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Ademés de numerosos articulos, ha publicado ios siguien-

tes libros:

“Petréleo, Estado y Empresas en la Argentina, 1907-

2”, f

(ermomfa y Politica del Petrdleo Argentino (1939-

1956)”. hy a

“La Crisis del Radicalismo”.

reeen Denae n presas Puiblicas”‘ rrollo mM, as”. a

eprbitsaas Pecrucmatales de América Latina y Planifica-

cién para el Desarrollo” (en colaboraci6n con Raiil Ba-

Deblcmes del Desarrollo y de la Integracién de Amé-
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+ . ”

““Formacién del Estado Nacional en América Latina’ a

“La Ciencia Politica Latinoamericana en la Encrucija ats

“El Estado en el Desarrollo yen la Integracién acta

“Aspectos Politicos de la Planificacién en América | peng fs

“Corporaciones Ptiblicas Multinacionales en América -

tina” (volumen colectivo, con estudio introductorio de

Eas “Aspectos de la Urbanizacién Latinoame-

ricana”.

Tiene en preparacién un libro sobre

“Estructuras de poder y politica cientffica: El caso de

América Latina’.
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Este trabajo se propone explorar el aporte que la
ciencia politica podria efectuar al andlisis de las polfti-
cas de desarrollo cientifico y técnico de América Lati-
na, tal como se han dado hasta el presente, y a la for-
mulacién de estrategias y politicas tendientes a impri-
mir nuevas orientaciones y ritmos a ese desarrollo y a
un proceso de cambios generales y profundos. Se supo-
ne que dicho aporte puede efectuarse en dos etapas. En
la primera se cumplirfa un esfuerzo de exploracién y
relevamiento del campo, de elaboracién de un esquema
analitico, de ubicacién y andlisis de la informacion exis-
tente. En una segunda etapa, se trataria del disefio y
realizacién de investigaciones empiricas sobre casos na-
cionales concretos, a nivel globaly sectorial, y de estu-
dios comparativos entre dos o més de aquéllos asf como
de la determinacién de los requisitos y componentes
indispensables para nuevas politicas cientificas.’

Observaciones introductorias

La evaluacién de la ciencia y la técnica y de las polf-
ticas referidas a las mismas, en América Latina —susi-  
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tuacin, su estructura y su dindmica, su papel actual y

sus posibilidades futuras— parece estar despertando un

creciente interés en la vida académica, profesional, eco-

némica y politica, y hasta en la opinién publica de los

paises componentes. Este interés se explica por la re-

volucién cientifica y técnica del siglo xx y, sobre todo,

de las tiltimas décadas; porel ascenso espectacular y el

veloz avance dela ciencia y de la técnica como fuerzas,

actividades ¢ instituciones sociales de primordial im-

portancia e influencia decisiva y como componentesot-

ganizativos de significado y comportamiento creciente-

mente estratégicos. El cardcter exponencial del avance

se expresa en hechossignificativos. La mayor parte de

los grandescientfficos de toda la historia estdén vivos.

Se han efectuado més progresos cientfficos en las tres

o cuatro tltimas décadas que en todala historia ante-

rior. Se ha gastadoenciencia, desde 1939,el triple del

dinero y del esfuerzo correspondiente a toda la mile-

naria trayectoria precedente. La ciencia se duplica cada

doce afios aproximadamente. El desarrollo acelerado y

la convergencia general de todas las ciencias y las téc-

nicas enelsiglo xx,la multiplicidad e intensidad de sus

impactos, han afectado no solamente a aquéllas, sino a

todoslos niveles y aspectos de la economia, la sociedad,

la politica, la cultura, la organizacién y el comporta-

miento del sistema internacional.*

La disponibilidad de ciencia y técnica en cantidad y

calidad adecuadas,la aptitud para su desarrollo auténo-

mo, se vuelven necesidadineludible para la superviven-

cia y para las posibilidades de progreso de cualquier

pais. Esta circunstancia adquiere especial relevancia pa-

ra los paises del llamado “Tercer Mundo”. La ciencia

y la técnica son cada vez mas mundiales por los pro-

blemas que asumen, y porla escala de difusién de los

descubrimientos,las invencionesy las innovaciones. Su

distribucién entre regiones y paises dista sin embargo

de ser uniforme, se torna enormemente desigual en tér-

minos de focos de emergencia y produccién, de itine-

rarios de propagacién, de productividad y uso de los

resultados. El proceso se caracteriza por una tendencia

a la concentracién del avance cientifico y técnico en

los Estados Unidos y en la Unidn Soviética, en desme-

dro del resto de sus respectivos bloques, y por la cre-  
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ciente postergacién de los pafses semidesarrollados y
en vias de desarrollo. La brecha tecnolégica se con-
vierte en factor fundamental de diferenciacién entre
paises de desarrollo primario y secundario; contribuye
a concentrarel poder en la cumbre, dentro de cada pais
y en el sistema internacional; refuerza la divisién del
mundo en conjuntos de naciones —foco—, polo pri-
marias, y nacionesperiféricas, satélites o secundarias a
través del surgimiento de un sistema de interdepen-
dencia en la desigualdad de las estructuras cientfficas
y técnicas.®

_ En América Latina, la discusién de esta problemé-
tica presenta algunas caracterfsticas que dificultan el
correcto planteamiento del problema, su adecuada di-
lucidacién, la concrecién de los resultados del debate
y del andlisis en estrategias operativas. La cuestién ha
emergido de modorelativamente tardfo y se discute en
un clima de considerable confusién. Varias posiciones
Opuestas o poco conciliables, expresién de enfoques
ae yee parecen haber ido surgien-

en la praxis colecti jvia Deter tiva de los conjuntos, los grupos

Una primera posicién, reflejo de una actitud conser-
vadora y colonialista, niega importancia a la cuestién.
No admite la necesidad ni Ja posibilidad de que los
paises latinoamericanos cuenten con unaciencia y una
técnica auténomas en su generacién y en su crecimien-
to sostenido. Confia en que la creciente incorporacién
de los paises latinoamericanos al sistema hegemdnico
de los pafses capitalistas avanzados, y sobre todo de los
Estados Unidos, 0 la alianza con el bloque socialista
aportard a los primeros lo que éstos no serfan capaces
de crear y usar por si mismos. Esta posicién ha sido
objeto de acertadas criticas, a las que me remito, por
exceder su andlisis los propdésitos de este trabajo.

Una segunda posicién, impregnada de determinismo
considera a la ciencia y a la técnica como fundamental.
mente auténomas. Las visualiza como autodetermina-
das porsu propia dindmica interna, constituidas en va-
tiables independientes con aptitud para generarse y ex-
pandirse por sf mismas, sin reconocimiento delas rela-
ciones y acciones recfprocas con la sociedad global; con
una capacidad para influir de modo unilateral y mecé-  
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nico sobrelas estructuras y procesos de tipo socioeco-

némico, politico y cultural, que se convertirian asi en

variables independientes de las primeras. Los aspectos

socioecondmicos, sociales, politicos y culturales de la

ciencia y de la técnica resultan asi indignos de investi-

gacién. Elandlisis de aquéllas se reduce a un catdlogo

enumerativo de éxitos y conquistas —en términos de

teorias, métodos, descubrimientos, invenciones e inno-

vaciones— ilustrado, en el mejor delos casos, por ejem-

plos de sus efectos sobre los restantes procesos y es-

tructuras. La actividad, el aporte, la influencia de am-

bas, no se insertan en el flujo real de la sociedad. No

se puede explicar por qué el progreso de la ciencia no

es mera repeticién y acumulacién por variaciones. Se

pierde el cardcter sociohist6rico esencial de la ciencia

y de la técnica, su progresividad, su aptitud generado-

ra de novedad,la irreversibilidad e irrepetibilidad de

sus avances.
Una tercera posicién, variante peculiar del agnosti-

cismo, niega la existencia de conexiones directas y com-

probables entre ciencia y técnica por una parte, y la so-

ciedad por la otra, dadas la complejidad de los aspectos

y niveles implicadosy la consiguiente imposibilidad de

hallar y analizar elementos determinantes y condicio-

nantes, relaciones e interacciones precisas.

Una ultima posicion, simétricamente opuesta a la se-

gunda, aunque comoella, determinista en sentido in-

verso, y divergente de la tercera, afirma el predominio

practicamente absoluto delas fuerzas y procesos de ti-

po socioecondmico sobre los cambios cientificos y téc-

nicos, que serfan asi merosreflejos, productos, epife-

némenos de las primeras.

La confusién no es casual, ni imputable meramente

a las deficiencias de los grupos implicados, sus miem-

bros, representantes y voceros. Refleja, por una parte,

las condiciones histéricas especificas en la formacién

y en el desarrollo de los paises latinoamericanos y, por

la otra, dificultades cientificas y metodolégicas atin no

superadas en el andlisis de los distintos aspectos y ni-

veles de las estructuras, sistemas y procesos sociales, y

de las correlaciones e interacciones entre unas y Otros.

Las disciplinas, 0 ramas de disciplinas sociales, que se

ocupan dela ciencia yla técnica, son todavia demasiado  
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nuevas, conjeturales, carentes de una masa adecuada de
investigaciones teéricas y empiricas originales. No se
ha Ilegado atin al andlisis aproximativamente riguroso
y concreto de todos los factores y movimientos que
afectan la génesis y la evolucidn,la estructura y el com-
portamiento de la ciencia y de la técnica.

La necesidad de lIlenar este peculiar rezago cultural
de las ciencias sociales ha comenzado a ser teconocida
y enfrentada en las tiltimas décadas, tanto por especia-
listas de las ciencias fisicas y naturales, como por los
de las ciencias sociales (Historia, Economia, Sociologia
Antropologfa, Politica). Ello se ha manifestado en la
gradual emergencia de un cuerpo de conocimientos cien-
tificos sobre la ciencia, su naturaleza, su organizacién
ysu funcionamiento. Las distintas disciplinas —Histo-
ria, Economia, Sociologia, Antropologia, Teoria Poli-
tica, de la Ciencia y de la Técnica—, implicadas en esta
tarea, exhiben grados variables de evolucién, de auto-
nomfia del campo, de técnicas especiales, de coherencia
de partes, de caracteres propios; y comienzan a pro-
ducir retroacciones sobre las disciplinas madres.° Ge-
neradas por piezas, aquellas ramas especializadas con-
vergen luego en algunos intentos interdisciplinarios, y
comienzan a integrarse en un conjunto mayor que la
sumadesus partes, la Ciencia de la Ciencia, concebida
comoel esfuerzo sistematico de logro de conocimiento
cientffico sobre la ciencia y la técnica, en si mismas, en
sus comportamientos, relaciones e interacciones con los
restantes subconjuntos queintegranla totalidad social.*

La Ciencia Polftica ha revelado particularmente un
atraso respectoal tratamiento de esta problematica. Tal
como lo reconoce uno de sus practicantes interesado
en el campo, Ward Morehause, no puede considerarse
que“la ciencia politica de la ciencia y de la tecnologia”
haya llegado hoy a estar en condiciones de “dar res-
puesta a todos los interrogantes de las complejas inter-
accionesdela ciencia, la tecnologia y la sociedad. Como
practicante tenaz de lo que algunos consideran una‘casi-
ciencia’, renuncio a toda pretensiénde la paternidad de
la Politica entre las ciencias sociales. Otras disciplinas
pueden resultar adecuadas para parafrasear el dicho
ingenioso de George Orwell sobre la igualdad, en Avi-
mal Farm: ‘Todoslos animales son iguales, pero algu-  
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nos de ellos son més iguales que otros’. La ciencia

politica, en cambio, no cabe dentro de la categoria de

las més iguales”.* La comprobacién del atraso acumu-

lado y del déficit actual no autoriza la abdicacién de

todo intento de intervenir en el campo por parte de los

cientfficos politicos de América Latina. Aquellas cir-

cunstancias, y la indiscutible relevancia de la esfera po-

litica en los problemas de la ciencia y de la técnica,

constituyen estimulos combinados para la asuncién de

tal tarea. En lo que sigue se trata de determinar los

niveles y aspectos de un sistema social comoelde los

paises latinoamericanos que un cientifico politico de-

berfa tomar en cuenta para el andlisis de la politica

cientffica existente hasta hoy en cualquiera deellos, y

para la formulacién de un nuevo tipo de politica cien-

tifica que deberia integrarse en una auténtica estrategia

de desarrollo econédmico, cambio social, democratiza-

cidn politica y atenuacién o liberacidn de la dependen-

cia externa.

