo torna inmediatamentepública la propiedadde

todoslosmedioscentrífugosdecomunicaciónmasiva, diarios,revistas,
TV, radio, cine. Cambiaprofundamente el contenido.Mejorael acceso
centrípeto a la información, estimulándosea la innovacióny ampliando
el horizontedecreatividad. Estimula lacomunicación horizontal, inter-
comunitaria, campañasdemovilizaciónparaapoyarelproyectonacional,
lo que dif iculta la censurainterna.Desapareceel efecto dedemostra-
cióndel consumo opulento,así comotambiénla comercialización del
sexo, los sentimientos,valoresy conceptos. El ciudadanodejadeser
apenasunconsumidor.
8.Núcleosocial básico.Unproyectonacionalpuedeestimular lafor-

macióndelazossolidariosentrelosdiversosgrupos,dandoacadamiem-
bro de la sociedad amor, seguridad y criterios de comportamiento.
Existendiversasposibilidades: familia nuclear, grupopequeñodeadul-
tos,clandefamilias,comunidadesruraleso barriosreducidos, asocia-
cionesvoluntariasy otrasestructuras«moleculares».
El desarrollismohacedela familia clásicasunúcleosocialbásico,

pero suslazosinternossedebilitancadavezmásdebidoa la inestabili-
dad del casamiento en todos los grupos socialesy a la pérdidade la
autoridad delospadresporsupobrezadevaloressociales,suinseguri-
dad y su precaria imagendel mundo. La familia clásicaes unodelos
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factoresmásimportantesdeinviabilidad deeseestilo.El consumismo
estimula el papel de lasasociaciones«sanas»,comolo sonlos clubes
deportivos.El lugar detrabajo nosatisfacecomounidadsocial.
Un proyecto nacional creativo deja de considerar la familia como

molécula social, sustituyéndola por «polímeros» mayores.Oscarveía
muchasrazonesdepesoparaello: la solidaridadlimitadaapadresehijos
esmuy estrecha y mezquina, no deja de ser un egoísmo extendido.
Correspondeala etapahistóricadela luchapor la vida, deinseguridady
decompetenciaentre loshombres. La familia nucleartambiéninhibe la
creatividad, puesdentro decuatroparedesesdifíci l enriquecerla inter-
subjetividad, el intercambio deideasy el trabajoengrupo. Deacuerdo
conR.D.Laing,la familia clásicaesfuentedeenfermedadesdelalma.En
elestilo creativo, lacreacióndejadeser monopoliodelosartistasy delos
científ icos, incluyea todosy demaneramásprofundaqueel merofol-
clorismo y las superficialidadesactuales. Oscarseñalabaquela educa-
cióndeloshijospor la familiaactual fracasó y queel mejor procesode
socialización sehacea través de un contactopersonale íntimo conun
grupo grandedeadultosy niñosde todaslasedades. Resultadosdeese
tiposeencuentranenlaspequeñastribus, perosedebetenerenmenteque
esosclanesestánadaptadosasituacionesestáticas,deduraciónsecular;
el proyecto creativo evoluciona.Oscarimaginabanúcleosbásicosenel
queel número máximo demiembrosestaría dadopor la necesidadde
todosdeconocerlaintimidaddesusparientespróximos;esaintimidades
labasedelossentimientosdelealtad, solidaridad,confianzay seguridad.
Loscasamientossemantienen, perono obligatoriamente;la responsabi-
lidadde losniñossereparteentre todos losadultos. La vivienda,donde
todoscolaboran, está adaptadaa eseestilo de vida famili ar social. El
núcleonoesunacélulapolítica,porquenotienequeser máshomogéneo
queunafamili aactual, pero constituye la primeraetapadediscusiónde
cualquier proyecto. Senecesita un esfuerzoprolongadodeeducación,
análisisdelasfuentesdeconflicto y desarrollo dela personalidad.
9. Urbanización. Cadaproyectodescribeel tipo deciudaddeseada,

destacandopor lo menoslo siguiente: tamaño,densidaddepoblación,
actividadesprincipales,servicios físicosy culturales,distribuciónresi-
dencial, comerciale industrial.El desarrollismomal consigueregular
el crecimiento de las ciudades y de las relaciones interurbanas.En
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Argentina,queOscartomabacomoejemplo,predominabala megaló-
poli La Plata-BuenosAires-Rosario-Paraná.Mejoresinstalaciones y
remodelacionesenlasciudadespequeñas, debidoal costomonetariode
la tierraenlasgrandesciudades.Loscentrosadministrativospúblicosy
privadoscontinuarán localizadosen el centrodelasgrandesciudades.
Un proyecto creativo determinael planeamientofísico racional, con

sistemas jerárquicosdeciudadesy nuevasorganizaciones,implantadas
inicialmenteamaneradeensayospilotos.Sefrenael crecimiento delas
megalópolis. Lapoblación dispersadisminuyepero aumentala rural y
semirrural, enciudadespequeñas,dotadasdebuenosserviciosy buena
comunicación con las ciudadesgrandes.Favoreceel surgimiento de
centrosurbanosmedianos(de30mil a100mil habitantes).Setieneen
mentequelosprocesosdemayorcreatividadquesevieronenla histo-
ria —Grecia clásica,el Renacimiento y la revolucióncientífica y tec-
nológica— ocurrieron en condiciones de competencia intelectual y
políticaentreEstados-ciudadesvecinas,muypequeñasencomparación
con losgrandesimperios,y conmuchoselementosculturalescomunes.
10. Igualdad en la distribución del producto y del prestigio. En

cuanto a la f ilosofía de la distribución del producto, un proyecto(de
maneraexplícitao no)puedemantenerla estructurainicial y distribuir
sólolos incrementos,aumentaralgunasfraccionesaexpensasdeotras,
en diferentesvelocidades.Loscriteriosparahaceresosonconocidosy
dependen de cadaestilo.«Dejar hacer» y la política fiscal regresiva,
políticaf iscal y salarial progresivas, violenciaa travésdeexpropiacio-
nesmasivasy cambiosde régimende propiedad (para losmásextre-
mistas la propiedadesun robo). En lo que serefierea la distribución
del prestigio, el medioprincipalpara influir sobreesefenómenoes la
educación,puesinvolucrahábitosmuy arraigados.
El estilo consumistaaumentael ingresomedio, pero también au-

menta ladistanciaentrealtosy bajos. Unapartedel grupodeingresos
medios pasará a altos y serásustituida por el ascensodeoperarios y
empleadossindicalizados.Losgruposmarginalespermanecenaúnmás
distantes.Lacaracterísticasocialmásimportantedeeseestilo (nosien-
dounpaísimperialista)essuincapacidadparaincorporartodalapobla-
ciónala actividadconsumidora, porfaltadedistribuciónderecursos(y
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nopor faltadeproducción).Creceel númerodelos«innecesarios»para
el procesoproductivo, y enel mundoyanoseadmitenlasmigracionesen
masacomoen la antigüedad. La sociedad consumistasesentiría aliviada
si losgruposde«innecesarios», subempleadosy desempleados,desapa-
recieransúbitamente,tragadosporla tierra.El control delanatalidades
un remedio pocoeficaz.Retrasala solución y agravael problema.El
prestigio es función del ingresomonetario,traducido enel consumo, o
por la celebridadalcanzadaatravésdelosmediosdedifusión.
El proyecto nacional creativo deOscartiendenosóloala igualdadde

oportunidades,sinotambiénalnivel devidamaterial y satisfaccióndelas
demásnecesidadesatendidaspor la sociedad.No habrá interésen desta-
carlasdiferenciasentre los individuos. Existeunnivel mínimo garanti-
zado, alcanzadorápidamenteporel aumentodeproduccióndelosbienes
básicos,acostadelosbienesdeconsumosuperfluos.Parapaísescomola
Argentinadelosañossesenta,Oscarveíaunabaserealfirmepararesol-
ver deinmediatoel problemadela redistribucióndelingreso;lasdificul-
tadesson políticasy organizativas.Lasdesigualdadesdel nivel devida
material desaparecenenlasegundadécada.Nosedademasiadoprestigio
aningunaactividadprofesional enespecial,al talentoindividual;seleda
el carácterdebien social quetodosaprovechan.
11.Organizacióndela vida individual, libertadesgarantizadas. Las

alternativas para la libertad(valoresposiblesparaesa variable)vandel
anarquismoal totalitarismoabsolutodeununiversoconcentrador,pasan-
do por la falacia dela «libertaddeoferta-mercado», típica dela visión
liberal. Ensuma,setratadedecidir el gradodelibertaddecadaindivi-
duo.Esinnegablequehoy laslibertades individualesestánmáslimita-
dasdelo quepensamos, tenemosla libertaddeescogersolamenteentre
lo queelmercadoofrecey, además,si tenemosel dineroparacomprar.
Pero el mercadosólo ofrecediferentesvariantesdeunmismotenor:las
diferenciasentre dosescuelas,dosmarcasdecigarrillos,dospartidos
políticoso dosdiariosparecengrandessimplementeporquenosomos
capacesdevisualizarotrasposibilidades.Lo más graveesocultar las
libertadesposibles; nohaymayoresclavoqueel quenovesuscadenas.
Lo ideal seríaparticipar en todadecisiónqueimpongalimitaciones.En
lo queconciernealasnecesidades,¿cómosesaledelestilo consumista?
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Las restriccionesmássentidas,pero menosentendidas,comola pérdi-
dadela libertad, sonlasrecurrentesen losnivelesdebajosingresos.El
granprincipio reguladoresla libertad degastardinero. Inclusoparalos
ricos.La libertaddeofertaestálimitaday gobernadaporla enormepre-
sióndelapropaganda.La libertaddeprensaselimitaala elecciónentre
lospocosperiódicoscapacesdefinanciar esaactividad.La libertadde
investigación selimita aelegir entrelospocostemaspuestosdemoda
por los grandes centroscientíficos internacionales(encaso contrario,
nohayfinanciamiento). Lasasociacionesprofesionalesseburocratizan
y crean códigosdecomportamiento (éticasprofesionales)restrictivos.
Frecuentesabusosdeautoridad.Autocensuracasiperfecta.
El proyecto creativo, por otro lado, proponemuchoscontrolesini-

ciales a los grupos dealtos ingresos(ahorroforzoso,prohibiciónde
envío dedinero al exterior, etc.). Libertaddeeleccióndetrabajoy del
núcleo social básico. Libreaccesoa la informacióny al conocimiento.
Libertad paradisentir, criticary proponercambiosdeestilo.Derechoa
lavidaprivada.
12.Tiempo libre, organización del tiempode trabajo. Por tiempo

libre,Oscar entendíael quenoestrabajado.La decisiónfundamentales
la prioridadqueseda,dentrodel tiempolibre,al desarrollo dela capaci-
dadcreadorade losindividuos.En cuantoal tiempotrabajado,nobasta
indicar el númerodehorastrabajadaspor semana,sinoestudiaralternati-
vasdedistribucióndeltiempodetrabajoalo largodelaño.Habráestilos
queprefierenreducir lasjornadasdetrabajoaexpensasdelaproducción
dealgunosbienes.Unaalternativaracionalestrabajarlo necesariopara
cumplir lasmetasescogidasy si sobratiempo,tantomejor.
En el desarrollismono sepuede racionalizarel tiempode trabajo

porqueesorequiereunaplanificaciónmuyprofundadela producción.
El tiempoociososededicaa la recreación, lo quedalugaragranacti-
vidadproductiva y aservicios.
Enel estilo creativo seeliminael trabajo infantil y mejorala organi-

zacióndel tiempo trabajado:másferiadosconalgunaactividadeduca-
tiva, etcétera.Desapareceel desempleo en los primerosdosañosy el
subempleo en cinco.Seorganizangruposdetrabajoencargadosdela
distribución de bienesdeconsumobásico,conremuneracionesmate-
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riales y nomateriales.Educación y entrenamientoconstantes.Capaci-
tación políticapara la comprensión profundadelproyectonacional.
13. Educación y entrenamiento. Laprimeradecisiónesdefinir qué

parte del aprendizajey de la enseñanza será sistemática, planeaday
conducidaeninstitucionesespeciales,dejandoel restoasistemático.El
proyectodebetambién referirsea solucionesparalasdesastrosascon-
dicioneseducativasinicialesdelamayoríadela poblaciónadulta,divi-
sióndelosrecursoseducativosentreniñosy adultos, papeldeloscursos
deposgradoy deactualización, capacitacióndelosprofesores, trabaja-
doresy funcionariospúblicosy suadaptaciónal nuevoestilo(la rigidez
de la burocracia amenazala viabilidaddecualquier proyectonacional
revolucionario), campañasdealfabetización, tiposdeinstituciónencar-
gadasdela educación sistemática: escuelas, fábricas,núcleossociales,
etcétera; tecnología: mucho contactopersonal condocenteso educa-
ción«enlatada».
Uno de los estilos ejempli f icados entiende la educaciónprincipal-

mentecomo«formaciónderecursoshumanos»,o seamanodeobraade-
cuadapara una industria intensiva en capital. Aumentalentamentela
escolaridaddelosgruposbajos,laenseñanzatécnicapasaamanosdelas
empresas,excluyendo a losgruposmarginalesquepocoobtienende
lasescuelaspúblicas.Losgruposmedios lleganala universidad y hacen
carrerascortas; los de gruposaltoshacencarrerasdemayorprestigio,
educaciónprivaday cursosenel exterior,dedonderegresanaúnmásobe-
dientes.Poco esfuerzodeeducación y capacitación deadultos.El edu-
candoesun cliente, la educación esun mercado más,oligopólico. El
contenido socializante quedabajo la tutela de la televisión y de otros
mediosmasivosdecomunicaciónbienadaptadosaladependenciacultu-
ral aceptadaporel proyecto. Enlasescuelasconfesionalesaparecealgu-
na inestabilidaden la enseñanzamenos hedonistas,en contradicción
conel consumismo.Perolaculturaenlatada,víasatélitey computadoras,
circuitos cerradosde televisión, etcétera,la combatecon tenacidad. El
contenido de la educación esunreflejo de lo queseenseñaen lospaíses
líderesy sehacemuchoesfuerzoparaadaptarel individuoal sistema.
Unproyectocreativo ideologiza,socializa,informay entrena,engra-

dosdiversos,losdiferentesgrupos.Unaimportanteposibilidaddeeduca-
ción asistemáticaseabreenel núcleosocial básico.Setratadedecidir
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cómosedesarrolla la educaciónsistémica.El contenidodelaeducación
ideológicacorrespondealascaracterísticasesencialesdelestilo,la his-
toria y la antropologíacultural(«ideologíacomparada»). La socializa-
ción signif ica la enseñanzadel comportamiento social, normasde
integración, formasdeparticipación, formación del carácter,etcétera.
Todoadolescentetendráconocimientodelfuncionamientoy tendrápar-
ticipación, en algunamedida,delosprincipalesmecanismossociales:
fábricas,hospitales,agricultura,administración,y otros,parateneruna
ideade las dif icultades y complejidadesde cada una.Se resalta la
importancia dela revolución tecnológicaquepermite el dominiodela
naturaleza, y quéno fuesuficiente,pararesolverproblemassociales. Se
estimula el espíritu crítico mediante análisis comparativos. Para los
jóvenes,el aprendizaje axiomático y profundo deunaramagrandedel
saber (f isico-química, sociología,biología,etcétera.).Paralosadultos,
actualización constantedesusconocimientosy ampliacióndesucultu-
ra.Para losniños, la informaciónesprincipalmentedescriptiva y trata
dedesarrollar su espíritupráctico, observacióne intuición.Estudioy
trabajo son siempresimultáneoso alternanfrecuentemente.La exten-
sióndelaeducación sistemáticahasta los15añosserá totale inmedia-
ta,para todoslosgrupossociales.Hasta losveinte,enel plazodeuna
década,y total, antesdel fin desiglo. Duranteel período detransición
el principalproblemasonlosmarginales, losfuncionariosy losactivis-
tas. La burocracia esun pesoenormepara el cambio deestilo.No se
adaptaa lasnuevas ideasy nosientenecesidaddeprofundizarconoci-
mientos. Son «graduados».Véasela dificultad para cambiar, aunque
sealigeramente,el currículumdelasescuelas.La reduccióndelasbu-
rocraciasrequieremuchopensamiento creativo. Losactivistascompo-
nen otro grupo reticente,ya seintentó reeducarlosa travésdelibritos
rojos,cuyacompatibilidadconel estilo creativo, afirmaOscar,nosería
capaz dedemostrar. La tareadeenseñar esfundamental,todosenseñan
y todos aprenden, es la principal forma de solidaridad humana.Se
aprendeaenseñar mejor, seeliminala esquizofreniaescuela-realidad.
Pocosprofesoressededicanintegralmenteala enseñanza.Sedesconfía
de los métodosmasivosdeeducación, la homogeneidad mental sería
fatal para el proyecto creativo. Contacto personal con el educador.
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Todaslasinstitucioneseducativassonpúblicas,gratuitasy abiertaspara
todos.Mayorparticipacióndelosestudiantescomoauxiliaresdocentes,
entodoslosniveles.
14.Ocio recreativoy deporte. Incluyeturismo, juegosy divertimentos

diversosquecompitenconel ocio creativo.Enel desarrollismoexistemu-
chapreocupaciónsobrequéhacerconel tiempolibre (laociosidadconduce
al vicio). Difusióncrecientedediversionespatológicas.Eso corresponde-
ráal mayor gasto enbienesdeconsumo, salvo paralosmarginales.
Enel casodel proyecto creativo, hay amplio apoyoal deporte,prac-

ticadoen clubescomunalesy debarrio, y enel núcleosocialbásico.El
deporte profesional tenderáa desaparecer,los sobresalientes podrán
contribuir también a laenseñanzadel deporte.Ningunosevaaquerer
limitar a observar pasivamentea los otros, salvo cuando se tratede
talentosexcepcionales. Estímulo del turismoenel paísy al intercambio
comunal. Mucharecreacióny descansoenlosnúcleossocialesbásicos.
15. Ocio creativoe innovador. Social, científico, artístico y artesa-

nal. Sedebedecidir quéimportanciasedaráal desarrollogeneraldela
capacidadcreadora. En la opinióndeOscar, la decisiónquesetomaal
respectoesla quemejor defineel estilo y la quemayoresefectostendrá
enel largo plazo.Sepresentandiferentesopcionesentre los posibles
sentidosqueseledaa la vida: mística, hedonista,prometeica.El desa-
rrollismonoestimulael ocio creativo einnovador.Eslimitadoalaséli-
tes. Sefomentala creatividadfácil decomercializar,principalmentela
expresiónartísticaindividualy loshobbiespococreativos.El proyecto
creativo considerael ocio innovadorcomola actividadquedasentidoa
la vidadeun individuo; setrata desacarel carácterdemasiadoindivi-
dualista. Los camposenque la creatividad puedeexpresarseincluye
todas las actividadeshumanasy no habrámotivo paraprestigiar unos
másqueotros,comoocurrehoyconel «arte». Lamayorpartedelasin-
novacionescontinuaráocurriendo profesionalmente, es decir, en las
horasde trabajo, pero el tiempo de ocio creativo esun complemento
importante porqueestálibre demetasy plazosfijos y permite pensar
con másamplitud y tranquilidad. Losnúcleossocialesbásicosorgani-
zarán oficinas,laboratoriosy talleresdetodo tipo.
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16. Imagen delmundo.Incluyela actitud frentea lamuerte,la preo-
cupación delo quele ocurriráa la sociedadfutura,interpretacióndela
evolución histórica,grado dedogmatismoy detolerancia hacia lasideo-
logíasminoritarias,imagendela sociedad ideal, coherencia entrepré-
dicay moralpráctica. Enel desarrolli smo,la educación mediaenseña
unaimagenmásomenosracionalista, liberal, individualistay estática,
impregnadadeunpositivismoingenuo.La imagenpredominanteenla
sociedad,difundidapor losmediosdecomunicación masiva, esunidi-
mensional en el sentido dado por Marcuse,siendo al mismotiempo
irracional, ahistóricay fatalista, orientadapor la búsquedadelprestigio
quedan losaltosingresos.Dicotomíaentrevaloresdeclaradosy practi-
cados. Losproblemasespiritualesy la salvación enel «másallá»conti-
núan siendopreocupaciónesencial demuchagente,a lo queesteestilo
no darespuesta. Se reconocela neutralidady la purezade la ciencia,
siendola física su modelo arquetípico. Seponemuchoesfuerzo en
difundir la creencia dequeestesistemasocial essatisfactorio y sólo
requierepocascorreccionesy reformasligeras.
El proyecto creativo,segúnOscar,separael problemaencuatronive-

lesdistintos:

a) Imagen de la sociedadactual y suevoluciónhistórica.En eso
coincide con el marxismo ensuslíneasgenerales,sobretodoen
dos puntos cruciales,la imagendel mundodeun sistemasocial
—hastael díadehoy,esun instrumentodelasclasesdominantes
para justif icar supredominio— y el control de las fuerzaspro-
ductivasdela economía, quees lo queterminaporotorgarpoder
y predominio, y lo queexplicalosconflictosy lastransformacio-
nessocialesmásprofundas.Consideraala sociedadactualdemen-
te, inmoral y suicida: demente por desf igurar la realidadcuando
estáencontradesus valores; inmoral por tolerarla miseriaden-
tro delaabundanciay la represiónviolentaenla formadetortu-
rasy odiosraciales;suicidaporcreararmascapacesdecalcinara
la humanidad,por saturar el planetadebasuray por tener como
meta unasociedadestancaday satisfechaconun cierto nivel de
bienestar material. Todas las sociedades, prosigueOscar,fueron
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hasta hoy dementese inmorales.La nuestraagregaaesas cuali -
dadessu capacidad de suicidarse, por muerte o por estanca-
miento. Seconsideraal mundo actual dividido en tresgrandes
sectores: grandespotenciascapitalistas,grandespotenciassocia-
listasy el tercer mundodependiente. Aunquelassimpatíasnatu-
ralesdeesteestilo seinclinen para lospaísesque,por lo menos,
dieronunpasoparala eliminacióndel sistemacapitalistadeorga-
nizaciónsocial, no los toma, deningunamanera,comomodelos.
Suprincipio guíaesla independenciacultural,la búsquedadeun
caminopropio.
b) Imagende la sociedad futura y su sistemade valores.Son
dadosporel proyectonacionalcreativo.
c) Cosmovisión. La cosmovisión creativa parte del deseode
influir sobreel futuro dela evolucióneimpedirquela humanidad
sefosil ice(asíseaconlabarrigallena,comoel idealsuecoo sui-
zo). La sociedadjustae igualitaria noessóloun fin ensímismo,
esunanecesidadparanodesperdiciar la capacidadcreadoraque
todoslos individuos tienenenpotencia y quela sociedadactual
deforma,inhibey destruye.
d) Ideasgeneralessobre losmétodosparaobtenerconocimiento,
especialmentela Ciencia.Admite el riesgoy la incerteza como
característicasdetodasnuestrasdecisiones,desdelasmásprácti-
casa lasmásabstractas.Admitequelosmayoresproblemasson
realmentedifíciles y noseresuelvencon recetasrápidas.Consi-
dera la informática,el planeamiento y la organización comolos
instrumentostípicosdela nuevaera, ocupandoel lugar delmotor,
del empresario competitivo y del trabajador sujetoa la máquina.
Seconstataampliamentequela cienciahumananoesobjetivani
neutra pueselige ideológicamente losproblemasquele preocu-
pan, ordena las investigacionesmediante recursosfinancieros
controladospor institucionesinteresadasenmantener ciertosis-
temasocial, suscriteriosdeverdad y objetividadcientíficaestán
viciados;salvo enalgunascienciaspuramentedeductivasy expe-
rimentales.El estadoactualdelascienciashumanaspermiteque
sepueda creeren lo que sedeseacreer. Pero a pesardeello, la
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ciencia esla mejor herramienta que tenemospara sabery para
cambiar lascosas,si esusadaconautonomía.

17.Satisfacción enel trabajo, alienación, condicionesmateriales.
Lascondicionesquemásprovocanel sentimientodealienacióndel tra-
bajador son,probablemente,lasdeladivisióndeltrabajo,la tecnología,
laorganización delprocesoproductivo, el gradodeparticipaciónenlas
decisiones y en lo queseproduce.Los proyectosdiránsi habráespe-
cializacióntotalo rotacióndetareas, flexibilidadparaincorporar modi-
ficaciones enel procesoproductivo, discusiónsobre su papel social,
etcétera. Hay otros factoresenparalelo,talescomo la seguridady la
sanidad, comodidadesprácticas,libertaddeagremiación,etcétera.To-
dosesosfactoresinfluyensobre la productividad.
El proyectodesarrolli stamejoralascondicionesmaterialesdel trabajo

en lasempresasgrandesy medianas, músicafuncional,higiene,seguri-
dad, guarderías,etcétera.Perocomoconsiderael trabajosolamentecomo
meromedio paraganardinero,no disminuirálaalienación actualdelos
trabajadoresy produciráinsatisfacción tambiénentrelosquerecibenbue-
nossalarios.Esoesfuentedeconflictosquelosgruposdominantestrata-
rándecontrolaratravésdelossindicatos, concediendomejorassalariales
y haciendonotarcuánto peorestán losmarginales.
El estilo creativo procura desalienar al máximoal trabajador,pero

comoparaesonohayrecetasseguras,dedicarámuchotalentopopular
creativo al problema.Sepuedesuponer queel aumentodela participa-
ción en lasdecisionesreferentesal trabajo,la facilidadderecibirentre-
namiento para cambiar de tarea,la eliminación de las condiciones
desagradables,etcétera, eliminaránmuchosinconvenientesdesdeel ini-
cio. Sin embargo, prosigue Oscar,la experienciaen muchospaíses
demuestra quela primerareacción demuchostrabajadoresfrentea la
disminución dela autoridad patronal esel ausentismoy la bajaproduc-
tividad.Hastaquépuntosepuedeconvertir esaactitudhostil enuninte-
résauténticoporproducir, dependedelamaneraenqueel nuevoestilo
llegaal poder y del grado de preparaciónpreviadesusactivistas.El
estilo creativo no reconoce,ya en el medianoplazo,una«condición
obrera» inmutable,ningunoestaráatadoodistanciadoparasiempredel
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trabajomanual. Sepuedeesperar quela discusiónampliadelproblema
traigacontribucionesefectivas.
18. Participaciónenlasdecisiones. Seanalizaentresnivelesdife-

rentesperointerconectados:decisiones comunitarias,decisionesenel
áreadela produccióny decisionesdepolíticanacional.Sedebendefi-
nir losmecanismosdeparticipación y valorarloscontinuamente.Enel
consumismono hayparticipaciónpopularverdaderaenningunadeci-
sióndeimportanciaparael país.Laparticipaciónescanalizadaenlos
problemascomunitarios y locales,no sólopara obtenermanodeobra
gratis para resolver esosproblemas, sino tambiénparatrasladarla res-
ponsabilidadderesolverlos, sobrelosmismosquelossufren. Democra-
ciaformal, limitadaaelegir entrepartidoscomprometidosadefenderel
sistema.Voto secreto paraelegir entrelo queestácontroladodesdearri-
ba. Los grupos socialesdominantesson los dueños y directoresde
empresas; altosfuncionariospúblicos,militaresy políticos,susaliados.
Losdirigentessindicales y partedela «aristocraciatrabajadora»parti-
ciparánunpocodeesepoder.Lospequeñosempresariosdisminuyenen
número y en participación real.
El principalobjetivo delproyecto creativoesquelaparticipaciónsea

profunda:cadaunodisponede los elementosinformativosnecesarios
para comprender el problemay el debateprevioesamplio y claro. Se
estudiael problemadela decisióncolectiva enrégimendeurgencia,de
importanciacrucial parael períododetransición.Oscarnoeraingenuo
al puntodesuponer queen el largoplazotodosestaríanencondiciones
de opinar sobre cualquier cosa;esoya no puedeocurrir en ninguna
sociedadposindustrial, peroestaráncapacitadosparareconocersuspro-
piaslimitacionestécnicasy abstenersedeopinar sin sentirsefrustrados.
Enloscasosdedecisionessobrela seleccióndetecnologías,Oscarpro-
poneunaespecie deparlamento tecnológicodondetodostienendere-
choa llevarproblemas,opinar y votar.
19.Autonomía nacionalo dependencia. Seanalizaesanecesidaden

cuatro campos interrelacionados: autonomíapolítica, económica,tec-
nológicay científica,y cultural. El desarrollismoestableceunaautono-
mía políticaformal, sometida a fuertespresionesexternas,en general
exitosas. Incentiva las inversionesextranjeras y buscafinanciamiento
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internacionalcomoinstrumento político. Existeunapérdidacasi total
dela autonomíaenlasdecisioneseconómicasy penetración completa
en el mercadodemarcasextranjeras,por importacióno producciónen
el país. Los tratados de libre comercio favorecena lascorporaciones
internacionales. Escasaautonomíatecnológica y cultural («salvovía
folclorismo»). El país estáintegradoaun bloquedenacionesocciden-
talesdel queessatélite. Exportaciones tradicionalesensumayor parte,
derubrosconocidos,sin originalidad,demodo quesólopuedencom-
petir conbaseen preciosbajos.
El proyecto creativo requiere lamáximaautonomíadepensamientoy

