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PRESENTACION

Leone, Corona T.

El Simposio Internacional sobre Perspectivas de las Politicas Cientificas
y Tecnoldgicas en América Latina* es el primero que se realiza en
ese campo, orientado a la prospectiva en América Latina.
Con una asistencia promedio de 35 personas fueron presentadas y

discutidas 21 ponencias invitadas, sobre el tema de la prospectiva cien-
tifico tecnoldgica en América Latina y Europa.
Durante las reuniones de trabajo se observd una cierta convergencia

en los planteamientos europeos y latinoamericanos hacia la busqueda
de un cambio social como condicidén para el desarrollo cientifico y
tecnoldgico. Por un lado, para Europa se hace necesario acelerar ajus-
tes socioecondmicos para incrementar la capacidad regional frente al
avance de la revolucion cientifico-técnica del Japon y Estados Unidos
de Norteamérica, y por otro también es necesario para América Latina,
con una concepcidn ya enraizada en su historia de enfrentar y acele-
rar cambios en las estructuras socioecondmicas, siendo el cientifico
y tecnoldgico uno de los cambios bdsicos por desarrollar.
La presentacién y discusién de los resultados y metodologia del

programa ¥rast** de la cEE (Comunidad Econdmica Europea) permitio
conocer los alcances y posibilidades de insertar dentro de organismos
operativos, programas de cardcter critico que planteen nuevas alterna-
tivas, resultado de una visidn de largo plazo. De acuerdo con los
primeros cinco afios, esta forma de organizacidn ha favorecido la opor-
tuna toma de decisiones.
En el caso de América Latina, la capacidad prospectiva es reducida

y se sittia principalmente en instituciones académicas. Dentro de este
mismo contexto, se ha iniciado un proyecto latinoamericano de inves-

tigacion sobre prospectiva tecnoldgica (TEPLA) apoyado por la Univer-
sidad de las Naciones Unidas. El Simposio facilité un lugar de
encuentro para cuatro de los grupos participantes de este proyecto:
(uNAM de México, cenpEs de Venezuela, UNicAMP y FESP de Brasil).

* Simposio Internacional Perspectivas de la Politica Cientifica Tecnolégica en América
Latina, Intercambio de experiencias prospectivas cee y América Latina. 20 al 23 de
febrero de 1984, Guanajuato, México.

** rast (Forecasting and Assessement in Science and Technology) .
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Las ponencias permitieron confrontar distintas concepciones sobre
oblemas fundamentales que se agudizan con la crisis contempordnea

y dificultan el desarrollo cientifico y tecnoldgico en el largo plazo.
Estos problemas fueron abordados en su dimensidn social yy tecno-

Idgica. Por una parte los problemas socioecondmicos mds discutidos
fueron desempleo y ocupacidn; participacién democrdtica en las deci-
siones sociales, y dominio de los procesos cientificos y tecnoldgicos.
Por otra parte, respecto a la dimensidn cientifico tecnoldgica se

enfatizaron las implicaciones de las dreas nuevas y convencionales. Den-
tro de las avanzadas fueron consideradas: informatica, biotecnologia,

comunicaciones y energéticos no convencionales.
Dichas dimensiones —la socioecondmica y la cientifico-tecnolégica—

estuvieron permanentemente entrelazadas, lo que permitid captar la
complejidad de los problemas y alternativas actuales, dentro del marco
de la larga duracién.
A continuacién se resaltan algunos aspectos centrales abordados du-

rante el Simposio.

TECNOLOGIA Y EMPLEO

Se presentaron puntos de vista diferentes respecto a la formapoli-
tica de abordar el problema del empleo. La propuesta de FAST, que
parte del diagnostico sobre la imposibilidad de crear un millén de
empleos por afio para la CEE, fue contrapuesta al “pleno empleo” como
objetivo social y que afecta bdsicamente a la poblacién nocalificada:
mujeres, jovenes, y personas de edad avanzada.
El punto de vista latinoamericano se refirid al problema cuantita-

tivo del empleo, mucho mds critico que el europeo; sin embargo,
cualitativamente se inserta también en la lucha por la disminucidn
de la jornada de trabajo y su distribucidén social, al mismo tiempo
que se gesta una revolucién sobre el concepto mismo de trabajo,
basado en la introduccidn del principio automdtico a la produccién.

SOCIEDAD INFORMATICA

Respecto a la informdtica se pudo observar la potencialidad que
puede ser desarrollada a partir de una cooperacién regional, como ha
sido el caso del programa Esprit de la CEE para la investigacidn tecno-
légica, y del scanrit para la investigacién sobre nuevas necesidades.
El acento dado a la conduccién social (Social Command) para deter-
minar las estrategias de desarrollo cientifico tecnoldgico europeas, im-

plica atender con prioridad la “cohesidn social’. En América Latina,
por el contrario, el énfasis ha sido puesto en la brecha de la informd-
tica; asi, las politicas recién iniciadas para el fomento tecnoldgico, en

especial en Brasil y México, muestran una ausencia de cooperacion
regional y participacidn social ante la introduccién de las nuevas tec-
nologias de la informacién. Sin embargo, los andlisis latinoamericanos
a estas nuevas tecnologias sefialan la encrucijada, pues potencialmente
pueden ser usadas para el control o para el cambiosocial.

BIOTECNOLOGIA Y SOCIEDAD

Asimismo, en América Latina se han formulado recientemente algu-
nos lineamientos de politica para el desarrollo de la biotecnologia
(Brasil, Argentina, México, Venezuela y Cuba). Entre los problemas
por superar estén las innumerables barreras para interrelacionar la
capacidad de inuestigacidn, ubicada principalmente en las universi-
dades, con el desarrollo tecnolégico en laboratorios y en la industria.
_Porotra parte, no se cuenta con una metodologia que permita selec-

cionar los productos y procesos que potencialmente podrian ser desa-
rrollados utilizando la infraestructura ya creada, para la investigacion
bioldgica y quimica en América Latina.

Esto explica en parte la débil investigacién biotecnoldgica para el
desarrollo agricola en América Latina, en contraste con la prioridad
dada por las empresas multinacionales.
Mientras que en Europalas politicas nacionales se refuerzan o con-

traponen al reciente inicio de estrategias comunitarias, en América
Latina atin no se desarrollan estas experiencias y posibilidades ya que
la escasa cooperacidn internacional es utilizada sdlo en un cincuenta
por ciento, Ambas visiones, la europea y la latinoamericana, dan im-
portancia a la integracidn interdisciplinaria para el desarrollo de la
biotecnologia.

CRISIS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS

En la crisis actual aparecen en primer plano las politicas de corte
monetarista que relegan la asistencia y la seguridad sociales. En Amé-
rica Latina, dentro de esta misma concepcién encabezada por el FMI
(Fondo Monetario Internacional), se debate el problema financiero
antes que la industrializacién y desarrollo econdmico.

Mientras que en la concepcidn de las estrategias europeas se enfa-
tizan las nuevas formas que adquiere la industrializacién hacia la
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constitucién de sistemas productivos (agroindustria, cadena electré-
nica, bioquimica, etcélera), en América Latina se presenta una estruc-
tura productiva desarticulada: la industria de la agricultura, la
industria de la energia, y el rezago de la produccién de “bienes de
capital”. Esta desarticulacién abarca la incapacidad de generacién in-
terna de tecnologia, por la carencia de mecanismos de aprendizaje y
educacién. Porello, para América Latina es aun clave la pregunta:
équé etapas saltar en el proceso de industrializacién, a fin de generar
las condiciones que permitan crear sistemas productivos cooperativos
dondese interrelacionen sus sistemas de abastecimiento, de mercado,
financieros, educacionales y de investigacién?; para responderla es nece-
sario aprender de nuestros errores y de las experiencias llevadas a cabo
en otros paises.

La prospectiva energética debe abarcar el contexto mundial, pues
es poco probable que Latinoamérica genere una tecnologia energé-
tica propia, lo que implica enfatizar los modelos de demanda. Sin
embargo, no se debe dejar de lado la inercia al cambio considerando

la oferta energética, caracterizada por el uso intensivo de capital y los
grados de monopolio en las ramas relacionadas con la energia.

Si bien la energia no tendria la misma importancia que la informd-
tica en un futuro periodo de auge es urgente evaluar las alternativas
energéticas ya que no se corresponden necesariamente con las condi-
ciones naturales socioecondmicas latinoamericanas, por lo que es
urgente impulsar programas cooperativos de investigacién y desarrollo
que tomen en cuenta el uso intenso de los hidrocarburos que puede
extenderse por cincuenta afios mds.

CAMBIO TEGNOLOGICO Y PARTICIPAGION SOCIAL

La participacién social es un requisito para la elaboracidn de mode-
los prospectivos, caracteristica de los modelos de la segunda generacién.
Puesto que el futuro se inventa, es bdsico saber quién y para qué se
inventa, es decir, quién hace las preguntas y quién las responde. Asi,
en el caso de la vivienda, no es posible manejar nuevas alternativas
sin la participacién de sus habitantes.

La “experimentacién social” puede ser utilizada para favorecer la
aceptacion y la participacién de los miembros de una comunidad en
la introduccién de nuevas tecnologias; pero hay que estar atentos al
uso indiscriminado de la técnica ya que se deben denunciar y rechazar

los grandes experimentos mundiales tales como los que realiza el FMI

en Brasil y México, donde las politicas recesivas son de cierta manera
experimentos sociales que significan wn retroceso en la calidad de
vida delos estratos mds desprotegidos de la poblacién. Tanto europeos
comolatinoamericanos coincidieron en que las alternativas cientificas
y tecnoldgicas para salir de la crisis contempordnea, pasan por una
busqueda participativa de soluciones internas de cada pais y region.
En dicha participacién, el uso de los nuevos sistemas de comunicacion
e informatica pueden jugar un papel esencial, cuidando que la tecno-
logia tenga cada vez mds un cardcter humano. El proceso de partici-
pacion social incluye encontrar soluciones para superar la marginacion
en que se encuentran algunos miembros de la sociedad (por ejemplo
la mujer, tomando en cuenta los cambios en la estructura familiar).

DOMINIO DEL PROCESO DE CREAGION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA

La preocupacién europea se centra en desarrollar actividades comu-
nitarias que permitan crear y controlar la difusién de las nuevas tec-
nologias mediante nuevos programas de investigacién y desarrollo que
contrarresten el dominio tecnoldgico impulsado en E.U. por las dreas
militares y en Japén en las aplicaciones civiles mds prometedoras. No
obstante, elespacio europeo se ve confrontado por la transnacionaliza-
cién econdmica y tecnoldgica a nivel mundial sobre una base privada,
y por las expresiones localistas en las politicas globales.
Aunque en América Latina se han dado importantes avances cien-

tificos y tecnoldgicos, ellos, primero no alcanzan a afectar ramas pro-
ductivas; segundo, son sustituidos 0 destruidos por nuevas inversiones
trasnacionales 0 no adquieren la institucionalizacién adecuada para
su conservacién y difusién. Por ello en América Latina se plantea un
doble desafio: primero, los problemas asociados a las nuevas tecnolo-
gias, y segundo la necesidad de generar las condiciones para la creacién
endogenade frentes tecnoldgicos productivos amplios, capaces de desa-
rrollar las tecnologias y la ingenierta bdsica y de detalle,; los meca-
nismos de comercializacién y la produccién de equipos.
Una de las inconveniencias bdsicas para el dominio interno de los

procesos de creacién tecnoldgica en América Latina es la carencia de
un sector productor de bienes de capital. Estas preocupaciones a nivel
de politica son recientes en América Latina, que ha pasado por una
primera etapa (1935-65) donde se enfatizaron las politicas para la cien-
cia, credndose los “Consejos” con. los auspicios de las organizaciones
internacionales, cuya funcidn se orienté a otorgar fondos para las acti-
vidades cientificas. Esto fue resultado de un traslado mecdnico de la
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concepcidn europea, en la que se constataba wn crecimiento de la pro-
ductividad atribuible a la revolucién tecnoldgica de la posguerra: la
ciencia era cada vez mds el motor directo de crecimiento. En una
segunda etapa, 1965-1975, se reorientan las politicas por la ciencia y
la tecnologia buscdndose la integracidn de la variable tecnoldgica en
los planes de desarrollo, en los cuales se toma en cuenta la demanda
efectiva, se plantea la importancia de las politicas implicitas mds alld
de los organismos de ciencia y tecnologia, y se crean comisiones secto-
riales e instituciones financieras para el desarrollo tecnoldgico. Sin
embargo, esto no ha sido suficiente para generar capacidad cientifica
y tecnoldgica. El andlisis prospectivo puede ayudar a detectar “espa-
cios tecnoldgicos” donde la capacidad interna de cada pais pueda
revertir las formas de dominacidn tecnoldgicas presentes.

METODOLOGIA PROSPECTIVA

De manera explicita fueron referidos dos instrumentos para la pros-
pectiva: la matriz de insumo-producto, y la teoria de las “ondas largas”
a la Kondratieff.

Si bien la matriz de insumo-producto excluye la posibilidad de re-
presentar la dindémica de las tecnologias “radicales”, aquellas que ge-
neran nuevas ramas productivas, puede ser utilizada como instrumento
para caracterizar los cambios tecnoldgicos de la siguiente manera:

Matriz de inversién: el cambio tecnoldgico depende de la capacidad
de investigacién y desarrollo.