EI enfoque global

El punto de partida del esquema analitico: que se

pretende elaborar, visualiza todo sistema social como

unidad compleja, conjunto de aspectos, niveles o ins-

tancias, cada uno con estructuras propias y eficacia es-

pecffica, a la vez que constituyendo una matriz unitaria

de acuerdoal tipo particular de articulacién de los dis-

tintos aspectos y de predominio de uno deellos. La

existencia, la especificidad y la eficacia de cada uno de

los niveles depende de su ubicacién y de su funcién,

de los otros niveles y de sus modosde articulacién con

ellos y con la unidad del conjunto.

Ciencia y técnica nunca son entidades totalmente

auténomas, aisladas y estdticas, determinadas de una

vez para siempre. No surgen ni se realizan exclusiva-

mente porsf solas ni para si mismas. Son parte deun

mundosocial real en permanente cambio. Se configu-

ran comoactividadese instituciones sociales, con raices

y consecuenciassociales, ligadas a las demés actividades

€ instituciones, ancladas en ellas y en continua inter-

accién con las mismas. Una constelacién de factores,
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fuerzas, agentes, sujetos, relaciones, estructuras, proce-
sos, de tipo econémico, politico y cultural, presentes y
operantes en un sistema o sociedad y en unaetapa his-
térica, contribuyen a determinar y condicionar la emer-
gencia, la perduracién,el crecimiento y, eventualmente,
la decadencia de la ciencia y de la técnica; los proble-
mas, las demandas, los fines, los obstdculos, los recur-
sos; los caracteres, actividades, contenidos y productos,
y el uso que de éstos se hace; la receptividad y la difu-
sividad; los efectos mayores sobre otros niveles, aspec-
tos, estructuras y procesos dela sociedad global y sobre
ésta en su conjunto. Lasinfluencias sociales no deter-
minan ni condicionan a la ciencia y a la técnica sola-
mente desde el exterior, como cuadro relativamente
exdgeno, sino que también afectan de manera directa
y considerable su constitucién interna y sus actividades
mismas.

Con relacién a los factores socioeconémicos y poli-
ticos, de papel esencial, la ciencia y la tecnologia tienen
en principio un papel relativamente secundario. Los pri-
meros contribuyen a determinar el movimiento general
de la ciencia y la técnica y sus avances més espectacu-
lares, Las segundas tienen una actuacién no motora,
sino de aceleracién o freno sobre si mismas y sobre el
conjunto social; producen efectos catalizadores, no ge-
neradores del cambio. Su importancia puede, sin em-
bargo, llegar a ser, en determinadascircunstancias, real-
mente decisiva. La comprensién de esta posibilidad
obliga a introducirse en los movimientos de sentido
inverso.

La determinacién y el condicionamiento dela cien-
cia y de la técnica por la sociedad global, sus principales
subconjuntos, grupos e instituciones, aunque efectivas
y primordiales, no son, sin embargo, absolutas. La re-
lacién que se establece entre ambos érdenes no es de
causalidad linear y mecdnica, automética ni unfvoca.
Seria quiz4 preferible hablar de relaciones de paralelis-
mo y correspondencia, de ubicacién en la misma “lon-
gitud de onda sociohistérica”. En todo caso, los fend-
menos que tienen lugar en los niveles cientfficos y téc-
nicos no puedenreferirse de modo simplista a los as-
pectos correspondientes a los desarrollos econdémicos,
sociales y politicos, ni pueden ser considerados como   
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meros ecos de éstos. Tampocosuele existir una armo-

nizacién automitica entre los distintos términos de las

relaciones existentes.

Ciencia y tecnologia son, a la vez, partes e indicado-

res del grado de desarrollo de las fuerzas productivas,

de la economia, del sistema derelaciones sociales, de la

cultura, de las estructuras politicas e institucionales y

de Ja formacién global. Al mismo tiempo,ciencia y téc-

nica constituyen un nivel con especificidad, autonomia

relativa, eficacia propia, capacidad de retroaccién sobre

s{ misma y sobre los aspectos, niveles 0 instancias que

acttian como determinantes y condicionantes ubicados

fuera de la esfera de aquéllas. Pueden actuar sobre es-

tas iltimos como factores de estructuracién, movimien-

to, destructuracién y cambio. Nacidas, la ciencia y la

técnica, a partir y dentro del marco de determinadas

constelaciones de condiciones relativamente externas a

ellas, una vez que logran cierto grado de madurez y

dinamismoy se establecen como medio de generar be-

neficios, poderes y progresos, pueden lograr contenidos

y potencialidades que trascienden los motivos y los me-

dios que contribuyeron a crearlas y desarrollarlas, in-

troducirse en todaslas esferas del pensamiento y de la

practica, operando como factor influyente y a menudo

decisivo de la vida socioeconémica, politica y cultural.

En tales condiciones, la ciencia y la técnica suscitan

cambios en las fuerzas productivas, el quantum del ex-

cedente econdémico, las bases materiales de la sociedad,

las relacionessociales, las estructuras y procesos de tipo

politico y cultural en suma, en todas las formas de or-

ganizacién, de funcionamiento y de conciencia de una

sociedad, Estos cambios, a su vez, pueden estimular

por segundaretroaccién, el avance dela ciencia y de la

técnica. En el proceso por el cual contribuyen al cam-

bio en otros aspectos y niveles, la ciencia y la técnica

siguen cambiando en si mismas y refwerzan su propio

reconocimiento, su status y su prestigio, sus posibilida-

des operativas.
Asi, entre los niveles de la ciencia y de la técnica,

y los otros niveles de la sociedad, existe una interde-

pendencia estructural y funcional, se teje una completa

red de interacciones. Cambios en un orden o nivel in-

fluyen en los otros, en grados y con ritmos variables,
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y también los desarrollos sociohistéricos mds amplios.
_ Este enfoque general aporta las premisas y orienta-

ciones mds generales que han guiadola elaboracién del
esquemaanalitico que paso a considerar y queserefie-
re, sobre todo, al problemaespecifico de las politicas
cientificas.

Elementos para un esquemaanalitico:
aspectos y niveles, variables, relaciones

El anilisis de la politica cientifica parte de la supo-
sicién de que ésta constituye uno de los subconjintos
° subsistemas integrantes de la totalidad considerada
(pais, regién, mundo). Cada subconjunto o subsistema
aparece organizado, con estructuras estables y procesos
activos, relativamente abierto, en perpetuo intercam-
bio con el exterior, es decir, el sistema global, consi-
derado como medio circundante general, y con los de-
mas subconjuntos 0 subsistemas. Estos son:

1° El sistema internacional
2° El sistema social nacional.
3° El sistema de la ciencia nacional.
4° EI sistema de la politica cientffica.

Cada uno de ellos incluye, como aspectos 0 niveles
especificos, estructuras y actividades de tipo: i) econé-
mico;ii) social; iii) cultural e ideoldgico; iv) politico;
v) institucional; vi) militar; vii) cientifico-técnico.

La divisién en subsistemas y en aspectos 0 niveles
se adopta, por supuesto, para fines analfticos, sin per-
derse de vista la conexién e interaccién de todosellos
entre sf y con la totalidad real, ni el hecho delas rami-
ficaciones mutuas, en virtud de las cuales las estructu-
ras y actividades que aparecen auténomas y comofines
en s{ mismas por unaparte, por la otra inciden o exis-
ten y operan enel interior de los dems, como compo-
nentes y medios de ellas. El esquemaanalitico adopta-
do supone asimismo quelas fuerzas, esttucturas y pro-
cesos correspondientes a los sistemas internacional, so-
cial y nacional y dela ciencia nacional constituyen in-
sumos que concurren a la formiacién del producto re-    
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presentado por el sistema de la politica cientiffica. El

sistema de la ciencia nacional no es objeto de trata-

miento separado en este trabajo, aunque se haga reite-

rada referencia a él durante la consideracién de los otros

sistemas. Finalmente, ciencia pura ciencia aplicada-tec-

nologia-técnicas-actividades de desarrollo, constituyen

una continuidad en la que aquéllas interactian de mo-

do multivoco y tienden cada vez mds a constituirse y

funcionar comosubsistematinico dentro delsistema de

la sociedad global. Porello, en lo sucesivo se usard la

palabra ciencia en el antiguo significado baconiano, ca-

da vez més adoptado por los medios de la politica

cientifica, es decir, como expresién abreviada para la

ciencia y técnica, investigacién y desarrollo, disciplinas

fisico-naturales y sociales.

El sistema internacional

Los niveles y aspectos del sistema internacional que

tienen ingerencia en el funcionamiento de la politica

cientffica en un pats latinoamericano son esencialmente

los siguientes:
a] Estructura y dindmica de la economia y de la

politica mundiales.
b] Focos 0 polos de formacién e incremento de la

informacién cientifica y técnica, itinerarios de propaga-

cién, mecanismos de incorporacién y formas de inci-

dencia en el sistema social ‘nacional y en la ciencia na-

cional.
c] La relacién de dependencia:
i]Comercio exterior.
ii) Inversiones extranjeras y otras formas definan-

ciamiento.
iii) Asistencia técnica.
iv) Subordinacién cultural e ideoldgica.

v) Sometimiento politico y diplomatico.

vi) Integracién militar.

d] Formas y mecanismos de cooperacién internacio-

nal y regional.
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El sistema social nacional

Dentro del sistema social nacional se presta atenciSn
sobre todo al papel de las estructuras econémicas, so-
ciales, culturales e ideoldgicas, politico-institucionales.

\

Estructuras econdmicas ®

_ 1) Grado dedesarrollo previo de las fuerzas produc-
tivas (condiciones emergentes del territorio, la pobla-
cidn, la divisién del trabajo social, el nivel técnico ‘he-
redado).

Ji) El sistema de produccién e intercambio.
iii) Medios y modosespecificos de asignar recursos

yde producir, distribuir, apropiar y usar bienes, servi.
cios € ingresos, para la satisfaccién de necesidades ma-
teriales y culturales de la sociedad, subconjuntos y
grupos.

iv) Divisién por sectores, ramas y regiones.
v) Grado de diversificacién estructural, méviles

fundamentales y predisposicién dindmica del sistema
econémico (en convergencia e interaccién con las es-
tructuras sociales).

; vi) Produccién, intercambio, consumo, inversién,
ciencia, comointegrantes de una red devarios polos, en
acciones y reacciones complejas, entre los cuales circu-
lan flujos de bienes y servicios, de ingresos, de infor-
macién y de poderes.

vii) Accidn dela ciencia sobre el crecimiento econé-
mico y, eventualmente, sobre el desarrollo.

Estructuras sociales °

El cuadro de fuerzas, relaciones y condiciones socia-
les incide sobre la ciencia y sobre la politica cientffica
en dos niveles: uno general, y otto correspondiente a
los cientificos como grupo.

Nivel general, constituido porlos siguientes aspectos
relevantes:

i) Red derelaciones jerarquizadas de clases y gru-  
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pos, de estratificacién y movilidad sociales, y de pro-

cesos de creacién y modificacién de aquéllas.

ii) Control de propiedad, recursos, ingresos, poder

de decisién.
iii) Divisién y organizacién del trabajo social, de las

funciones y de los roles.
iv) Intereses, valores, actitudes, tendencias y com-

portamiento delas clases y de los grupos.

v) Grado y condiciones de escasez, desigualdad y

compulsién; formas de explotacién y dominacién; di-

ndmica del conflicto, de la lucha y del cambio sociales.

vi) Ejercicio de la hegemonia y de la dominacisn,

o aspiracién a ellas, por clases ascendentes, dindmicas,

productivas y transformadoras; 0 por clases instaladas

largo tiempo en el poder y en la dominacién y explo-

tacién del resto de la sociedad; en relacién conel sis-

tema de alianzas y conflictos que unas u otras estable-

cen con otras clases y grupos.
vii) Grado de diversificacién estructural, méviles

fundamentales y predisposicién dindmica de las estruc-

turas sociales (en interrelacién con las estructuras eco-

némicas); especialmente en términos de demandas,

oportunidades, recursos, ocupaciones, experiencias, in-

centivos y disuasivos; y de tipos humanos con influen-

cia social significativa.