cultura,y por lo tanto, lamáximaindependencia política,económicay
tecnocientíficaposible.Comola influencianorteamericanaenAmérica
del Sur perderá supesorelativo, puesesapotencia está declinando su
liderazgomundial entodoslosterrenos(aunqueesonosignifiquequeno
pueda haber actos irracionalese intervencionesanacrónicas durante
muchosañosmás), y quelasotrasgrandespotenciascon vocaciónde
dominio mundial —URSS, China y Japón seequili brancon EEUU—.
Deahíresultaunaciertagarantíadenointervenciónviolenta.Ademásde
eso, EuropaOccidentalactúacomoelementoestabilizador.Enausencia
deguerras,serárelativamentefácil conservar la soberaníaterritorial y la
independenciapolítica.Oscarpensabaquelaautonomíaeconómicasería
fácil deconseguir enArgentinagraciasasusrecursoshumanosy capital
instalado: alimentación, vestido, vivienda,educacióny salud sonnecesi-
dadesquesepuedensatisfacerenungradomásqueaceptableparatoda
la población, con importacionesinsignificantescuando serenuncia al
consumosuntuario.Bastapensaren la hipótesisdequeel restodelmun-
dosemetaenunaguerraquelo aíslecomercialmenteparaconcluir que
aquel paíspuedeseguir adelantesinmuchosinconvenientes.
20.Propiedadpersonal, garantía y límites. Enel consumismo,el sis-

temaeconómicoesuncapitalismocorporacionistaneoliberal.Daam-
plias garantías a la propiedadindividual, incluyendo los mediosde
producción.Pero estambiénestatizante; losgrandesserviciosdeinfra-
estructura, de rentabilidaddudosay algunosramosde la producción
básicaqueexigen grandesvolúmenesde inversiónquedanbajo la res-
ponsabilidaddel Estado.Cadaunoesdueñodelo quepuedecomprar.
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El proyectocreativonoadmitelapropiedadprivadadelosmediosde
producción, exceptopara los pequeños empresarios.Nadaimpide la
posesión personal debienesdurables, peroesprobablequeenel largo
plazo el problemase transfieraal núcleosocialbásico.Eseesun tema
queespreferiblenoagotar previamente, sinollevaradelanteunadiscu-
siónparticipativa.
21.Política regional. Centralización, federalismo,sistemasdeciuda-

des,organización administrativa, sontemasadefinir enel proyecto. El
estiloconsumistacambiapocolo existente.Cadaregiónluchaporsupro-
piodesarrollo. Intentoslimitadosdereformaagrariaenalgunasregiones,
disminuyendolasmigracionesinternas.Pocofederalismopráctico.
Enel casodel proyecto creativo habráun gradoapreciabledeplanea-

mientoregional,conparticipacióncrecientedela población,apuntando
aunfederalismoauténtico.Sepromuevenlascomunidadesruralesy se
frenael desarrollo demegalópolis.No sefomentala divisióndel traba-
jo entre regiones, salvopormotivosgeográficoscontundentes.
22.Libertadpara cambiar el estilo y legadodelos recursos. Lasal-

ternativasa elegir son conocidas:estancamiento dirigido al convenci-
mientodelasnuevasgeneracionesaguardarfidelidadalestilo: evolución
enel sentidodelapromocióndeunespíritu críticoy creativoconrespec-
to al estilo, renovándolo periódicamente. Losproyectosdebenrespon-
der si los recursos naturales serán agotadoshastael horizonte del
proyecto nacional, si la atmósferaserá contaminaday si le dejamosa
nuestrosdescendientesunadeudaexterna impagable.Setratadedefi-
nir lametadelos«recursosfinales».
A ese respecto,el estilo consumistanoesexplícito sinomásgeneral y

abstracto.Sepuedecreer queno se tomaránmedidasconcretasparapre-
servarlos recursosnaturales.La supuestasatisfacciónde lasprincipales
necesidadesmaterialespara todos los integrantesdel sistema(salvolos
marginales), la existenciademetasdeconsumoopulento visiblesy alcan-
zablespor losmásemprendedores,el usodedrogas, el lavadodecerebro
diario atravésdelosmediosmasivosdecomunicación,dif icultanenorme-
menteel real advenimientodemovimientosdedisconformidad,populares
o extendidos. La disconformidadseinstitucionaliza,dandobasamentoa
lossentimientosderebeldía, sinamenazarel sistema.
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El estilo creativo daamplia libertad,dadala imagen del mundoya
descrita. Seestimulael espíritu creativo. Seprocuradejarunvolumen
derecursosfinales suficientespara continuarconel mismoestilo por
otrostreintaaños,si lesinteresaa losquedecidanenel futuro.
23. Resolución de conflictos sociales. En el estilo consumista, el

cuerpojurídico institucionaldebereflejar algunadelasgrandesopcio-
nes:autoritarismo total, normasdictadasporgrupossocialesdominan-
tes, normasdictadasconparticipación general,pruebasquepresentará
cadaunadelaspartesenconflicto, etcétera.Para lostransgresoresde
normasy promotoresdeconflictos,el espíritu generaldelestilopermi-
teelegir algunadelasopcionesclásicas: reeducación,prisión,penade
muerte, etcétera. Enel estiloconsumistael sistemaseirá tornandocada
vezmásautoritario y rígido, exceptoparalascuestionesdedistribución
del ingresoentrelosgruposintegrados, dondehabrá ciertalibertadde
maniobra. Losconflic tossocialespromovidospor losmarginalesserán
reprimidosconviolencia.Losqueseanoriginadosportrabajadoressin-
dicalizadosserántratados,enla medidade lo posible, por negociacio-
nes.El PoderEjecutivotieneampliospoderes.
El estilo creativo repele todoautoritarismo.El cuerpojurídicoseva

formando con normasdictadascon participación general directa. El
armaprincipal delestilopara resolverconflictosesla comprensióndel
Proyecto. Para loscasosmásgravesseorganizarángruposdetrabajoy
reeducaciónquesustituiránporcompleto a lasprisionesy estaráncon-
troladosporasistentessociales.
24.Población. Laspolíticasdepoblación exigendecisionesrespec-

to detamañoy densidad,estructuraporedaddeseadaparacadaépoca,
integración o autonomíade grupos lingüísticos o étnicosdiferentes,
movilidad interregional,etcétera.ParaArgentina,el estilo consumista
noadoptaunapolíticaexplícita respecto del tamañoy densidadpobla-
cional y permitecualquiermétododecontroldela natalidad.Probable-
menteseráforzadaaaceptargrandesmasasdeinmigrantesporpresión
depaísesvecinoscon problemasdeexcesodepoblación marginal.La
pirámidedeedadessetornacadavezmáspesadaenla punta.
EnArgentinael estilo creativo nopromoveráel controldela natali-

dad, porserunpaíspocopoblado.Seprestamásatencióna lamortali-
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dad infantil y senil. Se apoya,con moderación,la diversidadétnicay
lingüística.Seaceptalamigraciónenpequeñacantidady concriterios
muyselectivosdeafinidad conel proyectonacional.
25.Estructura institucional para la atención delas necesidades y la

organizacióndel país. Laspersonasbuscanciertasinstitucionesparasatis-
facersusnecesidadesdirectas:hospitales,escuelas,mercados,comitéspo-
líticos, clubes,etcétera.Al mismo tiempo, demandanotrasinstituciones
queregulan, coordinany fiscalizanalasprimeras.Esasinstitucionespue-
denestar organizadasdemanerasmuy diferentes,lo quesereflejaenlos
costosdelasoperacionesy enlosserviciosqueofrecen.Esetejidoinstitu-
cionalesunodelos recursosprincipalesconquela sociedadcuentaini-
cialmente,comocapital instaladoy debeadaptarsealasmetasescogidas,
conel riesgodeamenazarlaviabilidadfísicadelproyecto.Esoimplicaun
cierto tipo de inversión en la creaciónde nuevasinstitucionesy en la
ampliacióny reconversióndelasexistentes.Hoyendíala técnicaquemás
seaproximaaesoeselmanagement science, delquenosepuedeesperar
muchoporqueestáorientado por criteriosderentabilidadmonetariade
empresasaisladas.
A nivel delasentidadesproductivas,el estilo consumistadará lugara

lapreponderanciadeempresasgrandes, f ili alesdegigantescasmultina-
cionalesquepor razonesdemercadoproducenparavariospaísesdelárea
enconjunto.Lasempresaspequeñasy medianas,sufriendodif icultades
def inanciamiento, sevan convirtiendoenapéndicesdelasmásgrandes
y adaptando su producción a las necesidadesde éstashastaperder su
independenciadedecisión.Muchasbuscarán lasalidaenel cooperativis-
mo,principalmenteenlosmediosrurales.LaparticipacióndelEstadoen
la producción no esdespreciable como creador deeconomíasexternas
para lascorporacionesy proveedor deserviciossocialesparalosgrupos
demenoresingresos. Algunasempresasgrandesadoptaránun sistema
feudal a la japonesa:dargranestabilidada susempleadosy sufamilia
(herenciadeempleos)acambiodelealtadala empresay conformismo.
Las institucionesde segundo nivel seránmuy burocráticase inefi-

cientes;apesardesu«modernización»porla compradecomputadoras,
nosirvenparacoordinarlaproducción.Lasinstitucionespolíticaseideo-
lógicasdemayor pesosonlasFuerzasArmadas,ciertasembajadasy las
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asociacionesdeempresariosy trabajadores,directamenteatravésdepar-
tidospolíticos. Haymuchaactividadformaldeplaneamiento,ensintonía
conlosorganismosinternacionales,pero sinningunaautoridadefectiva.
Enel estilo creativo apareceránmuchasinstitucionesnuevas,princi-

palmenteligadasaactividadesdeparticipacióny ociocreativo,muymal
atendidasenla actualidad.Lamayornovedadseráel núcleosocialbási-
co multifamiliar. Lospartidospolíticosseconvertiráneninstituciones
parapromover redefinicionesdelestilo o desutransformacióntotal. La
reorganizaciónmásurgenteesunsegundonivel quedebefuncionarcon
eficiencia durante todo el período de transición (primer quinquenio),
coordinacióndelaproducción,coordinacióndelosserviciossocialesy
culturales, asesoramientode las otras instituciones,evaluación de la
calidad,asistenciasocial,planeamientodecortoplazo,informaciones
básicasparalasotrasinstituciones,etcétera.Lascaracterísticasinternas
de las institucionessonclaras:parasu funcionamiento eficaz no se
poneénfasisenel equipamiento técnico (con la únicaexcepciónde la
mecanizacióndela información), sino enla reorganizacióndesustareas
y enla desalienación del personal. En losañosdetransiciónsecontro-
lamuchoel soborno, la irresponsabilidady el sabotajequesoncríme-
nescontra lasolidaridadsocial.
¿Qué decíaOscar sobre la viabilidad físicadeesosdosestilos?Los

ensayoshechosindicanqueel estilo creativo esviabley el consumistano.
El estilo consumistapresentóunenormeestrangulamientoexternodebido
al consumoopulento y ala tecnologíaqueesteconsumorequiere.Poreso
no esviablefísicamente,amenosqueconsigaenormesfinanciamientos
externos, a costadesacrificarmucho la independenciaeconómicay los
objetivospopulares.Exigeenrealidad la instauracióndeun fascismosui
generis: alianzamilitar/financieramuy represivapero nonacionalista.
El estilo creativo esfácilmenteviableconsuvarianteausteraporque

el «sector de punta» es la educación, que requiere pocos insumos
importados.El alto nivel deconsumoesviablesi esaeducaciónredun-
daen unaumentoapreciabledeproductividadeinnovaciónentecnolo-
gía física y social. Dependeentoncesde la definición inicial correcta
del contenido cualitativo dela educación. El problemaessu viabilidad
política, pueshaygrupospoderososqueseoponenal cambio.Losexpe-
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rimentosnuméricosmostraronqueentre losrecursosmásescasospara
la viabilidaddeeseproyecto estáel personalapto paralos trabajosde
reorganización y reeducaciónenesenuevoestilo y los sistemasmeca-
nizadosdeinformación.
Ningunadeestasconclusionesesinesperadapara esosdosestilos.

La novedaddel ejemploesel poder deconvicciónqueresultademos-
trar explícitamentecómoel conjuntodefactoresenjuegollevadirecta-
menteaesosresultados.
Lanovedad delmétodoesquepuedeserusadoparaavalar la facti-

bilidad de proyectosnacionales:OscarVarsavsky creóun ábaco para
calcular laverdaddenuestrossueños.

EL SEMINARIO





Segundaparte
LA CARPETA





LaCarpeta,como semencionaen la«Introducción»,llegóanuestras
manosatravésdeldoctorManuelSadosky,quiennoshizodepositarios
deesavaliosadocumentación.Lostextoscorrespondenalasdiferentes
contribucionesque recibió Sadosky con motivo de la realizacióndel
homenaje aOscarVarsavsky en Caracas,asícomoa lasdosexposicio-
nes queall í tuvieron lugar.Nos pareció importante incluir el material
completo paraconservarsuunidady sentido.





Laserie dedocumentosquesepresentan acontinuaciónsehanrepro-
ducido enformatextual, a fin de respetarsuversiónoriginal,dadosu
valorhistórico.

Memorandum

Para: ComisiónTécnica
De: ManuelSadosky
Asunto: Homenajeal Prof. Varsavsky
Fecha:20-1-77

El 17 de diciembre de 1976 falleció, en BuenosAires,el doctor
OscarVarsavsky quefueprofesor de la UniversidadCentral deVene-
zuela y estuvo vinculadoal CENDESdesdeel momentoqueel profesor
JorgeAhumadainiciara los trámitesparasuconstitución.
La comunidaddelCENDEShizo público suduelo porel fallecimiento

del Dr. OscarVarsavsky medianteuncomunicadoquetuvounaamplia
repercusiónperiodísticaen el paísy tambiénenBuenosAires.



Con relación a la decisión de la ComisiónTécnica del CENDES de
rendir unhomenaje al profesorVarsavsky,cumploeninformar quelue-
godeunintercambio deopinionesseproponecomo fechael 7defebre-
ro próximo a las5 pm.
El acto consistirá enuna alocución del señor directordel CENDES,

doctor Fernando Travieso, un discurso académicodel doctorCarlos
Domingo,dondeseharáunanálisis de la obraintegraldeVarsavskyy
una recordacióndel mismoacargodeuncolaborador directo suyoen
Venezuela enel campode la experimentaciónnuméricaaplicada a la
estructuración demodelosde lasCienciasSociales.Sepensóen los
doctoresJuanPabloPérezCastillo y LuisFernandoLeal,y dadoqueel
primero estáenEuropasehaniniciado loscontactosconLuis Leal.
También seaspiraacompletarel homenajehaciendounapublicación

quecontengaalgunostrabajosfundamentalesdeldoctorOscarVarsavsky
quenoestánencirculación,especialmentelasdosprimeraspublicacio-
nes aparecidas en el CENDESy el trabajo f inal sobre ideasbásicaspara
unafilosofía constructiva.Al respecto el doctor J.A. SilvaMichelenaya
haestablecidocontactosconel doctor JoaquínMartaSosa.
Me permito sugerir a la ComisiónTécnicaqueconrespectoal acto

del 7 defebrero tomelasmedidascorrespondientespara:
a)Cursarla invitación a lasautoridadesdela UCV, y dela ULA, de

lasFacultadesdelasmismas,delaAsociacióndeProfesores,deAsovac
y entidadesprofesionales, asícomodepersonalidadesvinculadasconel
doctor Oscar Varsavsky.
b)Publicarel domingo6defebreroavisosenlosdiariosinvitandoal

actodel día7.
c) Redactarcomunicadosinformativosparalosdiariosy semanarios

locales.
d) Disponerlo necesario parautilizar el auditorio.

MANUEL SADOSKY
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DISCURSODEL DIRECTORDEL CENDES,
PROFESORFERNANDOTRAVIESO*

El CENDEShaconvocadoa la comunidad científ icapara rendir home-
najea la memoria del profesor OscarVarsavsky,estrechamentevincu-
lado a nuestro Centro y a la Universidada travésde sustrabajosde
investigación y docencia deloscuales,durantelosúltimos15años,se
desarrollaronpor largosperíodosenVenezuela.
Varsavsky eraunhombreextraordinariamentemodestoy suabomina-

cióndelaformalidaden todaslasformaslehubierahechohastarechazar
estamanerade recordarlo. Poreso queremoscomenzarpor aclararque
nosotros tambiénrechazamoslo «formal»tantocomoél, y quesi he-
mosorganizadoestehomenajees contandoconqueel realapreciode
susamigosy la auténticaadmiración demuchosdesusdiscípulospue-
dan alejar deesteactola apariencia de formalidad.Además,y estoes
esencial, creemosquehacemosbienenreunirnospararecordarloaquí,
enCaracas, enun momentoenqueensupaísla sombríasituación de
lasuniversidadeshacequehastalamencióndesunombreseaimposible
en losclaustros,dondesedesarrolló suvidadeestudiantey deprofesor
enArgentina.

* El actopropuestoporeldoctorSadoskyserealizóel 7defebrerode1977.Delmismosere-
produceeldiscursodel directordelCENDES, profesorFernandoTraviesoy la intervención
del doctorCarlosDomingo,amigoy colaborador por muchosañosdeOscarVarsavsky.



Oscar Varsavskycomprendió lanecesidaddereflexionar seriamente
sobrela orientación del desarrollo científico ennuestra región. Inves-
tigando en Físicay Matemáticascomprendió el valor del conocimiento
básicouniversal comoapoyoalasolucióndeproblemasnuestrospero,al
mismo tiempo, el gran riesgo que secorre cuando asumimosciega-
mente el resultado deaplicareseconocimiento mediante tecnologías.
Dichohoy,pareceobviaestareflexión;esun lugarcomún.Perodicho
en 1961, cuandoVarsavsky escribe Ciencia, política y cientificismo,
parecíaunaherejía frenteal pensamiento prevalecientequepresumíaa
la ciencia y a la tecnologíacomouniversales.Profundizando la refle-
xión,Varsavsky hizoevidenteotra faceta del problema,al argumentar
queloslatinoamericanosdebemoshacer la cienciaquenecesitamos;es
decir, quenuestrosesfuerzosdeberíanorientarsehacialíneasdeinves-
tigación derivadas denuestros problemas,negandoasí unatendencia
todavíapresenteentrenosotrosdeseguirlamodadeinvestigaciónpre-
valecienteenlospaísesdesarrollados, conindiferenciadelasnecesida-
desmásimperiosasdenuestrospueblos.
En suprédica volcó todo suvigor físico y mentaly todosuaprove-

chamiento, desarrollandoy argumentandosustesis conunavehemen-
ciaquealgunasvecesparecióexagerada. Unaexageraciónnecesariasin
embargoen unmomentoenqueestastesisnoeranaceptadas.Usótoda
suexperienciacomo físico y matemáticoparadesnudarel cientificismo
y hacer evidenteel drámatico panoramadeunquehacercientífico,elo-
giadoporsuscultoresparaesconder el hechodequeeraunamalacari-
caturadelo quesehacíaenlospaísesdesarrollados:unacienciaajena
y desarticulada.Sureflexiónabarcócasi todoslosaspectosneurálgicos
del subdesarrollo dependientedela cienciay la tecnologíadenuestro
mundolatinoamericano.Sucríticacerterae incorruptibletocóel cien-
tif icismo, la no neutralidad de la ciencia, el subdesarrollocientífico
latinoamericanoy muchosotrosaspectosqueformanpartedesuobra.
Pero no se refugió en la crítica,cuartel seguropara quienes estánen
desacuerdo pero no proponensoluciones,sinoqueaportó,usandolos
mássabiosrecursosdela dialéctica, unautopíaconcretaapartirdeuna
negacióndelosrasgosindeseablesde la realidadquele tocóvivir. Su
obraHacia una política científicanacionalesun testimoniodeello y
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debeser unaguía fundamental parael desarrollodela cienciay la tec-
nologíaennuestrospueblos.Ensulibro ProyectosNacionalesplantea
los rasgosfundamentalesdeunasociedadlibre, solidariay científicay
másadelanteensuEstilos tecnológicosconcretaesautopíaentérminos
del desarrollo científico-técnico.UnatesisbásicasostuvoVarsavskyen
vida:todoel esfuerzo deloscientíficosy delos técnicosdebeencami-
narsea satisfacer lasnecesidadesespiritualesy materialesde la gran
mayoríadeloslatinoamericanos; estatesisesllevadaatérminosopera-
tivosensu yacitadaobraEstilostecnológicos.
Varsavsky, crítico y constructor deutopías,ganómuchosenemigos

entrequienesusufructúan losprivilegiosqueseasientan enlascarencias
delosmuchos.Sucríticay sussolucioneslesionanmuchosintereses.Las
institucioneslasrechazanpor inconvenientes;resultanpeligrosaspara
seguir medrandodeunestatusquelasmásdelasvecessefundamenta
enfalacias,eufemismosy demagogia. Enfrentandoestarealidad, Oscar
llevó su reflexión haciala historia, intentando encontrarconella ele-
mentosquelepermitieranplantear uncaminoviableparavenceraesas
fuerzasintelectualesy socialesquedominanenAméricaLatinay para
hacerposibles lassolucionessuyasbasadasenla solidaridadhumana,
la justicia y la satisfacción delasnecesidades.La enfermedadlo minó
enestaetapadesuproducción intelectualy suobraquedóinconclusa.
SomosdeudoresdeVarsavsky portodoloqueaprendimosdesuobra

y desupersonalidad,peromuchomáspor habernosayudadoa reafir-
marnuestraconviccióndequelassolucionesa losproblemasquecon-
frontael desarrollo científico y tecnológicodeVenezuela,sólopodrán
salir del seno de Venezuela y ello con esfuerzo serio y sostenido.
Muchasvecesrepitió lanecesidad deconocery debatirotrasexperien-
cias, oír planteamientos y solucionesde los expertos,pero tomarlos
comoelementosdejuicio paraproducir solucionesconbaseennuestra
realidad, reinterpretandoenpocaspalabrasesatesissuya,queconstan-
temente tratamosde practicar:decimos quesomosrespetuosamente
irrespetuososacercadela validezuniversaldesolucionesdesarrolladas
porotrassociedades.
ComohasidodemostradoenmuchosestudiosdelCENDES, el simple

transplanteaVenezueladela cienciay la tecnologíadelospaísesmás
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avanzadosnoeslasoluciónmágicaparanuestrosagobiantesproblemas
devivienda,educación, nutrición,etcétera.Esnecesariobuscarsendas
científ icasy tecnológicasquesean compatiblesconlasposibilidadesy
necesidadesnacionales,enunproceso totalizadorquedebecomprender
desdeel mejoramientodela calidaddevidadetodoslos venezolanos,
hasta la conservacióndenuestrosrecursosnaturales.
AméricaLatinapresentaenlosactualesmomentosunamplio espec-

tro detiposdeorganizaciónpolítico-social, paracadaunodeloscuales
hay unestilo dedesarrollodela cienciay la tecnología.Porlo tanto,es
necesario quenuestroscuadrosdeinvestigadores,siguiendoel ejemplo
deOscar Varsavsky, abandonentodavisiónestrecha,falsamentecientí-
ficao técnica,y reflexionensobreel complejomapamundial contem-
poráneo, organizandosusaccionesconbaseenel logro del estilo de
desarrollo quemejor permitaunarealización integraldesusaspiracio-
nesdeprogreso y deigualdad social.
Para el diseño de un modelo nacional quesupereel subdesarrollo e

interpretelasaspiracionesdelasmayoríaspopulares, esnecesariorevisar
muchosdogmas pseudocientíficosy pseudohistóricos,ancladosdesde
hacemucho tiempo enlos espíritusmásconservadores. La estrategia a
seguir nopuedecopiarsedeningúnmodelo externo;porel contrario,ésta
debeestar dirigidaal logrodeunalto nivel deautodeterminacióncien-
tíf icay tecnológica,demodotal quetantola creaciónnacionalcomola
importacióndesdeel extranjero sehaganenfuncióndelaspeculiarida-
desy losobjetivosnacionales.
EnCENDEScompartimosconOscarVarsavsky lapreocupación deno

convertirnosen merosinstrumentosdeun sistemaeducativo quetradi-
cionalmente ha tenido como misión la adaptacióne integraciónde los
jóvenes a unasituaciónsocial injusta.Tampoco queremoshacerde la
educaciónunsimpleinstrumentodedenuncia,porqueestamosconvenci-
dosdeque tambiénpuededarseunaeducaciónparael cambio. Definir
los elementos constitutivos de tal educaciónes,todavía, un problema
abierto que, particularmenteennuestrospaísesdeAméricaLatina, re-
quiereunameditacióninterdisciplinariaparaencararconoriginalidady
responsabilidadsocial. El aportedeVarsavsky aestaproblemáticaesdig-
nodedestacarse, puesocupaun lugar primero en la materia. En lugar

132 OSCARVARSAVSKY: UNA LECTURAPOSTERGADA



133

dedejarseaislar ensu especialización físico-químico-matemática,fue
impulsado por su conciencia críticaa poneren tela de juicio todos los
caminos trillados y nosincitó a revisarel fundamento y el objetivo de
nuestropensamientoy denuestraaccióncomo investigadores,comoedu-
cadoresy comomiembrosdeunasociedadplagadadeproblemas.
Para concluir, quisieraque esteactotuvieratambiénunafinalidad

educativa, porquenosimportaquesedestaquequenuestrohomenajea
Oscar Varsavsky involucrael reconocimientoaalguienquenohizodel
cultivo de la cienciaun motivo de satisfacción personal, ni unmedio
paraobtener honoreso dinero, sino quesusestudiose investigaciones
estabanorientadosalograrquesu conocimientocientíficoseconvirtie-
ra en un arma que pudieseserconscientemente usadapara lograr la
constitucióndeunasociedaddenuevotipo, enlacualla vidadelhom-
bre fueramejor.
Nos proponemosmantener los idealespor los cuales vivió Oscar

Varsavsky como unaguíapara lasactividadesfuturasdelCENDES.