Matriz de insumos intermedios: los procesos productivos y la inno-
vacién tecnoldgica se rigen por los precios relativos de los factores.

Matriz de consumo: los cambios tecnoldégicos se hacen en funcion

de la demanda, lo que sugiere una posible colaboracién Europa-

América Latina para disminuir la dependencia del patrén de consumo

norteamericano.
Asimismo, la matriz permite representar las disfuncionalidades histo-

ricamente generadas por la industrializacién y.el desarrollo tecnoldgico
en América Latina.

Respecto a la teoria de las ondas largas, de cuarenta a cincuenta

aiios de duracidn, fue referida frecuentemente para ayudar a compren-

der la situacién de crisis mundial actual y la gestacién de un posible
periodo de auge. La ponencia del profesor Freeman: “Ondas largas e
innovacidn técnica”, hizo especial referencia a la necesidad de dismi-
nuir los costos del capital para renovar las posibilidades de ganancia
capitalista, lo que puede ser logrado con base en la difusién de las  
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innovaciones de proceso introducidas en los afios 50, 60 y 70 relacio-
nadas con la informdtica, a condicién que se induzcan cambios en las
instituciones sociales, acopladas al nuevo paradigma tecnolédgico.

El Simposio permitid iniciar una discusidn de los trabajos latino-
americanos sobre la crisis contempordnea que incluyen aspectos tecno-
ldgicos, econdmicos, politicos y sociales, poco conocidos por los
especialistas europeos. Quizd seria conveniente considerar el tema de
la crisis, ondas largas y tecnologia, en un permanente debate Europa-
América Latina.
En sintesis, las alternativas para el desarrollo cientifico y tecnoldgico

implican una visién de largo plazo que involucre los agentes portadores
de los cambiossociales. Los escenarios deseables conllevan el desafio de
conservar y desarrollar la capacidad tecnoldgica actual, al mismo tiempo
que convocan la participacién social para decidir respecto a la genera-
cidén y uso de las nuevas tecnologias (informdtica, biotecnologia, ma-
teriales, energia, comunicaciones).
Los futuros retos tecnolégicos para América Latina son las implica-

ctones sociales en el trabajo y empleo; la nueva industrializacién ba-
sada en sistemas productivos, y el dominio de los procesos de creacién
tecnoldgica. Estos cambios deben darse con una creciente participacidn
social que puede ser potenciada con el uso de las nuevas tecnologias
de las comunicaciones y la informdtica.
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1.1. UNA REVISION DE LA PROBLEMATICA MUNDIAL

Emirio FoNnTELA

Universidad de Ginebra

Instituto Batelle, Ginebra

1 LA PROBLEMATICA MUNDIAL

£n francés, la palabra problématique se refiere a la clase de preguntas
a las cuales un fildsofo se dirige. En la actualidad, en el lenguaje
corriente, también significa grupos de problemas mal definidos o mal
estructurados. Hazan Ozbekhan, en el programa original del Club de
Roma quese escribiéd hace unos quince ajfios, fue tal vez el primero
en usar esta palabra en el contexto del estudio de la situacién difi-
cil en que se encuentra el ser humano.Seguin afirmé en aquel entonces:

.+-Si aceptamosla vinculacién, interaccién y dindmica de los problemas
que estan proliferando en nuestro tiempo, parece que podriamos acer-
carnos a una perspectiva mas clara de la situacién si nos formaramos un
concepto de estos problemas como un meta-problema o meta-sistema de
problemas generalizados, un sistema que, de aqui en adelante, lamaré
la problematica.

Unosafios después, Ozbekhan indicé en un articulo publicado en
World Modeling: A dialogue+ que se vio obligado a usar este sustan-
tivo francés

...ya que el inglés no parece contar con una palabra que corresponda
exactamente a la francesa, Russel Ackoff ha estado usando la palabra
mess (Ifo) para describir la misma cosa. Aunque sea pintoresca y ex-
presiva, no creo que este uso sea el mas adecuado.

En el programa de 1970 del Club de Roma, H. Ozbekhan y las.
personas que colaboraron con él en su redaccién, dijeron ademas que

.-.Se puede percibir la morfologia de la problemdtica como un proceso
dentro del que, sea cual sea la razén, problemas sencillos 0 compuestos

1G. W. Churchman and R. O. Mason, ed., North Holland, Amsterdam 1976.
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se agrupan primero y después se traslapan. Tales dreas de traslapo
crean, a su vez, nuevas dreas de problemas o campos enteros, cuya des-
cripcién (y de ahi nuestra comprensién) se escapa de los limites de la
taxonomiaoriginal. Por lo tanto, el primer paso para comprender o mas
bien penetrar, es que la problemdtica debe buscar la aclaracién de la
configuracién sistematica de las dreas de problema; y en segundo lugar,
debe reconstruir, es decir volver a disefiarlo, de una forma que hard
visible sus sinergias mds criticas.

Con estas premisas, la “comprensién” de la problematica mundial
requiriéd una metodologia de la que carecian las ciencias sociales. Por
esta razon, el programa indicé enfaticamente que el Club de Roma
“debe primero dirigirse, conciente y sistemdticamente, a la creacién
de tal metodologia’”’. La declaracién rectora relacionada con el proyecto
en su totalidad, fue que el objetivo no era la investigacién en su
sentido tradicional, sino la invencién. Esta declaracién revolucionaria
en una propuesta para investigacién en las ciencias sociales, imposibi-
lité finalmente el financiamiento adecuado del proyecto. El Club
de Roma decidié seguir la metodologia establecida de dindmica de
sistemas que J. Forrester proponia comoalternativa, con el resultado
final que es bien conocido por todos los “prospectivistas’” y que se
tratara mds a fondo en la segunda parte deeste articulo.

En 1972 el Instituto Battelle, dentro de cuyo marco Ozbekhan
habia preparado el programa original del Club de Roma, decidié
introducir un proyecto internacional conocido por el nombre de DEMA-
TEL, para investigar mds detenidamente la viabilidad de un anilisis
directo de la compleja problematica mundial.

Desde el punto de vista metodolégico, DEMATEL ayudé a establecer
el drea denominada “anilisis estructural”, y de forma particular pro-
picid el desarrollo de técnicas que se incluyen en los modelos estruc-
turales interpretativos (metodologia 1sm) de hoy dia. La consolidacién
de esta area especifica del andlisis de sistemas que trata de los sistemas
no cuantificados, ha tenido lugar durante los quince ultimos aiios,
pero la obra de J. N. Warfield Societal Systems? publicada en 1976,
ya incluye todos los instrumentos necesarios.
En esencia el andlisis estructural de un sistema complejo implica:
La delimitacién de los elementos del sistema;
La definicién de la naturaleza de las relaciones que existen entre

los elementos;

2J. N. Warfield, Societal Systems, Planning Policy and Complexity. Wiley-Interscience,
N. Y., 1976.   
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La determinacién por medio de observacién de la existencia e inten-
sidad de los elementos y sus relaciones;

El anidlisis de la estructura de la matriz de las relaciones entre los
elementos (jerarquias, circuitos, ciclos, bloques de subsistemas inter-
dependientes) ;
La organizacién de la estructura en su forma més sencilla desde el

punto de vista de un proceso de soluciones jerarquicas.

Este andlisis involucra principalmente los instrumentos del algebra
booleana, matrices y teoria grafica.

Para la aplicacién de las metodologias del andlisis estructural a la
complejidad de la problematica mundial, se requirié una definicién
de los elementos (problemas) ; por lo tanto, un problema fue definido
como una situacién conocida aceptable, que se puede mejorar por
medio de diferentes acciones posibles.
La “inaceptabilidad” dela situacién fue establecida no por referencia

a un sistema de valores universal (comin a toda la humanidad),
sino de acuerdo a la declaracién de “inaceptabilidad” hecha dentro
del marco deinstituciones representativas mundiales (principalmente
documentos de la onv) . La lista de “‘los problemas” que se identifican
en 1972 se presentan en el Anexo 1.

El término “relaciones” se definiéd como impactos positivos del
mejoramiento de una situacién dada inaceptable, sobre otras. Estas
relaciones son multidimensionales (econdémicas, sociales, politicas) .

A partir de este grupo teérico de elementos y relaciones, el andlisis
de la estructura de una situacién compleja requiere una observacién
minuciosa del funcionamiento del sistema. Pero en el caso de la pro-
blemdtica mundial, los individuos tienden a adquirir diferente infor-
macidn sobresituaciones dadas, y el reconocimiento o percepcién de los
problemas, sus intensidades e interrelaciones. Tienden también a ser
diferentes, de acuerdo a su propio sistema de valores. Por lo tanto, se
tomé la decisién de estudiar percepciones individuales de los problemas
mundiales, y limitar la encuesta a quienes tengan una posicién en la
sociedad que les permita sintetizar una gran cantidad de informacién
sobre cuestiones mundiales y ejercer influencia sobrelas accionesrela-
cionadas con dichas cuestiones. Durante los afios 1973 y 1974 treinta
y dos personas con poder de decisién en el gobierno, con influencia
sobre la opinién publica, y personalidades importantes de trece paises,
participaron en un proceso largo que incluyé cuestionarios, construc-
cién de modelos individuales y reuniones personales.

El resultado final de este proceso ha sido informado extensivamente
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en otra parte;* sin embargo, algunas conclusiones son de interés po-
tencial para nuestro propdsito de hoy.
En primer lugar, parecié que un alto grado de complejidad se debid

a que la problematica mundial esté interrelacionada con dos tipos de
problemas diferenciados que comparten una dimensién planetaria pero
que precisan andlisis y tratamiento a niveles institucionales diferentes.
“Problemas mundiales” que requieren soluciones a nivel mundial, por
medio de acuerdos internacionales y “problemas generalizados’’, co-
munes a muchas regiones del mundo pero que requieren soluciones
locales.
La tabla que se presenta a continuacién resumela posicién de las

personas que contestaron el cuestionario de DEMATEL en esta dicotomia,
y muestra claramente que los problemas generalizados tienen amplias
conexiones con muchos aspectos de la calidad de la vida y la organiza-
cién social, mientras los problemas mundiales estan relacionados con
las organizaciones econdémicas y politicas. Asi, el problema humano
basico de disparidades existentes, entre condiciones de vida y aspira-
ciones, se considera que califica mejor para solucioneslocales, regionales
y nacionales, en tanto que se necesitan soluciones mundiales para
regular flujos de capital para ayudara los paises en vias de desarrollo,
y para estabilizar los precios de las exportaciones de los mismos.

cUADRO 1

PROBLEMAS CALIFICADOS DISTINTIVAMENTE

COMO MUNDIALES O GENERALIZADOS
 

Nimero de respuestas

1. Mundiales Mund. Gen. S/resp.
 

1, Organizaciones interna-
cionales 29 - 3

42. Sistema monetario 25 3 4

3. Carrera armamentista 25 6 1

41. Inflacién 24 6 2

4, Regulacién de los mares 22 3 4

$8. Agotamiento de reservas 21 4 X

5. Interferencia por parte de poderes
extranjeros 20 7 5

8 Véase en particular: A Gabus and E.Fontela, Perception of the World Problematique,
Results of a Pilot Survey. Battelle, Geneva Research Centre, 1975.  
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43. Capital para paises en vias de
desarrollo

44, Precios de exportaciones de los
paises en vias de desarrollo

40. Energia

. Generalizados

16. Aspiraciones no materiales

12. Ciudades

14. Enfermedades

9. Inestabilidad politica

10. Compromiso personal

84. Desfiguracién del medio ambiente

26. Educacién

42. Sistema monetario

8. Carrera armamentista

41. Inflacién

4, Regulacién de los ma-
res.

$8. Agotamiento de re-
servas

5. Interferencia por
parte de poderes ex-
tranjeros.

43. Capital para paises
en vias de desarro-
llo.

44, Precios de exporta-
ciones de los paises
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Ilo.

40, Energia

16. Aspiraciones no ma-
teriales

12. Ciudades

14. Enfermedades

9. Inestabilidad politi-
ca

10. Compromiso personal

34. Desfiguracién del
medio ambiente.

26. Educacién
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29. Disparidades condi-
ciones de vida aspi-
raciones 9 20 3

13. Uso de la tierra 2 19 ll

11. Desequilibrios de
poblacién 4 19 9

15. Inseguridad 5 18 9

22. Crimenes 5 18 9

8. Instituciones 7 18 7

25. Medios masivos de
comunicacién 8 15 6

 

Para la mayoria de los lectores este resultado pareceria obvio; pero
un andlisis del cuadro demuestra que para muchos lideres importantes
del mundoesta visidn de conjunto fue poco aceptable. De esta forma,
casi la tercera parte de ellos pensé que la inestabilidad en los precios
del producto no debié considerarse como problema mundial, sino mas
bien a un nivel por debajo de la toma de decisiones. En realidad,
algunos encuestados mostraron la tendencia a considerar soluciones
globales para muchos problemas, en tanto que se inclinaron a creer
en soluciones nacionales, regionales 0 locales.