El cientifico como grupo social.’' La ciencia no es

practicada ni difundida porla sociedad en su conjunto,

ni por clases y grupos como un todo, sino por indivi-

duos v equipos especializados de modo exclusivo y pro-

fesionalizado en funciones y tareas cientificas, en entes

y lugares determinados, dentro del marco de normas e

instituciones que definen sus funciones, sus activida-

des, sus posibilidades y su status. Los cientificos estan

englobados asi en un doble sistema de relaciones: a)

externas, con referencia a las estructuras sociales e ins-

tituciones més amplias que configuran su situacién glo-

bal; 6) internas, entre los miembros del o de los gru-

pos y con referencia intrinseca a la actividad especi-

fica. Son personas sociales, miembros de una gran va-

tiedad de grupos (familiares, profesionales, clasistas,

nacionales, ideoldgicos, politicos), expresién, punto de

confluencia y nexo de vinculaciones complejas. Respon-

den a problemas surgidos de las multiples demandas 
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de la sociedad global, de las clases y de los grupos que
integran 0 con los cuales se conectan, segtin prioridades
cuya jerarquia relativa varia en el espacio y en el tiem-
Po. Laincidencia de estas influencias y controles (in-
- de las de la propia comunidad cientifica) se ma-
nifiesta sobre todo en los siguientes niveles y aspectos:

i) Emergencia y persistencia, nivel cuantitativo de
loscientfficos como grupo social.
ds ii) Reclutamiento, formacién bésica, entrenamien-

ba eae discriminaciones, tests  barreras
clasistas, politicas, étnicas, edad, aparienci\ rie! °

lidad, sexo). ‘ f eee oie
a Calificacién: niveles y tipos de habilidad reque-

ri wf para el desempefio de trabajos cientfficos, que
cambian con el avance de la ciencia y con la modifica-
cién de las demandassociales.
ca Valores, normas y principios, que a su vez se ma-

nifiestanen la importancia asignada a los problemas y
e los criterios de seleccién de los mismos como objeto
pariicce en oses que inciden sobre la obje-
ividad y exactitud del trabajo;

y

en la i. a
% acientifico. a a

>——reales y aparentes de la actividad
vii) Actitudes y comportamientos :eo. p generales y espe-

‘ viii) Tipos predominantes, segtin origen social, tra-
per oeee ( sefior ocioso, profesional de

icacién exclusiva; explorador, tedricd cclusiva; ‘0, tecndlogo).
ix) Organizacién. 5 ; aR

. x) Medios de subsistencia personal y de trabajo (se-
es, equipos, materiales).
Bot Teorfas, métodos y técnicas; tendencias y escue-

xii) Tipos de produccién y uso de los resultados.
xiii) Mecanismos de informacién y comunicacién.
=) Evaluacién de conductas, tareas y resultados,

por a pares y por los grupos sociales con quienes los
cientificos se asocian o de quienes dependen (gobier-
no, empresas, universidades, fundaci ini a, ; ion -tea ; es, opinién pu.

~ Otorgamiento o no destatus, segtin satisfaccién
© no de requerimientos provenientes de los grupos so-    
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i influencia decisiva que convergen y se foca-

oeJoes y grupos cientificos (a

privilegios, obligaciones, prestigio, inmunidad, autori-

A Grado de autonomiarelativa, de eficaciapro-

pia y de capacidad de retroaccién de los grupos cienti-

ficos sobre la sociedad global y sobre sus componentes

fundamentales.

Estructuras culturales e ideolégicas a3)

En esta esfera aparecen tres niveles de ister

nes: el impacto de las estructuras culturales 2 <4

gicas sobrela ciencia y sobre la politica cienti = ‘

elementos culturales e ideoldégicos especificos :

grupos cientificos; la retroaccién de la aes le la

politica cientffica sobre la cultura y las ideologfas.

Impacto de las estructuras culturales e ideoldgicas

Las teorfas y los métodos, los descubrimientos, in-

venciones e innovaciones no son exclusivamente me-

ros resultados de actividades légicas y empiricas_—

secamente consideradas. Reflejan Ja atmésfera pe lec-

tual y emocional, no cientifica, de un em y de =

época. Los fenémenos de la naturaleza y de! :— :

son interpretados también en términos socta’ cu -

rales, ideoldgicos y politicos. Los factores y ¢—

relevantes que pueden actuar como frenos 0 est ne los

del desarrollo cientffico y que se relacionan con las es-

tructuras econémicas y sociales ya consideradas, son

los siguientes: f g

=eey predominio de creencias y =.

des magicas; de dogmas y tabties; de sehen sociale

contra ocupaciones y actitudes de biisqueda, innova-

i ftica

y

cuestionamiento. :

«iedictonelismo generalizado; exaltaci6n y ——

del orden; estabilidad valorizada sobre el— y

progreso; — contemplativa; alto grado de inmo-

ilidad mental.
ue sentido inverso a i), apertura y ensancha-
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miento de marcos y horizontes geogrdficos, sociales y
culturales,.y emergencia de un clima de fermentacién
sociopolitica y cultural en el que se valoriza el cambio,
la critica, la invencién y la innovacién.

Aparicién y vigencia de los valores culturales de la
ciencia moderna (racionalismo; imanentismo, natura-
lismo, secularizacién; empirismo; supremacia dela 16-
gica y de la experimentacién; pragmatismo; ascetismo
mundano; escepticismo hacia la tradicién y la autori-
dad; optimismo; reivindicacién de la libertad critica y
creadora).

Diversificacién de cuestiones, disciplinas y orienta-
ciones, y multiplicacién de interacciones entre ellas y
los grupos interesados en las mismas.

Alta evaluacién y popularidad de la ciencia y de la
técnica, otorgamiento de status y prestigio a quienes la
practican.

iii) Existencia 0 no de grupossignificativos, intere-
sados en la acumulacién de conocimientos y técnicas
sobre el mundo natural y humano, en su aplicacién a
la practica social en todos sus niveles; peso especifico
e influencia real de los grupos de orientacién divergen-
te y antagénica.

Modoy grado de distribucién y equilibrio de los po-
deres socioeconémicos, culturales y politicos.

iv) Posibilidad de competencia entre orientaciones
culturales e ideolégicas, 0 monopolio, autoritarismo y
capacidad represiva de unadeellas.
Grado delibertad de especulacién, experimentacién,

difusién y confrontacién.

Elementosculturales e ideolégicos
en los grupos cientificos

Los gruposcientificos, como grupos especializados en
una actividad profesional auténoma, incorporan en su
conciencia y en su comportamiento elementos cultura-
les e ideolégicos. Estos pueden ser tomadosde las in-
fluencias y demandas de la sociedad global y de Ias
clases y grupos dominantes 0 en ascenso hacia el po-
der, recbidos y reelaborados, en condiciones y con
caracterfsticas, por los grupos cientfficos; o bien éstos  
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pueden crear sus propios productos culturales e ideo-

légicos.
La cultura de las clases y grupos dominantes proyec-

ta sobre los cientificos una constelacién de ideas y ac-

titudes bdsicas, imbuidas de prejuicios y justificaciones,

tales comolas siguientes:

i) Concepcién de la ciencia como sistema indepen-

diente y autodeterminado,aislado del resto del univer-

so social, independiente de consideraciones socioeconé-

micas, ideoldgicas y politicas, separado en principio de

las aplicaciones practicas.

ii) Enfatizacién del individualismo, de la competi-

tividad y de las motivaciones de progreso personal.

iii) Visién del cientifico como miembro de una élite

aparte de la sociedad, mantenido porésta para que, por

los éxitos de su actividad especifica, brille sobre la

masa.
iv) Tendencia a la autosegregacion; dificultades pa-

ra la cooperacién y para el trabajo en equipo; acepta-

cién de barreras entre cientificos, entre ciencias y entre

paises.
v) Defensa dela libertad, identificada con la anar-

quia, y traducida de hecho en el sometimiento a las

formas existentes de poder y de organizacién social y

cientifica.
Desconfianza hacia la organizacién, que se tiende a

reducir al minimo, para permitir el esfuerzo libre y es-

ponténeo delos cientificos individuales.
vi) Despreocupacién porla falta de control efectivo

sobre el uso del propio trabajo y de sus resultados, y

por las consecuencias sociales y politicas de la ciencia

tal como se practica.
Evasién de la propia responsabilidad social y ética,

eludida mediante el recurso a la tradicién de la ciencia

como biisqueda desinteresada de la verdad,indiferente

a los efectos que pueda producir; y transferencia dela

responsabilidad a los empresarios, politicos y otros gru-

pos de interés, de presién y de poder.

En sentido inverso, cientfficos individuales y agru-

pados pueden, en determinadas circunstancias, interio-

tizar de tal manera las normasde rol, status, excelen-

cia y ética profesional, y los objetivos de la propia ac-

tividad, y vincularse en tal grado a los aspectos inhe- 
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rentes a la especializacién en su funcién a derivados
de ella, que sus ideas, sentimientos, actitudes y com-
portamientos llegan en algunos casos a trascender las
demandas, las orientaciones y los limites que crean o
imponen las clases y grupos dominantesy las institu-
ciones enlas cuales ellos estan anclados o de las cuales
dependen. Los factores y afectos de esta dinémica son
entre otros, los siguientes: i ,

i) Tendencia intrinseca a la busqueda del saber nue-
vo, y al mejor uso y mayor relacién de elementos del
saber conocido.
Amor al conocimiento, a la investigacién, a la ex-

periencia y a la innovacién. ,
Interiorizacién de la btisqueda de la verdad y de la

actitud critica como valores fundamentales.
Revaluacién del criterio de verdad a través de la in-

troduccién de una perspectiva provisionalista que Ia
visualiza como funcién en movimiento y lleva a recha-
zar la idea de conocimiento completo y a adoptar una
actitud de btisqueda permanente.
, Reivindicacién del descubrimiento, la invencidn, la
innovacién, como resultados de una actividad esponta-
nea,lticida y gratuita.

ii) Conciencia del valor del propio trabajo, a través
de la actividad especifica, y del surgimiento de una
apreciacién generalizada por parte de las clases y gru-
pos dominantes, de la opinién publica, de la sociedad
y del Estado.

Confianza en s{ mismos; sentido de superioridad, ca-
pacidad actual de progreso y posibilidades futurasili-
mitadas.

Conciencia de mayores poderes, derechos y respon-
sabilidades simulténeamente.

iii) Generalizacién de la actitud de biisqueda, eriti-
ca y cuestionamiento, de la ciencia hacia la sociedad.

Reivindicacién de la libertad de pensamiento, exten-
dida hacia la libertad de los otros. f

Sentido de la propia dignidad, con tendencia al re-
conocimiento de la dignidad humana, y al rechazo de
todo lo que implique estupidez, irracionalidad, sufri-
miento imttil, persecucién.

iv) Planteo de cuestiones no solamente intrinsecas
a las actividades especfficas, sino también respecto a  
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la sociedad,la cultura y la politica: fines de la inves-

tigacién; relaciones entre la ciencia y el bienestar; res-

ponsabilidad social de la ciencia; dialéctica libertad-

planificacién dela ciencia. i

v) Posibilidad de conflictos con grupos dominantes

e€ instituciones vigentes.
Falta de coincidencia o divergencia entre los puntos

y Iineas del crecimiento cientifico, y los puntos y lineas

de crecimiento de las demandas socioeconémicas, poli-

ticas € institucionales, que pueden traducirse en dife-

rencias de ritmo, contenido y orientacién. _

Vactos o brechas entre las disponibilidades y posibi-

lidadescientificas, y las demandas e imposiciones efec-

tivas.

Obstdculos al progreso cientifico, falta de uso 0 uso

irracional 0 negativo de sus productos.

De manera general, los cientfficos pueden rechazar

demandas que consideren injustificadas o destructivas,

reconstruir tradiciones obsoletas y obstaculizantes, a

la luz de nuevas teorias y experiencias, y del impacto

de la propia dindmica y de la presién de clases ascen-

dentes, grupos disidentes, nuevas alternativas y opcio-

nes.