Muchasgracias.
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INTERVENCIÓN
DEL PROFESORCARLOSDOMINGO*

ParamíOscarVarsavskyfuesumamenteimportante;la colaboracióny
lostrabajosquetuvimosjuntosfueronunaseriedeéxtasis,deacuerdos
y depeleas. Habíamuchosdesacuerdos y paramí, él fuesiempreuna
personalidadsumamenteextraña,así comocontradictoriay muyparti-
cular. Muchasvecestratéde pensarasí comoun muchachopeleón,
como debió haber sido en su juventud en un barrio duro deBuenos
Aires, el barrio Liniers, donde había queabrirsepasoa los golpes.
Evolucionó enun científico sin perder nuncaesascaracterísticas,que
las tuvo siempre; evolucionó enun científicosocial y, por último, en
unaespeciedevisionario queteníaquetransmitirungranmensaje.
¿Cómopudosereso?Eraunmuchachocomoabandonadodetodoel

mundo.Laspocascosasqueherecogido,testimoniosdeél desuniñez
sondeesascaracterísticas, sonsimplementeconmovedoras.Pareceque
llegóa la conclusión en algúnmomentoqueél teníaquearreglarsepor
él mismo, queno tenía quecreerennadiey teníaqueabrirsepasoél
solo. Y esasfueron algunasde lascaracterísticasquefueronunagran

* NotadelEditor: portratarsedeundocumento,hemospreferido respetar, en lo posible,el
textodela transcripción,haciendolascorreccionesmínimasnecesariasparafacilitar su
comprensión.



contraen su profesión,pero tambiénfuerondeunagranayuda.Él nun-
cacreyóennadie, él teníafe enla gentey cuandoalguiendecíaalgoy
él lo veía bienno importabaqueesealguienfueraEinsteino fueraun
alumnodeél, él lo valorizabaenesaforma.Esafueunadelascosasque
siempremeextrañó, unaconfianzamuygrandeensuintelectoy ensu
camino. Pasaban cosasmuy contradictorias,por ejemploque uno le
decía, buenoperoestoesasí y era imposible, teníaquellegar él; esoa
vecestambién fue la causadeactitudescontradictoriasdeél y de su
profundaoriginalidad.
No séexactamentecómohabrápodidosersuevolución,a los22-23

años,cuandolaSegundaGuerraMundial,yo lo queséesqueél estaba
interesadoenentrar enla guerra;escribíacartasal ministro Litvinof, y
fuerechazadodelejército inglés.Yo siemprele decía:tú hassidorecha-
zadodecuatro ejércitos:el argentino,porquesesalvódehacerlo porsu
condición deestudianteuniversitario; enel inglés, enel rusoy en el
americano,porquesetratódemeter en el ejército americanotambién.
Eraunalocuradejuventud,peroerasudecisióndecomprometerseen
lo queél creíaqueestababien,y queeraunacruzadadela humanidad
contrael fascismo.Esapartesiempremehaimpresionado.En losaños
43-44 todavíaenlaguerraél intervino en ungrupo.Él habíaestudiado
Teoría de Circuitos y en la subsidiaria holandesade Phillips enAr-
gentina, como había perdidocontactoconHolandapor la ocupación
alemana, entoncessehabía formadoun grupo de investigación y él
estaba en esegrupocon GonzálezDomínguezy conotracantidad de
gentey realmentehicieroncosassumamenteinteresanteshastaqueter-
minó la guerray sedisolvióel grupo,la Phillipsdisolvióel grupopor-
queya no lo necesitabamásy la investigaciónseguíahaciéndoseen
Holanda.Yo supongoqueestodebió serungolpequelo marcó,queél
sedio cuentadequelosestabandirigiendodeafuera,y quela tecnolo-
gíay todolo queerala partedela inteligenciay deldesarrollocientífi-
co y todo eso iba a quedarsiempre afuera. Sobre eseasuntosiempre
habló él. Luego,cuandoyo lo conocí porprimeravez,yo eraestudian-
te, estaba recién graduado, él eramaestro normal,siguió la Escuela
Normal de Profesores,nuncaperdió tampocoesas característicasde
maestro, de enseñar, de explicar, de hacerseentender,fue realmente

136 OSCARVARSAVSKY: UNA LECTURAPOSTERGADA



137

admirableenverdad;lascosasmásdifícileslashacíaentender.Después
enlaUniversidadestudióquímica,perohizola tesiscuántica,lo cualya
le armóunlío conlosquímicos, quenoentendíanla tesisy nosela qui-
sieronaprobar; entonces fueaver a losfísicos,perola tesiseratodavía
demasiadoabstractay los físicosdecían queeranfísicosy queellosde
fundamentación dela cuántica... En f in, el profesorGonzález Domín-
guez, que tenía un conocimiento máso menosuniversal fue el quele
dirigió la tesis nominalmente,porque la tesis la hizoél, nonecesitóni
quele dieranel tema,ni necesitó queseladirigieran,ni lo queteníaque
hacer. Despuésdeestoél ahí fueprofesormío.Yo meacuerdola prime-
ravez quelo vi medijeron«éseesVarsavsky».Llevabaun libro deso-
ciología,esoerael año1951, estabaestudiandoSorotiporqueél estaba
metido en un grupo en el que después intervinieron el profesor Ri-
cabarra,Kl imovsky, unacantidadde gentede allí, tratandodepensar
los problemas sociales,el mundodel futuro y demás.Enesaépocala
ideadeél, todavíatengoescritos,eraquela inteligenciaeralo principal
y todolo quedesarrollara lacomprensión y la inteligenciaestababien,
y ante la disyuntiva deque le dijera, buenoy unasociedadde robots
másinteligentesquelagente,puesyomepondríaafavordelosrobots.
Esdecir, queteníaunaconsecuencia; despuésvarióesamaneradepen-
sar, pero siemprefuelamismaespecie deconsecuenciay dellevarhas-
tael máximo susideasunavez quelashabíapensadobien;porqueeso
sí,laspensababien.Él estabaenesosgruposy estabacomoprofesor,fue
profesor mío demecánica cuántica.Meacuerdoquemientraslos otros
profesoresselimitabanmucho a dar lasclases,él llamabaalumno por
alumno, erael terrorVarsavsky,nosllamabay nosdecíaquenosabíamos
nada.Asísiguióhastala fecha, losquelo conocensabenquesiemprefue
así.Despuésdeeso,cuandosedeshizo el grupodela Universidadpor-
queeranecesario afili arseal partido peronistaparaqueaunole reno-
varan el contrato,él estuvo un tiempo enunaeditorial, tradujolibros,
inclusivenovelas, tradujo loslibrosdeKoestler1, asesorabaaunarevis-
taquesellamabaMásAllá, escribíaparaesarevistaqueerasobreciencia-
ficción y después se formó el Instituto Matemáticode Mendoza,
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dirigido porel profesor.MishaCotler.Yo tuveoportunidaddeconocer-
lomásdecercaallí, aunquenoestudiabadirectamenteconél.Entonces
allí hablábamosmuchotambién sobre losmismosproblemas:la inteli-
gencia, la sociedad, decómoserá la sociedaddel futuro. Estovale la
penasaberlo porquelaspreocupaciones sociológicasdeOscarnoeran
recientes,erandesiempre,peroenesaépocaél creía,y estaideatambién
lequedó,quela física,lamatemática,el esquemacientíficoerael único
querealmenteerapositivoy eraverdadero,y queesopodíaayudara la
humanidadasalir delosproblemas.Enel InstitutoMatemáticodeMen-
dozaestuvo pocomásdeunaño,yome fui también.Despuéspasó a la
Universidad,cuando cayó el peronismo;inclusivelo conocícomodirec-
tor dela Comisión deEnergíaAtómica, dondeimpulsabamuchospro-
yectosy yateníaunaideaasícomomuy nacionalistay muy dehacer las
cosasnosotros.Cuandovino deVenezuela,y allí vieneunpunto impor-
tantedeél, porqueaquísepusoencontactoconlosmodelosmatemáti-
cos. La ideafuedeJorgeAhumada,el fundador delCENDES; Ahumada
eraunhombremuy notable,porque captaba rápido las ideasquehabía
quedesarrollary quevalíalapenadesarrollar; sediocuentadelosmode-
losmatemáticoseinvitó aquíal profesorHolland.Varsavskyvio lostra-
bajosdeHollandeinmediatamenteentendióelpotencialquehabíaenlos
modelosmatemáticosdesimulación. Hollandhabíahechounmodelo de
la economíade la India,yo creoquebajo la influenciadeForrester, por-
quenuncaHolland dio…esdecir, inmediatamenteyo vi queVarsavsky
superabaaHolland,quesedabacuentamuchomásdelapotencialidad
del método,delo quehabíaquehacer,detodoesoy cuando sevolvió a
Argentina hizo el primer modeloeconómicoglobal deArgentina, el
MECI (ModeloEconómicoInstitutodeCálculo). Despuésdeesosefue
aestudiar aFrancia, publicóunaserie detrabajos sobreprogramación
lineal, estabaenla JuntadeEstudiosdePlanificacióny cuandovolvió
esporádicamenteallí, recuerdoqueseelaboróel primermodelosocio-
lógico quesehizo enel mundo.NosreunióAhumadaaJoséAgustín,a
Oscary amí y nosdijo queél creíaquesepodíahacer unmodelosocio-
lógico; entoncesmeacuerdoqueyo dije,nopuedeser, JoséAgustínno
dijo nada que recuerde por lo menos, y Oscardijo me parecequesí;
vamosapensarun tema,y nospusimos los trespaseandoporahí,porel
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recinto universitario buscando qué modelo social íbamosa hacer.En-
toncessalióprimerounaideadeestudiarel conflictoqueteníaVenezuela,
el conflic to quehabíadeguerrillas,dela Universidad,delGobiernoen
esemomento, pero lo abandonamos por complicado,comprometido,
enredadoy nosotrosmismosno lo entendíamosmuybien.Sepensóen
todaclasedelocurashastaquesalió la ideadehacerunasociedadide-
al, entoncesnospusimos a leer y yo meacuerdo la ilación deOscar
cuandoempezóaleer lasutopías;él habíaleído1984yUnmundofeliz,
pero no leyó La República, la Utopía deTomásMoro, y además,una
cosatípicadeél,el apasionamientoquetomabaentodasesascosas.Por
ejemplo, seenojabaconTomásMoroporquedecíatal cosay tal otra,yo
le decía pero bueno,ya esehombremurió; conFrancisBaconpor la
NuevaAtlántida fue tremenda la arrechera, pero mirá esetipo queen
vez deescribir sobreel sistemaeconómico describelos trajesqueusa-
ban los diversosgrupos, lasdiversasclases sociales, buenoestábien,
peroseenojaba. Enel fondo,eneseenojo yo veíaunagrannociónde
responsabilidad:si Francis BaconeraFrancisBaconnoteníaquehacer
esastonterías.A mí mepasaeso, queFrancisBaconmeinspiraungran
respeto.Él ala vezquetomabalasideasqueconsiderababuenas,lasideas
positivas, se enojaba tremendamente con las ideas queél decíaeran
estupideces.Él podíallamarestúpidoauncolega,unalumnoaunsupe-
rior en jerarquía, aFrancisBaconoaPlatón,eratodolomismo,él nun-
careparabaenesascosas,según él lo queestababien,estababien,lo
queestabamal, estabamal; en esesentidoeraimpresionantesuperso-
nalidad.Siguióasí hastael final, llegandosiempresoloa todo.Bueno,
deesemodelo salió unapublicación, salió un modelo de la Utopía de
TomásMoro,quefuelaqueal final elegimos,y fueunaexperienciamuy
buena para todos, la ideade quesepodíaaplicara unosproblemasno
cuantif icables y conceptualmente complicadoscomo lossociológicos,
unatraslaciónaun lenguaje formalizadoqueeraposible ponerlosenun
computadory empezó ladiscusiónsobrela validezdeeso.Él tuvo rápi-
damenteel criterio muy clarode la validez,inclusive cuando sehizo el
MER.Yo recuerdoquefueaArgentina, mellamóasuapartamentoy me
dijo, mirá, esto esunagran cosa, y ungranbleuf, unagrantrampa, pero
él yasedio cuentadeestoen el año1963, cuandosehabíanhechomuy
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pocosmodeloseconómicosy ninguno sociológico.Estote sirve para
explorar y comprendermejor las cosas;ahoralo puedesusar parapre-
decir peroesoesunatrampa, esosepuedeusarparapredecir lo queuno
quieray paraconvencer a losquenoentiendenla cosadequelascosas
van a ser así, de estamanerao de estaotra.Hanpasadocomodoceo
treceañosy paramí losmodelosestániguales,losconozco,losmode-
losdesimulacióndeesaclase.Y fuenotablela visióndeél porqueyo
enesemomento no entendía, yo creíaqueera unafantasía pero que
podían servir y sepodíantomardecisionesconeso,no teníalasideas
clarasy él deentradaagarróla ideaclara.Muchosañosdespuésyocom-
probéy me convencí tambiénde eso.Despuésrecuerdocuandofui a
EstadosUnidosatratardehacerelmodelo socialy políticodeVenezuela,
llegóél y fuimosa laNorthwesternUniversity, y allí nospasamosmejo-
randoel deUtopía paraaplicarlo a la sociedadvenezolana; JoséAgustín
habíahechounaprimeraversióndeeso,nosotrosqueríamoshaceralgo
que fueramucho más en detalle, junto con un modelo económico y
demás. Entoncesmeacuerdoqueel director deSociologíadelaNorth-
western University —buenoallí hubo muchosepisodiossumamente
notablesderecordar— queríaquedel modelodeVenezuelaquehicié-
ramos aquí, tener una copiay poder experimentary Oscar estuvo de
acuerdoconeso.Cuandoél vieneaquíy yomequedoenBostonrecibo
unacartadiciéndomequeesoesunalocura, queescolonialismocultu-
ral, que esagente lo quequiereescomparar la realidad de los países
subdesarrolladosconlastécnicasdeellos,unaseriedecosasasíqueyo
al principio noentendía,rechacé,nospeleamos.Creoqueteníapartede
razón,pero enesemomentoesquesedacuentadelproblemadelcolo-
nialismocultural.Yo nosébiencómofueesemecanismo,yo noestaba
aquípero lacartadeél eracontundente. Despuésdeesoél siguióinte-
resándosepor losmodelos,fue cuando sedesarrollaronaquí—sería
1967-1968—losmodelosquefueronadarlosestilosdedesarrollo;es
decir, utili zar el modelo matemáticoparaver la viabilidad deciertas
sociedades,deciertostiposdedesarrollo social, y deallí le vino la idea,
queamí mepareceque le quedóde leertodaslas utopías,porqueese
atracón deutopíasquenosdimosfueimportanteparatodos, dever de
unpanoramaasí, enunasemanatodoslospensadoresquehabíanpen-
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sado; bueno, quépuede hacersecon la sociedad, habráunasociedad
estable, esbuenoqueseaestable. Entoncesyaenesetiempoempiezaa
encarar la utopíamucho másseriamente,comounacosanecesaria, y
llegaa la conclusióndequesi nohayunplanmásomenosdefinido de
la sociedad quesequiere, dela sociedad quequiereungrupodeperso-
nas, que era la ideacentral de todo, si el grupodepersonas queestá
haciendolasociedad,notiene, nohayunaideadefinidadeungrupode
quésociedadquiere y esaideano seponeexplícita, entoncesno hay
responsabilidad revolucionaria ni hay participaciónposible,porquesi la
meta la saben unospocos,no esposible quehayaparticipación enun
sentidoreal. Entoncesél leempiezaadarimportanciaalautopía,al ver,
al construir, porqueenlassociedadessocialistas la utopíanoestádesa-
rrollada, esto sedeberealmenteatodas lasseriesdecircunstanciashis-
tóricas; no lo vamosadiscutir, pero vamosaver cuálerala ideadeél;
la ideadeél esquehabíaqueser másdetallado,másresponsable;había
quesaber si esasociedadqueseproyectabaera viable, si esasociedad
sepodía ponerenun papelparaquetodoslo vierany todospudieran
decir qué valía deesasociedad;qué esen lo queestaban deacuerdo;
quesepudiera discutir con un modelo y pudiera un grupoprimero y
luegocadavezmáshastallegar a lanación,ponersedeacuerdoeneso
—por supuestoquedespuésél sedio cuentaqueatravésdeunaseriede
luchaspolíticasy deprogramaspolíticosy demásquela cosanoeratan
simple—, pero la ideabásicaesquesi lautopíanosedeclara,si lasocie-
dadidealnosedeclara, noseparticipa, noseexplicita,nosele permitea
todosparticiparensuelaboracióny noestádelantedetodos,la revolución
puede serunatrampa,puede seruna cosaquecaigaenmanosdeunos
pocos queson los que dicen: sí, nosotros sabemosa dóndevamos,y
entoncesel resto de la masaque adore a esoslíderes;esoeralo queél
repudiabamás,notolerabaesecultodelapersonalidad.Deesasideascen-
trales, elaboradas con detalle, salen los libros que ustedesconocen:
ProyectosNacionales, y luegolosquetratanel problemadeldesarrollode
lacienciaenestospaíses.Encuanto al último libro, el delMarcohistóri -
co,esdecir,enesaformapasódelafísicay delasmatemáticasy yadedi-
cadoalosproblemaseconómicos, a losproblemassocialesy porúltimo
entraen losproblemashistóricos.Sobre la historiahabíamosdiscutido
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mucho,yo leíahistoria,meencantabay le decíamirá,hayqueleerhis-
toria;era inútil, medecía: la historia sonlascondicionesinicialesdeun
modelo.Yo no lesabíadiscutir,era imposiblediscutirconél. Entonces
él llegó,mi complejo unpocoeraqueyo veníaestudiandohistoriades-
dehacíamuchosañosy él no;él enpocosañossabíamásqueyodehis-
toria.Yo nosécómohacía,sucapacidad deasimilaciónerasumamente
grande. Yo supongo queapartede sumemoriay de su capacidad de
estudio, erala enormemotivaciónconqueestudiaba.Yo recuerdoque
siempreestudiabahistoriaunpocopor diversión,siempremedivertía
mucho;él nosedivertía, esoeraunadesustragedias,él estudiabahis-
toriaporquecreíaqueahíestabala salvacióndela humanidady él tenía
quedecir algo sobre eso.Entoncessepusoaestudiarhistoria, seleyó
prácticamente todoslos tomosdeesacolección de(la editorial) Siglo
XXI que es inmensa:seleyó aToynbee,que ya lo conocía deantes,le
llamabamucho la atención;seleyóunacantidaddematerial histórico
inmensoy en el libro deProyectosNacionale,saunquela bibliografía
sonunostreintao cuarentalibros, la cantidaddelecturaquehay ahí, la
cantidaddeobrasconocidasesinmensa.Esdecir,queél reuníaorigi-
nalidad, pensamiento propio y desprecio portodolo queleía,y ala vez,
ungran aprecio por todo lo queleía.Eso esunacosaqueconfundeen
OscarVarsavsky. Él dicequeToynbeeesun idiota,perotomamuchas
cosasdeél, unas lasdiceotrasno lasdice,otrasni le interesan,otrasa
lomejor élmismollegóa lamismaconclusióndeToynbee.Toynbeees
unidiotaporquesiendotangranhistoriadornodijo unacosaquele sir-
viera a la humanidad,lo queél pensabaquele servía a la humanidad;
estoseran los desprecios.Con————2 tuvimos lasgrandesdiscu-
siones, amí medeslumbraba———, él al fin sepusoa leera———
— y sacó unagrancantidadde cosaspositivas, la únicaquele quedó
por leer fue—————, el odiósiemprey despuésle dije,miráOscar
no vamos a hablar de —————, ni de psicoanálisis porque nos
vamos a pelear, hicimos esepacto. Pero estoyseguro que él ahora
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hubieseentendido; él cuando entendía las cosaslas entendíamucho
másqueyo,muchomásquemuchagente,pero habíallegadoel proble-
mafilosófico y losúltimosescritosdeél sondefilosofía.Sehabíadado
cuentadequehabíaquellegaraunmarcodecomprensión,aentender
bienlo queerael conocimiento humanoparadarbaseaesaideacons-
tructiva queél estabahaciendo.Losúltimosmeses,la épocadeMérida,
queviví muycercadeél, fuemuytrágica,él sedabacuentadequetenía
muy pocos añosdevida,medecíanecesitoun plazodedosaños; la
enfermedaddeél lo hacíasufrir muchoy senecesitabamuchavoluntad
para vivir. Martha,que erala parte emocionalqueél no tenía, había
muerto, para él esofue una cosatremenda, estabaenun tono suma-
mentepragmático, el apuro deél lo mezclabaconel apurodela socie-
dad; él creíaquehabíapocoplazo para la sociedad, pocoplazoparael
socialismo participativo, él veíaencimael espectrode un socialismo
fascista,deunsocialismodictatorial, deunsocialismoimpuestopor los
tecnócratasy suobsesión última erala burocracia, era la nuevaclase
consusnuevosmodosdeproducción, lasnuevasherramientasquetenía
la nuevaclase,era todoesoqueestudiamosnosotros,la programación
lineal, los modelosmatemáticos, la planificación, y cuanto másse
desordenarael mundomásimportante ibaasereso,y él creíaquelle-
garíael momento enqueesaclase tendríagrandeschancesdeestable-
cersey deprescindir de la burguesía,del proletariado y demásclases
socialesy ponerse como ungrupo hegemónico.Esa idealo tenía real-
mente torturado y en susúltimostrabajoshayunasensacióndeapuro,
dequenohaytiempo.Ahorapodemospensarquepartedeesosepue-
deatribuir a supropia tragedia deque no teníamuchotiempoy tenía
muchascosasquedecir, y estabaplubicandoy publicandoborradores,
y estabadiciendocosasquenohabíaelaboradodeltodo,analizándolas,
paraversi alguien lasrecogíao quépartehabíadecierto.Yo noséqué
pensar,yo nuncatuvesensación deapuro,peroavecesmepareceque
la visióntrágicadeVarsavskydesgraciadamentetienemuchascosasde
real; parecequeno haytiempo, que la sociedadsedesorganizapor un
ladoy porotro ladohaylosquesabrían cómoorganizarlaperoquevan
acobrar unpreciomuy altopor eso. Esoespartedelo queyopercibí de
OscarVarsavsky: dejó muchosborradores,muchascosassin terminar.
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El profesor Bemporadtienelosescritosdeél,noqueremosqueesoque-
deen borradores,muchascosasnosepuedenpublicarporqueestánen
un estado embrionario, peroalgunasde ellassí creo que sepodrían
publicar y podríanserrecogidaspor alguienqueestuvieraconesasideas
y quequisiera desarrollaresasideasy desdeya les puedodecir que
estándisponibles. Porotraparte,yomesentímuymal,sentíquehabía
perdido comoun apoyo;muchascosasyo laspodía comentar conél y
no sé si con muchamásgente que con él, o no he buscado o no la
encuentro y me sentí comosi había perdidoun apoyo.Yo creo que
muchoshabremos tenido esasensación,porqueera unapersonalidad
tanpolifacética, teníatantascosas,eratandifícil llevarseconél,eratan
fácil entrar en conflicto, era tan fácil tenerunarelaciónemotiva tan
fuerte.Todoslo necesitábamosunpoco,aunquenocontactáramoscon
él muy seguido, todos lo necesitábamos un poco. Esoeratodo lo que
teníaparadecirles.

Caracas,7 defebrero de1977
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LOSAMIGOS

Lo quesigueson algunasde las contribucionesqueel doctorManuel
Sadosky recibió como respuestaasuconvocatoria.Entreellasdestacael
documentoinéditodeOscarVarsavskyqueadjuntaasucartael ingeniero
BeniamínZacharías, asesordeDirección deEmpresas.

Bolognesi829- Miraflores- Lima- Perú
9 demarzodel977

EstimadoManuel:

Teestoy escribiendopor indicación deDarcy,enrelaciónal libro en
memoria deOscarcuya publicaciónestáscoordinando.Lo hagoade-
másennombredeungrupodeamigosy colaboradoresdeOscar,quelo
conocierony trabajaronconél aquíen Lima.
Nuestro deseoesquenospuedasilustrarconunpocomásdedetalle,

acercadel contenidodelosartículosquetepuedeninteresarparainte-
grar laobray desuextensiónmásdeseable.Tambiénnosinteresasaber
quéplazostehasfi jadopara la recepción delascolaboraciones.



1 Figuranacontinuacióndela carta.

Adelantándome a tu respuesta,queremosasimismosometer a tu
consideraciónel siguientematerial, cuyaelaboraciónestáconcluidao
podríacompletarseenbreveplazo:
- Unartículo titulado«Tecnologíapocial: pasado,presentey futuro»,

escrito por JorgeIshizawaprecisamenteenhomenajeaOscary paraser
publicadoenunarevistadelCONUP. Sonunas40páginasdondesecon-
densan el pensamientodeOscar y del autorsobredichotema.
- Unasíntesisdeunainvestigaciónrealizadaenel CENTROutilizando

un modelo sociopolítico de experimentaciónnumérica y queabarcó
ciertosaspectos de la problemáticade lascooperativasazucareras de
Perú. La síntesis fueredactadaapedidodeOscar,quienibaahacerla
fundamentación de la metodologíautil izadaparasupublicaciónenun
segundo tomo de América Latina-ModelosMatemáticos.Su autor,
CarlosdeSennaFigueiredo—quien participóactivamenteenla inves-
tigación—,seofreceparacompletarlacomo estabaprevisto.
- Unaspáginasextraídasdela correspondenciadeOscar,enlascuales

resumeelmétodo delasescalastemporalesdesarrolladoenMarcohistó-
ricoparaProyectosNacionalesy argumentaacercadealgunasdelascon-
clusionesalasquelocondujosutrabajo.Teadjuntocopiadelasmismas1.
- Pormi partepongoa tu disposiciónel contenidodeunManualde

conceptos básicos de economíaenuna sociedadsolidaria y creativa
queestá terminándosedeimprimir en el CENTRO. Enél nosedicenada
queOscarnohayaescritoya,perose intentatransmitiralgunasdesus
ideasenunlenguajeaccesibleacuadrosmediosempresariales.Fueleí-
do por Oscar, mereciendosu aprobacióny quizápueda llegar a tus
manoslaversiónmecanografiadaqueleenviéaMéridaparaesefin. De
cualquier manera te haréllegarun volumenapenassalgade imprenta
paraquejuzgues la convenienciadetomaralgúncapítuloo quetecon-
densedeterminadaspartesdelmanual.
- Estamostambiéna la esperadel materialquepuedanprepararotras

trespersonasqueestuvieronvinculadasaOscar ensustrabajosenLima.
Esto es todoporahora. Espero tu prontarespuestay tedeseoquela

presenteteencuentrebienjuntoa lostuyos.Recibemi cálidoabrazo.

B. ZACHARÍAS
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Texto enviado por B. Zacharíasal Dr. Sadosky,extraídode su co-
rrespondencia conOscar Varsavsky.

... Por supuesto,no soyhistoricista; comparadoconel Marx viejo
resulto serunvoluntaristadeprimera. Todo sebasaenelmétodocons-
tructivo: examinar la realidaden función de construirel socialismo
(definido a travésdelProyecto Nacional). Estemétodoyamehadado
resultadosmuy buenos(enmi propiaopinión,porahora)parala teoría
dela políticaeconómica, y tambiéna la epistemología(próximolibro).
Eneste libro lo aplicoa la cienciapolítica y la historia.Así, la historia
sedebe estudiar enfunción del futuro; no para hacer futurologíasino
comomarco de referencia: quétendenciasy quéregularidadesfavore-
ceno seoponena la construcción del socialismo,y cómose laspuede
aprovechar y vencer.
Parahaceresodemanerasistemáticasemeocurrióelmétododelas

escalas temporales. Con esopude de entradasepararel problemadel
«progreso»del de los«ciclos»y el relativismo.Enla escalamásamplia,



global, todoel problemadelasculturassereflejasólocomofluctuacio-
nesy desfasajesestadísticosy sevecontodaclaridadla tendenciacen-
tral, queesa la explosión entodaslasvariables quenos interesan.Se
confirmael problemademográfico, delos recursosescasos,etcétera,y
laconclusiónesqueel futuroperteneceaaquellaorganizaciónsocialo
estiloqueseacapazderesolvereseproblema.Sepuededemostrar—con
modelos— quelatendenciadesarrollistaactual nosirveparaeso,y que
el socialismosí. Por desgraciaresulta que tambiénel fascismodauna
solución, a travésdel genocidio y el autoritarismo,y esoya nosdice
cuálesel enemigomáspeligroso,yaqueel desarrollismo,capitalistao
marxista, serávencido fatalmenteporesaincapacidad.Ojo: noalcanza
conlaplanificación y la «socializacióndelasfuerzasproductivas»;eso
esnecesario pero debesercomplementado por otrasfuerzas,caracte-
rísticas del socialismo: participación, solidaridad,creatividad.En la
escala siguiente sepuedeentoncesestudiar contranquilidad,y en ese
marco yavisto delaexplosión,el problemadelascivilizacionesenel
aspecto quenosinteresa:cómosecambiadecivilización o estilo. Para
eso resultamuy útil comobaseel esquemadeToynbee,completadoy
adaptado,queyo llamo«evolucióncanónica»(y quetieneanalogíasen
muchosotrosnivelesdeorganización). Sepuedecomplementarbastan-
tebieneseesquemaconalgunascosasbásicasdeMarx; porejemplolos
«desafíos» de la génesiscon los «gérmenesde la nueva sociedad».
Aunque es cierto quecasitodos los cambioshistóricossedieron por
influencia externa, hay suficientescasosendógenos—sobre todo en
Europa— para buscaralgunas regularidades,comohizo Marx, y en
especial el mecanismodela luchadeclases. Perohayvariasfasesque
adquieren nuevosignificadoe importancia.Unaesla «consolidación»
o «estatismo»quesiguea la fasedeexpansión imperialcasisinexcep-
ción, y quehadado origena tantosregímenesburocráticos(Chinapor
ej.). Sevequeesunafasemuy lógicay quesusfuncionesy caracterís-
ticasse repitencon frecuencia.Se confirma el análisismarxistade la
sociedad industrial medianteel capitalismoliberalimpuestopor la cla-
sequedominabaesanuevafuerzaproductiva.El siglo XIX fue sufase
creativa y sufase expansivaculminó, claro,con el imperialismo y las
ETN (empresastransnacionales).
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En la escala siguiente,donde la unidad del tiempoes25 años,se
puede analizar, conesemarco, enqué faseestamosdeestasociedad,
paraempezaraplanear unaestrategiadecambio.Aquí elmismométo-
do me ha llevado a unasconclusioneshorribles pero queno consigo
destruir. Pareceque estamos al final de la faseimperial y entrando
entoncesenla consolidación.Resultaentoncesquetodoel estatismoy
el capitalismodeEstado quevemosen los tresmundos,noesnecesa-
riamenteuna«antesalaal socialismo»,comodecíaLenin, sinounfenó-
meno muy repetido y que hastaahora nuncallevó al socialismo,sino
másbien a algo parecido al fascismo(en esta luz, lo sucedido en la
URSSesmuynatural), y tendremosquehaceresfuerzosespecialespara
queesto nosucedaunavezmás.Estoparecetotalmenteopuestoal aná-
lisismarxista: antagonismoburgués-obrero, dictaduradel proletariado
junto con la socialización de los medios deproducción(estatismo) y
luegodesaparicióndelasclases. Noestanopuesto: sigueenpieel prin-
cipio dequetriunfalaclasequedominalasnuevasfuerzasproductivas,
y la observación dequeen el casodel capitalismo,esasnuevasfuerzas
son«el carácter cadavezmássocial» de las viejas.Pero ahoravienen
lasdiferencias: ¿cuál esla claseo grupoquedominaese«carácterso-
cial»,queesequivalentea la intervención estatal,al sectorpúblico,la
planificación, etcétera?
Nosonpor cierto losobreros,sinolosburócrataslosqueestán liqui-

dando a los pobresburgueses.Burocraciaamplia por supuesto,que
incluyelíderessindicalesy gerentesdeempresas(y militares),peroque
no incluyea losobreros. Éstos resultan sermásbienlos competidores
delosburguesesenel control delos viejosmediosdeproducción: las
fábricasaisladas,y susluchashan tenido comoobjetivounmejorrepar-
to del valor agregado,nola conquistadelpoder(y mejorescondiciones
de trabajo). En estanuevafase,que si fuera un mododeproducción
puro estaríadominadatotalmentepor losburócratas,losobrerosdesem-
peñanel mismopapel queantes,pero al menosestánintegradosal sis-
tema. Los que quedan fuera de estacoordinación estatalson, por
definición, los marginales.Pero, ¿qué fuerzas productivascontrolan
éstos?; o al revés, ¿quién controla lasnuevasfuerzas,capacesderesol-
ver losproblemasqueseavecinan?Lasdetipo fascistalasquecontrolan

LA CARPETA



losmilitares,peropuedehaberparticipacióndemarginales(comomer-
cenarios); no mucha.Lassocialistas—solidaridad,participación,uso
creativo delaorganización-información estatal— nosonpropiedadde
nadie.Y esoestámuy bien, puessi el socialismoempiezapor la desa-
parición delasclases,deberíaser asídesdeel principio.No sóloel par-
tido político tienequeser«nuevo» (Gramsci) enel sentidoderespetar
losprincipiossocialistasensufuncionamiento,sinoquetodoesenue-
vo estilo tienequetenersusgérmenesen el senodelasociedadvieja,y
entoncesesmuy poco creíblequehayaunaclaseespecialencargadade
redimir a todas lasdemás.La emancipacióndel pueblo vendrádetodo
el pueblo. La claseobrera industrial essólo unaminoríay tantola rea-
lidadcomoel sentidocomúnnosdicen quesi tomael poderpuedecaer
en la tentación deusarlo paraaumentar susprivilegios,comohicieron
losburgueses(quesinembargoactuabanennombredela igualdad, fra-
ternidad, libertad).
En la cuarta escalaentonces(estrategia política;unidadde tiempo

unoscinco años) seabandonala obsesióndesubordinartodoa la revo-
luciónobrera (olvidabadecir queenlospaísesatrasadosa losobreros
hay que agregar los campesinos, y éstossi soncapacesde tomarel
poder pero, como enChina, apareceen seguidael peligroburocrático).
Sin obrerosnohaysocialismo,pero losobrerossolosnohacenal socia-
lismo. Enparticular, los intelectuales tienen queabandonaresesegui-
dismo absurdo que los esterilizay convencersede que tienen tanto
derechocomo cualquieraaparticipar enlaconstruccióndelsocialismo
y deopinarsobre lasestrategiasmásconvenientes.
El panorama futuro sepresentaentoncesun pocomásclaro, pero

peligroso. El estatismoseestáimponiendoen todas partes,pero con
diferentesmodalidades.Ladivisiónentreloscapitalistasy marxistasno
interesa tanto comola divisiónen populistasy autoritarios,porqueésa
es la que señala las probabilidades de triunfo y estrategiaa seguir.
Dentro del populismoesmásfácil desarrollar las fuerzassocialistas,
pero esunacarrera contra el tiempo porqueesmenoseficientequeel
desarrollo usual, si caeenel desordenpuedeserreemplazadoporsiste-
masautoritarios.