Estas diferencias de concepto en la clasificacién analitica mas sen-
cilla de los problemas mundiales, se confirmé mas tarde al examinarse
las relaciones més complejas.
La principal conclusién de DEMATEL es que existe una estructura de

objetivos tras las cuestiones mundiales que no fue reconocida como
tal por quienes tienen responsabilidad a nivel internacional. La natu-
raleza conflictiva de la sociedad mundial puede ser explicada en tér-
minosestructurales por la falta de objetivos comunes, y por el hecho
de que los problemas “claves” se ven por lo general desde una pers-
pectiva nacional, aun cuandose reconoce su naturaleza mundial.
La apreciacién media conduce a un modelo de la problematica mun-

dial que no es muy representativo de las escuelas principales, pero
tepresenta claramente a “la sabiduria convencional”. La estructura
media indica que la dicotomia entre el “subsistema internacional”
(problemas mundiales) y el “subsistema local” (problemas generali-
zados) es fundamental, y que las vinculaciones esenciales entre los
dos subsistemas estan relacionadas con la violencia y la contaminacidén.

Comolas personas que toman las decisiones se preocupan principal-
mente por el subsistema local, carecen de una percepcién comun a la   
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interdependencia mundial, lo que explica el creciente fracaso del sis-
tema internacional.

J. Warfield llegé a una conclusién més positiva al analizar los resul-
tados del DEMATEL:

Puedeser que la conclusién final del estudio sea que la diversidad en la
comprensién de sistemas complejos es la caracteristica mas sobresaliente
de los datos. Si resulta verdad esto, sugeriria que todavia no existe un
mecanismo efectivo para la investigacién, por parte de los lideres mun-
diales, de este tipo de problema hacia el cual se dirige su atencién, y
que la correccién de esta deficiencia merece mas consideracién y final-
mente una resolucién. 4

Durantelos afios setenta y a principios de los ochenta, la comunidad
de investigacién en ciencias sociales ha dedicado considerable esfuerzo
a la investigacién de estos problemas mundiales, usando con frecuen-
cia simulacién matematica. Sera propdésito de las siguientes partes de
este articulo intentar establecer hasta qué punto se ha agudizadola per-
cepcién comtin de esta problematica después de dicho esfuerzo.

SIMULACION (MODELACION) MUNDIAL

Enlos primerosaiios de la década de Jos setenta J. Forrester (World
Dynamics) y su discfpulo Dennis Meadows (Limits to Growth), ini-
ciaron este proceso de inyestigacién sobre los desarrollos futuros del
mundo, con sus bien conocidos modelos. de dinamica de sistemas.

Fueronrecibidos con entusiasmo por una gran parte de la poblacién
de los paises avanzados e industrializados que acababan de pasar por
un periodo inauditamente largo de prosperidad y que empezaban una
crisis interna en Ja afluencia de materias y en el crecimiento .

El neomaltusianismo estaba listo para resucitar con una aceptacién
respetuosa, basandose en los mitos de las computadoras a la mano.

Mientras no fuera criticada la conclusién principal de los trabajos
de Forrester y Meadows (de que existen limitaciones fisicas al creci-
miento en un mundofinito) , por un largo periodo (y hasta ahora rara
vez se duda deella), la metodologia y las conclusiones cuantitativas
derivadas del uso de procesos exponenciales conducian r4pidamente
a unacontroyersia violenta que, por fortuna, se abrié en una interesante
serie de nuevos enfoques para la investigacién.

4J. Warfield, op. cit., p. 451.
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a) Regionalizacion

Se consideraba queel concepto de “‘un solo mundo”era erréneo; de
hecho y aun desde diferentes puntos de vista, existen este y Oeste 0
norte y sur, y las instituciones y problemas son tan diferentes que
una globalizacién omite més de un punto. 2El cero crecimiento econ6-
mico (aun limitado a los pafses industrializados) podria ser una solu-
cién del problema mundial cuando existen tantas regiones del mundo
en las cuales, como dice Lewis Carroll, “hay que correr lo mas que

puedas para mantenerte en el mismo lugar’?

Porlo tanto, la segunda generacién de modelos mundiales fue debi-

damente regionalizada, y fueron planteadas las preguntas mds perti-
nentes sobre relaciones futuras entre regiones. De especial interés dentro
de este marco es el enfoque normativo del grupo Bariloche que mues-
tra la posibilidad de una mejor redistribucién de ingresos, lo que ha
inspirado esfuerzos subsecuentes de investigacién entre los cuales po-
driamos incluir varios modelos como SARUM, FUGI 0 MOIRA, 0 el impor-
tante modelo entrada de datos, salida de datos (inpul-oulput) de
Leontief/Carter que ha demostrado claramente la imposibilidad ma-
tematica de vias de desarrollo siguiendo los modelos de los paises avan-
zadose industrializados de hoy. Estos modelos cuantitativos, tanto como
el informe de Tinbergen al Club de Roma, el informe de la comisién
Brandt o los conceptos fundamentales de necesidades basicas y confian-
za en si mismo, desarrollados por la Organizacién Internacional del
Trabajo y otras agencias de la onu, se pueden usar como instrumentos
analiticos en la comprensién de la problemdatica regional creada por
las grandes diferencias de ingreso entre norte y sur.

El desarrollo del estudio de este aspecto de la problematica mundial
ocurrié en el mismo momento en que la oper estaba modificando el
sistema econémico internacional, y las relaciones norte-sur estaban em-
pezando a cambiar, después del proceso de descolonizacién, de rela-
ciones de poder y dependencia a relaciones de complemento o conflicto.
La nocién del didlogo Norte-Sur aparecidé, y la cumbre de 1981 en
Cancun, llevé este aspecto de la problemdtica a muchas personas im-
portantes en la toma de decisiones a nivel mundial.

b) Tecnologia

Los modelos Forrester-Meadows fueron inadecuadosal tratar los pre-
cios y la tecnologia. Por ejemplo, al considerar los “limites a la dispo-
nibilidad de recursos naturales”, los neomaltusianos no podian tomar
en consideracién el aumento progresivo del precio generado por escasez,  
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ni el incentivo tecnolégico generado porla sefial de los precios. La
crisis energética esta evidenciando eficazmente la existencia de estos
dos mecanismos econdémicos. Un proceso de crecimiento vinculado a
la acumulacién de capital, operando en un contexto exponencial, te-
nia la probabilidad de llegar r4pidamente a limites planetarios.

Pero a mediadosde los afios setenta se inicid un periodo de depresién
que ha retardado de maneraconsiderable la trayectoria del crecimiento
econdémico. La idea de ondaslargas o ciclos Kondratiev, ha sido revisada

por el mismo Forrester para explicar cambiosciclicos en la formacién
de capital, asi como por buen numero de neoschumpeterianos que
atribuyen un papel clave en la formacién de ciclos al desarrollo irre-
gular de la tecnologia. G. Mensch, A. Kleinkecht, C. Freeman, entre

otros, han empezado a analizar con seriedad los datos disponibles sobre
innovaciones tecnoldgicas, obteniendo suficiente evidencia del papel
clave de la tecnologia en el desarrollo econémico. (Ver cap. 2.1) .

El optimismo implicito que rodea la conciencia creciente de la
capacidad humana para superar futuros obstéculos con su aptitud
tecnoldgica, ha de ser completado por el monto sustancial de infor-
macién sobre recursos naturales obtenido durante los diez ultimos
afios, y que incité a los interfuturos de Lesourne a la conclusién de
que: “E] crecimiento econédmico puede continuar durante la siguiente
mitad del siglo sin encontrar ningun limite fisico a largo plazo”.

Los verdaderos limites se encuentran dentro de la humanidad en
si, en su capacidad para organizar y difundir su desarrollo tecnoldgico,
y para crear y mantener un sistema econdmico factible, capaz de ge-
nerar los ahorros e inversiones necesarios.

c) Valores

Los modelos del primer mundo no tomaron en cuenta el camino
de Ja sociedad. De alguna forma extrapolaron el comportamiento de
las sociedades de la posguerra moviéndose, por lo menos enlos paises
industrializados, de un clima de escasez a un clima de opulencia.

Comenzaronlas criticas a este sistema de valores; los flower children
entraron al sistema trayendo con ellos nuevas preocupaciones por el
medio ambiente, por las minorias, por la educacién, por los factores
relacionados conla calidad dela vida.

Otra vez la critica de modelos matematicos originales ha conducido
a nuevas investigaciones (por ejemplo el informe de E. Lazlo al Club
de Roma), en las que se ha considerado explicitamente que los cam-
bios de valores en pafses industrializados es un elemento central para
las trayectorias futuras del crecimiento.
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Esta revisién rdpida, incompleta y obvyiamente subjetiva de los mo-
delos mundiales durante los ultimos quince afios, indica que muchos
de los mejores analistas del mundo han empezado a dedicar su tiempo
a modelos y problemas a nivel mundial.

Aunqueineficaces en la mayor{a de los casos, en la aclaracién defi-
nitiva de la vision de un futuro deseable y en la inicacién de las mejores
lineas de accién, estos esfuerzos han mostrado nuevos aspectos de la pro-
blematica. Ahora se entienden mejor las limitaciones de los modelos
matematicos formales, pues los propios analistas son conscientes de lo
que realmente pueden proporcionar y como deben presentarlo, y se
reconoce el inevitable alto grado de subjetividad’ implicito. Al comen-
tar la Convencién sobre Simulacién Global en 1978 organizada por
masa, Donella Meadows afirmé que mientras escuchaba a un desfile

de veinte analistas perdid el hilo de las diferencias técnicas quedan-
dose fascinada con la forma en la cual la personalidad tinica de cada
“simulador” saturaba cada fase de su modelo desde la seleccién del
método y el tema deinvestigacién, hasta la formulacién de ecuaciones
y el estilo en el que se ofrecian los resultados.

Si segtin R Mason® pEMATEL estaba finalmente desarrollando una

grdfica estableciendo lo que Jung hubiera llamado el inconsciente
colectivo, la construccién de modelos formalizados hubiera sido algo
muy parecido, pero utilizando informacién cuantificada en vez de
informacién directamente interpretativa.
A pesar de sus esfuerzos para una formulacién matematica con

rigor cientifico, la “prospectiva” es bdésicamente un esfuerzo subjetivo
y, en muchosaspectos, artistico.

Cada prospectivista, cada simulador, tiene su propia visién del mun-

do y es imposible establecer si dicha visién es preferible a la de cual-

quier persona que tome decisiones. De esta forma, las relaciones

directas entre los analistas del futuro y las personas que toman deci-

siones son basicamente emocionales. Esto explica la naturaleza algo

perturbadora y extremadamente controvertible de la simulacién aun

entre sus practicantes, asi comola falta de credibilidad que estas discu-

siones generan incluso a nivel de los no expertos.

3. UNA REVISION DE LA PROBLEMATICA MUNDIAL

Siguiendo el andlisis anterior de la problematica y del disefio de
modelos mundiales, zqué se puede aprender del posible interés en la

5. W. Churchman and R. Mason, op. cit. p. 7.  
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toma de decisiones, particularmente en el campo de ciencias y tecno-
logia?

3.1 Situacién actual y nuevos problemas mundiales

Desde el inicio de la década de los setenta, cuando se Ilevé a cabo

la encuesta de DEMATEL, han tenido lugar cambios sustanciales en el
funcionamiento del sistema internacional. La tasa de crecimiento en
el comercio mundial ha disminuido del 8% anual durante los afios
setenta, a menos del 2% durante los ochenta.

En los paises industrializados el proceso de crecimiento se ha visto
seriamente debilitado por el aumento de las presiones sociales sobre
el sistema econémico. El proceso de integracién econémica interna-
cional que se estaba dando entre dichos paises industrializados, ha
quedadoparalizado. La posibilidad de extender el area de la Organi-
zacién de Cooperacién y Desarrollo Econémico, que incluye nuevos
polos de crecimiento en los paises en vias de desarrollo (Nic) , parece,
repentinamente, cada vez mas distante. Peor atin, fluctuaciones mone-

tarias internacionales después del abandonodelos acuerdos de Bretton
Woods, se han convertido en una fuente de nacionalismo creciente,
proteccionismosutil, y de nuevos mecanismos desastrosos para el finan-
ciamiento mundial; muchos paises en vias de desarrollo, han compren-
dido que el creciente endeudamiento es un nuevo peligro para el ya
fragil proceso de desarrollo. '

Cualquier diagnéstico de la situacién presente, sefiala la existencia
de unacrisis en el sistema internacional que no se advertia por com-
pleto, pero que con seguridad es resultado de una degradacién del
complejo sistema de problemas a los cuales Ozbekhan hacia referencia
al introducir la nocién de la problemdtica mundial. Es dificil agregar
algo nuevo a la lista de problemas detectados por DEMATEL; ciertos
cambios de poca importancia en la definicién de algunos, serian sufi-
cientes para actualizar el andlisis. Probablemente aumentaronla inten-
sidad de la urgencia por aplicar acciones orientadas a su solucién.