Accién de la ciencia sobre
la cultura y las ideologias

La ciencia puede retroactuar sobrela cultura y las ideo-

logias, ya sea directamente, ya de modo indirecto, so-

bre las estructuras socioeconémicas y politicas que a

su vez influyen en aquéllas. En la medida que ello ocu-

rre, la ciencia puede irradiar o reforzar un tono, un

ethos, un clima a la sociedad global. Genera o estimula

nuevos modos de hablar, de pensar, de sentir y de ac-

tuar sobre las cosas y los seres, sobre los hechos y las

teorfas, que conducen a nuevasvisiones de los proble-

mas cientificos, econémicos, sociales, culturales, ideo-

légicos y politicos. Puede difundir y generalizar las ac-

titudes de provisionalismo, critica y cuestionamiento.

Puede impactar el modelo general prevaleciente, para

sancionarlo, modificarlo 0 destruirlo y remplazarlo;

contribuir al rechazo y descarte de viejas ideas y prac- 
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ticas y a la sancién de otras nuevas, asi como a una
mayorracionalizacién de la sociedad.

El sistema social nacional se completa finalmente
con las estructuras politicas, cuyo tratamiento entron-
ca ya con elde la politica cientifica, exigiendo ambos
= consideracién conjunta y por separado.

Estructuras politieas y politica cientifica

Desde un punto de vista general, politica es el con-
junto de fuerzas, procesos y estructuras por los cuales
y a través de los cuales se asigna y ejercita el poder en
una sociedad. La ciencia esté estrechamente entrelaza-
da conel sistema polftico de cualquier pafs considera-
do. Es parte de un orden social que también es integra-
do por el sistema politico; es afectada por ambos y a
su vez los afecta.

Particularmente en la actualidad, y de modo crecien-
te y acelerado, el conocimiento cientifico es poder po-
tencial o efectivo para las clases y los grupos, las na-
ciones y los gobiernos, en términos de creacién y uso
de recursos y riquezas, de prestigio e influencia, de ca-
pacidad de dominacién politica y superioridad militar,
dentro de cada pais y en el sistema internacional. Pero,
si bien el conocimiento cientifico es virtualmente equi-
valente al poder, tiene escaso valor en si mismo si no
va acompanadoporla capacidad para hacer uso efectivo
de él, y ello depende de fuerzas, estructuras e institu-
ciones de tipo socioeconémico y cultural, y de fuerzas,
procesos, arreglos y estructuras de tipo politico que ex-
presan, configuran y condicionan el medio en que la
ciencia existe y funciona. La creacién y la aplicacién de
la ciencia depende cada vez mds de su generacién, di-
fusién y captacién por sociedades, grupos e individuos,
y cada vez mas determina consecuencias que sdlo pue-
den ser enfrentadas y manejadas en términos sociales
y sobre todo,politicos.
Toda decisién y toda actividad relacionada con las

condiciones de creacién de ciencia, y del uso de ella y
de sus resultados, tienen asi un ineludible carécter po-
litico. Las decisiones y actividades de cardcter cientifi-
co no se definen en y por si mismas. Son el resultado  
 



final de los intereses, las necesidades y las exigencias

de distintos subconjuntos, sectores y grupos, de sus

juicios de valor sobre prioridades configuradas en pro-

gramas de naturaleza politica, y de sus poderes poten-

ciales 0 efectivos. Surgen y se desarrollan por los con-

cursos y los conflictos de multiples influencias particu-

lares, y dentro de una estructura social de poderes que

ellas expresan, refuerzan y modifican; y sobre todo lo

cual, por afiadidura, se ejerce siempre necesariamente

un arbitraje de tipo politico. En esta perspectiva, las

fuerzas sociales reales, mds que las estructuras y los

6rganos formales, son los que realmente cuentan.

La politica aparece asf virtualmente como obstaculo

© como estimulo para el desarrollo cientifico, en fun-

cién de que los factores y variables relevantes para

aquél estén sometidos al control y uso pot clases, gru-

pos y élites hostiles al cambio o favorables a él, y ala

creacién, acumulacién y uso de conocimientos sobre

cosas y personas. En el primer caso, cabe observar que

el desarrollo cientifico racional no se encuentra hoy

impedido por razones materiales y técnicas, sino por

factores socioecondémicos, culturales, ideolégicos y, so-

bre todo,politicos. La polftica aparece asi, como obser-

vara John D. Bernal, como lajustificacién de lo que no

se hace, En el segundo caso,la polftica puede actuar

positivamente, decidiendo la promocién de la ciencia

como parte de una determinada estrategia global de

desarrollo que dé respuestas especificas a una gama de

alternativas posibles. La experiencia histérica revela el

papel fundamental de las transformaciones politicas,

que sacuden los sistemas, liberan fuerzas, descartan

premisas tradicionales sobre el mundonaturaly social,

crean nuevas condiciones generales y espectficas y nue-

vas pautas de pensamiento y conducta."

En el contexto que surge de las consideraciones pre-

cedentes, la politica cientifica, en el sentido més am-

plio, engloba el conjunto de intervenciones, decisiones

y actividades de distintos tipos de poderes coexisten-

tes en una sociedad dada, tendientes a obstaculizar o

estimular el progreso de la investigacién cientifica, y

la aplicacién de sus productos con referencia a deter-

minados objetivos de naturaleza socioeconémica, poli-

tica, militar y cultural. 
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La politica cientifica presenta las siguientes carac-
terfsticas fundamentales:

1) Su necesidad surge de Ja insuficiencia compro-
bada de las acciones espontaneas de sujetos y agentes
operantes en un medio dado para el Jogro de una ma-
ximizacién que se considera deseable; y de la necesidad
consiguiente de un arbitraje decisivo entre las fuerzas
y poderes en concurso y conflicto. \

_ 2) Tiene como presupuesto e idea reguladora una
cierta nocién del progreso: ¢qué novedades (teorfa o
concepto, descubrimiento, invencién patentable, inno-
vacién) y qué frutos de ellas deben surgir y propagarse
con qué velocidad y en qué direcciones, a qué costos
humanos, en qué conjunto, con qué grado de universa-
lidad de resultados, beneficios y perjuicios y para quié-
nes?

3) Engloba respuestas a alternativas, bajo formas
de decisiones y opciones.

4) Supone un esquema dela sociedad, a mantener
y reformar, o a modificar y remplazar.

5) Busca beneficiar subconjuntos (sectores, ramas,
clases, grupos, regiones) en el seno de un conjunto, de
modo desigual en relacién a otros que resultan poster-
gados o perjudicados.

6) Daprioridad a ciertos progresos, elige focos o
polos de formacién e incremento de la informacién
cientifica, itinerarios de propagacién y formas de con-
crecién de los progresos en el seno del conjunto.

7) Reparte, de cierto modo, recursos escasos para
obtener, al menor costo posible, el mejor resultado de-
seado para el conjunto y para uno o varios de sus sub-
conjuntos.

8) Es siempre una respuesta especffica a una serie
de cuestiones bdsicas interconectadas: gqué ciencia y
qué técnicas son buenas? ¢Para qué y para quiénes?
¢Cudnta? ¢Cémo?

Espreciso distinguir por lo menos entre dos catego-
rias especificas de politicas cientfficas, que confluyen
y se integran en la politica cientffica genérica: la na-
cional y la gubernamental.

La politica cientifica nacional est4 constituida por
el conjunto de politicas cientificas correspondientes a
las unidades componentes de los subsistemas politico,
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social, productivo, educativo y cientifico propiamente

dicho. 4

La politica cientifica gubernamental se configura cO-

mo el conjunto de medidas de intervencion y accién

de los poderes publicos, para frenar o estimular el avan-

ce dela ciencia y, conél, un tipo particular de progreso

socioeconémico que se considera deseable.

Unapolitica cientifica puede o no ser explicita, Pue-

de concretarse o no en planes, programas, proyectos

cientificos. Puede o no establecer una comunicaci6n

mas o menos regular y arménica con otras politicas,

incluso la politica econdmica y general del Estado, sus

planes, programas y proyectos. seule

El cardcter reciente, practicamente inédito, de da po-

litica cientifica, la presenta como innovaci6n social cu-

ya existencia en la realidad es dificil de detectar y pro-

bar y cuya investigacién supone arduas dificultades.

Ello se expresa y refuerza por la inadecuacion de la

teorfa, de la metodologia y de las técnicas existentes

para la percepcidny el anilisis, incluso porla inexis-

tencia de un lenguaje unificado para el tratamiento de

las funciones y problemas de la politica cientifica. i

Los procedimientos de determinacion de la politica

cientffica son todavia poco cientfficos. Atin no puede

hablarse de la existencia y aplicacién de una prevision

cientifica sobre modelos; ni tampoco de proyecciones

claramenteexplicitadas,clasificadas y agrupadas de exi-

gencias cientificas en términos de gastos y resultados.

Noha llegado a ser posible calcular de modo explicito

y riguroso cudl es la mejor de las soluciones tedrica-

mente realizables en un campo de posibilidades. La

ponderacién de objetivos, la determinacién de priori-

dades y opciones, la asignacién preferencial de medios,

son raramente explicitadas de manera precisa y Cuanti-

tativa, justificada hasta en los detalles.Conserva una

gran parte de apuesta. Resulta en medida primordial

de relaciones de fuerzas y de decisiones de tipo poli-

tico. /

El hechoclave al respecto est4 dado por la plurali-

dad,la diversidad, el carécter complejo y heterogéneo

de los centros de intereses, de podery de decisién, sus

estrategias y “‘misiones’’, sus influencias: clases sociales,

grupos y entes cientificos, técnicos, politicos, guberna- 
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mentales, administrativos, empresariales, sindicales,
nacionales e internacionales. La resultante es una pro-
liferacién de racionalidades de todotipo: de los sujetos
y agentes, y de los centros de intereses, poder y deci-
sién; de funcidn (cientffica, técnica, econémica, poli-
tica, militar ...); de fines y medios. Las racionalida-
des miiltiples coexisten y entrechocan; tratan de usar
a las otras como mediospara sus propios fines; se con-
vierten las unasenlas otras sin identificarse completa-
mente; operan unas veces como desarrolladas y domi-
nantes y otras como subdesarrolladas y dominadas. En-
tre las distintas racionalidades se establecen didlogos,
intercambiosde informacién, ensayos y errores, conflic-
tos, negociaciones, compromisos. La heterogeneidad y
la incoherencia recfproca de las racionalidades, misio-
nes y decisiones parciales significan que ninguna de
ellas pueda ser completamente sacrificada a otra, ni
tampoco optimizable comosi fuera tinica.

Por consiguiente, la pluralidad de los centros, las
funciones,los fines y los medios —principales y secun-
darios, dominantes y dominados—, debenserarticula-
dos, integrados y simulténeamente optimizados por el
arbitraje polftico del Estado, en una decisién tinica,
referida a la elecci6n de una funcién de preferencia
globalizante y compleja, determinada por la racionali-
- de la coherencia y de la estabilidad del sistema to-
tal.

La funcién de preferencia no es una simple yuxta-
posicién de racionalidades. Representa la fusién parcial
—que no excluye las diferencias— en un conjunto
complejo que participa en mayor o menor grado de to-
das las racionalidades sin identificarse totalmente con
ninguna. Es una unidad determinada por el predomi-
nio temporario de una

o

varias racionalidades sobre las
restantes, con la consiguiente eleccién de prioridades
y la seleccién de sujetos y agentes beneficiarios. El po-
der latente de contestacién de las racionalidades domi-
nadas respecto a las dominantes explica la capacidad
de evolucién de la funcién de preferencia.