OSCAR VARSAVSKY
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RespuestadeDarcyRibeiro; constadedospartesseparadasenel
original por unosastericosmanuscritos.

OSCARY LAS VACAS

Muriómi querido amigoOscar. No sécómo,todavía.Sé,sinembargo,
quenopodíaalejarsedeBuenosAiressinriesgodevida.Contabaallí y
sólo allí, con un equipo médico que controlaba hace varios añossu
enfermedadrara.Mortal. Tuvoquesalir, sabemos.
La primera imagenquemevienedeOscarmedevuelveaquelhom-

bregrandey feo,devozsoturna, contodala figuradeungringobruto.
Imagen quesedeshacíacuandoempezabaaplaticar.
¿Cómonos identificamos,nosotrosdos, tandistintosunodel otro?

Tuvepocosamigoso colegasconquienespudierapensaral mismorit-
moe igual compás,comomeocurreconOscar.Quizásninguno.
Habíaenaquelmatemáticoy químicoqueseconstruyó comohuma-

nista,algunascualidadesrarasdelasquemeacordésiempre.Suradi-
calidady autonomíadepensamientoqueibaal fondodelascuestiones



conel coraje de repensarlotodo. Su impacienciacon los idiotas,los
perezosos,loscharlatanesy losdogmáticosquele hacíansudardedis-
gusto. Su postura solidariade identificación total con el granpueblo
humilde, mudoy sufrido deAméricaLatina.
Esta combinación de radicalidad, impaciencia y generosidadse

cimentabacon la femás inocenteen queestemundoesarreglable.
Buscamosdurante variosañostenercondicionesparaelaborarcon-

cretamente,paraunpaíscualquieradelosnuestros,unproyectonacional
global deauto-reconstrucciónintencional.Laúltimatentativayo laexpresé
en laspáginasqueseleenacontinuaciónpero quenofueronescuchadas.

***

Comienzanaestar dadaslascondicionesparala reconstrucciónintencio-
nal del hombre comoproyecto.Esto tantopuede representar unaespe-
ranza comouna amenaza.La esperanzaimprobable de que la nueva
metodologíadisponibleseautilizadaparaestructurarsociedadesquelibe-
renalhombredeviejasy nuevasservidumbres.Laamenazamuyconcre-
tadequesólo vengaa facilitar la implantaciónderegímenesdespóticos
quepastorearáneficazmentealoshombresdel tercermilenio.
Aparentemente, tenemosque convivir pormuchotiempobajoesta

amenazay conlo queella representa. Principalmentela posibilidadde
quesobrevengael milenio deiniquidad quequisoHitler. Perotambién
laangustiadesaber quela revoluciónsocialnoesfácil ni muchomenos
inevitable, comosepensóendíasmejores. Hayqueoptarporellay bus-
carlacon tesóny astucia.
Enestamateria, la preguntafundamental acontestares,¿quiénopta-

ráy paraquiénes?Nohaydudadequelospoderososdeahoraoptarían,
aunquedulcementeconstreñidos,por laeternizacióndesusprivilegios.
Estambiéncierto queentrelosnopoderososhaycantidadesdecuadros
derepuesto listospara integrarnuevaséli tesaúnmássutilmenteelitis-
tas. ¿Quién podrá garantizar,entonces,unaoportunidadqueseapara
losmás, frentealaobstinación y al poderío delosmenos?Sólola astu-
cia quizás,únicafuerzadelosdébiles.
Dosargumentos fueron esgrimidos hastaahorapara disuadir a los

partidariosdelosmás.Primero,la tesisdequehacerel socialismoes
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muchomáscomplicadoquedesmontar y reensamblarunavaca.Porque
la vacasocial seríamuchomáscompleja queestasvaquitasquemugen,
dan lechey sacudenlascolas.
Segundo, la conviccióndequela únicaformadeverificar unateoríaes

ir alapráctica.Ademásdequelaprácticaenestecasosueleserlacarnedel
pueblo, esta ideafortalecíalas posturas doctrinarias,disuadiendola uti-
lizacióndel sabercientífico pararepensarlassociedadescomoproyectos.
Losdosargumentosestánalgodebilitados.EsverdadqueLenin y el

mismo Stalin no sabíanmucho de vacasy metieron la pata en ciertos
casos.Pero estambiénverdadque hoy día tenemosla experienciade
suslogros, contamosconmásdatos, condatosmucho másprecisosy
los sabemosmanipularmejor. Así que tenemosalgunasposibilidades
deéxito enel reensambledelavaca.
Conrespectoalacondenadeir alapráctica,bien…comienzaaexistir

la posibil idaddeverificar in vitro lasteoríassociales.Esdecir,tenemos
modosdeformalizarproyectosglobalesdeconstrucciónsocialy podemos
preverlosefectosmásprobablesdesuaplicaciónaunasociedadconcreta
atravésdesuaplicaciónexperimentalamodeloscomputacionales.
Todo esoempezócuando unmatemáticomedio raro,decidió rees-

cribir laUtopíadeTomásMoro y meterla enunacomputadoraparaver
quéresultaba.Resultó enunaserie dematricesdistintasalaseconomé-
tricasutilizadaspara laoptimización…Estasnuevasmatricestienenun
rasgopeculiar, comoquepodríaneventualmenteser útilesen laespecu-
lación sobrereformasestructurales.A estainiciativaquesedebeaOscar
Varsavsky sesiguieronotras,tanto enel campo de la experimentación
numéricacomo enel diseñodeproyectossocialesparticipatorios.Ellos
tienen de común la preocupación de llamar el saber científico a una
postura responsablefrente a la revolución necesaria y a aportara las
tareasqueella plantea.
La situaciónactualdela cuestiónesquesecuentaconla posibilidad

teóricadeformularproyectosnacionales,peroconpocaoningunaposi-
bilidadconcretade realizarlos y ni siquieraconposibilidadesparalle-
garadiseñarlos.Lospoderososdelospaísesquetuvieronéxitodentro
dela civilización industrial sabenqueno lo debenasuscientíficos,sino
—piensanellos—asusempresarios,asusadministradoresy asuspolí-
ticos. En consecuencia,tratana los científicoscomounamezcla de
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poetasy delocosqueraramentetienen ideaspracticables.Losmismos
científ icoslleganasertanirresponsablesenel plansocialquenadieles
confiaríacualquier tareaseria relacionadacon el desarrollonacional.
No esmejor la situaciónenlospaísesquesólolograron desempe-

ñosmediocresen lacivili zación vigente.Susélitesdepodero no tienen
científi cos conquécontaro los tienendeaquel tipo irresponsable. En
consecuencia,aunqueesperenmásdela ciencia—justamenteporquese
enfrentan con el fracaso—, no encuentrancómoponerla a trabajar en
serio.Delascienciasllamadassocialessesospechaquesóloseancapa-
ces de tratar científicamente temaspequeñose irrelevantes,porque
nadansabenni quieren saberdecuestionestangordascomoel destino
del humano.
Aunqueseadolorosopensarlo, hay quienessospechanquela casi

totalidaddelos científicosdeáreassubdesarrolladasson inútiles.Con
esoquieren decir quesi siguiesen trabajandopor trescientosañosmás
en las líneasenquetrabajanahora, no llegaríanni entoncesa teneruna
propuestaconcretadedesarrolloparasuspaíses.
Cadacientífico rechazarápor supuesto estosrazonamientosdicien-

doqueéstanoessutarea. Unoesbiólogo,el otro físico.No sonpolíti-
cos,ni metafísicos.Enconsecuencia, nadatienenqueverconproyectos
dedesarrollo o con el destinohumano.Esosería,a lo máximo,materia
paraotrosespecialistas.
Lo realmentelamentabledetodoesoesquela ciencia, tal cuales,no

tieneotro compromisoefectivoqueentregarsusproductosaquienlos
reclama, dejandoa los hombresprácticosla tarea deutilizarloscomo
mejor lesparezca.Estono tieneninguna importancia para los países
quelograronéxito y nadaesperandelaciencia,ademásdenuevosgad-
gets.Perotienen una importancia vital paralospaísesqueno lograron
realizar sus potencialidadesdentro de la civilización presente.Éstos
esperan algo más quegadgetsde la ciencia.Esperan queella tome
como su tema privilegiado la elaboracióny comprobación de teorías
aplicablesala reconstrucción intencionaldelassociedades,deacuerdo
con losinteresesdelosmásy, si esposible,bajosucontrol.
La ruptura de estedilemaquizáspuedaseralcanzadaprogresiva-

menteenunainstituciónnuevaquenacieracomprometidajustamente
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con temas globalesy con cuestionespolémicas como los proyectos
nacionales y el destino humano. Imagino que tal instituciónpueda
empezar susactividadesconstituyendo equipos mixtosdecientíficos
entrenados en la metodología de la experimentación numérica, con
científicosy pensadoresdediversasespecializacionesy variadaexpe-
riencia.Pero todoselloscomprometidosenintentarprefigurar formal-
mente las alternativas que se ofrecen a sociedades concretas para
atender dentro deplazosmedianos—veinticicoañospor ejemplo— a
lasnecesidadesbásicasdetodala población.
Aparentementeesoesmuy sencillo y ya estaría siendohecho en

algunaparte.No esasí.Losgobiernosocupan,esverdad, muchagente
calificadapero lasdedican a las tareas tecnocráticasdela construcción
deindicadoreso dela formulación depolíticas inmediatistas.Lasuni-
versidadesgastanmásgenteaún,pero la agotanenprogramasquebus-
can nada menos que contribuir para ampliar las fronteras del saber
humano.Unos cuantosideólogosestánávidospor demostrar copiosa-
mente, con la sabiduría de los razonamientossutileso delosnúmeros
imbatibles, que no existiendo solución para nuestrosproblemasde
salud, educación,vialidad y hastadeviabilidad,lo quecabeesdesistir
y pastar, como lo deberíahaber hechoMao.Unoscuantossabiosacep-
tan el reto del Club deRoma, o lasincitacionesdelos futurólogosdel
MIT, para especularen las mismasbases que ellos, pero con signo
invertido.Todoesosumacero o poquísimomás.
La verdadverdaderaesquenadie, o casinadie,seocupadeexplotar

lasposibilidadesconcretasqueseofrecendediseñarmodelosrealísti-
cos de cómo nuestrospaísespodríandentro demarcossociopolíticos
distintos, satisfacerenplazos previsibleslasnecesidadesreconocidas
comoindispensablesdela totalidaddesupoblación.Unavezdiseñadas
estasutopías finalistasy ubicadasen algún tiempo determinadodel
futuro,sepodríamarcharal revésdelosfuturólogosproyectivistaspara
descubrir lasrutasdela utopía. Esdecir, aceptamosel retovoluntarista
deejercer nuestrasopcionesparadefinir el mundofuturo enquenos
gustaríavivir y afrontamosconalegría la tareadeprogramarsuviabili-
zación política, social y física. Como seve,nosnegamosaentregarnos
pasivamentea la perplejidady a la angustiadelasproyeccionesexpo-
nencialmentedesastrosas.Esoquellamamosperspectiva constructiva,
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ademásdeserperfectamentefactible,esseguramentela únicacosaque
sepuedehacer enel sentidodecontribuir paraquelosmástenganalgu-
naposibil idadde éxito en la guerracontra los menosy deque algún
socialismo dignodeestenombre florezcaenel tercermilenio.
Lo quedeseodecir atravésdetantaspalabrasestansóloque…bien,

¿quéesexactamente?Es, quizás,que hoy día sepuedeconstruirun
símil computacional deunasociedadconcreta—lamexicanao la vene-
zolana, por ejemplo— y empezara especularcon ellossobre futuros
deseables. Hablo desímilesactivos,en el sentidodequeestandoarma-
dosdeíndicesdeincrementopuedan codificarseasímismosparaalte-
rarsesimétricamente con la sociedad,pero al ritmo deseado. Esoles
haríaposibledecir cuántosvenezolanoso mexicanoshayahoray pre-
decir cuántos habrá (si estono asustaa nadie)dentro desietemeses,
sieteañoso setenta.Desdequeseconstruyanestossímilesconla infor-
mación demográfica,socioeconómica,política,etcéteraqueseanece-
saria,sepuedeempezara trabajar conellos.Trabajarenestecasosería
especular, por ejemplo,sobrequéefectoscatastróficossepuedeespe-
rar denohacer nadao quéotrosefectosmaravillososo nosesiguende
hacer algo.Por el caminodeestosejerciciossepuedeir diseñandopro-
yectosnacionalesmásomenoscomplejosque tenganla calidaddeser
coherentes, factiblesy quizáshastadeseables.
Estos trabajos,proporcionaríanenunaprimeraetapaunbancolati-

noamericano dedatosquepodríaproveeral instante información con-
f iable y actualizadasobretemassocialmenterelevantesconrespectoa
cadapaíso región.Ensegundotérmino, permitiríanexaminarlosefec-
tosprobablesa largoplazo,depolíticasqueestánsiendoimplementa-
das endistintos sectores,incluso la política deno tener políticas.En
último término, especularsobreproyectossocialeso regionalesalterna-
tivosparaeras tanpocoremotascomoel comienzodel tercermilenio.
No hay,naturalmente,queponerdemasiadaesperanzaentodoeso.

Trátasedemerasespeculaciones.Nadadesuponertampocoqueporvía
delamáquinavengamosahacerinútileslasideologías.Nosedebepen-
sartampoco,quelamáquinaserásocialistasóloporestarcomprometi-
dapor la atencióna lasnecesidadesdelosdemás.
Lo queproponemosrepresentatan sólo la posibilidaddedosórdenes

deacción: primero ladeponer sobrelamesadelosquetomandecisio-
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nes en América Latina un ingrediente nuevo en la formade informes
insólitos.Ellosversarían, por ejemplo, sobrelo quesucederáo nosuce-
derási sehacen taleso cualescosascon respectoala políticadeempleo,
alaurbanizacióndel campo, alaextensióndelaescolaridad,alagenera-
lización de la asistenciamédicay amuchosotros temas.Peronadade
catastrofismosfuturológicosporque los informesconstructivistashabla-
rán depreferenciade lo buenoqueseríahacertaleso cualescosas.Sólo
cuando sea indispensable daráncontribucionesa tanta gente queya se
ocupaconplacerdeprever lasdesgraciasquenosesperan.Ensegundo
lugar, permiti ría construir y difundir modelosalternativosdeviabiliza-
ción dedistintosestilosdedesarrollo paralospaísesdeAméricaLatina.
La institución capacitada parahaceresosejercicios sólo llegará a

existir útilmente si tuvierea la cabezaunapersonalidadnacional con
altascalidadesdeliderazgoy visiónpolítica,ademásdegranprestigio
y autoridad. No piensoque sedeba crearunainstitución gigantesca,
sinomásbien un pequeñoequipodotadoderecursosparatrabajarcon
autonomíay tranquilidad poralgunosaños.No ocuparíamuchagente,
pero ocuparía totalmentea la media docenaquedebería integrar el
equipoconstructivista.Seríaaconsejableagregaraél, otrastantasper-
sonasencalidaddevisitanteseminentesqueseanespecialistasconoci-
doscomo losmejoresen susrespectivoscamposdeactividad.
Lo quetengo enmenteesnadamenosquebecarahombresdemás

decuarentaaños,elegidosentodaAméricaLatina,quetraeríanala ins-
titución pordocemeses,extensiblesaveinticuatro,suvisióny suexpe-
riencia,apartir dela cualescribirían un libro, ademásdeparticipardel
debatedelosproyectosconstructivistas.
Para concluir quiero decirquesólotengotresdudosasseguridades

conrespecto aesteproyecto:
Primero, lacertezadequelosconstructivistas,si noserevelangenia-

les,y en esacalidadcreany dignificana losantecesoresquea lo largo
delasdécadasprepararonsuvenida,seránellosmismoslosantecesores
dealguien o algún equipoqueseguramentesurgiránenel futuro.
Segundo, la garantía deque si todo marchamal, seremossalvados

poraquelloscincooseiscompañeroselegidosanualmentetansólo por-
quetienenunhuevoen la huevera,en la formadeun libro prontopara
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serescrito ennuestroCentroLatinoamericanodeProyectosNacionales
o Instituto Superior deEstudiosLatinoamericanos, o lo quesea.
Tercero, la esperanzadequeestecentro o institutonosdé,al final, el

sitio quenosfaltaparaunequipoquereúnay codifiquela información
pertinentey dondesealternenpensadoreslatinoamericanosparaconvi-
vir agradablementey parapensarjuntoslo quesepuedehacerdemejor
en esta provincia del mundo para que aquí florezca un día nuestra
humanidaden formassolidariasy gratasdevivencia.

DARCY RIBEIRO
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Estos textos fueron enviados al doctor Manuel Sadosky por la
dirección de la CEPAL, conmotivo del homenaje deCaracas. El
primero de ellos fue publicadoen la revista de la CEPAL en el
segundosemestre de1976;el segundo —que enel original está
presentado como «primerborrador»— ofreceunasemblanzade
OscarVarsavsky y unadelasbibliografíasmáscompletasquese
conocen.Por tratarsedeun documento de la CEPAL, sehancon-
servadolasmodalidadesdecitabibliográficadel original.

OSCARVARSAVSKY
SU FALLECIMIENTO

El 17dediciembrede1976 falleció enBuenosAiresOscarVarsavsky,a
laedadde56años.Habiendosidounodelostalentososcolaboradoresde
la CEPAL, queremos referirnos a suobra y a sus ideas.Para quieneslo
conocieron, sugrandezade espíritu y sugenuinidadcomohombrey
comocientífico fueronvaloresporcierto notables.



Doctor enQuímicaensuorigenprofesional,durantela décadadelos
añoscincuenta enseñamatemáticasy escribe unaserie detrabajosen
estecampo—especialmenteentopología—y enfísica1.
En1960iniciaenVenezuelasustrabajosenmodelosdeexperimen-

taciónnumérica, quehabríandefructificar, tempranamenteal publicar
Unmodelo económicopara la RepúblicaArgentina, en1962, el Insti-
tutodeCálculo delaFacultaddeCienciasExactasdelaUniversidadde
BuenosAires.
En losañosquecorrendesde entonceshasta1969trabaja intensa-

menteenmateria deexperimentación numéricaaplicadaa lasciencias
sociales2 y en1969formalizael conceptode«estilo dedesarrollo»,que
la cienciasocial adoptadesdeentonces,paracalificar la transformación
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1 Deestaépocasonsustrabajos:
1949 «Sobrela fundamentacióndelaMecánicaCuántica».Tesisdoctoral, Universidad

deBuenosAires.
«SobrelatransformacióndelHilbert»,enUniónMatemáticaArgentina, xiv, 350-65.
«Métodos operacionales aplicados a la ecuaciónde Klein-Gordon», uba,
InstitutodeRadiotécnica.
«El teoremaergódico en la Mecánica Cuántica», en Unión Matemática
Argentina, xiv, 20-3.
«Sobrela definicióndevacíodeSchwinger,»,Revistau.m.a., xv, 11 (resumen).
«GeneralizacióndelasecuacionesdeSchrodinger-Gordony Dirac», enUnión
MatemáticaArgentina, 11(resumen).
«El promediode una sucesión infinita de medicionesiguales en Mecánica
Cuántica»,enUniónMatemáticaArgentina,12(resumen).

1953 «Equiprobabilidada priori y transitividad métrica»,en Unión Matemática
Argentina, xv, 213(resumen).

1957 «QuantifiersandEquivalenceRelations»,enRev.MatemáticaCuyana, ii, 29-50.
1958 «Individuosdespreciablesenálgebrasmonádicas», Instit. Matem.,Universidad

delSur,Fascículo.
1959 ConA. Monteiro:«ÁlgebrasdeBrouwermonádicas», Instit. Matem., Univer-

sidaddel Sur.Fascículo.
«UnetopologieTauberienne»,Cr.Acad.Sc.Francia,250,1951y 53.
«Thereciprocaliteratedlimit theorem»,Amer.Mathem.Month, 68-356.

2 Enesteperíodopublica:
1962 «UnmodeloeconómicoparalaR.Argentina»(conlacolaboracióndelGrupode

EconomíaMatemática), Public. Inst.deCálculo,UniversidaddeBuenosAires.
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dela sociedadentérminosintegrados,incluyéndoselo económicojun-
tamente con lo social, lo político, lo tecnológico, y lo relativo a otros
camposdela actividad.Tocaunoaunolosdistintoscampos,desdeel
sociológico en «Un modelomatemáticodelaUtopíadeMoro», el de
negociacionesenALALC, el de políticas depoblación, el del sistema
educativo y formalizamodeloseconómicosdecortoy largoplazopara
variospaíses.
Preocupadopor laenseñanzadelanuevamatemática,publicaen1964

un texto sobre lamateria,del quesehanhechonumerosasediciones.Y,
enlacreaciónmatemática, publicaestudiossobretaxonomíanuméricay
sobrerelacionestriplesenlosprogramaslinealesgeneralizados.
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1963 «Laexperimentaciónnumérica»,CienciaeInvestigación, 19,340-47.
«Modelo de simulación para estudiar la cuencahidráulica cuyana» (con J.
Araoz), informeparaCepal-cfi, Public. Inst.Cálculo,uba.

1964 «Relationstriplesdansles programmes lineairesgeneralices», Cr. Acad.Sc.,
Francia, 259,2585-88.
«Modéle f inancier et physico-financier pour la France», Publ. Centre Rech.
Math.pourleplan,París.
Matemáticamodernaparalasescuelassecundarias,dosvolúmenes,Eudeba.

1965 «UnmodelomatemáticodelaUtopíadeMoro»(conC. Domingo), Public. Inst.
Cálculouba;reproducidoenDesarrollo Económico, 7,3-36, 1967.
«Losmodelosmatemáticosnuméricoscomoherramientasdedecisiónenproble-
masdifícilmentecuantificables»,Public. Inst. Cálculo, uba.
«LaMatemáticamoderna»,LaEducación, 10, 66-80.
«Turningupandfitting theModel toHistory»,capítulo en:E.Holland:A model
of VenezuelanEconomy, Cendesy SimulmaticsCorp.,NewYork.

1966 «Modelomatemático de corto plazo para la economía chilena», Ilpes (onu)
Odeplan,SantiagodeChile.
«A mathematical, Numex, model of Utopia» (con C. Domingo), Proc. Inter.
Symp.onMath.Meth.,in Soc. Sc.,Roma.
«Preliminary experimentswith amodel of Utopia» (con J. Sábato), Proc. Inter.
Symp.onMath.Meth.,in Soc. Sc.,Roma.
«ModelomatemáticoparanegociacionesconAlalc»(conV.Yohaietal), Public.
Inst. Cálculo,uba.
«Modelo dinámico con ajuste del flujo de fondos», Cendes, Serie I, Nº 2,
Caracas.

1967 «UnmétododesegundoordenparaTaxonomíaNumérica»(conJ.Araoz), xvii
ConvenciónAsovac,Caracasy Publ. Dpto. Computación,ucv.
«CulturalColonialism in theHardSciences»,TheAmer. Behav. Sctist.
«Modelomatemático paraestudiarpolíticasdepoblación» (conM. Testaetal)
Cendes, SerieI, Nº 5.Documentooficial dela reuniónoea-opssobrePolíticade
Población.



Planteapor entoncesel problemadelaaplicacióndemodelosalahis-
toriay vadando formaprogresivaa lo queconcluiríasiendounenfoque
fi losóficointegrado,consustanciapropia,del conjuntosocial, quehabría
detener suexpresión sintéticaenel concepto de«estilo»dedesarrollo.
Denuncia en1967 la enajenación científica en su trabajosobre el

colonialismocultural enlascienciasbásicas,temasobreel cualrealiza
desarrollosulteriores,particularmenteenCiencia,políticay cientificis-
mo,Ciencia, tecnologíay cambio social yHacia unapolítica científica
nacional, y variostrabajosposteriores.
Maduroel conceptodeestilo, enlosaños70y posteriores3 concreta

supropuestaideológicaentérminosdeun«modelosocialistacreativo»;

162 OSCARVARSAVSKY: UNA LECTURAPOSTERGADA

1968 «Mathematicsin theSocial Sciences»,Agedela Science, I, 89-97.
«ModelosPROD-INGRE para planif icación a mediano y largo plazo» (con el
GrupodeModelosMatem.),CENDES, Serie1,Nº4.
«Modelo delsistemaeducativo»(conM. Testaetal), CENDES, Serie1, Nº5.
«La predicciónen Ciencias Sociales», en El problemade la predicción en
CienciasSociales, UNAM,México,1969.
«Sobreel problemadeladependencia cultural enA. Latina»,Universalia, 5,53-
56y Seminario sobrePol.Cultural, URU,Montevideo.

1969 «Estilosde Desarrollo» (con el Grupo de ModelosMatemáticos), Trimestre
Económico,Nº144,517-76.«EntropíayTaxonomíaNumérica», Public.Depto.
Comput.UCV, 69-01.

3 Publicaentonces:
1970 «Planificacióndelargoplazo:ejemplosdeestilos»,ODEPLAN, SantiagodeChile.

Ciencia,políticaycientificismo, CentroEditordeAméricaLatina,BuenosAires.
«Modelo vinculador y modelo de planificación de salud», Of. San. Pan.,
SantiagodeChile.
«Ciencia, tecnologíay cambiosocial»,Comentario, XVI I, 29-32.