Quizé lo importante es el cambio producido en la sabiduria con-
vencional; el proceso de desarrollo mundial del periodo de posguerra
ha terminadoy se observa un nuevo proceso. Esta conclusién fundamen-
tal del informe “‘interfuturo” es ampliamente aceptada hoy. 2Cudles
son las fuerzas que van a formar este nuevo proceso en el desarrollo
mundial? :Cudles son las politicas requeridas para fomentar el adveni-
miento de este proceso? ¢Cédmo podemosinfluir sobre él para que se
ajuste de manera que se reduzcan las agudas disparidades existentes
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entre las condiciones de vida y las aspiraciones humanas en las nacio-

nes del orbe? Estas son algunas de las preguntas que se plantean la

“prospectiva” y los “‘prospectivistas’”.

3.2. Tecnologia y la problemdtica mundial

Existe poca duda respecto al hecho de que la evolucién tecnoldgica

es un componente fundamental en la dindmica de cambio de los

problemas mundiales.

Las civilizaciones basadas en la tecnologia son un acontecimiento

histérico relativamente reciente; tal vez se puede identificar su naci-

miento con la revolucién industrial. Los economistas clasicos presen-

ciaron las primeras etapas de este desarrollo; su interés fue atraido

por la formidable calidad de los mercadoslibres para generar riqueza

econémica. En primer lugar fue necesario abatir los obstdculos exis-

tentes para el funcionamiento de la competencia en los mercados

nacionales e internacionales; la tecnologia de la produccién probable-

mente evolucionaria mas rapido en el ambiente de un mercadolibre,

pero esto era, obviamente, de importancia secundaria.

Esta posicién, perfectamente comprensible hacia finales del siglo

dieciocho, se fue justificando cada vez menos conforme pasaron los

afios. Apenas se podria justificar hoy cuando es obvio que los meca-

nismos del mercado que Smith buscaba, han estado funcionandosatis-

factoriamente en lo general durante muchas décadas, y cuando el

ritmo de progreso tecnoldgico se ha acelerado en forma continua. Sin

embargo, la teoria de microeconomia mas moderna, en un marco neo-

clasico, considera que la tecnologia esta dada. Como Galbraith sefiala

con toda razén en su New Industrial State, “Se admite que la tecnologia

en proceso de cambio altera progresiva y radicalmentelo que se puede

obtener de cualquier suministro de factores. Pero no existe manera

1 medio de la cual se pueda desarrollar al detalle esta comprensién

en unlibro de texto. Por lo tanto, la instruccién en economia admite

lo importante y luego lo insignificante’”. El proceso de cambio tecno-

légico, desde los descubrimientos cientificos hasta las invenciones

tecnoldgicas y de ahi a las innovaciones, ¢s de naturaleza lenta; se

requieren décadas. Su integracién al pensamiento econémico requirié

la consideracién de una evolucién dindmica a largo plazo, comple-

mentaria pero diferente de los estaticos problemas de optimizacién

clasicos.

J. B. Say adyirtié a sus contempordneos que las generaciones futuras

se reirjan del terror con el cual contemplaban el efecto del progreso   
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tecnolégico sobre el destino de los obreros industriales, pero tuvimos
que esperar a J. A. Schumpeter para tener el primer andlisis compren-
sivo de la economia del progreso tecnoldgico, y relacionarla a la expli-
cacién de los ciclos que nos ocupan.
En su libro Business Cycles (1939), concibié la nocién de que la

causa principal del comportamiento ciclico de las econom{as a largo
plazo se encontraba en la agrupacién irregular de las economias. En
muchos aspectos Schumpeter qued6 fuera de la sabiduria convencional;
jamas form6 unaescuela y sdlo ahora, cuando muchosfactores sefialan
la existencia de una nueva depresién en el mundoindustrial, es que
se esta revisando su trabajo. El debate entre los que ubican la concen-
tracion de innovaciones durante la depresién y los que la colocan en
la fase de prosperidad, ha proporcionado material interesante sobre el
desarrollo hist6rico de invenciones e innovaciones. Sin embargo, sigue
siendo un debate limitado a los neoschumpeterianos que de todas
formas coinciden en que la innovacién tecnolégica es la fuerza prin-
cipal que impulsa al desarrollo econémico.

Esta corriente de pensamiento que otorga importancia predominante
a la tecnologia, todavia no analiza por completo los aspectos de las
relaciones internacionales de sus premisas. Aunque en el transcurso
del tiempo se den agrupaciones de innovaciones, periodos mds innova-
dores que otros, en !o espacial también existen paises con capacidad
relativamente mayor para el desarrollo innoyador.

Analistas del cambio tecnolégico estan familiarizados con dicotomias
muchas veces mds diferidas: entre la innovacién del proceso. y la inno-
vacién del producto, o entre innovaciones causadas por los insumos

0 por los usuarios de los productos.

Preferimos utilizar el bien conocido marco de contabilidad nacional
que también puede representar el proceso del cambio tecnolégico en
el transcurrir del tiempo. En este sistema distinguimos tres matrices:
la matriz tradicional de entrada-salida de datos (input-output) que
registra los flujos de mercancias para producir otras mercancias; la
matriz de consumo queregistra los flujos de mercancias (incluyendo
todos losservicios) y que cumple funciones especificas de demanda;
y la matriz de inversiones que registra el flujo de mercancias que satis-
face demandas sectoriales de inversién.

_ Obviamente, los cambios en la matriz de inversiones se deben prin-
cipalmente a la innovacién de procesos que la mayorfa de las veces
son causados por los insumos, mientras que los cambios en la matriz
de consumo son especialmente resultado de innovaciones de produc-
tos y tienden a ser causados por los usuarios de los productos. La
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tabla entrada-salida de datos (input-output) traduce simplemente

en términos de flujos intermedios estos dos procesos de innovacién, y

agrega el proceso tecnolégico sumamente importante de la sustitucién

de materiales.
Aunquenose cuenta con unaprueba estadistica seria, es muy pro-

bable que las matrices de consumo y de inversién que muchas veces

son olvidadas, pudieran de hecho representar las dos estructuras prin-

cipales en el proceso de cambio tecnolégico. Si se acepta el papel de

estas estructuras especificas, ¢qué conclusiones podemos derivar desde

el puntode vista de las relaciones internacionales?.

Consideremos primero la matriz del consumo:la innovacidn en esta

matriz requiere un mercadolisto para aceptar la innovacién con todas

suis consecuencias econdmicas y socioldgicas. El pais que mejor cumple

este requisito aparece de inmediato como modelo para las demas na-

ciones; el bien conocido efecto de demostracién de Nurkse establece

el mandointernacional del primer innovador. Estados Unidostiene el

primer lugar en este sentido con un gran mercado, un alto nivel de

ingresos, y una distribucién de los mismos relativamente abierta, que

genera grandes demandasen todoslos planos. Hoy en dia es casi impo-

sible establecer innovaciones importantes en el sector de consumo

doméstico sin la aceptacién previa del mercado estadunidense. Parece

que este mando de Estados Unidos en el mercado de consumo ha sido

claramente entendido, por ejemplo, por los fabricantes japoneses de

bienes duraderos.

La situacién cambia si consideramos la matriz de inversién; aqui, el

factor dominantenoes el mercado, la demanda, sino mds bien la capa-

cidad de producir tecnologia, la oferta. Esta capacidad de oferta de

innovacién tecnolégica tiene que ver, por tanto, con la organizacién

del establecimiento de ciencia y tecnologia, con educacién,con el entre-

namiento proporcionadoen escuelas de ingenieria, con las capacidades

cientificas fundamentales.

Resulta imposible establecer un mando incontestable en todos los

campos tecnoldgicos basado tan sdlo en condiciones de oferta; por lo

tanto, en esta area Estados Unidos resiente de hecho un fuerte reto

por parte de Europa y Japon.

Ademis, la situacién puede cambiar con gran rapidez, como es el

caso de Japén que ha demostrado quela transferencia de tecnologia

es hoy relativamente facil: en poco tiempo es posible unirse al grupo

dirigente en casi todas las tecnologias de produccién.

Podria decirse que los paises que han logrado més éxito tecnolégico

en los tiltimos afios son ademasde Estados Unidos, Japon y Alemania.  
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En ambos casos la preferencia se debe al desarrollo de tecnologias de
produccién (matriz de inversién) ; Japén cuenta, adicionalmente con
una acelerada penetracién en el mercado de consumo de Estados
Unidos.

Desde el punto de vista social y de la calidad de la vida, es obvia-
mente la matriz de consumo, en su sentido mds amplio, la que tiene
que recibir atencién prioritaria. Sin embargo, es dificil que Europa
y América Latina eviten el mando poderoso de la capacidad de inno-
vacién del mercado estadunidense.
En Europa el desarrollo del proceso de integracién de la Comuni-

dad Europea ha creado en principio un mercado tan grande como el
de Estados Unidos, sin embargo, por razones culturales, sigue siendo
un mercado con baja capacidad para absorber la innovacidn. La situa-
cién en América Latina parece atin menosalentadora en este aspecto.

En estas circunstancias, la “prospectiva” en si podria convertirse en
un instrumento para aumentar la capacidad innovadora de estas areas,

al anticipar procesos innovadoressocialmente aceptables y al estimular
su difusién progresiva y de prueba. Este movimiento hacia la experi-
mentacién social ya empezé en Europa debido al programa FAST.

El punto clave para la “‘prospectiva’” se convierte, dentro de este
marco, en la identificacién de areas de organizacién social que podrian
ser cambiadas dindmicamente por innovaciones tecnoldgicas y el ana-
lisis de las fuerzas limitantes y los obstaculospara su desarrollo natural.

Al mismo tiempo, al acercarse a la definicién de objetivos sociales,
la prospectiva deberia ser util en la formulacién delineas politicas. La
experiencia delos ultimos afios demuestra que para que esto sea reali-
dad, es necesario que los prospectivistas se conviertan en parte integral
del proceso institucional en la toma de decisiones, aceptando las fuer-
zas limitantes de la practica burocratica pero obteniendo en compen-
sacién la atencién por parte de las instituciones que toman las
decisiones, Esto es, sin duda, algo importante que hay que aprender
de Ja experiencia rast en ]a Comisién de la Comunidad Europea.

ANEXO |

LISTA DE 48 PROBLEMAS SELECCIONADOS

A) Obstdéculos para la organizacién mundial

1. Insuficiencia de la organizacién institucional de la sociedad internacional.
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2. Dificultad experimentada por toea principales en diferir sus
intereses y responsabilidades,

3. Carrera armamentista.
4, Regulacién insuficiente del uso del mar.

B) Violacién de los derechos de las naciones

5. Interferencia por parte de poderes extranjeros,
6. Interferencia por parte de empresas multinacionales.
7. Falta de conclusién de la descolonizacién.

C) Ineficiencia de las instituciones

8. Incapacidad de las instituciones para adaptarse al cambio externo.
9. Inestabilidad politica sobre todo en paises en vias de desarrollo,
10. Insuficiente compromiso personal en la vida politica y econémica.

meret para mejorar el nivel de vida en poblaciones de crecimiento
rapido

11. Desproporcién entre la poblacién activa e inactiva. *

12. Inadaptacién de las concentraciones urbanas a las necesidades indivi-
duales y colectivas.

18. Mal uso de la tierra disponible,

E) La crisis en las sociedades industrializadas avanzadas

4, Enfermedades fisicas y mentales caracteristicas de la civilizacién indus-
trializada avanzada.

15, Pérdida del sentido de seguridad personal.
16. Obstdculos para la realizacién de aspiraciones no materiales.

F) Discriminacién social

17, Discriminacién racial.
18. Amenazas repetidas a la existencia de las minorfas,

19. Discriminacién social basada en el sexo.

G) Uso de la violencia

20. Violencia fisica en conflictos politicos y sociales.

21. Abuso de las libertades personales bdsicas,

22. Aumento en criminalidad y delincuencia.

23. Secuestro y sabotaje de aviones.
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H) Deficiencias en educacién y comunicacién

24. Dificultades en comunicacién debido a la complejidad y multiplicidad

de jerga y lenguaje.

25. Intensificacién de propaganda politica, econémica y cultural asociada

con el desarrollo de los medios masivos de comunicacién.

26. Educacién insuficiente de nifios y adultos para una vida activa.

1) Debilitamiento de motivaciones humanas

27. Debilitamiento de convicciones colectivas (sociales, religiosas, etcétera).

28. Dificultades para el avance social.

29. Disparidades agudas entre condiciones de la vida y aspiraciones.

30, Produccién, trafico y uso de las drogas.

J) Degradacién y desfiguracién del medio ambiente

$1. Dafio duradero a las propiedades esenciales del agua.

32. Dafio (incluyendo ruidos) a las propiedadesde la atmdsfera.

33. Dafio a las propiedades del suelo.

34. Desfiguracién del medio ambiente: destruccién de monumentos cultu-

rales, bellezas naturales, etcétera.

35, Ataques contra la herencia genética del hombre.

K) Deficiencias en produccién y tecnologia

36. Desperdicio y subempleo de los recursos humanos.

$7. Desperdicio fundamental de recursos materiales y financieros.

88. Agotamiento de las reservas de minerales y energia no renovables.

39. Control insuficiente del desarrollo tecnoldgico.

40, Esfuerzos insuficientes para anticipar el agotamiento de las reservas

de energia y para producir menos energia contaminante.