La racionalidad de la coherencia, la funcién de pre-
ferencia que la expresa y concretiza, resultan de un pro-
ceso siempre parcial e incompleto de integracién. Las
proporciones coherentes u 6ptimasentre los participan-

 

 
 



 

   

  
tes y componentes nunca son conocidas ex ante. oie es-

tablecen de modo gradual, lento, desigual, bajo la pre-

sin de los hechos, empiricamente y por aproximaclo-

nes sucesivas, pata la correccién de deer y

rezagos comprobadose insoportables mediante la adop-

cién de coherencias experimentadas. Ese proceso tien-

de a lograr, desde la ausencia deincon

res, hasta la aan oeser racionalidades

evisorias cada vez menos imperfectas. — ;

a En sintesis, los conflictos y compromisos de racio-

nalidades parciales, dentro y fuera del Estado, se ma-

nifiestan, resumen y resuelven relativamente en y "

través dela politica cientifica de aquél. Finalmente, 2

como observa Yves Barel —cuyo trabajo me ha oa

tado particularmente inspirador para esta parte de’

andlisis—, “la racionalidad dela politica cientifica par-

ticipa evidentemente de la racionalidad del régimen so-

cial en el cual se elabora. Esta condicionadapor esta

racionalidad del régimen, a la vez en sus posibilidades

y en sus limites, y puede volverse a suvez uno de los

elementos de apreciacién de aquélla”.’° ls

El examen dela politica cientifica no es facilmente

divisible en partes separadas. Exige un enfoque total

que supere la indigencia de los métodos actuales, apa-

rentemente insuficientes para reunir en un todo inte-

grado elementos y puntos de vista fragmentarios y he-

éneos.
a busqueda de este enfoque global peas2

exige, sin embargo, un esfuerzo analfticoque no pierda

de vista la visién del conjunto. Este andlisis comienza

porreferirse a los siguientes aspectos y niveles esencia-

= Ambiente politico general de la politica cienti-

fica (sujetos y agentes, estructuras y procesos). ;

2) Elementos constitutivos e indicativos de la2

tencia y grado de desarrollo de una politica pens

3) Contenido y resultados de la politica cientifica

en si misma: formacién, dispositivo, financiamiento,

cooperacién internacional.
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El ambiente politico general mts

En un sentido amplio, el ambiente politico general de
la politica cientifica puede ser concebido como resul-
tante de la existencia e interaccién de fuerzas, estruc-
turas y procesos de sujetos y agentes (clases, grupos,
organizaciones, individuos), cuyas motivaciones, acti-
vidades y productos configuran en conjunto el marco
y el ambito dentro de los cuales la ciencia emerge, es
determinada y condicionada, desarrollada y utilizada,
para la satisfaccién de necesidades mds 0 menos defini-
das de la sociedad global o de sectores de la misma. La
configuracién y el andlisis del ambiente politico deben
tener en cuenta el papel de quienes ocupan posiciones
clave en el sistema del poder (grado de autoridad,
orientaciones, decisiones), y el de las fuerzas sociales
que aquéllos representan, quelos influyen y presionan,
los apoyan y resisten, en una compleja red de interre-
laciones y de convergencias y conflictos de intereses,
fines y medios.

Este enfoque amplio, que engloba influencias direc-
tas e indirectas, puede ir acompafiado de otro mas res-
tringido e inmediato, que toma en cuenta sobre todo
la composici6n, la estructura y la dindmica del personal
o comunidad de la politica cientifica en un pais y pe-
riodo dado, es decir, el conjunto de individuos, grupos
y organizaciones que se ocupan, en tiempo parcial o
completo, del desarrollo, de la comunicacién y del uso
de la ciencia.

Engeneral, el ambiente politico se configuraria asi
porlos sujetos y agentes, los procesos y estructuras, y
los arreglos institucionales con mayor o menorinfluen-
cia y eficacia en la creacién de condiciones que maximi-
cen la produccién,los resultados y los usos dela ciencia.
Los componentes que interesa destacar y tener en cuen-
ta en cualquier investigacién empirica son los siguien-
tes.

1) El Estado, sus érganos, instituciones, funciones
y procesos.'®

Los érganos a tener en cuenta son primordialmente
los siguientes:

i) El Poder Ejecutivo: presidente; gabinete; minis-    
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terios; asesores (individuales 0 comisiones) ; elementos

clave en ministerios que ayudan a determinar y ejecutar

la politica cientffica; burocracia gubernamental; conse-

jos o juntas de planeamiento; empresas publicas des-

centralizadas. :

ii) Parlamento: grado de interés; procesos de infor-

macién, debate y decisién; comisiones ordinarias y co-

mités especiales.
iii) Poder Judicial. A
El papel del Estado se despliega, no sélo a través

de los érganosindicados, sino también a través de sus

funciones generales:
i) Institucionalizacién. ~—*

ii) Creacién de legitimidad y consenso para si mis-

mo

y

para el sistema en su conjunto.
iii) Legalidad.
iv) Coaccién social.
v) Educacién y propaganda.

vi) Organizacién econdémica. fe ,

vii) Relaciones internacionales, pacificas y bélicas.

Cabe aclarar que estas funciones son distinguibles

por exigencias analiticas, pero se entrelazan de hecho

por el origen comin

y

el centro de imputacién —Es-

tado—, y por la convergencia 0 identidad de sus fi-

nes y resultados. Las estructuras politicas son multi-

funcionales, y ninguna de ellas esta especializada de

modo total y exclusivo. Una misma estructura 0 Ins-

titucién puede tener funciones diversas. Grupos, es-

tructurase instituciones de tipo privado pueden desem-

pefiar funciones politicas, estatales 0 paraestatales, de

acuerdo a las tendencias burocratico-corporativas que

parecen adquirir una creciente importancia en las nue-

vas formas del proceso politico mundial. F

A través de estos distintos érganos y funciones se

configura el grado de capacidad del gobierno y de la

administracién, y del sistema estatal en su conjunto,

para captar y procesar informacién y asumirae

y objetivos de desarrollo y cambio, incluso las imp ica-

cionesy los requisitos del progreso cientifico y técnico,

para la sociedad, los principales subconjuntos y el Es-

tado mismo. El grado de capacidad real puede depen-

der de circunstancias generales tales como las siguien-

tes: 
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i) La medida en queel sistema social y politico y
el Estado expresan o nofuerzas interesadas y favora-
bles al desarrollo y al cambio; el equilibrio o desequili-
brio de las fuerzas de signo diferente o contrario; la
combinacién 0 el conflicto defines.

ii) La existencia o no de una necesidad imperiosa,
de éxitos realizados o inmediatamente posibles, y de
popularidad generalizada, respecto a la ciencia, en re-
lacién a la sociedad nacional y a los grupos fundamen-
tales.

iii) La incidencia que i) y ii) pueden tener en el
reclutamiento, la capacidad, la informacién,las actitu-
des, los comportamientos, los poderes reales y las de-
cisiones concretas de quienes ocupan altas posiciones
en el gobierno y en la administracién del Estado. Mas
particularmente, disponibilidad de gobernantes y admi-
nistradores con ilustracién intelectual, con actitud ade-
cuada para la proteccién y promocién dela ciencia, y
el enfrentamiento de los problemas y consecuencias de
aquélla.
De manera general, la intervencién del Estado puede

traducirse, separada 0 combinadamente, en:
i) Demandas y apoyos, de tipo directo e indirecto,

a los nticleos y polos de investigacién cientifica e inno-
vacién técnica, para el logro de soluciones a problemas
gue interesan a la sociedad en su conjunto, a algunos
de sus grupos fundamentales, y al Estado mismo.

di) Creacién politica, legislativa y administrativa, de
condiciones directa o indirectamente favorables, para
el desarrollo cientffico; y consagracién jurisprudencial
de las mismas.

iii) Accién deliberada del Estado para la formula-
cién de una doctrina y de estrategias y tacticas adecua-
das para el avance de la ciencia; asignacién de recur-
sos; asuncidén directa de tareas cientficas.

2) Fuerzas, movimientos y partidos politicos, espe-
cialmente sus dirigentes, voceros y cuadros, en la me-
dida en que participan activamente en la lucha por el
poder y en los procesos de gobierno de un pais, ya sea
formando parte del Estado o de la oposicién.

3) Instituciones econdmicas y sociales: empresas,
sindicatos, entes culturales, universidades.!*

4) Grupos de interés, presién y poder: organiza-

S
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  ciones empresarias y sindicales, fuerzas armadas, Igle-

sia. Los mismos deben ser considerados en la medida

en que despliegan’ formas de intervencién activa y di-

recta en el sistema politico, ya sea desde afuera del

Estado, en interrelacién con individuos que ejercen

funciones politicas, o desde el interior mismo del apa-

rato de gobierno y administracién publica.

5) Personal o comunidad de la ciencia.

La importancia de este grupo, de sus nee

organizados y de sus lfderes, puede ser determina a

y evaluada sobre todo conrelacién a los siguientes as-

pectos: ~

i) Nt&mero de miembros, global y por categorias;

diversificacién del cuerpo; complejidad del sistema ins-

titucional. = e

ii) Capacidad de presién sobre las élites politicas

y administrativas, y de creacién de alternativas de po-

liticas para aquéllas. ‘ F

iii) Numero, complejidad, regularidad e intensidad

de las relaciones entre el Estado y losotros compo-

nentes enumerados del ambiente politico general, y

la comunidad cientffica, especialmente en términos de

ofertas y demandas, y de estimulos y disuasivos.

iv) Existencia o no de representacién y de acceso

institucionalizado al poder. ; -

v) Insercién 0 no, y en caso afirmativo el grado,

en el sistema nacional de decisionesy de planeamiento.

vi) Gradosy formas de influencia de los componen-

tes del ambiente politico general en la estructuracién

y la dinémica del personal 0 comunidad dela ciencia,

en sus actitudes, comportamientosy logros. :

Otro componente que presumiblemente tendria im-

portancia en la configuracién y funcionamiento del -

biente politico de la politica cientifica, pero cuya de-

terminacién tedrica y empirica apenas ha comenzado,

es el referido a los Ilamados sujetos-motores, los gru-

pos e individuos que pueden participar en un proceso

de desarrollo sociceconémico y politico, incluso promo-

verlo y dirigirlo, y que asi mantienen, atraen, animan

y movilizan el potencial de investigacién y los equipos

dispersos.
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Elementos constitutivos y configuratives

El surgimiento

y

la existencia efectiva de unapolitica
cientifica, en un pais y en una etapa de su evolucién,
constituyen un prerequisito esencial para la supresién
de obstaculos y la reduccién de desniveles y distorsio-

‘nes en el desarrollo y uso eficaz de la ciefcia referidos
al logro de objetivos de progreso nacional. Ello con-
tribuye asimismo a la coordinacién entre la politica
cientifica misma y otras politicas socieconémicas del
pais, disminuyelas incertidumbres en los procedimien-
tos de negociacién tendientes al logro de decisiones.
en materia cientifica; puede contribuir a determinar
la inexistencia, la aeduccién o la supresién de la bre-
cha tecnoldgica.

La imperiosa urgencia de contar con una politica
cientifica real y operante, se ve reforzada por el ine-
vitable rezago que la misma sufre siempre, aun en los
casos mds favorables. La velocidad del progreso cien-
tifico, su interdependencia y su influencia recfproca
con las restantes esferas, niveles y aspectos de la so-
ciedad y con ésta en su conjunto, complican la tarea
del Estado para la adaptacién a los cambios y para la
imposicién de una orientacién que se juzgue positiva;
alteran los términos de los viejos problemas y hacen
surgit problemas nuevos; determinan continuas modi-
ficaciones de las estructuras, funciones y modalidades
de la politica cientifica, que siempre surgen y se cum-
plen en retraso respecto a la dindmica real.
La existencia y la efectividad de una politica cientf-

fica puede ser determinada mediante unaserie de cri-
terios e indicadores, referidos a pautas, estructuras y
procesos sociales de pensamiento, de organizacién y
de accién, y a tipos de informacién y comunicacion.
Loscriterios e indicadores pertinentes pueden ser agru-
pados en cuatro érdenes significativos: 1) Ideologia
de la politica cientifica. 2) Grado de desarrollo de las
organizaciones de investigacién. 3) Grado de desarro-
Ilo de los Srganos centrales de politica cientffica y de
su integracién en el sistema nacional de decisiones.
4) La politica cientifica como sistema de informacién
y comunicacién.

i

    



  

  

   

  

   
Ideologia de la politica cientifica’*

La emergencia y el grado de desarrollo de la ideologia

de la politica cientffica en un pais y momento dados,

reflejan la conviccién compartida, en mayor 0 menor

grado, por los dirigentes y componentes de las prin-

cipales instituciones sociales sobre la importancia de

las interacciones entre ciencia y sociedad, y se expre-

san en un acuerdo minimo sobre la necesidad de uti-

lizar la ciencia y la técnica como actividades indispen-

sables para encarar y resolver los problemas basicos del

crecimiento o del desarrollo econémicos, del cambio

social y del sistema politico (nacional e internacional) ,

y de operar en tales esferas de modo racionalizante y

deliberado. Ello depende de factores y circunstancias
comolas siguientes: .

i) Niveldel desarrollo general del pais; tipos de

estructura socieconémica, de cultura y de sistema po-

lftico. i . ,

ii) Monto e intensidad de la actividad cientffica

cumplida en el pais, en el pasado y en la actualidad,

y grado de difusién y uso de los resultados. — :

iii) Grado de actuacién efectiva de las distintas ins-

tituciones sociales en el cumplimiento de actividades

identificadas con la ciencia 0 vinculadas conella.

iv) Conocimiento de los dirigentes y componentes

delas instituciones sociales sobre la importancia de la

ciencia en el propio pais, y sobre las realizaciones de

otros paises y sistemas. nie ;

v) Confrontacién y discusién sistematicasentre los

dirigentes delas principales instituciones sociales, =

el ptblico general, sobre el papel de la ciencia y sobre

la necesidad de una politica deliberada al respecto.