1971 ModelosMatemáticos - América Latina (con E. Calcagno,editor y coautor),
Edit. Univ. deChile,SantiagodeChile.
«Largoplazo,unsoloestilo»,TrimestreEconómico, 152.
ProyectosNacionales, Periferia,BuenosAires.
«Unmodeloparacompararestilosdedesarrollo»,CEPAL, XIV períododesesiones.
«Modelo paracompatibilizarproduccióny precios»,ODEPLAN,SantiagodeChile.
«Ciencia,dependenciay estilo dedesarrollo»,CuadernosdelCons.Nac. Univ.
Peruano, Dic.

1972 Hacia unapolítica científicanacional,Periferia, BuenosAires(entraducciónal
portuguésactualmente).
«Criteriosparaunapolíticadedesarrollo universitario»,Public. ConsejoNac.de
laUniversidadPeruana,Lima.
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formulación éstaqueno constituye unaespeciemásdentro degénero
delosmodelossocialistas, sinounplanteogenuinamenteinterdiscipli-
nario, converdaderasustanciapropiay autonomíaconceptual.EnPro-
yectosnacionales (1971)daformaasuideología;y enMarcohistórico
constructivo verif icasuviabilidad y enriquecesucontenido,a la luz de
unasíntesis históricaquedesarrolla envariosplanosdetiempo,confor-
midablecapacidad desíntesis.
Yalostrabajosquearrancanhacia losañossesenta,y particularmen-

te la intensa investigaciónconmodelos deexperimentación numérica
elaborados para distintos países,camposdeactividady horizontesde
tiempoparecierahaber dado,comoresultadoslógicos,el conceptointe-
gradodeestilosdedesarrollo, la identificacióndequecadapaísdebe
formular suproyecto propio, el nacionalismoculturalcomomanerade
entender quéesnacionalismo ensí, y el rechazoal colonialismocultu-
ral, quearranca—comoVarsavsky anota— desdelascienciasbásicas,
prácticamente desdeque el tratamientomatemáticode las ciencias
sociales sehace«con la matemáticade la física», cuando serequiere
unamatemáticadiferente4.
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1973 «Heterogeneidady entropía»,Public. Inst. Mat.y Estad.,URU, IV, 137-47.
«Bases para una política nacional de tecnología y ciencia», en Comunic.
JornadasdePolíticaTecn.y Cient.para reconstrucción y liberación nacional,
BuenosAires,139-51y 13-17.
Ciencia yUniversidad, Public. UBA,Nº2/73.

1974 Estilostecnológicos, Periferia,BuenosAires.
«EvaluacióndeProyectosconcriteriosderacionalidadsocial», enPlanificación
yParticipación, EdicionesdelCentro,Lima.
«Participación», enApuntesparael estudiodela participaciónpopular, Public.
deCentro,Lima.

1975 Marcohistóricoconstructivo, CEAL, BuenosAires.
«Ideologíay verdad»,enCienciaeideología, Editorial CienciaNueva.,Bs.As.
Loscienzatoeil sistemaneipaesisottosviluppati (versión italianademateriales
anteriores), Feltrinelli Editor,Milán.

1976 «Ajustedematricesporminimaxy suspreciosCombra»,CEPAL,documento interno.
«Comparaciónde estilos de desarrollo para Argentina» (con la Sección Mo-
delos), CEPAL, documentointerno.

4 EnMathematicsin theSocial Sciencesproponequeunanuevaetapadelanuevamodelísti-
carequeridaseríaempírico-intuitiva,conexperimentación numérica;y unasegundaem-
plearíataxonomíanuméricaparaclasificar «inputs», órganos(entendidoscomobloques
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Despuésde1969madurasucreatividadentérminosmuyprecisos:no
postula creenciassinosintetizalo quesusmuchostrabajosanterioresle
permitendeducir, unavezqueestrechóel espaciodelassolucionesque,
siendobuenasensí, sonademásviablesparael puebloy el hombrereali-
zadoensociedad.Esoesunestilo. Paratal estilo,quellama«creativo»,la
educación esun objetivoensímismo, diríasequeporderechopropio.Y
la coberturadeun conjuntodenecesidadesmínimas,nosolamentemate-
riales,esundatoenel problema,nounavariablequeadmitatransacción.
Enestosúltimosañosintegrael tratamientodeestilosalternativos;

formaliza su propuestaa nivel ideológico; verifica —comoseexpre-
só—su viabilidadhistórica;y la llevaatérminosdepolíticasconcretas
enunaserie decampos,conparticular insistencia en los camposdela
ciencia, la tecnología, la educación, e incluso laevaluación deproyec-
tosdesdeunaracionalidad «social», dentro del conceptotaxativoquea
lo social le daensuideología.
Continúala labor de creaciónen el campodela matemática5; pero

ensustanciaesf ilósofodelo social integrado.A sumuerteteníaenpre-
paración trabajossobrematemáticaaplicada a la estadística y econo-
mía,sobrelaintroduccióndefactorespolíticosenmodeloseconómicos
y sobre lo quedenominaba«epistemologíaconstructiva»,comonuevas
metodologíasen teoríadel conocimiento.
Su talentosirvió ennumerosospaísesy enorganismosinternacionales,

en losquerealizóestudios,dio ideas,formóequiposeimpulsópersisten-
tementealo creativo.Másalládelo quesepuedacoincidirodiscreparcon
su ideología,la genuinidaddesusustanciaconfiguraunodelosaportes
másdescollantesalascienciassocialesdelasúltimasdécadas.

devariables), «outputs»y lospropiosmodelos. Coetáneamenteserequeriríael desarro-
llo dematemáticacomputacional, el demedidasdecomplejidady gradosdeorganiza-
ción superioresa los conceptosdeentropía-información,y el deunateoría estadística
queindiquecómomedirla consistenciadelasleyesquedescribenel comportamientode
losmodelos.

5 Unmétodominimaxparael ajustedeparámetros(1976).



OSCARVARSAVSKY*

A finalesde1976falleció, enBuenosAi res,Oscar Varsavsky,quien
tuvo un contactoestrecho con muchos miembrosde la CEPAL y del
ILPESy fueconsultor dela instituciónen variasoportunidades.
La alturadesusideales, lasolidez y amplituddesusconocimientos,

la absoluta falta de arroganciacon que exponía su pensamiento, su
tajanterechazoal dogmatismoy suextraordinariay fecundacreatividad
hicieronquesuinfluencia fueramuyprofundaenlosquetrabajaroncon
él. Quienes además,tuvieron el privilegio de gozar de su amistad,
pudieron comprobar la correspondencia queexistíaentre suformade
viday losprincipiosquedefendía. Fue, enmuchossentidos,unaespe-
cie deconcienciamoral delosquelo conocieronmejor.
El talento intelectual deVarsavsky adquiereaúnmásestaturaal lado

desuextraordinaria calidadhumana.Quélejosdeél estabanel cálculo y
el presupuesto deposicionesensuconductadiaria, quéajenoalasjerar-
quíasy a laambición depoder.Sutremendafranqueza,en el elogioy en
la crítica, reflejabanunapersonalidadsin fisurasy extremadamenteho-
nesta. Su auténtica modestiay la generosidadconquedesparramaba
ideaspatentaban,sinduda,aunindividuodecalidad superior.
Teníaprofundosdesacuerdoscon las formasprevalecientesdeorga-

nización social denuestrospaíses.Suespíritucrítico,conjugadoconsu



creatividad, le llevó a estudiar conunavisión deconjuntonumerosos
factoresde la organizaciónsocial, y aproponer estilos alternativosde
desarrollo, o proyectosnacionalescomo lo hizoparaArgentina.En los
proyectosnacionalesseanalizabanaspectoscentralesdelasformasde
organización social, y suspreocupacionesabarcabancampostandiver-
sosy sustantivoscomola participación y solidaridadsocial,seguridad
y derechos degeneracionesfuturas,actividadespolíticas y libertades
individuales, junto a novedosasinterpretacionesdela función depro-
ducción, la empresa,la acumulación, la productividad y otrasquesu
inagotable imaginación y sucapacidad integradoraincorporabanensu
rigurosorazonar.
La fuerza desuinquietud le llevó a replantearsenumerosostemas,

sobrelosqueel pensamiento convencionalsuelecrearelmito dequese
trata deverdades inmutables.Susenfoquescontienenunareinterpreta-
cióndelosconceptoseconómicosusuales,deunamanerapocofamiliar,
plantean nuevosproblemas,hacen desapareceralgunosdelosantiguos
y proponensolucionesheterodoxaspara losdemás.
Laamplituddesuspreocupacionesno leasustaba.Confiósiempreen

el trabajo deequipo. No envanolaspublicacionesdegruposdirigidos
por él, o inspiradosporsutrabajo,superandelejos los librosque llevan
solamentesufirma.Tal comosiemprefuecríticodemuchasdelasactua-
lesutili zacionesdelosconocimientos,novacilabaenaprovechar todosu
potencial.Así creóel métododeexperimentaciónnumérica, herramienta
matemáticadegranutilidadparaconsiderarsimultáneamentey enunpla-
nomásconcreto aspectostannumerososy heterogéneosdela organiza-
ciónsocial comolosmencionadosconanterioridad.
Profesoruniversitario dematemáticay física,degranculturacientí-

fi ca, jamáscreyó quelos aspectos esencialesdel conocimientoactual
fueranlo suficientementedifícilescomoparaescaparala comprensión
delasgrandesmayorías.Teníaunainmensaconfianzaenla participa-
ción plenade la población y creíaque los conocimientosy adelantos
actualespermitíanla existenciadedebates,enqueplanteadoslostemas
contransparencia,y sinocultar lo esencialconcomplicacionesinnece-
sarias, sepodríacrear la basedeunasociedadmejor.
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Creíaenla necesidaddepensar lasactividadeshumanasenfunción
desuaporte a la construcciónefectivadeunasociedadcuyascaracte-
rísticassehubierandefinido previamente.Esadefiniciónexigiría un
intensotrabajo previo destinadoaplantearalternativasal actualorden
decosas. Frente a la falsaconciencia técnico-económicadequetales
alternativasno existían,destacaba la importanciaquepara los grupos
socialestienelavisibilidaddeposibilidades. Susobras,frutosdeuntra-
bajo impresionante,sonejemplo dela correspondenciaentrepalabrasy
acción. Esque,comolo diceen unadesusúltimasobras,todoestono
sehacepor ejercicio académico,sinoporirremediabledeseodevivir en
unasociedadmejor y dehacer algoporqueesotengamásprobabilida-
desdeocurrir.

*Revista dela CEPAL
Segundosemestrede1976

LA CARPETA
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Tal comosemencionaen la «Introducción»,enestasecciónsereunie-
ron las dos contribuciones(posterioresa la sesión pública del Semi-
nario) deChristianFerrer:unensayoy unaentrevistaaEdithVarsavsky,
hermanadeOscar.





INCONFORMISMOY CONOCIMIENTO

CHRISTIAN FERRER*

LOSDILEMAS

Pocasactividadesy saberessehan vuelto tan opacosy ajenosal común
delagentecomo losqueestáncontenidasenlapalabra«ciencia».La raíz
deesta incomprensiónnohadeser buscadanecesariamenteenla jerga
muchasvecesoscuradeloscientíf icos,ni enla lógicalingüísticatauto-
lógicadesusproposicionesteóricas,ni en la abstractización celestial de
susteoremas ni en los rasgosbarrocos y secretosdesusprácticas.El
distanciamiento quizásseacausadopor la rupturadelcontratoredento-
rista queduranteunsiglo al menosvinculó el sabercientífico a lasex-
pectativasde cambio social,y que concedióa la cienciael podery la
legitimidad paramodificar el mundo a fin deimpedirquela potencia
enigmáticadelanaturalezacobraraundiezmoexcesivoenvíctimasy a
fin dereducirelalcancedelosmalessocialesmedianteelenroquedeldia-
gramasocial. Suelellamarse«idealilustrado»alahormadefequenutría
alapasión científica,peroaquí preferimosla palabra«redención»—de

* Sociólogo,ensayista,profesor de la facultaddeCienciasSociales,miembro del grupo
editor delasrevistasEl OjoMochoyArtefacto, autor del libroMal deOjo.



raigambrereligiosaperotambiénhumanista—puesesapasiónseorien-
tabaamejorar la creacióntal cualhabíasidoheredaday aimponerlími-
tesal azar, el dolor y la muerte.Durantebuenaparte del siglo XX ese
contrato fueanalizadosuspicazmenteporlastradicionesfilosóficascrí-
ticase incluso por el saberpopular, o bien hasidotratadoconindife-
renciao cinismopor los responsablesdelaspolíticaspúblicasy por la
propia comunidad científica.Sospecha, cinismoe indiferenciaquehan
sido alimentados también por emprendimientoscientíficosqueno se
han privado de auscultarabruptamentela antiguacajadePandora,o
bienpor la subsuncióndel idealilustradoenunterritorio delimitadopor
coordenadasestatalesy empresariales.O quizáslasincumbenciasper-
mitidasporel contrato estabanlimitadasdeentrada:desdeelmomento
enquela ciencia sepercibióa símismacomo unasuertede«martillo
neumático»,perforador deaparienciasy desenmascaradordesuperche-
rías, la asunción de queel misterioya no eraelementofundantedela
aleaciónhumanasinomerasuperstición sustrajoal sabercientífico bue-
naparte desualcancecomprensivo. Luego,algunasalianzasnotorias
delacomunidad científica«depunta»conel dinerodelpodery conel
poder del dineroarruinaronpartedel prestigio moralrestantey acaba-
ron por poner encuestión el impulso humanistaoriginario. En fin, el
proyectomodernodeexperimentación, o suautobiografíaevolucionis-
ta,hanpersuadidoa losaprendicesdebrujo y al público informadode
quelaciencia esunábretesésamodelaboratorioo unaconsignameto-
dológicageneralizable.
¿Tan sólo eso?

ALMAS E HISTORIASGEMELAS

No essencillo explicar por qué los nombresdePaulFeyerabend y de
OscarVarsavsky, herederosdel impulsolibertariodelhumanismocien-
tíf ico, son tan importantes.Uno, austríaco,murió tresañosatrás; el
otro, argentino,nosdejóprematuramentehaceveinteaños.Estabaexi-
liadoenVenezuela y padecíadeuna«enfermedadextraña»y dolorosa,
tan supliciantecomolaquesellevóaFeyerabendenRoma,suciudadde
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adopción.Tambiénél sefueantesdetiempo:nopudoconcluirsuúlti-
molibro,TheConquestofAbundance.Y cabesuponerqueVarsavskyaún
teníaelhorizonteabierto,tantoparasusplanesdeinestigacióncomopara
suvoluntadde criticar lasprácticascientíficasnacionales. Amboseran
científ icos y epistemólogos. No obstante, estasvidasparalelasnunca
intersectaronni senombraronel unoal otro,apesardehaber experimen-
tado lamismaépocay dehaber contribuido aproblematizarzonasequi-
valentesdelasprácticasdela comunidadcientífica.
Paul Feyerabend no es únicamente el nombre de un epistemólogo

excéntrico:fueun irri tadordebuenasconcienciastanto comounredentor
del amor por la verdad. A suvez,OscarVarsavskynoesel nombrecasi
desvanecido deun físico de la épocadoradade la FacultaddeCiencias
Exactas:eselposibleapodoconceptualdeunaobturación, delanegación
a reabrir y renovar el debatesobrepolítica y ciencia.OscarVarsavsky y
PaulFeyerabend nofueronplantasrarasenun jardínbienarreglado:fue-
ronel brote tardíodel antiguoinconformismo cognitivo.Soninterrupto-
res: nos devuelvenal viejo problemade la relaciónentredisidenciay
conocimiento,pueslaciencia—comocualquierotrafuentedecertezas—
no gusta decuestionar sus presupuestos. Susobrasexpusieron algunas
clavesde eseviejo debate.Sus ausenciasseñalanun peligro, pueslos
temasqueambosabordarony el tiempo al quepertenecieronseestán
disolviendoantenuestrosojosy seretraenal pensamiento.
LahistoriadePaul Feyerabendesladeunahazaña.Suficientemente

dramáticosfueron los primerospasosdeun jovenquea los dieciocho
años, luegodeserheridodurantelosúltimosdíasdelaSegundaGuerra
Mundial, quedaensilla deruedasy sexualmenteimpotente,condenado
todasu vidaasufrir dolores indecibles y acaminarconmuletas.Ya un
hombremaduro y habiendo establecidounamódica reputacióncomo
profesordefísicay defi losofíadela ciencia,Feyerabendpromueveun
segundodramavital, estavez«undramadeconocimiento»,quelo lle-
vaa cuestionar radicalmenteel métodocientíficoy los dogmasracio-
nalistas. Pero suhazañaverdadera,evidenteparacualquierlectordesu
conmovedoraautobiografíaMatandoel tiempo, consisteenla conquis-
tadela risa, ensuinmensavoluntaddevivir, asuvezvertidaen impulso
cognitivo. Feyerabend sepropusoliberaral saber desuprisiónmetódica,

NUEVOSAPORTES



puessehabíaconvencidodequeel racionalismo, en tantodogmapeda-
gógico,podíaparalizar la capacidaddehacerciencia,esdecir, depensar.
Enverdad, lebastóun rápidovistazo ala historiadelosdescubrimientos
científicosparaevidenciarquelosgrandesinnovadoresencienciafueron
rebeldescontraelmétodo.Curioso: la cienciamuchasvecessedespliega
y evolucionapor vías lateralesy espiraladas,puestodacerteza,manteni-
daenel tiempo, terminasiendounobstáculodel sabermásqueunmodo
deaccesoal mundo. FeyerabendescribeContra el métodoen1968,un
añodespuésdequeVarsavskypublicaraCiencia,política ycientificismo.
Cuandoen1970sulargoensayoapareceenunapublicacióncientífica, la
prestigiosarevistaNature intentó denigrarlo llamándolo«el peor enemi-
godela ciencia».Ya sesabe:el herético siempreesmáspeligrosoqueel
pagano. Si bienFeyerabend,en tanto f ilósofo de la ciencia,parecíaun
marciano en sudisciplina, la airadacalificación deNature indica una
malacomprensióndela apuestafeyerabendiana.Ensu autobiografía,él
nosrecuerdaquesucrítica«erasólouncomienzo,uncomienzoverdade-
ramentedif icultoso. ¿Dequé?Deunamejor comprensióndelasciencias,
demejoresordenamientossociales,demejores relacionesentre lasper-
sonas, deun mejor teatro,demejorespelículas,y así sucesivamente».
Ocurríaque, sencillamente,aFeyerabendnolegustabacaminarentreála-
mospetrificados.
A su vez, OscarVarsavsky tenía algo de boxeador—y no precisa-

menteporsu gigantescaestampa—.Esaquizáserasuideapersonaldel
conocimiento: el resultadodeunaactividadpolémica;deunaluchaen
cuyocampodebatallaserecuperabanmigajasdeun filón inabarcable:
fórmulas, teoremas,comodeotroscombatesserecuperanteodiceasy
melodías.Cuandoen 1967publicasufamosoopúsculoCiencia,políti-
ca y cientificismo, lo haceenuncontextoquecomenzabaaserfavora-
blealacríticaal cientificismo,peroalavezponeenriesgosureputación
entre sus colegasde lascienciasduras. Compréndaseque estábamosa
meses de «la noche de los bastones largos».En esaobra «menor»
Varsavsky anotaenla agendadedebatesun tematabú,el dela aliena-
ción científica en institucionescuya autonomíano estágarantizaday
cuyosvínculosconlosproblemasurgentesdelpaíssonretóricoso sos-
layados.ParaVarsavsky el laboratorio no eraun territorio liberadode
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impurezas.La asepsia idolatradainvisibil izabaunaideología:«elcien-
tifi cismo», queprontosetransformará en la bestianegrade todauna
generacióndecientistas sociales.En efecto, aVarsavskynosele esca-
timaron lectoresen la novel disciplina sociológica, en especialentre
aquellos identificadospor su adhesióna las así llamadas «cátedras
nacionales». No sóloellos; todoaquel querenegabadel cientificismo
recurría a su famosolibro, aun sin entender del todo la apuestadesu
autor,o abusandodelamisma. QuizásCiencia,política y cientificismo
fueunabisagraqueno tuvo tiempodearticular lasdosalasdeunpos-
tigodel saber: unaposibilidad perdidadevincular lascienciasdurasa
lasciencias sociales.Obviamente, lasopinionesdeVarsavskyirritaron
asuscolegas.Suosadía:haber puestoen cuestiónel principiodelegiti-
midadquehaceque la palabra del científico o del tecnócratavalgan
másqueotras;haberdudado deque lasventajas asociadasal discurso
científico y asusproductosmaterialesnoseantanevidentescomoasus
oficianteslesgustaría creer. La críticadeVarsavsky —comoladeFe-
yerabend—esunacrítica política a laciencia.Peronoeranrenegados
—nopretendíancambiar defeni deoficio— ni pertenecíana la secta
delos jíbaros quetodolo reducena la política.Másbien,buscabanla
fórmula quepermitierapromover enaulasy laboratoriosalgúntipo de
purga, decatarsis;querían reencontrarunavoluntadcognitivaautónoma
y desprejuiciada,liberadadedogmasy de interesesy constreñimientos
institucionales.Varsavsky escribeenunacoyunturahistóricaenla cual
todavíaeraposible imaginarunaépica científica, piensaenun«momen-
to» enel cual el destino dela empresacientífica estaba aúnindeciso y
hubiera podido serreorientadopor la política; momento«humanista»,
pueslamegaempresatecnocientíficaaúnnohabíacompletadoel control
dedepartamentosuniversitariosdel «primermundo»paraensamblarlos
consus interesesespecíficos.Hoy sueleolvidarsequela ideamismade
Universidadesmuchomásantiguaqueelproyectodelacienciamoderna,
queenelárbol delosenciclopedistashabíaramasqueseorientabanhacia
laestéticay laética, y queelhumanismoesuncaucederíomásanchoaún
queel del iluminismocientífico, endondeesteúltimoaprendióaremar.
LascríticasdeVarsavsky y Feyerabend sedescargaron sobre lo que

identif icabancomoobstáculosepistemológicosy políticosparalaciencia.
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Tal críticaaúnmantienesuvigencia,puesel cientificismohacambiadode
vestuarios perono demañas.Aquello queen los sesentaera llamado
«cientificismo» sobrevive actualmente bajo la figura del «academicis-
mo»,esaprácticauniversitariain vitro.Y mientrasen losañossesentael
métodocientíficoy unafilosofíadelaciencia«dura»erancamisadefuer-
za, hoy lo sonlosconstreñimientosinstitucionales,tantomáspeligrosos
porquedisfrazansuspretensionesdecientificidadmedianteprocedimien-
tos burocráticos (jurados secretos, meritocracia letrada —aunqueno
necesariamenteculta—, excelenciasderivadasdelamaestramiento,etcé-
tera), o bienmediantesofisticadasteorías«débiles»o «inciertas»,raras
epistemologíasnuevasparalegitimarla narración científica,quehacen
tantomásdifícil identificar al viejo cientificismo puessepresentan bajo
unacortinadehumo«neocientífica». Enfin, teoríasbiendichasy prácti-
cas institucionalesmal hechas.En suma,hoy sercientificista significa
someterseal formateo institucional (clase de investigadoresABC1,
incentivos: tabulacionesdeencuestadoresy léxicotaylorista)quehacede
loscientíficosy cientistassocialessupervivientesen condicionessórdi-
das, o bien defensoresindividualistasdesupropiacarrerauniversitaria.
El otro grantemaasociadoal nombredeOscarVarsavskyesel dela

viabilidad de losproyectosnacionales. Eranépocasenqueaún podía
pensarseuncierto grado deautonomíanacional.Varsavskycreíaen la
posibilidaddeviabili zarunproyectodeliberaciónenel cualsehicieran
explícitasla ideologíadel modelopropuestoy susposibilidadesderea-
lización.Paraello, era imprescindibleorientar la investigacióncientífi-
cahacia lasnecesidadesdela población y nohacialasvariablesenlas
cualesel conocimiento—enespecialel económico—cumpleel rol de
ayudantedecátedradeloseternos«planesdeajuste».El propioVarsavsky
cali f icó de«pueblocéntrica»asuconcepcióndeciencia,corresponden-
cianecesaria desupropuestadeautonomíanacionalencuestionescien-
tíf icas y tecnológicas.Esobvio queestoexigeunaración enormede
autonomíapolítica.¿Setratabade una variantedel desarrollismo por
víasocialista?¿Unamísticaparticipativaqueorientabaaloscientíficos
hacia el pueblo y al pueblo haciala ciencia?¿Uniluminismoradical?
En todocaso,Varsavskynoeraun «ideólogo». Suoficio decientífico
lo había acostumbradoapensarenmodelosprácticosy realizables de
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«utopías».Es la viabilidadde la libertad lo quele interesabay no las
bellas palabrasquesuelenacompañara los demagogos.Pero un pro-
yecto regenerativo semejantedelavidasocialsindudahubieraexigido
denuevasinstituciones(sin excluir alascientíficas);enfin, deunanue-
vaArgentina.
La disidenciaen la actividadcientífica —apesardequesupropio

preámbulo la recomiende como prerrequisito para suavance—no ha
sido nunca fácil ni gratuita para susoficiantes. En verdad,ninguna
variante del inconformismoesbienvenida, ni enel aula ni enla plaza
pública. La vida científicay académicaesdemasiadasvecesparsimo-
niosa, gris,insípida.Lasacademiassuelenserconservadoras,y por ello
ensusmárgenesy pasillosseactivannegacionesy rupturas,muchomás
queensusgabinetesy laboratorios«deexcelencia».Paracolmo,la eti-
quetaentreacadémicoses,bajo lasapariencias,muchomasrígidaque
la queexistíaenlascortesantiguasy quizásmásqueenel mismísimo
Vaticano. Ya Feyerabend habíasostenido queel dogmacientífico en
nadasediferenciabadel dogmaeclesiástico. Secomprendequetanto
FeyerabendcomoVarsavsky hayansidono sólodisidentes sino«des-
corteses», y encierto sentidoestoloscondenóaúnmásquesusopinio-
nes,hayansido extravagantesa los oídosdelos colegas o bien dichas
fueradel lugar convenido. Sucedequeentodoinnovadoro crítico late
una sustancia anárquica que, de Napoleón a Buñuel, los conducea
seguir caminospoco trillados o a desplazar las fichasdel juegocon
movimientos inesperados. ¿Cuál fueel móvil de la rebelióndeFeye-
rabend?Leyendo la últimapáginadesuMatandoel tiemposepercibe
quereleíasuvidaenclavevital:

Mi preocupaciónes que después de mi partida algo quede de mí, no
papers, nodeclaracionesfilosóficasfinales, sino amor.Esto es lo queme
gustaría queocurriera,no la supervivenciaintelectual sinola superviven-
ciadelamor.

Lamenteilustradaqueríasersuperadaporel rostro iluminado.¿Qué
movió aVarsavsky,quienarriesgababastanteen supelea,adenunciar
lascertidumbresestablecidasenunadisciplinaqueexperimentabaun
momentodeesplendorinstitucional?Quizássuformacióndeizquierda,el
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ecodeunaépocaintensa,supropio carácter, unasensacióndedeberaser
cumplido. El momento enqueuno redactaContra el método y el otro
Ciencia, política y cientificismoson instantesdesoledadabsoluta: allí se
arriesgala posición, el renombre, el futuro.Y nopocascertezas.Feyera-
bendqueríaquela cienciaseentramaraconla vida,y Varsavskyconlas
necesidadespopulares.Unoenseñóqueningunateoríatieneelderechode
cuadricular la irreductibleabundanciaderealidady el otro,segúnconclu-
yeSennaFigueiredoensulibro sobre la erade losproyectosnacionales,
«construyó unábacoparacalcular laverdaddenuestrossueños».