L) Inestabilidad monetaria

41. Dificultad en controlar la inflacién.

42. Crisis en el sistema monetario internacional.

M) Obstdculos a las relaciones econdmicas internacionales

48. Falta de capital para proporcionar ayuda a los paises en vias de desa-

rrollo.
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2 bajos y fluctuantes de exportaciones de paises menos desarro-

‘0S,

45. Cambios en el flujo del comercio internacional debido al estableci-
miento de areas preferenciales.

N) Escasez para satisfacer las necesidades bdsicas de los paises en vias de
desarrollo

46. Subalimentacién y mala nutricién en paises menos desarrollados.

47. Enfermedades endémicas y epidémicas en paises menos desarrollados.

48. Falta de vivienda y deficiencias en paises menos desarrollados.

 

1.2 ESCENARIOS GLOBALES

Un punto devista sobre el largo plazo

Yves BERTHELOT,

cEepu, Francia

La crisis que.conoce hoy la econom{a mundial es primero una crisis
del sistema industrial. Por supuesto, “los choques petroleros” sucesivos
han contribuido seriamente a desestabilizar las economias nacionales
tanto comolos intercambios internacionales, pero al mismo tiempo han
acelerado una mutacién tecnolégica que los precios anormalmente
bajos del energético habian retrasado; * la elasticidad del consumo de
energia relativa al producto global se ha visto fuerte y prolongada-
mente reducida. De otro lado,la ‘crisis monetaria y financiera” que
amenaza a la economia y el equilibrio social de numerosas naciones
es consecuencia de varios factores tales como las fluctuaciones de las
monedas, la volatilidad de los movimientos de capitales, el endeuda-
miento y el cambio de politica de Estados Unidos en 1979.

Esto se ha agravado hoy con el hecho de que los paises miembros de
la opEP no producen més excedentescorrientes desde el aiio de 1983,
y que por ello no hay ya prestamistas estructurales importantes en el
mundo. Lacrisis financiera, a la inversa de los choques petroleros,
retrasa los cambios de la economia mundial. Sin embargo, y a pesar
de la gravedad inmediata de esto, al parecer es en la economia indus-
trial donde se encuentra la punta de las mds hondas raices de la
crisis y donde nacen las preguntas que deben hacerse sobreel futuro
a largo plazo.

El relativo debilitamiento de la industria que se observa en nume-
rosos pases industrializados no corresponde a una tendencia irrever-
sible que llevaria a una sociedad posindustrial. La industria
permanecera por los bienes que produce, por ser motor de transforma-
ciones estructurales que afectan los modos de consumoy la organiza-
cién de la produccién. Este punto sugiere la influencia de quienes
piensan que ademds de la innovacién y la inversién la rigidez social
juega un papel determinante en la duracién delos ciclos a largo plazo.

*La nueva baja en los hidrocarburos ha disminuido los ritmos de innovacién en el
4rea cuerpia a ramos relacionados.
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Quisiera, en esta primera parte, enunciar los antecedentes y las
caracteristicas de la crisis industrial, para en la segunda parte formular
algunas preguntas sobre el futuro.

I. ORIGENES Y CARACTERISTICAS DE LA CRISIS INDUSTRIAL

1. Una crisis enraizada en los paises industrializados

A nivel mundial, el crecimiento de la produccién industrial se ha
reducido desde el fin de los afios sesentas. La crisis ha empezado
en los paises de la ocbE y se ha extendido progresivamente al mundo
entero.
La grafica 1 resalta la evolucién de la produccién industrial de

1958 hasta 1982 para los paises de economia de mercado. Juntando
los picos, puntos que representan los afios de alta coyuntura (1959,
1966, 1973 y 1979) y los fondos, puntos que representan los afios de
baja coyuntura (1958, 1963, 1967, 1971 y 1975) aparecen tres periodos.
_Uno, hasta 1967 las fluctuaciones de la produccién industrial mun-

dial fueron de poca amplitud. Las lineas de los picos y de los fondos
quedan cercanas y siguen una tendencia de 6.6% por afio. Dos, las
fluctuaciones se amplifican después de 1967, la linea de los picos se
rebasa poco, con una tendencia de 1966 hasta 1973 de mds o menos
5.6%, pero la linea de los fondos no progresa mds que en 4.8% anual
entre 1967 y 1971. Tres, después, las lineas de los picos y de los fondos
quedan paralelas con una tendencia de 2.5% y quedan sensiblemente
ajeladas, mostrando amplias variaciones de la produccién industrial.

Si se compara la evolucién para la ocpE, los paises del este y los
paises del sur (cuadro 1), se constata que las rupturas empiezan en
los paises de la ocpE en 1967 y 1971, que en el sur el crecimiento se
acelera después de 1967 pero cae en 1975 y 1982, y que en el este
elretardo empieza en 1975 y se acenttia en 1978. Asi, la crisis indus-
trial empieza en los paises industrializados y antes del primer choque
petrolero.

2. Divergencias de la evolucidn de la demanda mundial en volumen
y en valor

En el cuadro 2 se observa que la evolucién relativa de la demanda
mundial se sittia en los aiios sesenta como la prolongacién de una
tendencia de los afios 1938 a 1965, Esta continuidad se interrumpe
en los afios sesenta.   
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Analizando esta ruptura por ramas, se advierte que para el conjunto

de los bienes relacionados con las necesidades elementales (alimentos,

vestidos, salud y alojamiento), la jerarquia de las demandas nose ha

visto modificada sensiblemente entre los afios 1960 y 1970.

Al contrario, para la electromecanica las categorias de producto evo-

lucionan de manera muy dispar desde el decenio de los afios sesenta

al siguiente. El conjunto de la electro-mecanica pesada, es decir los

equipos alrededor de los cuales se organiza la produccién, se derrum-

ban, mientras resisten a la crisis las ramas de informatica, electrénica,

materiales de precisién y de telecomunicacién.

A las rupturas de Ja demanda mundial en volumen que acaban de

describirse, corresponden evoluciones muy diferentes en valor. Para

los productos cuya demandase estanca 0 baja en volumen,se constatan

fuertes alzas de, precios cuando se prevén bajas de precios relativas y

absolutas para los productos del futuro, de los cuales la demanda

progresa rapidamente.

Estas disparidades entre la evolucién de los voliimenes y de los pre-

cios afectan en particular a los productos de la electromecanica, y

revelan para algunos productos que la situacién de monopolio

de la cual se benefician algunos paises productores, permite

compensar la contraccién de los mercados por alzas de precios, Para

otros productos,las disparidades indican unasituacidn de competencia.

Asimismoprovocan diferencias en las condiciones de produccién entre

sectores. Por ejemplo, en la construccién mecanica o eléctrica los costos

de los salarios y la productividad se degradan, causando alzas de pre-

cios para evitar una cafda demasiado grande dela rentabilidad; para

la electronica, en cambio, las economias de escala engendran ganacias

en productividad.

De los cinco principales paises que intervienen en el comercio inter-

nacional de los productos manufacturados (Estados Unidos, Japén,

Alemania Federal, Francia y el Reino Unido) , aparece que solo Japon

halogrado en el transcurso de las dos ultimas décadas una especializa-

cién metédica evolucionando en funcién de la demanda mundial en

volumen. Alemania, por el contrario, después del nivel alcanzado du-

rante los afios sesenta, inici6 un declive relativo a partir de 1978

debido a cierta rigidez estructural reforzada por la subida del marco

aleman, Los otros tres paises tuvieron unaposicién atin mds favorable,

desde el punto de vista de su adaptacién a la demanda mundial en

volumen.
Si observamosahora su adaptacién a la demanda mundial en valor,

la situacidn es diferente pues a excepcién de Japén, los grandes paises
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industriales han obtenido resultados relativamente mds favorables que
en la demanda en volumen. 1

3. Consecuencias de estas divergencias para el resto del mundo y para
el futuro

Tal discrepancia muestra la ventaja a corto plazo que tuvieron las
empresas europeas y estadunidenses al deformar la estructura de los
precios relativos por la elevacién de los precios de los productos cuya
demanda caia en volumen. A largo plazo, esta politica no hace més
que rezagar los inevitables cambios estructurales correlacionados con
la “‘tercera revolucién industrial”.

Estas modificaciones de los precios relativos del sector manufactu-
rero, asociadas a movimientos de tasas de cambio, permiten a algunos
paises industrializados tener, frente a los paises en desarrollo, un peso
en el ingreso mundial (prs en valor segtin tasas de cambio internacio-
nales y precios corrientes) claramente mayoral que tienen en la pro-
duccién mundial (pre en volumen segtin el poder de adquisicién de
la monedaa precios de 1975) . Asf, al final de los afios sesenta y al prin-
cipio de los afios ochenta, la confrontacién de las economfas por el
reparto del ingreso mundial substituye a la divisién internacional del
trabajo, funcionando globalmente segtin los principios ricardianos.

II. DOS PREGUNTAS PARA EL FUTURO

Me parece particularmente estimulante para nuestro debate, la
presentacién que G. Brukmann hace del papel dado por diferentes
autores a la innovacién (Schumpeter, Mensch), a la acumulacién de
capital (E. Mandel, J. Forrester), y al trabajo (C. Freeman) , donde
se constata que estas nuevas investigaciones se orientan cada vez mas
a explicaciones pluricausales, y sefialan la importancia de los deter-
minantes sociales e institucionales.? Varios’ autores afirman que la
“innovacién” tendra que estar concebida no solamente en el sentido
tradicional como la innovacién de un “proceso” 0 “producto”, sino
de manera creciente como innovacién institucional en los dos nive-

1Sobre el método de evaluacién de la adaptacién a la demanda mundial, ver
Economie Prospective Internationale, nim. 1, distribuido por Documentation Frangaise.

2Documento preparado por MASA para Ja reunién de Siena sobre “Long waves.
depresién and innovation”, G. Blachi, G. Bruckmann, Tibor Wasko, IJASA Collaborative
paper, agosto de 1983.
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les de la empresa y de la politica. Esta observacién conduce a la primera
pregunta, la de las “‘rigideces sociales’.

 

1. Obstdculos al reinicio del crecimiento: gCudles rigideces sociales?

El esquema de los afios setenta ha sido descrito como sigue: el
declive de la demanda lleva a una baja de la productividad, causada
en partepor Ja inflexibilidad del empleo y la rigidez delos salarios en
la industria. La rentabilidad de las empresas industriales se deteriora
y la inversidén cae o se limita a inversiones de productividad; este
esquema hace del trabajo el factor que impide las adaptaciones nece-
sarias. Conviene ampliar el andlisis.

Jacques Lesourne constata en Europa el reforzamiento del “oligo-
polio social” y ve en él uno de los mayores obstdéculos que impide las
transformaciones necesarias para reiniciar el crecimiento.

El oligopolio social... designa al conjunto de las organizaciones de
las cuales se han dotado los diferentes grupos socioeconémicos, para
representarlos en las negociaciones entre si o con el gobierno, En pro-
ceso de creacién desde la mitad del siglo x1x, profundamente desor-
ganizado por la segunda guerra mundial, este oligopolio social se ha
reconstituido y reforzado a lo largo de los veinte ultimos afios, al punto
de contener ahora en sus interrelaciones a la casi totalidad de los gru-
pos socioecondmicos: desde los inquilinos hasta los criadores de borre-
gos, incluyendo por supuesto a los trabajadores del libro y los obreros
de la metalurgia. *

Para J. Lesourne el oligopolio social radicaliza las exigencias de los
miembros que refuerzan su unidad, y limita las de los que expresan
diversidades; gestiona en formadirecta una parte de la economia pero
transfiere del sistema econdmico alsistema politico la solucién de los
problemas econdémicos y sociales

Este andlisis muestra quela “rigidez social” rebasa con mucho aquella
de los asalariados y la de los sindicatos, que se considera muchas veces
como unica. Es asimismo, la de las direcciones ptiblicas o privadas,
delas profesiones 0 delos jefes de empresas, y también un debate sobre
la sociedada Ja cual las naciones europeas estan hoy confrontadas. Las
nuevastecnologfas de la comunicaciénabren la posibilidad deeleccién,

8]. Lesourne, L’avenir des economies europeenes. Revues des Sciences Morales et

Politiques, 1977.
* NOTA DEL TRADUCTOR: las dos wltimas categorias son ciudadelas histéricas de la

cect y del pcr en Francia.
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en la que puede favorecerse tanto la descentralizacion y la creatividad
de la industria o del grupo, como reforzar los controles, las jerarqufas
y la divisién de la sociedad en grupos que luchan porsus privilegios.
Europa esta, a otro nivel, mds y mds confrontada.con los problemas de
cohesién de la sociedad, que restringe tanto el desarrollo de América
Latina.

Paralela a esta interrogacién sobre los obstaculos de naturaleza social

al crecimiento, se abre la interrogante sobre la evolucién de la oferta

y la demanda. A nivel mundial, la insuficiencia de la demanda para
algunos productores nuevos esté relacionada con la inadecuacion de
la oferta, pero también conel hecho de quelas transformacionesde los
hadbitos culturales que Ievarian a uma demanda masiva de nuevos
productos, son lentas. Entonces las empresas que los fabrican esperaran
hasta que sean motores suficientemente poderosos del crecimiento e

impulsar al conjunto de las econom{as. A nivel nacional habra que

reencontrar el dinamismo de la demanda. Las politicas de reactivacién
de la demanda global, aunque concertadas, corren el riesgo de causar
el reinicio de la inflacién o de los déficit exteriores. Se trata, una vez
reencontrado un nivel de ganancia suficiente, de asegurar de manera
sana el financiamiento delas inversiones; de que los aumentos de pro-
ductividad se traduzcan en aumento del poder adquisitivo.