: or cuestis di Zook tial
Organizaciones de investigacién cientifica

Las manifestaciones de una ideologia de la politica

cientffica configuran un indicador necesario pero no

suficiente de la existencia y efectividad de aquélla. Se

requieren otros indicadores adicionales que permitan

revelar el paso de la fase embrionaria de formulaciones
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abstractas, a la fase de plena expansidn, de realizacio-
nes y de penetracién real de la politica cientffica en
la sociedad. Estos indicadores estén referidos ante todo
a la dimensién y a la complejidad de las estructuras,
las funciones y los mecanismos del personal 0 comu-
nidad dela ciencia, es decir, de los grupos y organiza-
ciones que se ocupan, total o parcialmente, del desa-
rrollo, difusién y uso de la ciencia. Esta esfera parece
presentar, en la mayorfa de los paises considerados, una
diferenciacién sucesiva o coexistente de elementos o
formas componentes, tales comolos siguientes:

i) Investigacién como resultado de la actividad de
cientfficos individuales, aislados o unidos en asociacio-
nes (con

o

sin algiin grado de reconocimiento estatal).
ii) Establecimiento de centros propios por empresas

privadas, universidades, facultades, grandes escuelas,
con 0 sin apoyo y financiamiento gubernamentales.

iii) Creacién de instituciones de investigacién rela-
tivamente auténomas o semiauténomas (institutos,
academias, fondos, fundaciones), para el apoyo o pata
la realizaci6n de investigaciones en diversos campos.

iv) El Estado establece investigaciones instituciona-
lizadas de servicio ptiblico (metereologia, astronomfa,
agricultura, geodesia, salud), y centros para tareas con-
sideradas de importancia nacional (energia atémica).

v) Multiplicacién de organismos de investigacién
(institutos, centros, laboratorios, servicios, estaciones),
generalmente agrupados en conjuntos mds o menos
vastos, con grado variable de autonomfa juridica y ad-
ministrativa, y diferencias de naturaleza, de contenido
y de alcance de sus actividades.

Parala clasificacién de estas formas parecerfa conve-
niente la combinacién de doscriterios: el institucional
y el de la especialidad cientifica.

Organos centrales de politica cientifica

La multiplicacién de actividades y entes de investiga-
cién, de tipo publico y privado, sugiere y exige cada
vez més la necesidad de una politica y de érganos de
coordinacién de esfuerzos y de planificacién del desa-
rrollo de la ciencia.   
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Las funciones de tales érganos, si se resume la -

versidad seméntica que se despliega en ela le

leyes de creacién y estatutos rectores, parecerian tender

a ser las siguientes: = fig te ;

i) Estimulo, promocidn, intensificacién, mejora-

miento, desarrollo de la ciencia. aa. 2 Al

ii) Canalizacién, coordinacién, equilibrio, integra-

cién de los esfuerzos aislados.
iii) Decisién, control, supervision. fF =

iv) Proyeccién y prospeccién, programacion, plani-

ficacién.
v) Uso adecuado de los resultados. 2

La responsabilidad por el cumplimiento de esas fun-

ciones puede ser asumida por: Q ae

i) La oficina del Presidente o del Primer Ministro.

ii) El gabinete en su conjunto.
iii) Un comité interministerial. ae
iv) Un ministro, o un comité ministerial o un re-

parto de funciones entre varios ministerios.

v) Un cuerpo nacional consultivo y/o administra-

tivo.
vi) Una comisién nacional( v. gr., para la energia

atémica). q : ;

Circunstancias relevantes se refieren a serepr

entre los érganos superiores de politica cienti = y

el centro del Poder Ejecutivo; a los diferentes gra a

de participacién y de integracién de los primeros en ¢

sistema nacional de decisiones; a la mera existencia

en el papel, o la mayor o ménor conversién en me-

canismos y pautas de accidén social.

La politica cientifica como sistema de informacion

y comunicacion *

Los subconjuntos 0 grupos que producen o oe cien-

cia, y que configuran el ambiente en que el o ere

y en que se elabora y ejecuta una politica cientifica,

puedenser considerados como subsistemas integrantes

de un sistema de informacién y comunicacién de la

politica cientifica. Como la politica cientifica en gene-

ral, su sistema de informacién y comunicacién consti-

tuye una innovacién social reciente, apenas emergente, 
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dificilmente detectable y susceptible de comprobacién
en la realidad social. No existe atin un modelo general
del sistema de informacién y comunicacién de la poli-
tica cientifica, ni siquiera en un estadio primario de
elaboracién; ni tampoco un estudio sistematico de los
componentesde base en tal sistema.
La hipétsis basica a este respecto es que cada uno

de los subconjuntos o grupos que tiene alguna partici-
pacién o influencia en la creacién, desarrollo y utili-
zacién de la ciencia y de la politica cientifica, genera
y trasmite informaciones especificas sobre la ciencia y
sobre sus lazos con los procesos socioeconémicos, po-
liticos y culturales en un Ambito determinado (nacién,
regién plurinacional, mundo), y usan los elementos
informativos proporcionados por los demés subcon-
juntos o grupos. La informacién esta referida esencial-
menteal potencial, los componentes, los procesos y los
resultados de la investigacién y de la innovacién, ya
la interaccién de aquéllos con los restantes componen-
tes y procesos sociales.

El subsistema dela politica cientifica, en la medida
en que tenga algtin grado apreciable de desarrollo, re-
cibe asi la materia prima necesaria para su propia for-
mulacién y ejecucién, proveniente de los subsistemas
internacional, social nacional y de la ciencia nacional.
Elabora y utiliza la informacién para dar a las estruc-
turas y procesos de investigacién e innovacién plena
eficacia en funcidn de los objetivos buscados. Coordina
funciones entre las estructuras y procesos correspon-
dientes a distintos niveles y esferas. Mejora los meca-
nismos de formulacién y solucidén de los diferentes pro-
blemas, y el grado de eficacia de funcionamiento del
subsistemacientffico en sentido amplio (investigacién
y desarrollo). Asume, concreta y pone en prdctica las
consecuencias que todoello tiene para la estrategia, ia
direccién y administracién, la ejecucién, el control de
gestién y"de operaciones.

Puede suponerse, en consecuencia, que la existencia
misma dela politica cientifica, su grado de madurez,
su eficacia, son funciones directas de su desarrollo
como subsistema de informacién y comunicacién; de
su complejidad,flexibilidad y sensibilidad con respecto
a todos los sectores y medios relacionados con la cien-

 

 
 



 

   

  
cia; de la cantidad y calidad de informacién que recibe,

produce, trata y trasmite a través de la sociedad, sobre

el estado y desarrollo de la ciencia y de la politica

cientifica, y sobre las interacciones de ambas con los

componentes y procesos dela sociedad global.

‘A su vez, el desarrollo y madurez del subsistema de

informacién y comunicacién de la politica cientifica

depende de la creacién y vitalidad del mayor nimero

posible de sus componentes; de su ligazén con otros

subsistemas relevantes (internacional, social nacional,

cientifico, de decisiones); de la medida en que dichos

componentesy sus estructuras existan sdlo en el papel,

© cumplan nada més que algunas de las funciones atri-

buidas, o tengan capacidad para transformarse en una

plenitud de accién social efectiva.

Una distincién es digna de sefialarse al respecto. El

sistema formal de informacién y comunicacién de la

politica cientifica es un reflejo, que retiene sdlo los

rasgos mayores netamente objetivados, de un sistema

mucho més complejo y dificil de percibir y analizar: el

sistema no formal de comunicacién dela politica cien-

tifica. En este ultimo se hace la mayorparte del trabajo

diario, y se tomanlas decisiones concernientes al desa-

rrollo y uso de la ciencia en base’al compromiso entre

las fuerzas concurrentes y las alternativas y opciones

emergentes.
El nivel de evolucién y la organicidad del sub-

sistema de informacién y comunicacién de la politica

cientifica determina, e incorpora como uno de sus

principales componentes e indicadores, la funcién de

coordinacién de actividades cumplidas en distintas es-

feras y aspectos. A su vez, esa funcién incide en la

eficacia de las estructuras mismas de la politica cien-

tifica y en la naturaleza dindémica de sus relaciones

con otros elementos correspondientes a los otros sub-

sistemas, especialmente el cientffico nacional.

El grado de desarrollo de la funcién de coordina-

cién puede ser evaluado segtin una escala que incluye

requisitos y tareas como las siguientes:

i) Intercambio entre agencias de informacién sobre

planes en curso: inventario de trabajos en ejecucién;

andlisis de doble empleo, indicacién de fallas posibles,

evaluacién del contenido de los programas y proyectos.
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ii) Exposicién comprensiva de los fines comunes
hacia los que se supone deben tender la politica gu-
bernamental general y la formulacién y ejecucién de
planes, programas y proyectos.

_ iii) Estudios de politicas de recambio, con evalua-
cién de sus consecuencias. i

iv) Comunicacién entre agencias sobre planes fu-
turos; proposiciones con evaluacién presupuestaria.

v) Coordinacién entre agencias parala planificacién
futura en comin tendiente al logro de objetivos al
nivel gubernamental; comparacién de estos objetivos
con el conjunto de planes de las agencias; concertacién
de ane para llenar los vacfos y evitar los dobles
He= y para el uso en comtin de medios especia-

_vi) Atribucién o reasignacién de programas, ten-
diendo a conferir al esfuerzo total el maximo de efica-
cia; transferencia de funciones y de recursos, y pro-
posicién de modificacioneslegislativas. ‘

El contenido de la politica cientifica 2

La evolucién de la politica cientifica como innovacién
social puede ser determinada, no solamente por los
elementos ya analizados, sino también, mds en detalle
por otros criterios adicionales, cuyo tratamiento debe
ser omitido en este trabajo por razones de espacio. Es
pertinente en cambio desplazar ahora la atencién hacia
el contenido dela politica cientifica, referido especial-
mentea los siguientes aspectos: formacién, disposi-
tivo, financiamiento, cooperacién internacional.

‘ Formacién. Este aspecto y fase de la politica cienti-
fica incluye necesariamente por lo menoslas siguientes
tareas:

a] Disponibilidad de informacién cuantitativa, en
un nivel adecuado de abundancia, precisién regulari-
dad, sobre el estado actual de la ciencia y eeliees de
esa informacién,todo ello referido especialmentea:

i) Instituciones y érganos. 3
_ji) Personal: ntimero de estudiantes sobre pobla-

cién; ntimero de profesores, investigadores, graduados.  
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doctorados: cientificos empleados en el gobierno, J?
nniversidad, la empresa privada.

iii) Produccién: volumen deliteratura cientifica; y
en general, por campos, autores, fechas; cantidad de
trabajo y ntimero de trabajadorescientfficos en los cen-
tros de investigacién y desarrollo, etcétera.

b] Visién prospectiva de objetivos, generales y sec-

toriales. simples y compuestos, y de sus ligazones (cien-

tificas, técnicas, econémicas, politicas, militares), du-
rante periodos medios y largos.**

c] Traduccién de objetivos en medios materiales,
financieros y humanos.

d] Examen del uso de los conocimientoscientificos

y de las innovaciones técnicas, en el presente, en pro-
yeccién y en perspectiva.