EL «LIBRITO»

¿Quéeslo queconmuevedeestelibrito quealgunavez encontréen una
libreríadeviejo?Su lenguajepolítico pareceanacrónico y al oídoacadé-
micodehoyendíachirría tal cualun gozneal cualnosehahechogirar
pormucho tiempo: «colonialismocientífico»,«ciencia delNorte»,«go-
biernos títeres», «lavado decerebro», «homogeneizacióncultural», «se-
guidismocientificista».Esfácil hacerescarnio deestosconceptos,pero
amí nosemeocultaqueeste«idiomadeépoca»—aunquefechado—
exudalas claves teóricasde un antiquísimo reclamoemancipatorio:
opresión, alienación y utopía.Gozne, bisagra,plataformagiratoria,
todoello fueVarsavskyen supolémico libro de1969,unvasocomuni-
canteentre la cienciadelos siglos XVIII y XIX (redentorista,poli tizada,
confiadaen susposibilidades)y lo quehoyllamamosciencia;unaacti-
vidadcuyapiedrabasalestácinceladaapartir demineralesdiferentes
dela anterior y cuyagenealogía admite otrosafluentesademásdelos
quehabitualmenteseenseñan enlasescuelassecundarias(ya laspala-
bras«carreradeinvestigador»,«especializacióncientífica» y «criterios
científico-empresariales»hubierancolocado a la enteraRoyalSociety
fueradecarrera).
Elijo una palabra exótica y significativa del léxico deVarsavsky:

«stajanovista», conquesealudeal tipodeproductividadqueseespera
deuncientíf ico enestesistemasocial. ¿Quiénpuedeusarhoy,siquiera
interpretar, estapalabra?Sólo alguienquedialogabaásperamente con
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unatradición de izquierda—y refractariaal estalinismo— entiendelas
connotacionesdeunadjetivo quenoseencuentraen losdiccionariosni
enel lenguaje circulante.La izquierda—sussímbolos,su gramática, sus
expectativas—noeshoyunsaber enretirada: esunsaber perdido.Y esta
palabraya inaudible,cuyo sentido esduroy triste,queVarsavsky espar-
ciócomosolitarioeirritantegranodepimientaenunapáginadellibro, es
unapruebamuchomáscontundente dela soledadde este escrito y del
declive del espíritu socialistaencuestionesdeciencia,queladescalifica-
ción delastesisdel libro por supuestasexageraciones«sesentistas».
Queni la ciencia ni la técnicasonneutras.Quenohanresueltonece-

sidadessociales perentorias tal comosí hancontribuido ahacerlocon
los imperativosindustriales. Que la «histeria por publicar»transforma
a loscientíficosenescribientesdepapers, esepobreinsumodel curri-
culum que esa suvez la caricatura de unabiografía.Que «la depen-
dencia cultural de la ciencia es la másperniciosapueses la menos
percibida».Quelarazóny laverdaden cienciaconstituyenuncemento
decontacto «máspoderosoquela feo la lealtadmilitar». Las f intasde
la púadelautorpretendieronamenazar el instintodeautodefensadela
comunidadcientífica argentina. Pero «másfácil esque los católicos
renieguendeRoma»aqueloscientíficosanalicenel fondodesualma.
¿CómohizoVarsavskyparaadivinarmuy tempranamentequeel nudo
gordianonoestabaen el Vaticano (esdecir,en la supervivenciadelos
científicos«fósiles») sinoen Moscú y Washington(esdecir,enla for-
maciónacríticadeloscientíficos«modernizadores»)?El hombrehabía
previsto lascontradicciones,aúnvigentes,delos«liberalesdeizquier-
da», doblemente agravadasennuestros días puesestegrupoadolece
ahoradehipótesis deconflicto:ni el nacionalismoni el populismoestán
a la ordendel día.El instinto crítico deestefísico le habíahechoperci-
bir inclusoel caminoerróneoquehabíaelegidola sociología,ciencia
social apenas inauguradaenArgentinay supuestamentelamáscrítica:

El panoramaesdesoladorenlascienciashumanas. El usoindiscriminado
delaestadísticay la imitación acríticadelosmétodosdelascienciasfísi-
casnopermitentenergrandesesperanzasparael futuropróximo.

NUEVOSAPORTES



¿Quiénpodíaacompañar suclamor por una«cienciadelcambiodela
estructurasocial» y por el «desarrollo deunateoríadela importancia»?
Peronoessuficienteenfatizarel carácter pionerodeestelibro, haber

sidoquizáslaprimer obraargentinadesociologíadela ciencia—esca-
samente consultada por otraparte—. Esoseríaminimizarsuapuesta.
CuandoVarsavsky seplanteauntrabajodeanálisisdelasrelacionesque
vinculanal laboratorio y la política,nolo hacesóloporhacer«ciencia»
(cuyaúltima estribaciónpuedeserhiriente: sedevelan «secretosde
famil ia» quelospropios interesados hanolvidadode tanto esconder-
los),sinoporhaberhechocarneuna«urgencia».Si denunciael «culto
alaciencia»esporqueanalizasufuncionalidadal interiordeestesiste-
masocial.Y al postularuna«ciencia nueva»y una«cienciarebelde»no
está tomandoencuentaúnicamenteel destinodeloscientíficossinola
posibilidad débil —peroposibilidad al fin y al cabo—deemergencia
deunanuevamentalidad colectiva.
Sedirá que aquellosno fueron añossinovértigos,y queno seleía

sinoqueseaclamaba.Peronadieespropietariodela llavemaestradela
hermenéuticani esenvidiableel rol de juezdelaspasionespopulares,
oficio sencillo cuandoel río hacorridomuchoy sehallevadola sangre
sacrifi cial.Ciencia, política y cientificismofueunaobraampliamente
divulgada, por lo tantopopular, y al serlo,inevitablementepolémica,
como todo aquello cuyacondición de lectura—su«marco de recep-
ción»—estácocido afuegorápidopor la celeridadpolítica. Peroyo no
doy tanta importanciaa su contexto histórico —tareade filólogos—
sino a las chispasde saberque emanandel «dramaintelectual» de
Varsavsky, productodeunamentequeseorientabahaciala críticaatra-
vésdela franqueza.Y si astillasdeesesaberhoysiguenpunzándonos,
esporqueel temperamentoanarquistadel autor depositóenestasbreves
cincuentapáginasalgo másqueunanálisis dela coyunturacientífica:
huellasdeuncaminoenmancipatorio quenadiepuedehollar sinsentir
aprensión y soledad.Yaentonces,Varsavsky comprendióqueel desafío
delcientífico rebeldepodíaconducirlo aunacondicióntrágica:«esmás
difícil soportar laetiquetadepseudocientíficoquela deexcientífico».
Laasuncióndela inevitabilidaddeuna«cienciapobre»,carentedesub-
sidios y de reconocimientos institucionales,esequivalentea los usos
quealgunosartistashicierondelas«estéticasdeurgencia»enciudades
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y paísesatravesadosporcatástrofesmoraleso bélicas.Puesla dignidad
delaciencia—detodosaber— sepruebaespiritualmenteencondicio-
nesdeamenaza.
Restaría una palabrasobre las alusionesdeVarsavskyal «pensa-

miento nacional». ¿Quéseríauna«cienciaargentina»?La pretensión
suena risible, y el alarmistao el cínico sabrán sacar de su galera el
archiconocido y remanido«casoLyssenko».Lacienciamodernaes,por
def inición, cosmopolita y susresultadosgeneralizables.Quizáslo que
Varsavsky tratabadepostular para la actividadcientíficanacionalesel
equivalentedelo queSarmiento y MartínezEstradahicieronconel en-
sayo o delavoluntaddedar contornoa los interesesnacionalesqueen
otrasépocasdesplegaron diversos—y muchasvecesferozmenteanta-
gónicos— hombrespolíticos,interesesquenuncaseconfundenni con
el patrioterismo,ni conel nacionalismo,ni tan siquiera conlasfronte-
rasestatalesdeunpaís.Nadieejercita el pensamiento enel aire—ese
éter quehaceresaltarlasmodasteóricasy lasprácticasdesenraizadas
tantocomolasdisuelve— sinosobreunabaldosadeciudad,aunqueella
sedemuestre flojao quebradiza.
OscarVarsavskynohasidoolvidadodeltodo.Sunombreconstituye

una suerte de reminiscencia que algunos usan a modo de hilo de
Ariadna, y otros prestansusoídos al eco lejano de su atrevimiento.
Ciencia, política y cientificismofueunintentoprematuroy abortadode
abrir un debate profundo y radical sobre la actividadcientífica desu
momento.Ese ingresoprecoztransformaal libro enunclásicosecreto,
y por eso mismo su lugar no estáen lasbibliotecaspúblicasni en las
bibliotecaspersonalesde investigadoreso de estudiantessino en los
anaquelesdelaslibreríasdeviejo, yacimientourbanodesaberesrefrac-
tariosy custodiodeobrasmenospreciadaso sobrelasquesehadictado
undecreto desilencio.
«Ciencia»,«política», «cientif icismo»,estaspalabrasconnotanhoy

exactitud,administración dehombresy decosas,rutinaprofesional.Su
sonoridades,presumiblemente, fría y distante.Peroyo nopuedosino
conmovermeal leerestaspáginasescritastreintaañosatrás,cuandoyo
nadasabíadeesastrespalabras.
¿Quésignificatodoesteamorpor la ciencia?
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FRAGMENTOSDE UNA CONVERSACIÓN

Edith, hermanadeOscarVarsavsky, nosesperóensucasamunidade
recuerdosy de un hospitalariostrudel demanzanas.A medidaquela
conversación dejabaadvenir y reposara los recuerdos,la figura y la
sombra deOscarVarsavsky fueron adquiriendocontorno y presencia.
Edith esunadelasdoshermanasVarsavsky.La otrahermanasellama
Ruth.Lo quesiguesonfragmentosdela conversaciónqueSaraRietti y
ChristianFerrermantuvieronconEdithVarsavsky.

EDITH VARSAVSKY: Martaarreglabatodoenla casa.
SARA RIETTI: Oscarnosabíaarreglar unenchufe…
EV: No, no tenía lamenoridea.

*

EV: Selasarreglabasolo,él teníasupieza, noqueríaquela tocaran,no
quería quelaordenaranparapoder leer… él siempreestaba leyendoo
haciendocosas,sobretodosiemprelegustaronmucholasmatemáticas.
Papále dijo: ahorahaydos caminos, o venísa trabajar conmigo(papá



tenía una ferretería) o seguísestudiando. Oscar dijo: yo voy a seguir
estudiando todami vida, porque lo único queme gustaes estudiar.
Tenía un montón de libros, yo no séde dondelos sacabaporqueera
muy chico.
CHRISTIAN FERRER: ¿Habíabibliotecaen la casadetuspadres?
EV: Muy poco,muypoco,papáeralector, peronoteníamuchotiempo,
trabajabamucho.
SR: La vidaeramuy dura.
EV: Sí, ellossehabíanformadode la nada,de la nada… meacuerdo
quetrabajabanhasta losdomingos, la ferreteríaestabaabiertasiempre.
ChF: ¿De dondevendríaeseapego a la lectura?¿De la escuela?¿De
otrosestímulos?
EV: No sé,porquelaescuelaqueél hizo erala mismaescuelapública
detodos;peroerabuena,erabuena.Posiblemente,yonosé,despuésen
sexto gradopapálo hizo repetir,comonoshizorepetiranosotras.¿Por
qué?No sé,porque le dijeron quela escuelaMarianoAcostaeramuy
buenaescuela, paraentrarhabíaquedar examen,podríahaberentrado
aprimer añoy papá le hizodarexamen parasextogradodevuelta.

*

EV: En la escuelaeraoriginal, teníasusideas.
SR: ¿Tupapáeragrandote, comoOscar?
EV: No, eramuy delgado,pero másbajo queél. Oscareramuchomás
grandote.
SR: ¿Yen el carácter, tomóalgunacaracterísticadel padre?
EV: Posiblemente, papáera también mediohosco, era tambiénmuy
rígido y teníasusprincipios,igual queOscar.Teníasusprincipiosy no
lo hacíascambiar asínomás.
ChF:¿Eraél el hijo mayor?
EV: Sí,éramostres.
ChF:¿Tupadreeraargentino?
EV: No, eradeRusia,deUcrania,nosécómosellamael pueblitoy se
vinieronconlosprimeroscolonosjudíosdelbarónRotschild.
ChF:¿Adóndefueron?
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EV: Ellos fueronprimero aBasavilbaso,en EntreRíos,y despuéscreo
quesefuerona la provinciadeBuenosAires.
ChF:Tu padrehablabaotro idiomaentonces.
EV: Papáhablabayiddish, lo usabaparaquenosotrosnoentendiéramos
lo quedecía.
ChF:¿Teníaalgunaimportanciael judaísmoentu familia?
EV: No,no,absolutamente, mi padreeramásbienunsocialista,enton-
ces admirabamucho aRusia,porque allí habíasocialismo,yo misma
teníaunaideamuyespecial sobreRusiapensandoqueallí todoelmun-
do teníadetodo.Peroél noeracomunista.
ChF:¿Vinodemuychicoacá?
EV: Sí,deseis, sieteaños.
ChF:¿Estabarelacionadoal Partido Socialista?
EV: No, nuncaparticipó deeso,pero erasociodela Hebraica.Cuando
sefundóla Hebraicapapáeraunodelosqueestabanallí, erael núme-
ro doso tresdelosfundadores,pero suideologíaerasocialista, sepelea-
bamuchoconnosotrosqueestábamosen la JuventudComunista.
SR: ¿Sepeleabaporeso?
EV: Sí,sí, noestabadeacuerdo.
SR: Esdecir, conRusiaél estabadeacuerdo.
EV: Al principio, en losañostreinta, él estabaconRusia.
ChF:Despuésyano.
EV: En losaños cuarenta,no eraque discutierala posición deRusia,
sinonuestraactividad, noleparecíaqueerajusta,la veía...peligrosa,la
veíamáscomounpadre.Parapapá los libroseranlo másimportante,
serinstruido, esoeramuy importante.Papáhizohastasegundogrado
porqueeranmuypobres, peroademásél estudió inglésy francésy tenía
muchísimafacilidad paralosidiomas,igualqueOscar,él hablabacual-
quier idioma,habiendoestudiadounpocoy papálo mismo,papátoca-
bael violín y mamátocabael piano,asíquehabía…
SR: Un ambiente refinado...
EV: Mirá, no,habría....
SR: Inquietudes...
EV: Sí, inquietudesy gustopor saber. Oscartambiéntocabael pianoy
le gustabamucho,él siempre elegía cosas raras para nosotros.En ese

NUEVOSAPORTES



entoncesera Gershwin, por ejemplo; en los años 1935, 1938, 1940,
Ravel o cosasasí, siemprebuscabaesascositas…
ChF:¿Quéleía?
EV: ¿De chico?Que yo recuerde novelas,quenosotrosselassacába-
mospara leertambién.
ChF:¿Por ejemplo?
EV: Mira…AnatoleFrance.Romain Rollandporsupuesto.Losameri-
canos, JohnDosPassos,Sinclair Lewis.
ChF:¿JulioVerne?
EV: Julio Vernecuandoerachicomuchísimo.

*

ChF:¿Dedóndeleveníasugusto por la ciencia?¿Cuandoapareciósu
vocación?
EV: Yo nosé,pero aél le encantaba…Yo creoqueenla escuela,posi-
blementehabrátenidobuenosmaestros.
SR: Bueno,fueal MarianoAcosta.ManuelSadoskylo cuenta:Fesqueten
CienciasNaturales... fíjate,salieronManuel, RolandoGarcía,Oscar....
EV: Rolando era compañerode Oscardel Mariano Acosta,queera
comounreducto.
SR: Así como despuésel (colegio) BuenosAireso comohabrá sido
también en esaépocael BuenosAires.
EV: Claro, pero el BuenosAireseraparaotraclase.
SR: Sí,otraclase.
EV: Porel barrio, incluso.

*

ChF:¿Siempreteníaesecarácterfuerte?Todoslostestimoniosparecen
indicareso, uncarácterduro.
EV: Sí,sí.
ChF:¿Yconustedescuántosañossellevaban?
EV: Muy poco,casidosaños.
ChF:¿Nuncavarió esecarácter?
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EV: Variaba con la gentequeél quería,por ejemploconla mujer,con
Marta él era diferente, eramuy tierno.Unaparejamuy linda,secom-
plementabanbien;connosotrosno,anosotrasnosdecía«burras».
SR: ¿Qué,degrandestambién?
EV: No, él sufríaporquequeríaquenosfuerabien,entendés...
SR: Paternalmente.
EV: Claro, noqueríaproblemaspsicológicos,él queríaproblemascon-
cretos,¿necesitasguita?,¿necesitasalgunacosa?,asímuy concreto, eso
sí lo sabía hacer, todo lo demáseraun dolor de cabeza, le producía
horror, entoncesno teníamos mucho contacto; yo hablode nosotras
porquesomosmellizas.Entoncessiempreéramosdeaparejay depoco
carácter, muy tímidasy conmuchosproblemas,problemasasí,derela-
ciones. Oscar debíasufrir por esoy además lo quele pasóaOscar, lo
piensopsicológicamente,esquedebíatenermuchosceloscuandonaci-
mos, porquenacimosochomesinas,mi hermanatenía 900gramosal
nacer, y yo un kilo con 100 gramos, entre lasdosteníamosdoskilos.
Mamásemoría, entonces,¿aquién cuidar?,alamamá,si esosdosseres
eran dos ratitas, no había que cuidarlas siquiera, entoncesel médico
dijo: pónganlascerca…Teimaginasquenohabíaincubadorassiquiera,
y si había, habíaenEuropa, noacá, entoncesnospusieronal ladodela
estufa, en agosto cuandonacimosy nosquedamosahí, hastaquecomo
nomejorábamosdecidieron tomarnosunamadelechey fuela salva-
ción, a los seis meseséramosgordas,éramosdosgordasimpresionan-
tesy bueno,todoesodebehaber…
SR: Claro, habíapocotiempoparaOscar,pobrecito.
EV: Eramuychiquito, dosaños,eramuychiquito.
ChF:Y tumamá,después,¿cuándomurió?
EV: Ella despuéssemejoró y murió cuandonosotrasteníamoscatorce
años; pero siempreenferma. Posiblementetambiénesocontribuyó,ella
tuvo un problemade riñón, enestemomentohaydiálisis y todoeste
tipo decosas,pero enesemomento tuvounainfeccióntotaly semurió,
nohabíaantibióticos.

*
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ChF:¿Varsavsky quieredeciralgo?
EV: DeVarsovia; el otro díameenteréquesi escon«v»eranrusosy si
escon«w»sonpolacos, enrealidaddebehabervenidodePolonia,pero
acálo cambiarono enRusialo cambiaron.

*

ChF:¿Yadejoventeníaideaspolíticas?
EV: Oscarsí.
SR: Sí,sí.
EV: Y todasde izquierda. Bueno,él comenzóademostrarlas,creoyo,
tal vezhayasidoantes,durantelaguerradeEspaña,yaeragrandecito,
nosotrastambiényaéramosadolescentes.
SR: Sepronunciómuy fuerte.
EV: Sí,sepronunció.
SR: Quería ir.
EV: No, él sequiso ir aRusia.
ChF:¿ARusia?
EV: Sequiso ir aRusia y desaparecióundía, no sabíamosnadadeél,
hastaqueescribió desdeChileunacartadiciendoqueestabaesperando
unbarco aRusia.
ChF:¿Cuándofueeso?
EV: PasadalaGuerraCivil.
SR: Ah, la SegundaGuerraMundial.
EV: Durante la Segunda GuerraMundial quería ir a ayudara Rusia,
comovoluntario, y nolo dejaron,no lo consiguió,esdecir, sequedóen
Chile, enseñaba, semetióen la EmbajadaRusay enseñócastellano a
losrusosy losrusosle enseñabanrusoaél.
SR: ¿Yaprendió ruso?
EV: Sabíabastante,y despuéssefueaEstadosUnidosconunabeca.
SR: Enel 1942.
EV: EnelmomentoenqueEstadosUnidossemetióenlaguerra,fueen
1941,1942.Bueno, enesemomentoél fuealláy empezóahablarbien
delosrusos, delosaliadosrusos,y lo consideraronenemigodeEstados
Unidos.
SR: Comoespía…
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EV: ¿Quéséyo qué?Setuvoquevolver, esdecir, expatriado,noexpa-
triado,¿cómo sediceeso?Expulsado.
ChF:¡FueexpulsadodelosEstadosUnidos!
EV: Tanto quereciéncuandoyo estuveenlosaños60en EstadosUni-
dosaél le dieron lavisa.

*

ChF:¿Cómofuesucarrerauniversitaria?
EV: ¿Acá?,mirá,nosenotabaporqueél nunca…enesaépocaél vivía
enAráoz… cuandoél tenía 18, 19 años; cuando entró en la Facultad
conoció a unaspersonasmuy especialesqueeranBoris Spivakow y
quienentonces erasumujer, que estabancasadosy teníanunacasita
muy especial, que eran los sótanos deunacasonagrandeen Aráoz y
LasHerasy enesacasavivía estaparejaqueatraíaa todoslosjóvenes
quetenían ganasdeindependizarse,tenersuvida…
ChF:Décadade los40…
EV: Décadadelos40,sí,41.EntoncesOscarfuey allí sejuntabaunmon-
tóndegente; bueno,deahífuecuando quiso ir aRusia,volvió devuelta,
después tomó el asuntode la becaa EEUU Y entoncessemetió en la
Philips,y enla Philipssequedó untiempoy despuésconsiguióun laburo
(trabajo), en la épocadePerón, un laburo en Mendoza, el Decano o el
Rector deesaUniversidaderauntipoperonistaperomuymuymacanudo…
SR: Sí,Manuel Sadosky lo menciona…
ChF:Enaquel momentoeraantiperonista,¿verdad?
EV: Total.
ChF: Y estos viajesal interior, a Mendoza, después estuvoen Bahía
Blanca, sería interesantesaber si el teníaunapercepcióndelo argenti-
no...
EV: Seguramentesí, yo no teníaesetipo deconversación, yo lo escu-
chaba… ledabanmuchabroncalassituacionesqueseproducían,por
ejemplo lo deconseguir subsidiosamericanos,quéséyo,«tenemosque
hacerlo nosotrosmismos»,noquería tenernadaquever,ningúncom-
promiso, ningunaresponsabilidadconel exterior.

*
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ChF:¿Éltrabajó enunmomentoconHugoPratt?
EV: Sí.Yo también trabajabaenla editorial, enAbril.
ChF:Ah, y Boris Spivakow también…
EV: Él erael jefedeunasección deniños.
ChF:Alguienmecontóunavez queGinoGermaniy Butelmanhacían
el correosentimental en unadelas revistas.
EV: Sí, sí, quiénno hizo el correosentimental,cuando faltabagente,
hasta lo hice yo… y ellos intentaron hacercosasmuy lindasahíen la
editorial, como unaenciclopediaquenuncasepudo terminar…y con
HugoPratt, bueno,meimaginohabíaunacorrientedemuchasimpatía,
pero noséotracosa…
ChF:Tambiénestabaenunarevista llamadaMásallá…
EV: Sí,ésala creóOscar.
ChF:O seaquele gustabala ciencia-ficción…
EV: Sí,sí, muchísimo.
ChF:¿Leíamuchacienciaficción?
EV: Sí, enunmomentoenqueno seconocía… muy pioneroen eso,
muy pionero.

*

ChF:¿Sevolvió peronistaconel tiempo?
SR: No, nunca,nunca.Cuandola gente coqueteabaconel peronismo,
él decíanacional-socialismo;nazi-onal…Meacuerdoenel CPN (Centro
dePlanif icaciónMatemática)sísecoqueteabaunpoquito,él no…
EV: Sin embargoyo recuerdohaberleoídodecir queCarlosGrossoibaala
calle Chile,porqueen la calleChile eraunasede,no séqué,peronista…
SR:Claro, estaba… algodela JuventudPeronistay salimosdeallí por-
queunodelaJPcuandoyo fui ahacer la tratativaparaquedarnos,puso
lapistolaarribadelamesay dijo: «Todolo queustedesdicenestábien
pero setienenqueir».La salida nuestradela calleChile fuedramática.
Creoqueel grupoperonistasaliódeahí alostirosdespuésquenosotros
nosfuimosa lacalleTucumán.
ChF: Te lo pregunto por la siguiente razón:su preocupación por la
Argentina lamezclabaconla izquierda, noconel peronismo.
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SR: No, yo creoqueni siquiera era de izquierda. Él decía quela cosa
estabamalencarada, queríaquesetransformaraenalgoquesirviera,no
quefuéramosla coladelospaísescentrales.
ChF: Sin embargo,Ciencia, política y cientificismofuemuy leídopor
gruposperonistasy él parecehaberestadoenel año74enla carrerade
SociologíaconJustinoO’Farrell
SR: Lo invitabanadar charlas,porquehabíagentequepasóaserpero-
nista,examigoso compañeros,pero él eramuyclaroenesesentido,en
esecoqueteo que empezó con la proscripción y en los 70 con la
JuventudPeronista, él noentróparanada,eramuydesconfiado.
ChF:¿Cómovivió el año73,todalaefervescencia…?
SR:Enel 73, cuando vieneel gobierno peronista,conCámporaprimero
y el ministro deEconomía esGelbard,y hayun secretario deIndustria
máso menos razonabledeSantaFe,un ingenieroquímico, entoncesal
INTI entraAlbertoni y Oscar al comienzo daalgunas ideasparael desa-
rrollo tecnológico,digamosenrelación al desarrollo industrial. Alguno
denosotrosentró al INTI paracolaborar, comointerfaseentreOscary el
INTI, pero al poco tiempoentraadespotricar, solíaenojarse…
EV:Y otracosa,perdón,enla épocadeFrondizi;Frondizilo invita aél
a la Comisión deEnergíaAtómicay entoncesreunió a unmontónde
amigos y dijo: ¿qué hago?Y todo el mundodijo: «Agarrá quevale la
pena, si estásvoslascosasvan afuncionar…», y creoquenodurómás
detresmeses,porquerenuncióinmediatamentecuandoFrondizile dijo:
«esto lo tienequehacer deestamanera…».
SR: Claro, él no transabaconesascosas, tenésqueempezaracederen
cualquier lugar… Nosotrosen el INTI tambiéncedíamosy él…bueno,
nosotros seguíamosyendo a la calleTucumána trabajar, pero con el
INTI llegóunmomento queyadijo «yo noasesoromás».Despuésse
fuetambiénDavid (Jacovkis);unpocoantesdequetodossaliéramosde
all í empujadosconlosbombos.
ChF: ¿Cómo procesaba la política argentina?Evidentementeestaba
interesado,pero…¿laveíadelejos,tomabadistancia?
EV: Yo creo que no tanto porque él queríaque las cosas cambiaran,
hacía todo lo posible paraque cambiaran,lo quepasaes queeramuy
revolucionario…
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SR: No tenía capacidadde transar,no tenía,digamos,«sensibilidad
política»;en políticatenésqueceder,él no, peroquéle importaba,sí.
Poresohabíamosinvitadoaesosdosexmilitaresqueparecíanprogre-
sistasenesemomento (quetodavía suenan ahora). Nosotroslos escu-
chamos,algunodenosotrosquizáshubieraestadodispuesto aaceptar
algunarelación.PeroOscarmarcabaciertasdistancias…
EV: Detodasmanerasél estuvotodounperíodolargoafuera.Enlaépo-
cadel sesentay sieteconel asuntodeOnganíasefue todoungrupode
genteadistintoslugaresy Oscar se fueaVenezuela,dondehabíacola-
boradomuchasveces;ahí le ofrecieron trabajo.
ChF:¿LegustabaVenezuela?
EV: Sí, la queríaaVenezuela.
SR:Y aMarta tambiénle gustabamuchoCaracas.

*

ChF:¿Eraun tipoconhumor…
SR: Sí,pero no lo utilizabacomounaformadefacilitarel aprendizaje,
comoen el casodeBoris Spikacow,quepodíaserunaestrategia…
ChF: ¿Diríasquesufranquezaeraunavariantede la crítica,quemez-
clabasufranquezaconla crítica?
SR: Sí, era crítico, muy crítico… ademástenía un ciertosentimiento
comodesuperioridadenesesentido,yo creoqueél teníaconcienciade
queél eraunpoco sobredotado.Poresocriticabatantoa lossobredota-
dos, porquecreíaqueteníanmuchamás responsabilidadquecualquier
otro.Y sentíamuy fuerteesaresponsabilidad.

*

ChF:CuandoseeditaCiencia,políticay cientificismoél adquierebas-
tantenotoriedad,por lo menosenel ámbito universitario,nosési habrá
llegadoa losdiarios…
SR: No, no.
ChF:¿Élhablabadeeselibrito?
SR: No, no ledabamuchaimportancia; essulibro máspolémicopero
noesel más importante,aunqueprodujorechazoenmuchagente…
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ChF:¿No ledio importancia apesardelapolémica?
SR: Me parecequeno.Él enseguidaempezóa trabajarenProyectos...,
eraunapersonaquesiempremarchabahaciadelante.La gentesedete-
níaen esascosas,pero él seguía…
ChF:¿Yel rechazo desuspares,no lo afectó?
SR: ¿De suspares?A él le gustaba pelearse…Pero Oscar no seibaa
detenerconCienciaPolítica y Cientificismo,dijo lo queteníaquedecir,
y adelante.

*

ChF:¿Cómopercibíael período73-76?
EV: Muy amargado,muyamargado.
ChF:¿Dóndeestabael 24demarzo del 76?
SR:AcáenBuenosAires. Él volvió, estabaafuera,yaestabamuyenfer-
mo, sepensabaqueseiba a quedar enVenezuelapero tuvo esainfec-
ción…
EV: Sí,vinocasiarrastrándose, y murió endiciembre…
ChF: ¿Tenía en los últimos tiempos algunaopinión de lo queestaba
ocurriendo?
EV: No sé,porqueeramuy vergonzosodesusdebilidades,entoncesno
queríaquenadie lo viera, lo veíamuy pocagentecuandoestabaenfer-
mo, inclusive amí unavezmeechódela casaenunarranqueterrible.
Y eso fueasíhastael f inal, lo veía lamujerdeBoris,aBorisnolo veía,
noquería, teníamuchavergüenzadesudebilidad…

*

ChF: Boris Spivakowdiceenunmomento,creoquetextualmente,«al
comienzoeramarxistaperodespuéseramedioanarquista,siempretuvo
algo individualista».
EV: Esposible,sí, escierto…
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MASDERIVACIONES





Tal comosemencionaen la«Introducción»,noshaparecidodegran
valor la publicaciónde estetexto inédito deOscarVarsavsky, y una
entrevista realizadaal final deestacharla.