La transformacién de los consumos colectivos es tan importante
comola de los bienes y servicios mercantiles. Con frecuencia se piensa
que las transferencias sociales y los gastos colectivos son un problema
especificamente europeo. En realidad, los consumos colectivos tienen
un fuerte crecimiento en todos los pafses occidentales, cualquiera sea
el modo de su financiamiento. En Japon, la estructura demografica
acelera los gastos relacionados con las jubilaciones y las personas ma-
yores. En Estados Unidos, los gastos de salud representan el 10%, del
PNB contra el 8% en Europa y el 6% en Japén. El costo de las presta-
ciones de desempleo es particularmente elevado en Europa. Tendré
que aminorarse la progresién de estos gastos, pero se debera hacer mas
por la renovacién de la oferta que por la disminucién de los servicios
ofrecidos. Es interesante, ademas, notar que en este propdsito en Estados
Unidoslos organismosprestatarios de servicios de salud logran sensi-
bles bajas en los costos para servicios constantes.
La transformaciénde la oferta y de la demandatanto para los bienes

como para los servicios y los consumos colectivos son una condicién
del resurgimiento de un crecimiento sostenido y regular. Al mismo
tiempo, esta transformacién jesté frenada por una insuficiencia del
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crecimiento!; hay aqui un bloqueo que el arte de los ejecutivos pu-

blicos 0 privados tendra que levantar.
Las dificultades que se oponen

a

las evoluciones de la organizacién

social de la oferta o de la demanda, estan, sin duda, agravadas por el

hecho de que noexiste todavia un modelo que las sociedades europeas

quieran imitar, considerando que no han creado ninguno, Esto con-

duce a la segunda pregunta acerca de la emergencia de un modelo

y su universalidad.

2. ¢Qué modelo?

Durante los ultimos treinta afios ha dominado la opinién de que

la tecnologia determinaba la organizacién del trabajo y de la produc-

cién, Esta tesis est4 hoy puesta en duda por los andlisis sobre la “seg-

mentacion” de los mercados de trabajo y los andlisis comparativos

sobrelas relaciones organizativas e industriales. Los primeros conducen

a la conclusién de que la diferenciacion del mercado del trabajo no

tiene que ver con consideraciones tecnoldégicas sino con la estructura,

la finalidady el control de la produccién y las contradicciones sociales

que resultan de ellas. Los segundos hacen yer, a través de la com-

paracién Francia-Alemania, que “empresas tecnolégicamente compara-

bles presentan diferencias en su organizacién, sistema de trabajo,

estructuras jerarquicas y direccién”. *

Sugiriendo posibilidades de elecciones diferenciales en la organiza-

cién del trabajo respecto a la tecnologia, estos andlisis abren el campo a

una exploracién social de gran importancia. El imperativo tecnolégico

y el fatalismo de la organizacién se sustituiran con posibilidades de

elecciones negociadas dentro de campos de actuacién, seguramente

variables segtin los sectores. Esto pondrd en duda la hipétesis de la

“convergencia” de las sociedades, lo que reforzaria el papel asignado a

los agentes sociales y a sus proyectos. Los escenarios del trabajo futuro

serfan una combinacién de varias restricciones tecnolégicas y de deci-

siones de los actores sociales.

M.Aglietta, E. Kremp, J. Le Dem y G. Oudiz han esbozado en el

CEPI tres escenarios, o mds bien tres configuraciones de la econom{a

mundial, de los cuales sélo uno llega plenamente a las conclusiones

de las posibilidades de la diferenciacién creativa visualizada por P.

Gonod. Estos escenarios estan descritos en el cuadro 3, En una pers-

pectiva de largo plazo, dan a la economia estadunidense un papel

4“El debate tecnoldgico”, introduccién por P. F. Gonod. Trabajo y Sociedad, vol. 4,

octubre de 1987.
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central por los supuestos de su tamafio y peso econdémico militar y
financiero, pero también por el hecho de quela sociedad estadunidense
parece ser la mejor situada, por la importancia tradicional que da a
la responsabilidad individual, a sacar partido delas posibilidades que
ofrecen las nuevas tecnologias. Japén, aunque dominalas altas tecno-
logias y est4 organizado para producciones de gran calidad, no parece
preparado para imponer un modelo, por la razén de que carece en
grados mds o menos elevados de las ventajas que acabamos de reco-
nocer en Estados Unidos.

Un primerescenario se deduce entonces del éxito de Estados Unidos
en la creacién de nuevas demandas y nuevos productos, as{ como en la
organizacién de la produccién y la notable industrializacién de los
servicios; éxito que le da un dinamismo equivalenteal de los aiios 45.
En esta perspectiva, el modelo americano se impondré las otras eco-
nomias como se impuso el modelo de posguerra. En sus esfuerzos por
seguir el nuevo modelo, los paises europeos, Japén y los paises en
desarrollo veran aumentar sus diferencias, logrando algunos la trans-
formaciény otros no. En cada pais, estas diferencias se acentuardn hasta
{llegar a un escenario de diferenciacién por un largo periodo.

Los otros dos escenarios resultarian, al contrario, de un fracaso de
Estados Unidos enel intentar un nuevocrecimiento. Las desigualdades
se acentuarfan en este pais, y los reinicios de crecimiento abortados y
de decisiones consecutivas se alternarian. Para los otros paises, son po-
sibles dos escenarios. Uno pesimista ve la prolongacién delas tenden-
cias actuales. En Europa, la ausencia de crecimiento y la rigidez
subrayada mas arriba, acentuarian las luchas para el mantenimiento

de las ventajas adquiridas. El deterioro de la balanza de pagos empu-
jaria a algunas naciones a acentuar el proteccionismo defensivo. La

Comunidad Europea explotaria y los paises del Tercer Mundo, que
pueden exportar con dificultad y ven bajar los precios relativos de sus
productos, estarian condenados a cierto repliegue. El otro, mas bien
optimista, ve a los grandes conjuntos del mundo aprovechar la mi-
nima progresién del modelo americano para desarrollar modelos so-
ciales originales y eficientes. En Europa, los consumos colectivos serian
renovados y descentralizados; las elecciones sobre el empleo del tiempo
se harian masabiertas, y las formas de trabajo socialmente reconocidas
estarian diferenciadas. E] consenso social se reagruparia alrededor de
una mejor distribuicién de las responsabilidades. El Tercer Mundo
reubicaria el desarrollo en funcién de las mayorias impulsando coope-
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raciones regionales; los poderes se democratizarian. En esta visién,
Europa y el Tercer Mundoestan a punto de establecer acuerdos de
cooperacién mas igualitarios.

La probabilidad de realizacién del ultimo escenario no es elevada,
aunque se vea como més deseable. Tiene, sin embargo, el mérito de
subrayar la extrema importancia tanto para Europa comopara el
Tercer Mundo, de reforzar el consenso social, unico medio para poder
aprovechar las elecciones no desdefiables que son posibles dadas las
restricciones exdégenas.

cuapRo 1

PASOS COMPARADOS DE CRECIMIENTO: © INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

 

 

(Tasas anuales %) 1960 1967 1971 1975 1978 1981

Oeste (a) 6.6 5.0 2.0

Sur (b) 63 73 5.7

Este (c) 89 66 4.7
 

* Tendencia media entre la linea de los picosy de los fondos en cada fase.

(a) Paises desarrollados de econom{a de mercado (Estados Unidos, Europa Occi-
dental, Japén, Australia, Nueva Zelanda, Africa del Sur, Israel).

(b) Paises en via de desarrollo de economfa de mercado.

(©) Pafses de economfa centralmente planificada (Bulgaria, Hungria, Polonia, rps,
Rumania, Checoeslovaquia, URss) .

FUENTE: Cilculos del ceri a partir de datos de la onu (Bulletin mensual de statistique et
anuaires des statistiques industrielles) .
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cuapro 2

CRECIMIENTO RELATIVO DE LAS RAMAS

(Paises de economia de mercado)

2. Fraccionamiento

Estructura de la economia mundial

Crecimiento del. proteccionismo, estrategias exclusivamente nacionales sin constitucién

de zonas.

 

 

(Desviaciones (%) anuales en

 

relacién a la media) 1938 a 1958* 1959 a 1967** 1971 a 1980 **

G Quimica +21 +24 +11

F Electromecdnica +17 +10 +05

K Ind, alimentaria —14 — 23 +05

B Mat. de construccién + 0.3 —138 — 03

E Madera papel y otros — 0.6 — 08 —10

C Siderurgia y metal — 0.1 —05 —13

D Textil, vestido, cuero — 24 —28 —16

Ref. tasa media en %
de la ind. manufacturera 45 6.6 2.5

 

* Tendencias entre afios extremos.

** Tendencia media entre los picos y fondos

FUENTE: Calculos del ceri a partir de datos de la oNu.
(Boletin mensual de estadistica y anuarios de estadisticas industriales).

cuADRO 3

TRES CONFIGURACIONES DE LA ECONOM{A MUNDIAL

 

1. Reduccién de la interdependencia

Estructura de la economia mundial

Reduccién de la interdependencia.
Formacién de zonas econémicas coherentes sin proteccionismos.

Sistema monetario internacional

Tres zonas monetarias (délar, ecu, yen) coordinadas por acuerdos internacionales.
Disminucién de la integracién de los sistemas monetarios nacionales.

Contexto econdémico

Grecimiento moderado, el desarrollo de los sectores informales no siendo contabilizado,
reduccién del peso de la industria.  

Sistema monetario internacional

Inestabilidad monetaria y financiera en un régimen de cambios flexible. La politica

monetaria americana empuja al mantenimiento de tasas de intereses elevadas en el
conjunto de los paises y a un délar fuerte,

Contexto econédmico

Regresién de los intercambios y extensién del desempleo.

8. Integracién

Estructura de la economia mundial

Acentuacién de la apertura de las economias.

Papel dominante de Estados Unidos que tiende a imponer la generalizacién de nuevas

normas de consumo yproduccién.
Volteo del centro de

la

economia mundial hacia la zona del Pacifico articulada alre-

dedor de Estados Unidos y Japén.

Sistema monetario internacional

Estructuracién alrededor de un délar fuerte, cambios flexibles pero estables.

Contexto econémico

Fuerte crecimiento para la zona dominante, recesién y exclusién en la periferia.

DINAMICA DEL SISTEMA ECONOMICO MUNDIAL

1. Estabilidad sin jerarquizacién

Estados Unidos

Continuacién de una estrategia deflacionista tendiendo a quebrar la inflacién, frenar

fos salarios reales, transferir los beneficios hacia la industria y los sectores més

productivos. Fuerte desempleo y mantenimiento de tasas de interés elevadas.

Europa

Desarrollo de un sector informal tomando la responsabilidad parcial de los costos

sociales del empleo.

Gestién del desempleo y de los costos sociales

Reduccién de la jornada de trabajo y estabilizacién del desempleo.
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Estrategia econdémica

Constitucién de una zona consolidada por la reduccién del peso de las restricciones
exteriores sobre las econdémicas e intensificacién de los intercambios no mercantiles.
Gooperacién muy desarrollada y fuerte coherencia de las opciones nacionales.

Japén

Gestién del desempleo y de costos sociales

Transferencia de la mano de obra femenina hacia un sector informal de actividades
sociales y culturales.
Mantenimiento de los trabajadores de edad en la poblacién activa y conservacién de su
adhesién al grupo de trabajo.

Estrategia econémica

Reduccién de la jornada de trabajo y estabilizacién del desempleo.
La preeminencia del sector manufacturero esté puesta en duda por la reduccién y
debilidad de la demanda mundial.

Precios de las materias primas

El crecimiento, materias primas menos gastos de energia conduce a una estabilizacién
de los precios controlados a nivel internacional.

Paises del Sur

Puesta en duda de la estrategia actual de los net (Nuevos paises industrializados) .
Acuerdos de desarrollo conduciendo a estrategias de crecimiento menos costosas,
Gestién de la transferencia Norte-Sur a partir de una consolidacién de la deuda de los
Pvp (Paises en vias de desarrollo) .

2. Inestabilidad

Estados Unidos (idem., estabilidad sin jerarquizacién)

Continuacién de una estrategia deflaccionaria tendiendo a quebrar la inflacién, frenar

los salarios reales y transferir los beneficios hacia la industria y los sectores mas
productivos. Fuerte desempleo y mantenimiento de tasas de intereses elevadas.

Europa

Gestién del desempleo y de los costos sociales

Negacién de la discusién sobre la existencia de la proteccién social y del salario real
implicando el crecimiento del desempleo.