Dispositivo del personal, los equipos y los materia-

les, en unidades de produccidn cientifica y de innova-
cién técnica. Especialmente:

i) Racionalizacién de las unidades, en cuanto a su
dimensién y organizacién dptimas, y en cuantoa losla-
zos existentes o a crear entre ellas.

ii) Convergencia de esfuerzos entre unidades(accio-

nes concertadas, circulacién de informacién) .

iii) Formacién de personal que resulte insuficiente

—en nimero,calidad y especializaci6n— en el momen-

to de formular la politica cientifica y con respecto a

los objetivos trazados.
Financiamiento2* El andlisis de este nivel debe in-

cluir como minimolos siguientes aspectos:

a] Agentes y procesos de decisién en la asignacién
de tareas y recursos.

b] Mecanismos de negociacién y arbitraje entre

centros politico-administrativos, cientificos, empresa-

riales, sociales de diverso tipo, sobre alternativas, prio-
ridades, opciones, montos, etcétera.

¢] Criterios teéricos y practicos de estimacién de

necesidades, y de evaluacién y medicién del gasto cien-

tifico y de sus consecuencias globales y parciales.

d] Naturaleza de los recursos: econdmicos, financie-
ros, materiales, humanos.

e] Origen de los recursos:
i) Nacional: publico, privado.
ii) Internacional: por pafses, ptiblicos y privados; 
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organismos internacionales o supranacionales, ptiblicos
y privados. :

f] Destinatarios:
i) Ciencia pura, aplicada, desarrollo.
ii) Militares, civiles.
iii) Universidad, sector publico, sector privado.
iv) Dealcance nacional, regional o local; por sec-

tores y por disciplinas. ,
v) Laboratorios, institutos, centros, plantas piloto.

Cooperacién internacional *

p a]Existencia © inexistencia de definicién y de crite-
tos precisos y exactos respecto al supuesto dilema: es-
fuerzo nacional especializado vs. cooperacién interna-
cional y regional.
_b] Criterios, formas y resultados de la especializa

cién nacional.
e Formas y métodos de la cooperacién internacio-

Nal:

i) No gubernamentales.
ii) Intergubernamentales.
iti) Estructuras orgdnico-funcionales de cooperacién.
d] Perspectivas de cooperacién a través de la inte-

grtacién latinoamericana:
i) Ventajas y requisitos.
ii) Obstdculos.

) Antecedentes internacionales y regionales.
iv) Disefio de formas institucionales (v. gr., corpo-

tacién ptiblica multinacional para el desarrollo cienti-
fico conjunto).

  

Fuentes

La elaboracién detallada y la puesta en aplicacién pa-
ra casos concretos del esquema analftico que se ha
expuesto, requieren la utilizacién de amplias y diversas
fuentes de informacién, entre las cuales destacan las
siguientes:

a] Escritos, declaraciones, estudios, informes, ema-
nados de:  
 



 

   

  
i) Presidente, primer ministro, ministros, jefes de

departamentos o de grandes organismos gubernamen-

tales. ial :

ii) Comités consultivos de la politica cientifica, con-

sejos de investigacién, academias, fundaciones.

iii) Partidos politicos, sus dirigentes y voceros; pro-

gramas, declaraciones electorales, resoluciones parla-

mentarias. aan . ,

iv) Consejeros de la politica cientifica, cientificos

en actividad, autoridades universitarias, empresarios.

b] Presupuestos nacionales, provinciales y_ locales

que mencionen gastos concernientes a la investigacién.

c] Programas de investigacién de empresas, agen-

cias, universidades,institutos, laboratorios, entes socia-

les, impresos separadamente 0 como parte de un plan

general. : v

d] Publicaciones periédicas de series estadisticas so-

bre diferentes indicadores del estado y tendenciasde

la investigacién, correspondientes a todas las organiza-

ciones y niveles de la ciencia y de la politica cientifica

(potencial, programa,recursos, realizaciones, etcétera).

e] Estudios, revistas, informes (conferencias, sim-

posios, comisiones, libros, sobre: : : ! :

i) Historia, economia, sociologia, psicologia, poli-

tica, administracién de la ciencia. seschepneyl

ii) Cuestiones y problemas de politica cientifica,

general o sectorial. 8 .

iii) Casos particulares de toma de decisién y ejecu-

cién de investigaciones ¢ innovaciones, por parte de

organizaciones e instituciones dedicadas a tales activi-

dades. ee

f] Periddicos, diarios y otras publicaciones que, de

manera exclusiva o parcial, regular o episddica, contie-

nen materiales sobre problemas y aspectos basicos de

la politica cientffica. .

Estas fuentes pueden contener elementos concernien-

tes a: . , ane

i) El nivel internacional, nacional, provincial y lo-

cal. ‘ fun

ii) Sectores particulares: gobierno, universidades,

empresas ptiblicas y privadas, agro, industria.

iii) Investigacién fundamental, aplicada, de desarro-

llo.
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iv) Dominios particulares: ciencias fisicas, natura-
les, sociales.

De la evaluaci6n critica
a la afirmacién estratégica

El aporte que la Ciencia Politica puede hacer a la pro-
blematica bajo examen no puedeni debe limitarse a la
mera comprobacién de la situacién existente, para de-
plorar sus limitaciones ¢ inconvenientes y, eventual-
mente, agregar algunas timidas sugerencias de reformas
parciales. La contribucidn de los cientistas politicos la-
tinoamericanos debe combinarla evaluacién critica de
las estructuras y tendencias actuales con la formulacién
de una estrategia operativa que inspire y vigorice el
trazado y la ejecucién de una nueva politica para el
avancecientifico y técnico de los paises de la regién,
en estrecho enlace con una estrategia global de desa-
trollo econédmico, cambio social, democratizacién poli-
tica, creatividad cultural y recuperacién de la autono-
mia en el sistema internacional. La exploracién de este
Ambito excede los fines y limites del presente trabajo
y requiere un tratamiento separado. Para terminar, y
como puente para dicha tarea a cumplir en algin tra-
bajo futuro, es pertinente destacar que la formulacién
de una politica cientffica alternativa requiere el replan-
teo previo o concomitante de algunas cuestiones bési-
cas de tipo general, y la toma de posicién al respecto.

Por una parte, es imprescindible que cada unodeci-
da, al nivel de su individualidad y de su papel en la
vida colectiva, su opcién ante el dilema que en la ac-
tualidad se presenta cada vez més claramente a escala
nacional y mundial: ciencia al servicio de la monopo-
lizaci6n extrema de la riqueza y del poder, de la buro-
cratizacién y de la tecnocratizacién llevadas a extremos
inhumanos, en un mundopolarizado para la coaccién,
la asfixia, y la destruccién de la libertad humana; o
ciencia para la superacién del reino de la necesidad y
el paso a la creacién de posibilidades ilimitadas de
bienestar, libertad y expansién de la personalidad in-
dividual y colectiva.

Por otra parte, la formulacién de una polftica cien-  
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tifica integrada en una estrategia global de desarrollo,

cambio y democratizacién, presupone la determinacién

precisa y realista de los siguientes elementos:

a] Eisistema de valores que se adopta, como base

y criterio para la tomade decisiones frente al espectro

de alternativas, para la fijacién de prioridades y metas,

para el rechazo del modelo vigente hasta ahora ypara

la creacién y adopcién de otro modelo dindmico y

creativo. 5 :

b] La elaboracién y difusién de una ideologiacapaz

de proporcionar el esquema intelectual, los criterios

orientadores, el estimulo a la movilizacién sociopoliti-

ca de los grupos dindmicos y renovadores y de las ma-

yorias nacionales,el sacudimiento y transformacién de

los partidos politicos y de las instituciones.

c] Losintereses y las fuerzas, los beneficiarios y los

agentes, actuales y potenciales, del desarrollo que se

busca; su gravitacién relativa; sus posibilidades y mo-

dos de articulacién, alianza y liderato; los enemigos y

cémo neutralizarlos o anularlos. 1

d] Los objetivos, condiciones, métodos e instru-

mentosdel desarrollo; el escalonamiento en etapas; las

exigencias, requisitos y consecuencias; los cambios so-

ciales concomitantes y resultantes; los tipos de econo-

mia, de sociedad, de régimen politico, de estructura

institucional, de cultura y de ubicacién en el sistema

internacional, que se buscan y se prevén como resulta-

do del proceso. vein :
e] La insercidnyel papel de'la ciencia y delos cien-

tificos en el esquema planteado. intense

Este trabajo intenta, comoyase dijo, disefiar y fun-

damentar un esquemaanalitico que pueda ser aplica-

do al estudio de la politica cientifica de uno © varios

pafses latinoamericanos y a la formulacién de politicas

cientificas alternativas. Es evidente que una tarea de

esta indole puede ser abordada en primera aproxima-

cidén, pero no agotada,por un solo investigadorni por

un grupo reducido. Requiere un prolongado e intenso

trabajo interdisciplinario, a cargo de un conjunto nu-

meroso de cientificos sociales de las mas diversas for-

maciones y especialidades. Su importancia dista de redu-

cirse al Ambito puramente tedrico; esta, por el contra-

rio, gravido de implicaciones socioeconémicas, cultura-
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les y politicas de gran trascendencia, y permite combi-
narla relevancia cientifica con la apertura de posibili-
dades pragmaticas, Constituye, pues, un desafio inelu-
dible para la capacidad, la imaginacién y el coraje de
los cientificos sociales de la regién. Nadajustifica que
ese desaffo deje de ser enfrentado de manera decidid
y exitosa.

1 Este trabajo se vincula con el proyecto de investigacién
sobre la polftica cientffica en el caso argentino, en curso de
realizacién conjunta a cargo de los Dres. Amflcar Herrera y
Marcos Kaplan, con el patrocinio de la Fundacién Bariloche y
de la Escuela Latinoamericana de Ciencia Politica y Adminis-
cién Publica (FLACSO).

* Para diversas apreciaciones sobre la revolucién cientifica,
véanse: Maurice Goldsmith y Alan Mackay (Ed.), The Science
of Science, Penguin Books, Hardmondsworth, Middlesex, 1966;
Jacques Ellul, The Technological Society, Vintage Books, Nue-
va York, 1964; Ritchie Calder, Man and the CosmosThe Na-
ture of Science Today, A Mentor Book, Nueva York y Toronto,
1968; R. J. Forbes, The Conquest of Nature, A Mentor Book,
Nueva York y Toronto, 1968; Nigel Calder (Ed.), The World
nee Penguin Books, Baltimore, Maryland, 1965 (vols. I
y Il).

% Sobre la brecha tecnoldgica, cf.: Richard N. Adams, “La
brecha tecnoldégica. Algunas de sus consecuencias en el desarro-
llo de América Latina”; en Foto Internacional, vol. X, nim.
1, julio-septiembre, 1969. El Colegio de México, México.

4 Cf: P. M.S. Blackett, The Scientist and Underdeveloped
Countries, y C. F. Powell, “Priorities in Science and Techno-
logy for Developing Countries”, en Goldsmith and Mackay,
The Science...; Amilcar Herrera, “La Ciencia en el Desarrollo
de América Latina”, en Comercio Exterior, Banco Nacional de
Comercio Exterior, S$. A., México. vol. XIX, ntim, 9, septiem-
bre de 1969, pags. 704-712.

5» Sobre Historia de la Ciencia, cf.: S. Lilley, Men. Machines
and History, Cobbett Press, 1948; Herbert Butterfield, The
Origins of Modern Science, 1300-1800, Macmillan, 1950; John
D. Bernal, Historia Social de la Ciencia, 2 vols., Ediciones
Peninsula, Barcelona, 1967; Guy S. Métraux y Francois Crou-
zet (Ed.), The Evolution of Science-Readings from the History
of Mankind, A Mentor Book, Nueva York-Toronto-Londres,
1963; Thomas $. Kuhn, The Structure of Scientific Revolu-
tions, The University of Chicago Press, Chicago-Londres, 1962.