FACULTAD DECIENCIAS
ENUN PAÍSSUDAMERICANO

Estánustedesempeñadosenrealizar unaRenovaciónacadémicay han
llegadoalaconclusióndeque,aunsindiscutir afondocuál eselpapel de
unaFacultad deCienciasenunpaíssubdesarrollado,hayunacosasegu-
ra: paradesempeñar biensupapel debeformarprofesionalesy científicos
serios, responsables, capacesdeutil izar todos los instrumentos quela
cienciay la técnicaponenasudisposición,y decrear losquenecesiten y
aúnnoexistan.Rechazarencambio el conceptodeFacultadqueselimi-
taaotorgar títulosacadémicoscomorecompensaa losalumnosquehan
tenido lahabilidad o la paciencia deaprobarsusexámenes.
Esto leshaseñalado claramenteuno delosenemigosnaturalesdela

Renovación:el profesor anticuado, incapazodesinteresado,quepordes-
graciaabundaennuestrasuniversidades, y quenocumpleni remotamen-
teconsumisiónformadora, porquenosabeoporquenole importa.
Entodaacciónesmuycómodoidentificaralenemigo: la táctica,lasvic-

torias, lasderrotas, todosehacemásclaroy fácil.Yo estoydeacuerdoen
queesosprofesores«fósiles» sonunenemigoquehayquevencer,y ojalá
tenganpleno éxito enesatarea.Pero quierohablarlesdeotro enemigo no
tanfácilmente identificable, puestoqueenocasionescomoéstaapare-
ce incluso como unaliado,pero queluegoresultamáspeligrosoqueel



otro, más eficiente en la tareade impedira la Universidadrealizar su
verdaderamisión.
Paraesto sí esnecesario discutir a fondocuálesesa«verdaderami-

sión», cuál es el papel de la Facultadde Ciencias,y como esaburrido
hablardeestostemasentérminosabstractos,semeocurrequeunamane-
ra concreta de referirmeaesamisión y aeseenemigoesrelatarlesuna
experiencia análoga: la de los que hicimos la granRenovación de la
FacultaddeCienciasdeBuenosAires,apartirde1955y hastaquelapo-
licíaentró apaloscontrasusprofesoresy estudiantes,en julio del 66.
En esaFacultad tuvimoscondicionesfavorablesparahacerla Reno-

vación,puesduranteelperonismocasitodoslosprofesoresjóvenesfuimos
expulsadospor motivospolíticos,demodoquecuandocayóPeróny todos
loscargosuniversitariosfuerondeclaradosvacantes,senosencargóanoso-
troscontrolarel nombramientodetodoel nuevocuerpodeprofesores.
Fueasíqueel primer enemigo—losprofesoresfósiles,quesehabían

quedadoenlaUniversidadperonistaporquenohubieranconseguidotra-
bajo en otraparte— sufrióunafuertederrota.Y mientrastratábamosde
queesaderrotaseconsolidaradefinitivamente,nosfuimosencontrando
conel segundo enemigo, llamadopor los estudiantes«cientif icismo».
Tardamosañosenidentificarlo,y ojalánuestraexperienciasirvaparaque
ustedestardenmenos.
Y tampoco tuvimos allí un grave inconveniente que seobservaen

Venezuela,enChile y otrospaísessudamericanos: laparticipacióndirec-
ta de lospartidos políticosen la vida universitaria.Atención, no estoy
hablandodelapolítica,quesíeselementoesencial enlosplanesdereno-
vación,sinodelospartidosdetodocolor, cuyosviejossectarismoseinte-
reses creados les hacenenemigos de toda renovación profunda aun
apoyándola depalabra.Sonotrosfósiles injertadosenlaUniversidad.
El granproblemaerala seleccióndelosnuevosprofesores,queevi-

dentemente ibana fijar el rumbodelaUniversidad duranteunagenera-
ciónentera,aunquecomomedidadeprecauciónsedecidió quetodoslos
nombramientosseríanpor sieteaños,al cabodeloscualessellamaríade
nuevoaconcurso.
Pensando siempreenel primerenemigo, quisimospuesasegurarnos

dequesólo «buenoscientíficos» ibanaganarlosconcursos.Si setoma-
baencuentacomoantecedente la antigüedaden la docenciao los títulos

202 OSCARVARSAVSKY: UNA LECTURAPOSTERGADA



203

académicoshabitualesenelpaís, senosvolvíanameterlosfósiles.El cri-
teriodebíaser laactividadcientífica, pero,¿cómosemide?Launidadde
medida propuesta fue la demásprestigio en el Hemisferio Norte: el
paper, el artículo publicadoenunarevistaextranjera,porque lasnacio-
nalesnodabansuficientegarantíadecalidad.
Todosaceptamosesecriterio.Pocoapoco,sin embargo,algunosem-

pezamosadarnoscuentadeciertastristesrealidadesdela vidacientífica.
Encontramosqueenalgunoscampos, comoBiología, dondeelnivel inter-
nacional esmuydisparejo, hayrevistasextranjerasdispuestasapublicar
prácticamentecualquiercosa.UnamaladescripcióndeunalgadelaPata-
goniao cualquier otratrivialidad podíahacersepublicar en algunarevista
internacional, contal deteneralgún conocidoenel cuerpoeditor.
Enotro tipo de ciencias, como laFísica,descubrimosgente queha-

biendo aprendidoen el exterior unatécnicatodavíanomuydifundidaen
elmundo,sehacíacomprar el aparatocorrespondienteal volveral paísy
seponíaaaplicaresatécnicaamuchassustanciasdiferentes. Haymiles
demoléculasquesepuedenanalizarpor resonanciaparamagnética,por
ejemplo: cadaunadeellaspuedeproducir unpaper, cuyovalorpuedeir
desdeinfinito acero, o inclusoser negativo.Lapersonaquehabíatenido
lahabilidaddededicarseaesoaparecíaentoncesconantecedentesmucho
mejores que otrasde grancapacidad,peroquesólo escribíanun paper
cuando teníanalgo decentementeoriginal quedecir.
Lo ridículo del caso es que allá igual queaquí, nosotrosconocíamos

perfectamente a todoslos que sepresentabana concurso,porquehabían
sido colegas,compañeroso alumnosnuestros,y podíamosdecirdeante-
manosinequivocarnoscuálesdeellosibanaserútiles, quiénesibanafor-
marescuela,quiénesibanaenseñarconinteréscomoverdaderosmaestros,
quiénesseibanapreocupar por losproblemasdelpaís,sindescuidarpor
elloel rigor científico.Y sabíamosporotrapartequiénesestabansimple-
mente haciendo su carreraprofesional enla ciencia y poníantodossus
esfuerzosen cumplir con eserequisito formal delpaper, eludiendotoda
otraactividad, inclusola enseñanza.
Es quehacerun paperno estandifícil. El PhysicalReviewspublicó

inclusounavezunpaper enbromadandorecetasparahacerpapers, e in-
cluíaunaespeciedeformulario quecon sólo llenarlosespaciosenblanco
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seconvertíaen unartículosobreelectrodinámicacuánticabastantepare-
cido alosqueaparecían enesaépoca.Yodiríaquecualquiergraduadode
esta Facultadpuedepublicar en una revistaextranjerasin muchomás
esfuerzocientíf icoqueel quehizoparagraduarse,siemprequehayacon-
seguidoun«padrino»extranjeroquelehayadadountemaquetengaalgo
quever con lascorrientesdemoda.Eso seconsigue yendo becadoal
exterior, y esmuy fácil equivocarseal asignar becas.
Esto ocurreporque la ciencia,por su granprestigio, sehaconvertido

enunaprofesióncodiciaday enella hay quehacercarreradeciertamane-
ra,yaestandarizadapor normasinternacionales. El éxito consisteen pu-
blicarpapers, asistir acongresosy simposios,recibirvisitasdeprofesores
extranjeros,serinvitadoa otrasuniversidadescomoprofesor visitante.
Estacarrera requiereunatécnicay un cierto umbral decapacidady pre-
paración. Pero la inteligencianoesunelementodecisivo,salvoenel caso
degenios,y estecasolo dejamosdeladoporquesobregeniosnohay nin-
gunaregla general quevalga.Parael investigador común, el elemento
decisivo paraadquirir estatusen la carreracientíficaesuntipo dehabi-
lidadmuy similar a laspublic relations. Tal como en la competencia
comercial, amenosque lo quesevendaseamuy,muymalo omuy,muy
bueno,esmásimportantesaber vender quepreocuparsepor lacalidaddel
producto.Estopuedeparecerexagerado,y cuandoyopubliquémi primer
paper, haceveinticinco años,mehubieraparecidounaherejía, perola
experienciamehahecho cambiar deopinión.
Por supuesto,no todos los quetienenéxito enestacarreracientífica

sonsimplesbuscadoresdeprestigio; si no, la cienciaestaríaestancaday
nolo está.Pero tampocoprogresatanmaravillosamentecomosedice:ten-
ganencuentaquedesdeAristóteleshastaEinsteinhubomenoscientíficos
en total quelosquehoyviveny publicanpapers, y sinembargoenlosúlti-
moscuarentaañosningunaciencia,salvo laBiología,produjoideas,teo-
ríasodescubrimientosgenialescomolosqueasociamosalosnombresde
Darwin,Einstein,Schrodinger, Cantor,Marx,WebereinclusoFreud.Los
grandesadelantoshansido técnicos,impublicablesenrevistasde«ciencia
pura»: computadores,bombaatómica, satélites,propagandacomercial
.
No está claroqueel actual diluvio depapers ayudemuchoal progreso de
la ciencia, y por lo tanto noesválido engeneral el argumentodelosquese
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niegana«perdertiempo» enseñandoporquedicen quesusinvestigaciones
sonmás importantes.Esopuedesercierto enuncasocadamil, nomás.

El cientifi cismo esla actitud del que,por progresarenesta carrera
científica,olvidasusdeberessocialeshacia supaísy hacia losquesaben
menosqueél.
Peroeste peligro no lo vimos al principio, y seguimos preocupados

exclusivamente con el otro, el de los fósiles, incapacessiquieradeser
cientif icistas.Así, otramedidadeseguridadquetomamosfue la de in-
cluir científicosextranjerosenlos jurados.Todavíanomeexplicocómo
pudimoscometer semejanteerror, y ojalánoserepitaaquí.
Loscientíficosextranjerossoncapaces—si están bienelegidos—de

juzgar entreunpaper «moderno» y uno anticuado,y siemprevotaronen
contrade los fósiles.Pero cuandosetratabadeelegir entredoscandida-
toscientíf icamenteaceptables,usabansuspropiasnormas,válidasensus
propiospaíses,y optabanporel quehabíapublicadoun pocomás, o se
ocupabade un temamásdemoda,sin tomar encuenta dos cuestiones
esenciales:queenSudaméricaestantoomásimportanteformarlasnue-
vasgeneracionesdecientíficosquehacer investigaciónya,y quela inves-
tigación que sehagadebeservir al país a corto o medianoplazo.Esos
criterios ideológicos,estos juiciosdevalor, noerancompartidospor los
juradosextranjeros,y muchasvecesnosobligaronanombrarprofesora
uncientifi cistadejando delado a jóvenestambiéncapacesdeinvestigar,
peromásconscientesdesusdeberessociales.
El resultadoprácticodenuestrosesfuerzosfueque«triunfamos», digá-

mosloentrecomillas(muchaspersonassiguencreyendolomismo;yono).
En lamayoríade loscasos, los fósiles fueronderrotadosy enmuypoco
tiempo laFacultaddeCienciasdeBuenosAiresfueconsideradaunejem-
plodecienciamodernaenSudamérica; semultiplicóelnúmerodepapers
producidos,nuestrosalumnoshacíansiempreunbrill antepapelenlasuni-
versidadesextranjerasadondeibanbecadosy cuandollegabaunprofesor
visitantesiemprenosencontrabaal díaentodoslostemasdemoda.
Lo queconseguimosfueestimularel cientificismo,lanzaralosjóve-

nesaesaolimpíadaquees la ciencia segúnloscriteriosdelHemisferio
Norte,dondehay queestar compitiendoconstantementecontralosde-
máscientífi cos,quemásquecolegassonrivales.Y comoesacompe-
tencia continuanoesel estadoideal parapoderpensarcontranquili dad,
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con profundidad, no es extrañoque ningunode los muchospapers
publicadospornuestrosinvestigadoresdesde1955hayahechoadelan-
tarnotablementeningunaramadela ciencia.Si nosehubieranescrito,
ladiferencianosenotaría.
A cambio deeseínfimo aporte a la cienciauniversal, encontramos

queestoscientificistasnoatendían a losalumnos,o peor, implantaban
uncriterioaristocrático enlaFacultad: elegíanalgunosbuenosalumnos
porquelosnecesitabancomoasistentesparasutrabajo,y sededicaban
exclusivamenteaellos.Losdemáseran consideradosdecastainferior y
debían arreglarsecomopudieran.
Poco apoco la Facultadsefue transformandoenunasucursaldelas

universidadesdel HemisferioNorte.Ennuestroslaboratorios trabajaba
gente joven,muy capaz, becadaal Hemisferio Norteapenasgraduados,
quehabíanrecibido allí un temade trabajo y ahoraderegresoen el país
seguían conesetemaporqueeralo único quesabían bieny lo únicoque
lespermitía seguir publicando; eranmuy jóvenes,no teníanunaexpe-
rienciaampliay noqueríandesperdiciar esacapacidad tanespecíficaque
habíanadquirido. Semanteníanencontactomuchomásestrechoconlas
universidadesdel exterior queconlasnuestras:todossuscanalesdein-
formación estaban conectadoshacia afuera.Y desgraciadamentedimos
el ejemplo a lasdemásuniversidadese institutoscientíficosdel paísy
llegamosaextremosescandalosos:unaescueladeFísicay un instituto
deinvestigacionessociológicasubicadosen losAndespatagónicos,una
hermosazonadeturismoaisladadelrestodel país,peroadondelospro-
fesores extranjeros ibanencantados durantesusvacaciones de verano
porquepodíancombinarcienciaconesquí.Algo deesotienenustedes
aquíen el IVIC, pero lo peornoesel presente,sinoel futuro.
Lo queobtuvimos, pues, fue una alienación, un extrañamientode

todosesosjóvenesquehabíamospreparadocontantocuidado,luchando
duranteañosparaconseguirlesfondos,paracrearel ConsejodeInvesti-
gacionesCientíficasy Técnicasquedio y dabecas,subsidios,comple-
mentosdesueldo...conuncriterio aúnmáscientificistaqueel nuestro.
Todaesagente, aunquedándoseenel país,cortabasus lazosconél y se
vinculabacadavezmásconel extranjero.Algunosterminabanyéndose
al HemisferioNorte definitivamente, peroéseno erael problemamás
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grave. Másproblemaeranlosquesequedabanpero seocupaban sólode
temasqueinteresaban aEstadosUnidoso aEuropa. Cuestionesdecien-
cia aplicadaqueinteresaranal paísno seinvestigaban. Problemasde
cienciapuraquepudierantener algunaramificaciónbeneficiosaparael
país, noseveían.Quepudieran serunaportesignificativoparala cien-
ciauniversal, noaparecieron.
En cambio teníamos una especiedecolonizacióncientífica; todos

nuestroscriterios, nuestrasmedidasdeprestigio, losvaloreseidealesde
nuestrosmuchachosmásinteligentes,estabandadosporpatronesexte-
riores, aceptadossin análisis,porpuro seguidismoe imitación.
Porsupuesto, nosotrossiemprehablábamosdelosproblemasnacio-

nales, del papeldelaFacultadfrenteal país,y hasta creamoscomisio-
nesquetratabandeestimularen cadadepartamentolasinvestigaciones
aplicadas.Peronopasabandebuenasintencionesy nosotrosmismosno
estábamosconvencidosdeltodoni veíamosmuy claro quéeralo quese
podíahacer.
Sin embargo,había algunossíntomas signif icativos.Empezamosa

obtenerapoyos inesperadose indeseados.Al comienzo,enel año1955,
éramostodosconsideradoscomunistasporlaembajadanorteamericana,
pero esaactitud fuecambiando y nosencontramosrecibiendoapoyode
las fundaciones—Ford, Rockefeller, Carnegie,todas—, la National
Academyof Science,el National Institutefor Health;hastarecibimos
un subsidio de la FuerzaAéreanorteamericanaparahacer un estudio
meteorológico.A algunosdenosotrosestonosobligóapensarquéera
lo queestabasucediendo, por quétanto interés,tantaamistadconnoso-
trosdegolpe.Y llegamosala conclusióndequeestábamoshaciendoun
buennegocio paraellos:quenuestraproducción científicaeratanpare-
cidaa la deellosquelesconveníaapoyarnos.
Cuandonuestrosradioquímicoscompletaronunaseriedetablascon

propiedadesdelosradioisótopos, nohicieronunaobracientíficaorigi-
nal —no formularonningunaideanueva— perohicieronun trabajode
rutinadelicada,muy útil para la ciencia delNortey recibieronporello
muchaspalmadasdeagradecimiento.Comoésehayotrosmuchosejem-
plos,pero tal vez el máximo beneficio queel Hemisferio Nortesaca
deesteapoyoal cientificismoesquenoshacedependerculturalmentede
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ellos. Si losuniversitarios,lagentedela cualsalenloscuadrosdirigentes
delpaís,seacostumbranaaceptarel liderazgocientífico,y por lo tanto
tecnológicodelNorte,lesserámuchomásdifícil rebelarsecontralade-
pendenciaeconómicay política.Deahí el interésdemuchasentidades
delNorteenapoyarnuestrosesfuerzosenprodelamodernizacióndela
enseñanza, y encontradelosprofesores fósilesy losmétodosanticua-
dos, y eso seestáviendotambién aquí.
Noquierodejar pasarestaoportunidadsinrecordarlesquenoessólo

enla FacultaddeCienciasdondesenotaesteapoyo extranjero.Todoel
programa de reformade la educación venezolanaqueestáhaciendo
Eduplanestábajo el «asesoramiento» deunauniversidadnorteamerica-
na,condineroproporcionadoporlaFundaciónFord.Recuerdentambién
queacabadeinaugurarseel InstitutodeEnseñanzaSuperiordeAdmi-
nistración IESA, fundado por empresasprivadas—la Creoley otras—
conel auxilio técnicodecinco universidadesnorteamericanasy apoyo
financierode la Ford,paraimpartir unaenseñanzamodernay eficiente,
conlas últimastécnicasdemanagement, usodecomputadoras, racio-
nalizacióndeoficinas,etcétera.EsteInstitutocompetirá ventajosamen-
te conotro análogoquetieneel Gobierno,apesardequeéstetambién
está tratandodemodernizarse,y entoncesel probableresultadoesque
en el futuro,loscargosderesponsabilidadenla administraciónpública
y privadaseránocupadosporgraduadosdel IESA, muyeficientespero
conunamentalidad formadasegúnlosvaloresy hábitosnorteamerica-
nos. Es innecesario explicar los alcancespolíticos quepuedentener
estosdosejemplos.
Lo mismoestabasucediendoenBrasil, cuyoGobiernopusotambién

la educación en manos devariasinstituciones norteamericanas.Pero,
comohabrán leídoenlasnoticiasdeestosdías,losestudiantesbrasile-
ños, después de un añodemantenerseindiferentes al problema,reac-
cionaroncon bastanteviolencia,y parecequeel Gobiernodio marcha
atrás. Claro quelosbrasileñossiemprehansidobastantenacionalistas,
y sabenquesi unpaísesalgodiferentedelosdemásesporquetieneuna
culturapropia, esdecir, hábitosdevivir, depensar,detrabajar, tradicio-
nes y valores propios.Esaculturase formaengranpartea travésdela
educación,y por esolaeducacióneslo últimoquepuedeentregarseaotro
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país,cualquieraquesea.Si ennuestravidacotidiana,ennuestraciencia
y nuestro arte imitamosaEEUU, esinútil quetengamosunejército pro-
pio y eleccionespresidenciales:seremosigualunacolonia,y conmenos
probabili dadesde liberarnosquehace150años,porqueestaremossatis-
fechoscon nuestramaneradevivir. El colonialismocultural escomoun
lavadodecerebro:máslimpio y máseficazquela violenciafísica.
Si unpaís sudamericanoquiere serrealmentelibre, y nounEstado

libre asociado,tienequetenersupropiapolíticaeducativa,dirigidamal
o bien porsusciudadanos.Si son inteligentestendrángrandeséxitosy
seránadmirados por el restodel mundo; si no, seránal menoslo que
elloshan queridoser.
Quieroaclarar atodoestoquelosasesoresextranjerosqueestáncolo-

nizándonos,sonengeneralexcelentespersonasy realmentedeseanlo
mejor paraSudamérica.Claroque«lo mejor»alamaneraquelo entien-
den ellos, y en esoseparecenmuchoa losmisionerosqueibana las
islasdel Pacífico asalvar lasalmasdeaquellospobrespaganosconde-
nadosal inf ierno. Losasesoresvienenmuchasvecesconla intenciónde
salvarnosdel subdesarrollo, y esaintenciónsela agradecemos,perolos
rechazamos porqueparaellosdesarrollarsees serigual a ellos,sobre
todoculturalmente.Poresoenespecial propugnany f inancianmétodos
deeducación masiva, televisión educativa, enseñanza,computadoras,
todos esosmétodosque lespermitenenlatar clasesy conferencias en
EEUU y mandarlosaquíparaquetodosaprendamoslasmismascosas,
delamismamanera,conel mismoénfasis.
Sonmétodosdeaprendizajemuy eficientes.Seguro quevamosaad-

quirir muchosmásbitsdeinformaciónmuchomásrápidoqueconestos
anticuadosmétodosnuestros,pero, ¿cuál esel contenidodeesainforma-
ción?Esainformaciónserefierealostemasquelesinteresanaellos,por
supuesto. EnunpensumdeFísicasudamericano,la teoríageneraldela
relatividady losmétodosparadetectarneutrinosnodebenocuparelmis-
monúmerodehorasqueenelNorte,y enla escuela primariay secunda-
ria losejemplossonmásdelicadosperomuchomáspeligrosos.
Enresumen, la independenciacultural debeser nuestro objetivoper-

manente,entodosloscamposdela cultura,desdelasseriesdeTV has-
ta la cienciapura.
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Esto esbastantefácil decomprender en ciertasciencias:esevidente
quelasinvestigacionessociológicasno tienen queestardirigidaspor
gentedeotro paísquepuedetener malasintenciones,comoenel famo-
soProyectoCamelot.Y si las tienenbuenas,sabenmenosquenosotros
qué temasinteresane inclusoquémétodosconvieneaplicar. Peropara
lascienciasqueseestudianenestaFacultad,la cosanoestá tanclaray
debemosanalizarla aunqueseasuperficialmente,porqueel otro cami-
no,el dela imitación,el seguidismoaesoquesellamasinmuchodere-
cho«ciencia universal», ésesíestáperfectamenteclaroy essencillode
seguir. En realidad, unodelosmotivosquehacentan atrayenteel cien-
tif icismo es que esmuy fácil: no hay quepensar en cuestionesreal-
mente dif ícilespor susmuchasimplicaciones.A uno lo envíanrecién
graduado aunauniversidadextranjeray allí sujefe le dicequéartículos
tienequeleer, quéaparatostienequemanejar,quétécnicastienequeusar
y quéresultadostienequetratardeobtener.Si trabajaconperseverancia,
consultandocuandoselepresentaalgunadificultad,segraduarásinduda
de«científico», y volveráasupaísatratardeseguirhaciendolo mismo
queaprendióo algomuyrelacionadoconeso.
Siustedesseponenapensar quépodríamoshacerenvezdeeso,sevan

adarcuentadequeesmuydifícil elegir temasy métodos. Eslo másdifí-
cil detodainvestigación,y tantomásdifícil cuantomásquiereunolibe-
rarsedeloscaminostrillados. Paraalgunosestadif icultadesunaliciente.
Otrosprefierenno liberarse,porquenosabríanquéhacerconesalibertad.
Evidentementenoestoy hablandodetomarmedidasextremistas;no

setratade rechazarla cienciademodapor el hechodequenonossea
inmediatamenteútil, o seaextranjera.Setratadeenterarsedetodo,pero
profundizarsólo enlo quenosinteresapormotivosnacionales.Senos
dice que la ciencia debe interesarnos, porquela cienciaestáformada
por verdades, y lo queesverdadenNuevaYork tambiénes verdaden
Caracas. Esto hay queaclararlo.
Lo queocurreesquela verdad noes la únicadimensiónquecuenta:

hay verdadesquesontriviales,hayverdadesquesontontas,hayverda-
desqueno interesananadie.«Unafrasesignificaalgosi y sólosi pue-
deserdeclaradaverdaderao falsa», afirmaunaescuelaf ilosóficamuy
en bogaentre loscientíficosnorteamericanos.Yo nocreoeso:hayotra
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dimensióndel significadoquenopuede ignorarse, la importancia.Es
ciertoqueunteoremademostradoencualquier partedel mundoesváli-
do en todaslasdemás,pero a lo mejora nadiele importa.Esomeha
pasadoamí conmuchosteoremasqueyohedemostrado.Sonverdade-
ros, pero creoqueel tiempo que gastéendemostrarlos lo pudehaber
aprovechadomejor.No significan nada.
Paraesohayunarespuestahabitual: «nosesabenunca;tal vezdentro

dediez añoseseteoremaseala piedra fundamentaldeunateoríamás
importantequela relatividado laevolución». Bueno,sí, comoposibili -
dad lógicano sepuededescartar,pero,¿cuálessuprobabilidad?Porque
si esmuy cercanaa cero no vale la penamolestarse. Además,seamos
realistas:si un teoremaqueyodescubrohoyy quenadieleeni le impor-
ta,dentrodediezañosresultaimportante,esseguroqueel científicoque
lo necesite para su teoría lo va a redescubrirpor su cuenta,y recién
muchodespuésalgúnhistoriadordelacienciadirá«yadiezañosantes
unseñor allá enSudaméricahabíademostradoesemismoteorema». No
tienemuchaimportanciaeso parala cienciauniversal. Esevalor poten-
cial quetienecualquier descubrimiento científico esel quetendríaun
ladrill o arrojadoen cualquier lugar del país,si aalgunosele ocurriera
construirallí unacasa, por casualidad. Esposible,peronosepuedeorga-
nizar unasociedad ni la ciencia deunpaísconesetipo decriterio. Hay
queplanificar las cosas.No todas las investigacionestienenla misma
prioridad;ellasnopuedenelegirseal azarni por criteriosajenos.
Estanoesunaposición aceptadaportodosloscientíf icos:al contra-

rio, contradicealgunasdelasbellas frasesacercadela cienciaconque
noseducan desdeniños. Enparticular parece—sóloparece— contra-
decir la «libertad deinvestigación».
Cuando un científico estátan convencido de la importanciadesu

temaquenohaymaneradeconvencerlodequetieneprioridadbaja, hay
quedejarlo, inclusohayqueayudarlounpoco.Porqueesaconvicción
aumentalaprobabilidaddequeel temasirvaparaalgo.Peroesoscasos
sonmuy raros. Piensen, aquellos deustedesqueyaestán embarcados
enla carrera científica,si enalgún momentohantenidola convicción
deque «tengoque estudiar físico-química o reviento». No esverdad.
Unoeligesuespecialidadllevadoenbuenapartepor lascircunstancias:
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unabeca,unbuenprofesor, unamigo, lafamilia.Y si lascircunstancias
lehubieranhechoestudiarbioquímica, estaría igualmentesatisfecho.
Sin embargohayquetener encuentaquecuandounapersonayaestá

entrenadaen unaramadela ciencia, cuandohainvertidounoscuantos
añosdesuvidaenaprender unaespecialidad,esmuydifícil pedirleque
sedediqueaotra cosademásprioridad.Si sele insistemucholo que
haráesirse.Lo queestoydiciendosedirigeala gentequetienequeele-
gir su carrera,y a losquetienenquedecidir cómosevaaplanificarla
ciencia delpaísdeaquíen adelante, esdecir, conquécriteriossevana
repartir loslimitadosfondosdequesedisponeparainvestigar.
Enesta luchapor la independenciacultural sepuedecaer,escierto,

en extremosridículoso heroicos.Así,el lídernegroFannonrechazano
solamente la colonizaciónpolíticay económicasinotambiénla cultu-
ral, y dice: noqueremosla ciencia delosblancos,noqueremosla lite-
ratura de los blancos; todo lo que han hechodesdeAristóteleshasta
ahorapuedenguardárselo y vamosaver quéhacemosnosotrosencam-
bio. Eso realmenteesvaliente, pero yo nocreoquepuedaser.No pue-
deser por unmotivo sencillo: la ciencia«blanca» produjo unafuerza
físicaqueesirrebatible; si África renunciaa todala ciencia blanca,en
particular renuncia alasarmas.Y noveoentoncescómosevanaprote-
ger dela colonización.
Eseesunhechoincontrovertible; hay unapartedela cienciaquehay

queaceptar aunqueseaendefensapropia.Si losguerrillerosvietnami-
tasno estuvierandispuestosaaprender la tecnologíadela bazukasería
peor paraellos.Y esatecnologíallevaimplícitaunacienciabásicaque
hay queaprender.
Tampocovamosarechazarunateoríasimplementeporquevienedel