Estrategia econémica

Explosién de la cer, proteccionismos nacionales.
Estanflacién mantenida por devaluaciones competitivas (Francia, Reino Unido y
Europa del sur) .
En RFA, estrategia de mantenimiento de la paridad agravando el desempleo.
£1 repliegue nacional en la proteccién induce un declive en el crecimiento general  
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de los aumentos de productividad y un deterioro de la insercién del sector manufac-
turero (desindustiializacién).
Los déficit ptiblicos se acrecientan.

japon

Gestion del desempleo y de los costos sociales

Ninguna innovacién social, las mujeres y los trabajadores de edad quedan en la
poblacién activa.
Carrera hacia adelante: el crecimiento de las tensiones sociales esti contenida por un
crecimiento elevado del producto,

Estrategia econdémica

Reorganizacién hacia la demanda interna para la economia japonesa y su zona de
influencia (inversién directa, extensién del asalariado y del consumo de masa en la
zona Asia-Pacifico) .
Las fluctuaciones del yen tienden esencialmente a un efecto negativo sobre los
términos del intercambio, el tamaiio de la ventaja comparativa reduciéndose con la
demanda mundial.
Desequilibrio potencial de la balanza de pagos.
Presién inflacionaria correlacionada con la detencién del esfuerzo de productividad
manufacturero.

Precios de las materias primas

Baja del precio real de la energia correlacionada al subconsumo,

Paises del Sur

El proteccionismo deteriora la situacién de los NPi.
La recesién del Sur agrava acumulativamente la recesi6n mundial.
Riesgo de crisis fianciera correlacionada a la crisis del smt.

8. Estabilidad y jerarquizacion

Estados Unidos

 

“Industrializacién de servicios”. El acaparamiento por el mercado de la reproduccién
de la fuerza de trabajo implica la creacién de nuevos tipos de servicios mercantiles
mis eficientes y més correlacionados a la industria. Atenuacién del antagonismo ma-
nufacturero con el no manufacturero; creacién de nuevas pautas de consumo que
se imponen a los demas paises y conducen a un despegue del crecimiento. Délar
elevado en términos nominales, baja real correlacionada con la inflacién.

Europa

Gestién del desempleo y de los costos sociales

Degradacién de los sistemas de proteccién social. “Recurrimiento” al mercado sobre el
modelo estadunidense, acentuacién de las restricciones exteriores.
Particién dual de ja fuerza de trabajo entre trabajadores calificados con estatutos
privilegiados, de los sectores internacionalizados y de los trabajadores descalificados a
empleo precario sin beneficio de coberturas sociales minimas.
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Estrategia econédmica

Explosién de Europa, cuyas economias pueden adaptarse mas o menos ficilmente a las
nuevas normas de consumo y de produccién,

Japon

Gestién del desempleo y de los costos sociales

Occidentalizacién de la sociedad japonesa.
Puesta en duda de las modalidades del consenso social, competitividad individual.
Desarrollo de los periodos de vacaciones, y reduccién de la jornada de tabajo.
Privatizacién de la proteccién social sobre la base del mode.o norteamericano.
Riesgos de tensiones sociales resultado del antagonismo cultural y del individuaiismo.
£1 crecimiento poderoso esti ampliamente sustentado por la demanda exterior.
Las ganancias en productividad manufacturera imponen crear empleos en tas activi-
dades no manufactureras para estabilizar el desempleo.

Estrategia econémica

El fuerte crecimiento agrava la dependencia energética y las restricciones sobre la

balanza de pagos.
Yoda la estructura social descansa sobre la insercién internacional y el crecimiento
externo.

Precios de ias materias primas

Precios del petréleo a la alza controlados por Estados Unidos.

Paises del Sur

Agravacién de las distorsiones entre Nip y oper de un lado, y los otros pvp del otro,
expu'sados a la periferia de la economia mundial.
Localizacién de la competencia Estados Unidos-Japén sobre los nuevos mereados de
Asia del Sudeste.
Papel acrecentado de las firmas multinacionales.

 
FUENTE: M. Aglietta, E. Kremp. Le Dem. G. Oudiz “Configurations de l'economie

mondiale et regulation” Economie Prospective Internacionale, nim, 13-14,
1983.
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GRAFICA 1
PRODUCCION MANUFACTURERA MUNDIAL
(Paises de econom{a de mercado, base 100= 1970)

 

 

 

 

 

 

90 

80 

79

60

a

 

50

'
‘
'
4
T
'
1
1
  40 ame

$8 60 62 64

FUENTE: La lettre du cepu, nim.
CAleulos cEPn.

617 713

66 68 70 72 74 76 78 80 8&2

22, junio de 1982.

 



 

 

 

1.3. TECNOLOGIA, EMPLEO Y TRABAJO

W. ZEGVELD

Director del Grupo investigacién e informacién politica

tno, Holanda

1. INTRODUCCION

En Europa hay un gran interés en los problemas de cambio estructu-

ral y técnico. Se ha sugerido de manera creciente que los nuevos aspec-

tos que presentaran los problemas de empleo en los afios ochenta y
noventa diferiran significativamente de los encontrados en los sesenta.
También se ha sugerido que el alto indice de desempleo actual, no

puede considerarse como consecuencia de una aberracién temporal

pura en unpatrén firme de crecimiento a largo plazo, sino que debe

ser visto como transicién a una relacién diferente entre produccién

y empleo. :

Aqui se presentara una interpretacién- mas estructuralista del pro-

blema contempordneo del desempleo. A pesar de que la demanda
agregada es de importancia suma para mantenerel empleo,porsi sola
no puede explicar las tendencias actuales. La velocidad y la direccién

del cambio técnico son algunos de los temas centrales involucrados.

No se hard ningtin andlisis de economia keynesiana o monetarista y
su relacién con el empleo, sino un enfoquede factores estructurales.

Esta limitacién no debe tomarse como sugerencia de que tal demanda
no es importante. En verdad, durante los afios pasados el empleo
aumenté en Estados Unidos como consecuencia de politicas expansio-
nistas. Sin embargo, esto va acompafiado de un aumento enlainfla-
cién que aparece como la mayorbarrera a la adaptacion de tales poli-
ticas en otros paises durante un periodo de lento crecimiento de la
productividad.

La evidencia presentada en este documento sugerira que los cambios
estructurales en la relacién produccién-manufacturera y empleo, ocu-
rrieron antes de la crisis petrolera de 1973-1974, y antes de que la dis-
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cusién sobre el nexo entre nuevas tecnologias y empleo comenzara a

cobrar importancia.
Tal vez las nuevas tecnologias aceleren las tendencias existentes,

siendo necesario por tanto buscar nuevos balances en las relaciones
entre tecnologia, empleo y trabajo. El éxito en el desarrollo de estos
nuevos balances, originard pafses con nuevas ventajas comparativas en
una era de creciente competencia internacional.

2. CAMBIOS EN LOS PATRONES DE EMPLEO EN LA POSGUERRA

Durantela posguerra se han producido variados y marcados cambios
intersectoriales en el trabajo en todas Jas economias industrializadas

establecidas.. Es un hecho evidente el descenso del empleo en lossecto-

res primarios (agricultura y mineria) entre 1950 y 1980. Es mas, el

descensoen el empleo enla agricultura fue acompafiado de un marcado

ascenso en la produccién agricola. Un nuevo patrén de “crecimiento

de desocupacién” en la produccién, ha sido establecido en un amplio
sector de la economia durante un largo periodo.

El patrén de cambio del empleo en las manufacturas no es ni tan
claro ni tan consistente como en el sector primario. Al paso del tiempo
se dan variaciones entre paises y en las peculiaridades en la direccién
y velocidad del cambio enel crecimiento del empleo.

No obstante, puede hacerse una generalizacién: la velocidad del
crecimiento del empleo en la manufactura hab{a disminuido marca-
damente en casi todos los pafses industrializados maduros mucho antes

de 1973. Esto Ileva a preguntarse si el fendmeno de crecimiento sin

empleo se ha establecido ahora, de la misma manera, en el sector

secundario en las economias avanzadas.

La grafica 1 muestra la relacién entre la produccién manufacturera

y el empleo enla cEE y Estados Unidos durante el periodo 1958-1980.

Un rasgo comtin en todas las economias avanzadas occidentales es

el crecimiento continuo, durante la posguerra, del empleo en el sector

terciario (servicios) tanto puiblico como privado. En la mayoria de

estos paises, sino es que en todos,el sector terciario ofrece mas empleos

en la actualidad que el sector primario y secundario. Caracteristica

notable del sector terciario es que tanto la productividad del trabajo
comola intensidad del capital son relativamente bajas.

Ahora es generalmente reconocido que el marcado cambio del em-
pleo al sector de servicios se relaciona con el incremento de la demanda
de servicios ptiblicos y comerciales por consumidores y negocios. Sin   
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embargo, el lento crecimiento de la productividad del trabajo en este
sector ha contribuido a dicho cambio.

Comosefialé Gershuny (1979) de la Unidad de Investigacién de

Ciencia Politica de la Universidad de Sussex:

Una condicién para mantenerel pleno empleo en una econom{a (con-

servando los salarios relativos constantes) , debe ser que el total del pro-
ducto se eleve a la misma velocidad que la productividad de Ja fuerza

de trabajo en la economfa. A lo largo de las dos décadas pasadas, en
toda la ocpr la productividad de la fuerza de trabajo en la industria
manufacturera se ha elevado mas rapido que el PNB. Bajo tales condi-
ciones, el empleo sdlo puede mantenerse pasando el trabajo al sector de
servicios, con productividad y tasa de crecimiento relativamente bajas.

Asi surge una pregunta importante. ¢Existen desarrollos en la tecno-
logia capaces de provocar un incremento dramatico en la productividad
del trabajo en el sector de servicios, con las légicas consecuencias para
el empleo en este sector? La actual polémica sobre la microelectrénica
tiene mucho que ver con esta pregunta.
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3. TEORIAS DEL EMPLEO-DESEMPLEO EN LAS MANUFACTURAS

3.1. Teoria de la demanda agregada

La relacién entre la produccién industrial y el empleo durante
1950-1980 en los paises miembros de la cEE, muestra tres periodos
distintos:

El periodo 1950-65 caracterizado por un alto crecimiento en la pro-
duccién industrial (tasa promedio anual de 7%) , acompafiado por una
importante creacién de empleo (tasa promedio anual de crecimiento
del 1%).

El periodo 1965-73 caracterizado por un alto crecimiento en la pro-
duccién industrial (tasa promedio anual de 6%) y estancamiento del
empleo.

El periodo 1973-80 caracterizado por crecimiento bajo y estancado
en la produccién industrial (tasa promedio anual de 1%) , acompafiado
por un “despliegue” (tasa promedio anual de 2%) .

De este modo, mientras que la teoria de la demanda agregada en
el empleo industrial seria valida entre 1950 y 1965, es discutible parael
periodo 1965-80, por lo menos para los paises miembros de la CEE.

Bajo estas circunstancias, las medidas de estimulacién de la demanda
para generar empleos a través del crecimiento en la produccién indus-
trial, parecerian tener sélo posibilidades de éxito limitado, Esto no
sugiere que los niveles de demanda agregada no sean importantes, sino
que las prescripciones y explicaciones de la demanda agregada, en
términos meramente tradicionales, son insuficientes.

3.2. Teoria de la ventaja comparativa internacional

De acuerdocon la teoria de la ventaja comparativa internacional, e!
desempleo estructural en economias avanzadas se debe, en principio,al
desplazamiento de las industrias de trabajo intensivo estancadas, de

ises desarrollados con altos costos de mano de obra a paises menos
desarrollados donde los costos de mano de obra son mucho menores.
Al mismo tiempo, la mano de obra en el mundo desarrollado cambia
a sectores de capital intensivo con potencial para el crecimiento. E1
resultado final de este proceso es la especializacién nacional en indus-
trias o productos de factor abundante relativo, y todos los paises termi-
nan porser beneficiados. De acuerdocon esta interpretacién, el desem-
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pleo en el mundo desarrollado slo es temporal y se debe la falta
en el pasado de una politica capaz de ajustarse a la liberalizacién del
comercio.

Si un porcentaje significativo del empleo en las industrias de mano
de obra intensiva en las economias ocidentales se ha trasladado a
paises de bajos salarios (pvp), entonces puede esperarse que esto se
refleje en un monto considerable en las importaciones de estos
paises a las naciones desarrolladas.

Masatin,si este factor ha crecido en importancia y esta haciendo una
contribucién mayor para abatir los recientes altos niveles de desempleo,
entonces es de esperarse que el porcentaje de importaciones de los pvp
sea significativamente mds alto ahora que hace dos o tres décadas. De
este modo, separando las importaciones originadas por Jos pyp de
las originadas por las econom{as avanzadas, seria posible apartar la
competencia internacional basada principalmente en la ventaja compa-
rativa (esto es, en competencia de bajos salarios) , de la competencia
basada, en lo fundamental, en factores que no son de precios (como
el cambio técnico).