Sobre Sociologia de la Ciencia, cf.: Bernard Barber and Wal-
ter Hirsch (Ed.), The Sociology of Science, The Free Press,
Nueva York, 1962; Bernard Barber, “The Sociology of Scien-
ce”, en Robert K. Merton, Leonard Broom, Leonard S. Cottrell,
Jr. (Ed.), Sociology Today-Problems and Prospects, Harper
Torchbooks, Nueva York-Evanston, 1959; Gerald Degré, Scien-  
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ce as a Social Institution, Random House, Nueva York, 1965;

Francis A. Allen, Hornell Hart, Delbert C. Miller, William KE,

Ogburn, Meyer F. Nimkoff (Ed),Technology and Social Chan-

ge, Appleton-Century-Crofts, 1957; Joseph Ben-David, “In-

troduction”, en International Social Science Journal, UNESCO,

Vol. XXII, nim. 1, 1970.
Sobre Economia de la Ciencia, cf.: Recherche et Activité Eco-

nomique, sous la direction de Francois Perroux, Armand Colin,

Parfs, 1969; Ives Barel, La Rationalité de la Politique Scienti-

fique, trabajo presentado en la Conferencia de Marinaské Laz-

ne, abril, 1968, Grenoble, mimeografiado, 48 pags.; “Science

and the Economy”, en Organization for Economic Cooperation

and Development, Problems of Science Policy, Paris, 1968.

6 Sobre la Ciencia de la Ciencia, cf.: Goldsmith and Mackay,

op. cit., Stevan Dedijer, “The Science of Science: A Program-

me and a Plea”, en Minerva, vol. IV, nim. 4, verano de 1966.

7 Ward Morehause, “El Rey filésofo. La influencia del am-

biente politico sobre la ciencia y la tecnologia en los pafses

en desarrollo”, en Foro Internacional, vol. IX, nim. 4, abril-

junio, 1969, El Colegio de México.

8 Elementos para la formulacién de un esquema analftico

pueden ser encontrados en : Stevan Dedijer, “Politique de la

science, genése et evolution”, en Economies et Sociétés, Ca-

hiers de I’1.S.E.A., t. II, num. 4, abril, 1969, Librairie Droz,

Genéve; Morehause, op. cit., nota 7; Jorge Sabato y Natalio

Botana, “La ciencia y la tecnologia en el desarrollo futuro de

América Latina”, en Revista de la Integracién, nim. 3, no-

viembre, 1968, BID-INTAL.
® Cf. op. cit., nota 5 sobre Economia de la Ciencia; Orga-

nization de Cooperation et de Développement Economiques,

Politique Scientifique et Développement, edicién mimeografia-

da, Parfs, 25 de noviembre, 1968; B. R. Williams, “Research

and Economic Growth-What should we expect”, en Minerva,

vol. II, nim. 1, Autumn, 1964; Herbert M. Phillips, “Notes

@introduction: Science, technologie et développement écono-

mique, en Revue Internationale des. Sciences Sociales, vol.

XVIII, nim. 3, 1966, UNESCO.
10 Cf. op. cit., nota 5, sobre Sociologia de la Ciencia.

11 Cf. op. cit., en nota 5, sobre Sociologia de la Ciencia; y

también: Joseph Ben-David, “The growth of the professions

and the class system”, en Reinhard Bendix and Seymour Mar-

tin Lipset (Ed.), Class, Status and Power-Social Stratification

Comparative Perspective, segunda edicién, The Free Press,

Nueva York, 1966; Joseph Ben-David, “The Scientific Role:

The Conditions of its Establishment in Europe”, en Minerva,

vol. IV, nim. 1, Autumn, 1965; A. Rahman,“Scientists in In-

dia: the impact of economic policies and support in historical

and social perspective”, en International Social Science Journal,

vol. XXII, nim. 1, 1970; Abdus Salam, “The Isolation of the

Scientist in Development Countries”, en Minerva, vol. IV,

nim. 4, Summer, 1966; Ladislav Tondl, “Conflict situations

in scientific communities”, en International Social Science Jour-

nal, vol. XXII, nim. 1, 1970; Report of the United Nations

Interregional Seminar on Employment, Development and Role 
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of Scientists and Technical Personnel in the Public Servi
Developing Countries, Tashkent. eta is ie sie , URSS, del 1 a] 14 de octubre

12 Cf, Berber and Hirsch, op. cit.; Degré, op. cit.; Beri
op. cit.; Joseph Schumpeter, “Science and Ideology”, en —
rican Economic Review, marzo, 1949, pags. 345-359; Hans
Speier, “The Social Determination of Ideas”, en Social Order
and the Risks of War: Papers in Political Sociology, George
W. Stewart Publishers, Nueva York, 1952; Irving Louis Horo-
wieyy The areeo in Social Science and

ory in Honor of C. Wri; i i iPress,Ncw woe ee ight Mills, Oxford University

: re estructuras polfticas de la ciencia ica cien-
tifica, cf.: Ward Morehause, op. cit.; oe.
cit.; Frangois Perroux, “Le plan scientifique, son contenu et
son évaluation”, en Recherche... op. cit., nota 5; Steven
Dedijer, “Research Policy-From Romance to Reality, en Golds-
mith and Mackay, op.cit.; OCED,Problems of Science Policy,
op. cit.; OCED, Ministers Talk About Science, Paris, 1965;
Council of Europe-OCED,Science and Parliament, Paris, 1965;
William R. Nelson (Ed.), The Politics of Science, Oxford Uni-
versity Press, Londres-Toronto, 1968; Don K. Price, Govern-
ment and Science, Oxford University Press, Nueva York.
1962; Don K. Price, The Scientific State, Oxford University
Press, Londres-Oxford-Nueva York, 1965; Daniel S. Green-
berg, The Politics of American Science, Penguin Books, 1969;
Indicaciones para la aplicacién de la ciencia y la tecnologia
al desarrollo de América Latina, informefinal de la Conferencia
sobre la Aplicacién de la Ciencia y la Tecnologia al Desarrollo
de América Latina, organizada por la UNESCO en cooperacién
con la Comisién Econémica para América Latina, Santiago de
Chile, 13-22 de septiembre de 1965: “La Recherche Scientifi-
que, Etat et la Société”, en Prospective, nim, 12, Presses
Maippuiees de France, Paris, 1965.

In buen andlisis al respecto sobre un perfodo concreto se
hace en E. J. Hobsbawn, The e of Revolutic 1845
A Mentor Book, Nueva York, 96." oe
- ietin oF cit., nota 5.
a re el papel del Estado, cf.: Morehause, op. cit.; De-

dijer, op. cit. (notas 8 y 13); Sabato y Botana, eS oe Pe-
rroux, op. cit.; Ellul, op. cit.; Dedijer, op. cit., nota 13;
DominiqueDubarie, “La recherche scientifique et I’Etat”, en
Prospective, op. cit., nota 13, Barel, op. cit.

17 Sobre el papel de las universidades, ver: Joseph Ben-
David, Fundamental research and the universitiesSome com-
ments on international differences, OCED, Paris, 1968; José
Medina Echavarria, Filosofia, educacién y desarrollo, Siglo
XXI, México, 1967; S. M. Lipset y A. E. Solari, compiladores.
Elites y Desarrollo, Paidés, Buenos Aires, 1967; Victor i.
pee!; Seeetoaeeeeee ciencia y

a en el desarrollo econdmico de Xie giceete, éxico, El Colegio

18 Ver Dedijer, op. cit., nota 13.
19 Sobre las organizaciones de la investigacién cientffica, ver:  



 

94

Paul Gérard, “La recherche scientifique et ses institutions”, en

F. Perroux y otros, Recherche et Activité Economique, loc.

cit., Vladimir Kourganoff, La Recherche Scientifique, Presses

Universitaires de France, Parfs, 1965. Para un interesante _es-

tudio sobre un caso nacional latinoamericano, ver Olga Gas-
parini, La investigacién en Venezuela-Condiciones de su desa-
rrollo, Publicaciones IVIC, Caracas, 1969.

20 Véase: OCED. Problems of Science Policy, loc. cit., ¥

Reviews of National Science Policy Series (Bélgica, Francia,

Grecia, Japén, Reino Unido, Alemania, Suecia, Canad4, Es-

tados Unidos, Italia, URSS); Goldsmith and Mackay (Ed.),

op. cit. (nota 2).
21 Ver: Dedijer, op. cit., nota 8; Herbert Goblans, “The

Communication of information”, en Goldsmith and Mackay,

op. cit.; Diana Crane, “The nature of scientific communication

and influence”, en International Social Science Journal], vol. JORGE A. SABATO/¢Laboratorios de investi:

XXII, ntim. 1, 1970; Robert Jungk, “Quelques remarques sur gacién o fabricas de tecnologia 5

on de Sinrornion publique au sujet du progres scent
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ique”, en Prospective, mim. 12, op. cit.
Wo Ver bibliggrafia nota 13; Barel, op. cit.; Morehause, MARCOS KAPLAN/Politica cientifica y ciencia

op.cit. OMECA: cade. cheiet ss asst 2a hee seeee 47
23 Ver Radovan Richta et Ota Sulo, “La prévision de l’ave-

nir et la révolution scientifique et technique”, en Revue Inter-

nationales des Sciences Sociales, vol. XXI, nim. 4, 1969.

24 Sobre financiamiento, ver: OCED, Government andallo-

cation of resources to science, Paris, 1966, Fundamental re-

search and the policies of governments, Paris, 1966, Problems

of Science Policy. op cit.; Barel, op. cit.; Perroux y otros,

op. cit.

25 Ver: Alexander King, “Science International”, en Golds-

mith and Mackay, op. cit.; Jean-Jacques Salomon, “Interna-

tional Scientific Policy”, en Minerva, vol. II, nim. 4, verano

de 1964; Norman W. Storer, “The internationality of science

and thenationality of scientists”, en International Social Scien-

ce Journal, vol. XXII, nim. 1, 1970; Pierre Piganiol, “Scien-

tific Policy and the European Community”, en Minerva, vol.

VI, nim. 3, Spring, 1968; OCED,International Scientific Orga-

nizations (un volumen y un suplemento), Paris, 1965; Edward

Miles, Reletionships between technology and intergovernmental

cooperation in international organizations, Conference on Func-

tionalism and the Changing Political System, Bellagio, noviem-

bre 20-24, 1969.
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investigación histórica, como en el análisis teórico-metodológico y en los debates sobre políticas             
científicas y tecnológicas. Creemos fundamental la recuperación no solo de la dimensión            
conceptual de estos/as autores/as, sino también su posicionamiento ético-político y su           
compromiso con proyectos que hicieran posible utilizar las capacidades CyT en la resolución de              
las necesidades y problemas de nuestros países. 
 

PLACTED abarca la obra de autores/as que abordaron las relaciones entre ciencia,            
tecnología, desarrollo y dependencia en América Latina entre las décadas de 1960 y 1980. La               
Biblioteca PLACTED por lo tanto busca particularmente poner a disposición la bibliografía de este              
período fundacional para los estudios sobre CyT en nuestra región, y también recoge la obra               
posterior de algunos de los exponentes más destacados del PLACTED, así como investigaciones             
contemporáneas sobre esta corriente de ideas, sobre alguno/a de sus integrantes o que utilizan              
explícitamente instrumentos analíticos elaborados por estos. 
 
Derechos y permisos  
 

En la Cátedra CPS creemos fervientemente en la necesidad de liberar la comunicación             
científica de las barreras que se le han impuesto en las últimas décadas producto del avance de                 
diferentes formas de privatización del conocimiento.  

 
Frente a la imposibilidad de consultar personalmente a cada uno/a de los/as autores/as,             

sus herederos/as o los/as editores/as de las obras aquí compartidas, pero con el convencimiento              
de que esta iniciativa abierta y sin fines de lucro sería del agrado de los/as pensadores/as del                 
PLACTED, requerimos hacer un uso justo y respetuoso de las obras, reconociendo y             
citando adecuadamente los textos cada vez que se utilicen, así como no realizar obras              
derivadas a partir de ellos y evitar su comercialización.  
 

A fin de ampliar su alcance y difusión, la Biblioteca PLACTED se suma en 2021 al                
repositorio ESOCITE, con quien compartimos el objetivo de "recopilar y garantizar el acceso             
abierto a la producción académica iberoamericana en el campo de los estudios sociales de la               
ciencia y la tecnología".  
 

Ante cualquier consulta en relación con los textos aportados, por favor contactar a la              
cátedra CPS por mail: catedra.cienciaypolitica@presi.unlp.edu.ar  
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