Hemisferio Norte,comoHitler quería rechazar la relatividadporquela
habíainventadoun judío. Lo queafirmamosesquenohayque irseal
otro extremo: aceptarcualquier cosasimplementeporqueviene del
HemisferioNorte. Independenciacultural significadoscosas: obliga-
ción decrear, y derechoaelegir.De lo quesehaceenel Nortevamosa
elegir lo quenosparezcaconveniente; vamosa tomarnosesagranres-
ponsabilidad.Y vamosatratar decrear lo quefalta.
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Podremosequivocarnos,como seequivocaronenRusiaal apoyaral
genetistaLyssenkocontralasteorías«occidentales», peropor lo menos
intentaronunanuevavía.Tal vezLyssenkoerademasiado piratay ese
errorpudohaberseevitado.Pero noimporta; unerrorasíesmenosgra-
vequeaceptarapiesjuntill astodolo quevienedelNorte,comohace-
mosnosotros.Prefieroel otro tipodepecado.
Elegir envezdeaceptar noesfácil . Crear,muchomenos.La ciencia

parecea primera vistaun cuerpo tancompletoy perfecto queunose
descorazona fácilmenteante la tareade innovar.Sin embargo, todos
están deacuerdoen quedentro deunsiglo la cienciahabrádescubierto
campos,teoríasy métodostotalmentenuevos.Esosignificaquela cien-
cia de hoy no estácubriendo todos los camposposibles.Hay un hori-
zonteinmenso denuevasposibilidades.
Esverdadquelamayoríadeestasnovedadesfuturasnopodríanapa-

recer hoy,depronto.Necesitanquetranscurrael tiempoparaqueseha-
ganciertosdescubrimientosempíricos,seinventenciertosmaterialesy
aparatos, etcétera. Pero enmuchosotroscasos,el hechodequesedes-
cubranhoyodentro decienañosdependeprincipalmentedel interésde
los investigadores. Incluso hay fenómenossociales,biológicos,geoló-
gicos, quesi noseinvestigan hoynosepodráninvestigaryanuncapor-
quehabrándesaparecido.
En la FacultaddeCienciasel deseodecrear, deseroriginales, tro-

piezacondif icultadescada vezmayoresamedidaquesetratadeuna
cienciamásbásica.Paraunbiólogo,encontrartemasquenoseansuge-
ridospor el últimogrito delabiologíamolecularnoesmuydifícil, dado
el carácter local demuchosfenómenosbiológicosinteresantes.Lo mis-
mopasacon los geólogos (que deberíanestaren estaFacultad). Hace
pocoleí queunestudio delríoCaronísirvió paramodificar unaseriede
conceptoshidrogeológicos.Eseestudio lo dirigió un norteamericano.
¿Porquénounvenezolano?Esuntemataninteresantequepasóel nivel
derevista técnicay alcanzó el dedivulgación.Comoéste,sindudahay
muchosotrostemasempíricosqueconducenrápidamenteacuestiones
teóricasnovedosas.
Perosi pasamosa la Química,laFísicao la Matemática,la cosaes

másdif ícil , aunsi el único criterio fuerala originalidad,queno lo es.
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Evidentemente losátomossonlosmismosentodaspartes;parecedifí-
cil encontrarlescarácterlocal, y enefecto,unateoríadelaspartículas
elementalesvenezolanassonaríabastanteridícula,y unateoríavenezo-
lanade laspartículaselementalessuena bastante difícil porquesería
correr unacarrera conel HemisferioNorteenun temaqueinventaron
ellos, al cual aplicanenormesrecursosy dondenosllevanunagranven-
tajainicial. Esjustamentelo quesequiereevitar.
Sin embargo, losátomosdeazufrepuedenestudiarseengeneralo en

surelación conel petróleovenezolano. Esteesunproblemaempírico
quelleva inmediatamenteacuestiones teóricasfundamentales.Y tam-
pocoesimposiblehacerteoríasenlasqueenelNortenosehapensado:
en estamismaFacultad, el profesorAlsina, unsudamericano,completó
suinterpretacióndelelectromagnetismoy otrosconceptosfísicosatra-
vésdela relatividadespecial, unestudio originaly decalidad.
Sepuedeestudiar la teoríadelíquidosenvezdela desólidoscomo

todoel mundo;o dentrodelossólidos,la físicadel sueloenvezdelos
semiconductores o los cristales.Toda la teoríade los fenómenosirre-
versibles está muy atrasada.No sesabenadade posiblesmemorias
orgánicasparacomputadoras:hay allí uncampoabiertoparaequiposde
ingenieros,biólogos,químicosy físicos.
Yavenqueesposibleplantear temasquenoestándemoda,si eseso

lo queunosepropone.
Pero la originalidadnopuedeser el únicocriterio. Esocorresponde

ala ideologíadequelacienciaesunjuegoy queel científico puedeele-
gir el temaque le diviertamás,porquesurecompensaesel placerque
experimentaal dedicarseaesejuego.Esaideologíaselavalasmanosde
losproblemassocialesy poresodebemosrechazarla.
Intentemospor lo menosdarunarespuestatentativaaesteproblema

dehacer cienciaautónomaperoconuncontenidosocial.
Yo creoque lo que tienequehacerunpaíssubdesarrollado esinte-

grarla actividad científicaalrededordealgunosgrandesproblemasdel
país.Y laFacultaddeCienciastienequeorientarsuenseñanzaparaque
eso sea posible. Afirmo queconesemétodode trabajo seconseguirá
quela Universidadcontribuyamejor al desarrollodel paísy quenose
hagaseguidismo científico.
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Paraaclarar, tomemoscomoejemplo un proyectoqueseplanteóen
estamismaFacultadsinmayoréxito. Esel estudiogeneraldela región
delos llanos.Queesoesútil, muyútil al paísesevidente,peroademás
puededar origen adescubrimientosempíricos,teóricosy metodológi-
cosdetanto interéscomolosdecualquierotrapartedelmundo.
La ideaesqueal plantearunestudio tanamplio esforzosotrabajaren

equipomultidisciplinario.Sedebeconseguirunaintegraciónnosólodeecó-
logos,zoólogosy botánicos,edafólogosy micólogos,sino tambiénde fí-
sicosy químicos, porqueel suelodebeser analizadodesdeesepuntode
vista,y dematemáticos, porquetodaesainformación debepodermani-
pularsedeunamaneraeficientey rigurosa,esdecir conmétodosmate-
máticos.Y porsupuesto tienequehabereconomistasy sociólogos:sería
absurdoestudiartodalavidadelosllanosmenoslahumana;hay queestu-
diarcómoes lagentequevive allí , cuálessonsusnecesidades,y quére-
presentaesaregiónpara losobjetivosnacionalesdeVenezuela.
Estoysegurodequecuando loscampesinosdelllanoempiecenaplan-

tear susproblemasacercadepor qué tal plantacrecepeor aquíqueallá,
los f isiólogosvegetalesencontraríancien temasde interés,y como no
estaránestudiandoejemplaresdeinvernaderodeberánllamarensuauxi-
lio a losqueestudian laspropiedadesdel suelo, lascaracterísticasdelas
inundaciones,losenemigosnaturales,etcétera.Estainteraccióndedisci-
plinas,queexigeasuvezdiscusión, críticay estímuloconstanteentrelos
investigadoresy permitequeideascomunesenunaramadela ciencia se
propaguendemaneranatural a lasotras,esunagarantíadeéxito.
LesrecuerdoademásunacaracterísticapropiadelacienciadelNorte,

y esqueallí esmuyraroel trabajo en equipo,justamenteporquela filo-
sofíadelavidaenEstadosUnidosrequiereunaaltacompetitividad indi-
vidual. Cadacientífico tiene que firmar él supaper, porquesi no ha
publicado tantospor añopierdesucontratoenlaUniversidadafavorde
otro quepublicómás.Hayunaresistenciamuygrandeahacerun traba-
jo en el quehaya ciertadosisde, digamos,generosidad colectiva con
respecto alasideasy alospapers. Esmuydifícil plantearalláuntraba-
jo grande,cuyos resultados pueden tardar tres,cuatroo másañosen
aparecer, y cuando aparezcanestaránfirmadospor muchaspersonas.
Eso no sirve para hacercarreracientífica enEstadosUnidos,y no se
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hace salvo cuando no hay másremedio: cuandohay guerra,en las
industriasdedefensa,enla industriaespacial.Allí sí; cuandohayque
hacerlabombaatómicasereúnentodosloscráneosnecesariosy sehace.
Perono es lo usual; ellosnoestán preparadosideológicamenteparatra-
bajar enequipo.Yonosési nosotroslo estamos,peroesuncaminopro-
misorio y deberíamosprobarlo.
Perohastaahoranohahabidoconfianzasuficienteenlaspropiasfuer-

zas.Así, unmagnífico estudio interdisciplinario,el plan dedesarrollo de
CiudadGuayana y suzonadeinfluencia, fue encargado a un grupo de
expertosextranjeros.Y losresultadosnofueronmuybrillantes,porcier-
to.Seguramenteunequipo venezolanono lo hubierahechopeor.
Estonosindicaotroejemplo, elmásimportantedelosquesemeocu-

rren.Eselestudiodelaestrategiadedesarrolloquemásconvieneal país.
Partiendo de la situación actualobjetiva, y de ciertasmetasgenerales
comoeliminarlapobreza,ladependenciaeconómicay cultural, etcétera,
sedebeinvestigarcómo efectuaresecambio, peroanalizando todossus
aspectos: con qué recursosnaturalesy humanossecuenta,qué fuerzas
internaso externasseoponen al cambio, quéinstitucionessenecesitan,
quéfábricasson indispensables,cómopueden continuarfuncionandosi
hay unbloqueocomercial,etcétera. Esteesunproblemaquepareceper-
tenecer a lascienciassociales,pero si seplanteaen todosurealtamaño
requiere la colaboraciónesencial de lascienciasbásicas,desdela discu-
sióndelosrecursosnaturalesy losprocesostecnológicosdeproducción
hasta losmétodosmatemáticosy estadísticosdeanalizarla enormecan-
tidaddefactoresqueintervienenenel procesosimultáneamente.
E insisto enque aunque estos grandesproyectosparecenserciencia

aplicada,enla realidaddaránorigenamuchosproblemasdecienciapura,
y demanerafuncional:noproblemasteóricoscualesquiera,sinosugeridos
por lanecesidaddecontestara laspreguntasplanteadasenel proyectoy
quelacienciaactualnoalcanzaaresponder.EnVenezuelatenemosvarios
ejemplosconcretosdeesto.Así, enel estudio desistemassocioeconómi-
cosmediantemodelosmatemáticoscomplejosquesehaceenel CENDES
y enelDepartamento deComputacióndeestaFacultad,notamosla nece-
sidaddeciertasherramientasmatemáticasquela ciencia del Hemisferio
Nortenosehapreocupadopor desarrollar. Ellospublicanmuchos teore-
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masdetopología,deanálisisfuncional,deálgebrahomológica,perono
nossirven.Nosharía falta otro tipo deteoremasaúnnodescubiertos.No
esque queramosser originales;esunanecesidadqueapareciónatural-
mente enel cursodenuestrotrabajo, y quenoshace desearunamayor
integración con losmatemáticos«puros»deestaUniversidad.
Esteejemplo esinteresanteporqueserefierea la cienciaconsidera-

damásuniversal entre todas,y dondeparecemásdifícil queunainves-
tigación «aplicada» puedaoriginar problemasteóricosnovedosos.¿No
eslógicopensarquelosmatemáticossudamericanospodríancontribuir
máseficazmente al desarrollo de estacienciainteresándosepor estos
problemasen vez deseguira la coladelos temasdemoda?La famosa
cienciauniversal puedeganarmuchomásdeunaspocas ideasfrescas,
motivadasporproblemasrealesnuestros,quedenuestraincorporación
pasiva a lagrancompetencia atlético-científicadelHemisferioNorte.
Pero, ¿cómosehaceparalograr unarenovación académica en esta

dirección; paraqueloshábitosdeinvestigaciónseorientenhacia estos
grandesproyectosinterdisciplinarios?Esto noseconsigueenundíani
conundecreto delConsejo Directivo. Hay muchospequeñosy grandes
ajustesquehacerentodaslasactividadesdela Facultadlo antesposi-
ble.Veamosalgunos,propuestosporel profesorCarlosDomingo,y que
yo comparto totalmente:
1. Aumentar la interacción profesor-alumnoen ambasdirecciones:
reducir la importanciadelasclasesmagistralesanteaulasrepletasy
aumentar laenseñanzaen grupospequeños,pasandorápidamentea
seminarios y luegoagruposdetrabajo antesdegraduarse.Utilizar
mediosmecánicosy electrónicosparaenseñarelmaterialquepuede
aprenderserutinariamente,dememoria, perosóloparaesematerial.
El usoexageradodetelevisióneducativay enseñanzaprogramadaes
unpeligromortal para la independencia denuestrospaíses.
2. Modif icar el régimendecalificacionesdemodoquepremieno
sólo el conocimiento individual sinola capacidaddetrabajo enequi-
po, de colaboración, la dedicación a transmitir conocimientosy la
imaginacióncreadora.
3. Losmismoscriterios perocon mayor énfasisaún,debenusarse
parala seleccióndebecariosal exterior.Nodebebecarseanadieque
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noestá formandopartedeungrupodetrabajoy nosepalo quevaa
hacerasuregreso. El pedidodebecadebeseraprobadoporel gru-
podetrabajo.
4.Modificacionesdelpensumpara introducirtemasquevinculenla
cienciaconlasociedad.Enparticulardebedarseunadescripcióndel
país con susproblemasactualesy previsibles,conun criterio muy
concreto y dinámico.
5. La tesisdegradodebehacersepreferentementecolaborandocomo
asistenteenunequipoqueyaestéfuncionandointerdisciplinariamente.
6. Estimular reunionesdeprofesoresdedistintasescuelasy dedis-
tintas facultadespara sugerir vinculacionesde cadamateria y de
cadainvestigaciónconotrasdisciplinas.
7. Util izar los criterios enunciadosenel punto2 paralos ascensos,
subsidiosy añossabáticosaprofesores.
8. Darmayor responsabilidaden laenseñanzaa losasistentese ins-
tructores.
Tal vezestasnormasayudenalucharexitosamentecontralosfósiles

y loscientificistasalmismotiempo,y losuniversitariospuedan por fin
sentir queestáncumpliendoconsupaísy conla ciencia
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PREGUNTASPOSTERIORESA LA CHARLA*

—¿Qué puede hacersecon respecto a los asesores extranjeros en
Eduplan?
OSCAR VARSAVSKY: Algunos de nosotros estamos haciendo esfuerzos
para teneralguna injerenciaen eseestudio. El institutodondeyo trabajo
(CENDES) tieneformalmentealgoquever conéste,y pensamosparticipar
con lamayor fuerzaposibley hacerpesar nuestrasopiniones frentea las
queden losdemásasesores.Los expertospuedensermuy útiles,sean
extranjeroso no, cuandounosabelo quelesquierepreguntar y no vaa
tomar la respuestacomolaBiblia, sinoquela vaapesar,la vaadigerir,y
si interesay esunaideanovedosa, la acepta,y si no,no.Nosotrosquisié-
ramosquepor lo menosseconsiguieraesto eneseestudio.Ahora,qué
otrotipodemedidassepuedentomar,supongoqueaquí, enlaEscuelade
Educación, tienenque estarinformadosdel asunto;sonellos los que
tendrían queopinaral respecto.

—¿Para unpaíssubdesarrolladonoesmásconvenientetrasplantarla
ciencia moderna quetratar deser originales?
OSCARVARSAVSKY:Trasplantarlacienciaeselprimermétodoquesepue-
deadoptar. Cuandouno estámuy subdesarrolladonohaymásremedio
quepasarpor esaetapa;perocuandohay ungrupoquesabeloquequiere,



nohacefaltapasarnecesariamentepor todasesasetapasdetrasplante.En
mi país teníamosun granprofesor deFísicaqueopinabamuyseriamen-
tequeeramásbarato cerrartodalaFacultaddeCiencias,becara todos
losalumnosaEEUU por tresocuatroañosy luego,cuandovolvieran,sí,
entonces ya teníamos profesoressuficientesy volvíamos a abrir la
Facultad,y asíibaacaminartodo.Enel estadoenqueestabaArgentina
enesemomento esoeraabsurdo;a lo mejor,cienañosantesnohubiera
sidotanabsurdo.Demaneraqueel trasplantedependedelascondiciones
enqueestéel país.EnVenezuelayonocreoquesedebahacertrasplante;
parecequeyaseestásuficientementeadelantado.

—¿Puedenplantearsegrandesproyectosde investigación cuandose
cuentacon tanpocopersonalbien preparado?
OSCAR VARSAVSKY: Creoqueno hayque sertímidoseneso. La expe-
riencia enotrospaísessubdesarrolladosindicaquelascosasempiezan
conpocagentequevaformandoescuela,quesevanadaptando,quevan
cometiendoerroresy que,cuandohayunproblemaespecíficoqueellos
no sabenresolver y quesesabe resolver enUpsala,sevanaUpsalaa
resolverlo.Pero no, comotal vez podríadesprendersecomoconclusión
delo queusteddice, nosepuedeesperar aquetodoel sistemaeducati-
vo funcionebien,a que todos los ingenieros o la mayorparte de los
ingenierosseanrealmentebuenos.Hay queempezarporalgunaparte, y
cuando haygentequesetieneconfianzay queestádecidida,aesagente
hay quedarlelaposibilidad;esagentesevaaeducarenel trabajo, quees
como se educala granmayoría de los obreros,de los técnicos,de los
profesionalesy deloscientíficos.

—¿Cómoafectaron losúltimossucesospolíticosdeArgentinaal desa-
rrol lo renovador que sellevóa cabo enla FacultaddeCiencias dela
UniversidaddeBuenosAires,hace treceaños?
OSCARVARSAVSKY: Bueno,nodemasiado,nodemasiadoporqueel traba-
jo quehicimos fuemuyeficiente,desgraciadamentefuemuyeficiente.
Así quehaquedadounabuenacantidaddegentequepolíticamentees
o indiferente o reaccionaria,y que científicamentenoestanmala. La
situaciónesmuy distintadelo queeraenlaépocadePerón,enquereal-
mentelaUniversidadquedóenmanosdegentequenoservíaparanada
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científicamente,quelosalumnostenían quesoportarclasescomouste-
des no se imaginan; lasdeustedesson ejemplosen comparación con
aquéllas.Ahorano,demaneraquesi Onganíasiguediezo quinceaños
enel poder, la cienciaargentinaanivel dela FacultaddeCiencias,por
lo menos,habrásufrido un gravetropiezo,pero nocatastrófico. No se
vaamorir.

—Al hablar deciencianacional, ¿noseestáayudandoa esosprofeso-
res anticuadosquepara evitarse juicios internacionalessededicana
estudiar la flora o la faunadelpaíssinningunaseriedadcientífica?
OSCARVARSAVSKY: Efectivamentepuedeocurrir, puedeserqueal ha-
blar deciencia nacional seestédando algunasarmasaesagentedela
cual dije al principio que, por supuesto, esla primeraquehayqueeli-
minar. Eso esverdad; esun riesgoquehayquecorrery hayquehacer-
lo con inteligencia para que eseriesgo no tengamuchaimportancia,
pero estosprofesoresfósilesyaestánvencidospor la Historia,yaestán
caducos,están«obsoletos y periclitados», comodiceuncélebrevene-
zolano. Puedendurarunosañosmás,peroevidentementeunapersona
queno sepamanejarlastécnicascientíficas tardeo tempranosetiene
queir. El futuronoestáenellos,yaestánformalmentevencidosaunque
puedan perdurary molestar todavíadurantealgúntiempo.Lasbatallas
contraellossonbatallasfácilesaunquesepuedanperder,perosonfáci-
les. Esunenemigomuyclaro; lascosasqueelloshacensoncriticables,
cualquieradelosaquípresentespuedeescribirunartículoperiodístico
diciendo por qué todosesos señoressetienenqueir y por quéhacen
dañoal país.
El motivo demi charla, justamente, fuedejaresodeladoy plantear

el otro peligro. No quiero decir queenlo único enquehay quepensar
esen esteotro peligro, porque todavíael primerenemigonosemurió,
evidentemente,pero si nopensamosenél vaasucederaquílo quesuce-
dió enBuenosAires:vanatener unaexcelenteFacultad,modernasegún
todosloscriteriosinternacionales,y nolevaaservir al país.Loscriterios
deevaluaciónnosonloscriteriosinternacionales:señores,el únicocrite-
rio para evaluar el trabajo de un científico es estudiarese trabajo.
Estudiaresetrabajo y formarseunaopinión.Si enestaFacultadnohay
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nadiequeseacapaz deleer lostrabajosquehacenlos investigadoresde
estaFacultad,entoncessí: la Facultad francamenteessubdesarrolladay
no tenemosmásremedio que aceptarlo quenosdigandel extranjero,
somos incapacesde formarnos una opinión de lo que estánhaciendo
nuestrosinvestigadoresaquí.
Loscientíficosdel IVIC estánmuy orgullosospor el libroquepubli -

caronconlaRockefeller: hemosdejadodehacercienciasubdesarrollada,
dicen.Estánhaciendocienciacolonizada;seestánsometiendoalo quela
Fundación Rockefeller entiendepor criterio científico.Paramuchosde
lostrabajosqueestánallí a lo mejor coincidimosy alo mejorloselogios
nuestrosseríantodavíamayoresquelosquehacenloscríticosnorteame-
ricanos; peronosepuedeaceptaresecriterio.Aquísehaelegidoundeca-
noy unConsejo deFacultad; si esedecanoy eseConsejodeFacultadno
seatrevenaopinar ellos o aelegirellosen cadacasoalaspersonasdesu
confianzaparaqueleany opinensobrecadatrabajo,entoncesestamos
perdiendo el tiempoy nohayrenovación posible, esmejorquenosolvi -
demosdelaRenovaciónhastadentrodecincoaños,y vamosaversi den-
tro decinco años apareceesagentemáscapaz.Esacapacidadmínima
tienequeexistir, si no laRenovación esunafarsa. Laresponsabilidadde
juzgarno sepuedeclaudicar;losdirectivosdeunaFacultadtienencomo
primeramisión: noadministrarel presupuesto,sinoopinar, dirigir, orien-
tar y evaluar lo quesehaceenel terrenodocentey la investigación.

—¿Sería recomendable quela Facultad seabocaraahoraa hacer un
doctoradoa nivel internacional?
OSCARVARSAVSKY: Dependedecuálesfueraahacer.Creoqueenalgunos
departamentossepodríahacer,peromeparecequeesun esfuerzoque
podríaesperarunpoco,notieneningunaurgencia.Meparecequenotie-
neningunaurgencia si hayconciencia enlos estudiantesdeque tienen
ellostambién quetenerunpocodepaciencia.Esdecir,si ocurre como
fenómenoreal quelosmuchachosreciéngraduados,al no tenerundoc-
toradoaquísevantodosaEEUU, bueno,entoncesesmejor«echarp’a-
delante»y creardoctorados,aunquenoseanperfectosy aunquecuesteun
esfuerzomayor; pero si sepuedeconvenceraesagentedequeseapren-
delomismo, oseaprendemejor, diríayo,empezandoatrabajary aense-
ñar aquí, entonceslo deldoctoradopuedeesperarunpoco.
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—¿Quéopinadela aplicación del CHEM enla FacultaddeCiencias?
OSCARVARSAVSKY: Sobreel métodoqueustedmencionayo nodebería
opinar porqueno lo conozco ni sécómo seestáaplicando aquí, peroa
partir deestasconsideracionesgenerales le puedodecir queseguroque
esemétodo se puedeadaptar, pero seguro queno estábien tomarlo
comoviene,sobretodosi setratadeunmétodoquesirveparaenseñar,
unmétododidáctico:seguramente hay queadaptarlo.Apostaríacual-
quiercosa, porquela probabilidad dequeestérealmenteadaptadoa las
necesidadesdeVenezuelaesprácticamentecero.

—¿Esbueno traer científicos extranjerosa la Facultad deCiencias?
¿Deben traersetécnicosdel exterior?
OSCARVARSAVSKY: Loscientíficosextranjerosquevenganaquí,si tienen
la visión demasiadorestringida,puedenefectivamenteserperjudiciales,
poresoesimportanteseleccionarlosno porel criteriodelospaperssino
con criteriosmásgenerales.Hay que,o conocerlospersonalmente,si se
puede,o teneralgúnintermediario quelosconozcapersonalmenteopedir
untipodecurrículumquehabledeotrascosas.Porqueefectivamenteno
ganamosnadacontraer aun señor quedominaperfectamentela técnica
deusar espectrómetrosdemasay quenosabeabsolutamenteninguna
otracosay nopuedeenseñarotracosay al contrario,acostumbraa los
estudiantesa teneresetipo dementalidad.
Y encuantoacómoseconsiguenlostécnicosquepuedenayudaratra-

bajar, creoqueel entrenamientosehaceunpocoenel trabajoy otropoco
tambiénenel extranjero. Delo queestoyencontraesdemandar jóvenes
al extranjero sin el gradodemadurezsuficientecomoparanoser enlata-
doscientíf icamente,nosercolonizadoscientíficamente.Cuandounaper-
sonasegradúa,creo quedebeempezara trabajarenunequipoqueesté
trabajando enalgún problema nacional, a nivel primeroaplicado, para
queseempapedel problema, y si tienecaracterísticasdecientíficoteóri-
coqueempieceapensarenlosproblemasteóricosqueserefierenaése,
y cuando—seaaplicado o teórico— tengaunacomprensiónexactadea
dóndevay quéeslo quequiere,entoncesél mismo podrá,revisando la
literatura internacional,decidir quehay unseñorental lugar delmundo
queésesí sabe lo que él quierey no consigue por suspropiosmedios.
Entonceshay quemandarloahí aaprenderesatécnica.
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—¿EstáVenezuela capacitadapara tenerunapolíticacientífica?
OSCARVARSAVSKY:Yocreoquesí.AdemásseacabadecrearelConsejo
VenezolanodeInvestigacionesCientíficas, unodecuyospropósitosva
aserése,demaneraquevaahaberaquíunacantidaddeseñoresquese
suponequeson losquemejorconocen laciencia venezolanay quevan
aopinar explícita o implícitamente; vanadecidir enrealidad al distri-
buir losfondosdelossubsidios,cuálessonlaslíneasquedebenfavore-
cerseenlainvestigación,porqueesasopinionesengeneral nohacefalta
decirlasdeviva voz. Cuandohayunacantidadlimitadadedineroy hay
muchoscientíficos,muchosequiposdeinvestigaciónquepidenentotal
diez vecesmásqueesedinero,la formaenqueesosereparte es una
políticacientíf ica.
Esapolíticacientíf ica enparte sehaceahora enla Facultad,conlos

escasosfondosquetienela Facultady el ConsejodeInvestigacionesse
suponequevaadisponerdefondosmuchomayores.Justamente, la exis-
tenciadeeseConsejo hacemuchomásapremiantequesetengaunaidea
claradeadóndesequiereir, porquesi no vaaocurrir queotravez—la
experienciademi país—sevaaponer aunpremioNobelo algoseme-
janteal frentedeeseConsejo,como estáel doctor Houssayal frentedel
ConsejoArgentino.Él esel queprácticamenteseleccionaasuscolabora-
dores;entonceslamayoríadeloscolaboradoressonmédicos,fisiólogos
obioquímicos, todasgentesquetienen interesesmuyrelacionados,y los
subsidiosserepartenhaciaesasramasdelaciencia.El doctorHoussayes
unapersonaquepor supuestovive enesaaristocraciacientífica,y enlo
únicoquecreeesenesoy recompensaa loscientíficosquesiguenesa
línea. De manera que la forma en que se constituyael Consejode
Investigacionesy lapolíticaqueseconsigaqueadopte,vaaserdecisi-
vapara lo quesehagaenVenezuela. Pero dequesepuede,sepuede;es
más, seestá haciendo ya, llamándola por esenombreo no.Cuandoel
rector asignatantosmillonesa la FacultaddeCiencias,yaestáhacien-
dounapolíticacientífica.

*Entrevista realizadaaOscarVarsavsky
enlaUCV enjunio de1968
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