£1 andlisis muestra aqui que:
En la mayor parte de las industrias la penetracién extranjera de

mercados domésticos occidentales es relativamente alta y, en primer
lugar, resultado de la competencia de paises desarrollados.
En términos de competencia de salarios bajos, la penetracién del

mercado es también baja en todos los sectores industriales menos en
un nimero limitado de ellos.
La principal conclusion de este andlisis es que, al contrario de la

teoria “pura” del comercio y el concepto de la divisién internacional
del trabajo, la competencia extranjera directa de bajos costos de
salario ha jugado sélo un papel relativamente menor en las economias
occidentales. Puede ser, sin embargo, que la competencia de los pafses
con bajos salarios haya acelerado lo obsoleto del equipo, y también
haya favorecido innovaciones de productos y procesos teniendo, por
tanto, un efecto indirecto en el cambio estructural.

3.3. Las teorias de la brecha tecnoldgica
y la racionalizacién del cambio técnico

De acuerdo con la teoria de la brecha tecnoldgica, los puestos de
trabajo se pierden por falta de competitividad ante las importaciones
técnicamente avanzadas. En segundo lugar, los empleos se pierden
como consecuencia de la racionalizacién de la industria local, que



—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

 

58 PLANTEAMIENTOS GLOBALES

intenta elevar su eficiencia productiva para igualarla a la de los
paises competidores mayores, asi como superar la ventaja en el precio
que gozan los bienes tradicionales.
Una manera de aproximarse a la relacién entre tecnologia y efi-

ciencia econémica es observar las diferencias entre algunos bloques
econdémicos, tales como Estados Unidos, Japon y Europa Occidental.

En lo que se refiere a la introduccién de nuevas tecnologias, la impre-
sién es que Japén y Estados Unidos son més veloces para hacer uso de
sus métodos avanzados de produccién. Asimismo, los nuevos sectores
de punta en industrias avanzadas aparecen mas temprano y crecen a
mayorvelocidad en estos bloques. En la industria de Europa Occidental,
la estrategia parece ser de “‘seguidores”. Existen indicadores econo-
micos y tecnolégicos para ilustrar la diferencia entre estos bloques y
confirmar quela posicién de Europa esta rezagada respecto a Estados
Unidos y Japén. Estos indicadores tienen que ver con el comercio
internacional, particularmente en el drea de alta tecnologia y las dife-
rencias en potencial tecnoldgico, incluyendo el balance de pagos y
renglones relacionados.
Debe hacerse una distincién de la tecnologia respecto a la relacién

con el “ciclo de negocios”, con el “ciclo de vida del producto” y con la
“onda larga” de Kondratiev.
La experiencia japonesa confirma que contra las apariencias super-

ficiales, es mas facil mantener el pleno empleo con unaalta tasa de
cambio tecnolégico, y viceversa. Pero seria dificil para otros paises
imitar las caracterfsticas de la sociedad japonesa que dependen de
tradiciones culturales y patrones de conducta muy poderosos.
En realidad, Japén no puede ofrecer soluciones completas a los

problemas fundamentales que confrontan todas las economias indus-
triales en la tiltima parte de este siglo, incluyendo las de Europa Occi-
dental, No obstante, la experiencia de Japén ofrece indicadores utiles
sobre cémolograr altas tasas de crecimiento y cémo obtener una posi-
cién lider en el cambio econémico largo plazo.

4. PARA REVITALIZAR EL SISTEMA PRODUCTIVO EUROPEO:

UNA LINEA POLITICA PRINCIPAL HACIA EL PROBLEMA DE LA TECNOLOGIA,

EL TRABAJO Y EL EMPLEO.

 

Hayclara evidencia de quela revitalizaci6n de nuestro sistema pro-
ductivo, la reindustrializacién y subsecuente crecimiento econdmico,
estan de alguna manera vinculados al surgimiento de nuevas posibi-
lidades tecnolégicas; de que las industrias existentes pueden ser de
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alguna manera regeneradas mediante cambios técnicos radicales, y pue-
den crearse nuevas industrias siguiendo este camino. Al respecto, la
“reindustrializacién” es definida como la transformacién estructural de
la industria y grupos de productos en sectores con un mayor valor
agregado y de conocimiento mas intensivo, y como la creacién de mas
industrias y grupos de productos basados en nuevas tecnologias para
servir a nuevos mercados. Un buen ejemplo del primer enunciado de
la definicién puede encontrarse en el cambio estructural de la indus-
tria japonesa en los pasados treinta afios. Un ejemplo del segundo
es el surgimiento en Estados Unidos, en los afios cincuenta, sesenta

y posteriores, de muchas industrias nuevas de alta tecnologia.
La revitalizacién del sistema productivo europeo debe tomar en

cuenta tres elementos principales e interrelacionados:
Oportunidades tecnoldgicas;
Estructura industrial;
‘Tamafio del mercado y su estructura.

4.1. Oportunidades tecnoldgicas

Respecto a las oportunidades tecnoldgicas hay tres areas principales
que son de primera importancia, a saber: el sistema educativo y sus
mecanismos de enlace con la industria, el volumen, estructura y finan-

ciamiento de la investigacién y el desarrollo industriales, y las activi-
dades de licencias para industrias. E

4.2. La estructura industrial

En el pasadola atencién se enfocaba principalmente a la estructura
de las ramas tradicionales de la industria; se puso menos atencién
a la cooperacién entre firmas complementarias y a los arreglos estruc-
turales que pudieran mejorar tal cooperacién. Ejemplos de esto wiltimo
son los conglomerados patrocinados por instituciones financieras de
Japon y Suecia.

4.3. El tamanio del mercado y su estructura

El tamafio del mercado y su estructura son de gran importancia
para el proceso de revitalizacién del sistema productivo. Son también
los factores con los que la Comunidad Europea puede jugar su papel
en la competencia real interna europea, la seleccién de mercados, el
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concepto de mercados lideres, la “permeabilidad” de los mercados,
incluyendo las normas vigentes y el comportamiento de compra. ‘Toda-
via se subestima el papel potencial del sector publico como mercado
lider de productos innovadores.

Las politicas dirigidas a permitir que las oportunidades técnicas
jueguen un papel mds importante en la revitalizacién del sistema
productivo, en relacién cercana con la estructura industrial y el tamano
y la estructura de los mercados, requerira de una dela politica macro-
econémica para crear un clima favorable para la industria. Las politicas
cientificas y tecnoldgicas, y las politicas innovadoras, no pueden susti-
tuir a una politica macroeconémica; ambas politicas necesitan inte-
grarse y apoyarse una en la otra.

5. NUEVOS BALANCES EN LA RELACION TECNOLOGIA, EMPLEO Y TRABAJO

Enel punto4 se presté amplia atenciéna la revitalizacién del sistema
productivo por dos vias politicas, a saber: politica cientifica y tecno-
légica (en relacién con las politicas hacia la estructura industrial y a
los mercados), y politica macroeconémica. A estas dos vias politicas
debe agregarse una tercera, que traiga nuevos balances en la relacién
entre tecnologia, empleo y trabajo. La tercera via politica puede ser
dividida en las siguientes areas:

Politicas hacia actividadesenel inicio del ciclo de vida del producto;
Politicas hacia actividades al final del ciclo de vida del producto;

Politicas hacia la distribucién del trabajo y el empleo.

5.1 Politicas hacia actividades enel inicio del ciclo de vida

del producto

Las nuevas tecnologias ofrecen un gran potencial para nuevos pro-

ductos y servicios. Para obtener beneficios de la nueva tecnologia en
este sentido, hay factores de gran importancia: la experiencia de
Estados Unidos en empresas y administracién ha mostrado un aumento
substancial en el empleo en firmas pequefias basadas en nueva tecnolo-
gia. La estructura industrial, incluyendoel sistema bancario y el clima

cultural, han hecho mds posible este desarrollo que en el caso de
Europa y Japon.
La aceptacién pttblica de una nueva tecnologia es un asunto com-

plejo. Si se entendiera el alcance de las oportunidades de nuevos
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empleos, con certeza se romperian algunas barreras al cambio. Una
complicacién mayor es frecuentemente el papel doble de las personas:
como trabajador y como consumidor a la vez. Al respecto, es intere-
sante notar que comparando la reputacién justificada o no, que la
industria britanica ha ganado por su lentitud para aceptar nuevas
tecnologias, el consumidor privado britanico muestra un notable apeti-
to por los nuevos productos. La proporcién de los hogares britanicos
que poseen computadoras y grabadoras es mds alta que en ningtin otro
pais. La tecnologia se percibe como ‘‘amistosa”’, quizd porque esta
bajo control en casa. El manejo de la politica puede ser la mejor mane-
ra para eliminar barreras.

5.2 Politicas hacia actividades al final del ciclo de vida del producto

Aqui nos enfrentamos a mayor automatizacién y robotizacién en
el proceso productivo, y a un incremento en la intensidad del capi-
tal en el sector de servicios. La competencia internacional es el factor
externo mds importante en estos procesos. Los elementos clave son
las relaciones de trabajo y las capacidades administrativas desde el
punto devista tanto técnico-organizativo como socio-organizativo.

El papel de las uniones laborales es crucial; en muchospaises ellas
han levado a los llamados acuerdos tecnoldégicos. La participacién
de los trabajadores involucrados en una temprana etapa, los cambios
estructurales en el trabajo y la necesidad’ de soluciones frente a la
competencia internacional, son los problemas mayores.

5.3 Politicas hacia la distribucion del trabajo y del empleo

Nuestra civilizacién ha convertido al trabajo en la primera dimen-
sidn social y el acceso al empleo en el mayor derecho, puesto que es
por el empleo que se abre la puerta al sistema de seguridad social y
a los bienes y servicios esenciales para la vida en una sociedad desarro-
Mada (derecho a pedir adelantos, obtener crédito, rentar alojamiento,
etcétera).

Hoy, el 11% de la poblacién trabajadora potencial en la Europa de los

diez no puede encontrar trabajo y parece ser que esta proporcién aumen-

tard, por lo menos en los préximos afios. En los Paises Bajos este por-
centaje permanece actualmente en 18%. Bajo la vinica base de tenden-
cias demograficas,, deben crearse dos millones de empleos adicionales
para 1985 sdlo para mantener el desempleo por debajo de su actual
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nivel (1983), y se requeriraén un millén de nuevos empleos cada aio
entre 1980 y 1995 para reducir la tasa de desempleo a 2% para 1995.
El hecho de que los paises de la Comunidad Europea no pudieran crear
mds de 250000 empleos al afio en promedio durante los “‘dorados
sesentas’”’, es un claro recordatorio de los limites de lo que atin puede
hacerse.

La evolucién de las relaciones entre el hombre y su trabajo es un
aspecto vital de la transformacién de las sociedades industriales, y las
relaciones tecnologia-empleo-trabajo son sélo una dimensién de ellas.
El problema consiste en no forzar a la economia, 0 a la ciencia y la
tecnologia, a restablecer el pleno empleo de los sesenta (98% de la
poblacién trabajadora empleada por 40 horas a la semana), puesto
queello no es ya posible.

El] problema es romper las barreras entre el empleo como la forma
tradicional de ganarelsalario, y el trabajo en el sentido mas amplio del
término. Tal trabajo puede proveer ingresos, pero también ofrece un
rol social, contactos con otros, una oportunidad para crear 0 empren-
der. No debe proponerse una postura unica, rigida, idéntica para todos,
sino que debeser suficientemente flexible para una amplia variedad
de demandas y responder a elecciones libremente expresadas. En

vez de ofrecer a todos un problematico trabajo de tiempo completo, la
aspiracién es permitir a todos encontrar y escoger un trabajo en el
cual las horas de trabajo, los niveles de paga y la cobertura de seguridad
social, no estén ya predeterminados, sino que puedan ser adaptados,
sobre un minimoindispensable, a los deseos del individuo,

Esta estrategia ayudaria en gran medidaa resolverla crisis del trabajo
y el empleo. Presupone un vinculo cercano entre innovacién tecno-
légica y social, permitiendo mayorflexibilidad en la organizacién dela
produccién, en el uso de empresas y su continua adaptaciéna las ten-
dencias y requerimientos del mercado, sin negar un nivel adecuado de
proteccién para todos. Esta parece ser una de las condiciones para
Europa si se se va a lanzar decididamente al camino del “nuevo cre-
cimiento’’.

6. CONCLUSIONES

Los temas de tecnologia, desempleo y trabajo situados en el contexto
de un analisis objetivo econdémicosocial, requieren de medidas poli-
ticas no tradicionales.

Tales medidas politicas no seran una alternativa ni para una politica  
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macroeconémica ni para una politica industrial. Se requiere una poli-
tica ofensiva mixta, consistente en las tres vias politicas interrela-
cionadas: politica cientifica y tecnoldgica, politica macroecondémica, y
politica de distribucién del trabajo y el empleo.
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I. EL PAPEL DE FAST

Estudios a latgo plazo:
un instrumento para la politica de investigacién

y desarrollo de la Comunidad

El papel preponderante de las tecnologias avanzadas en el desarrollo

de los paises y en las relaciones econdmicas internacionales ha creado

la necesidad de unaactividad continua y significativa de investigacién

y desarrollo a nivel de la Comunidad Europea.

Este esfuerzo no puede ser dispersado en todos los dominios (el

gasto de la Comunidad eninvestigacion y desarrollo representa sdlo

el 2% del 1% del pnw que estd dedicado al gasto del sector ptiblico

para ID por los estados miembros de la Comunidad) : debemos con-

centrarnos en objetivos selectos. Por esta razén, los estados miembros

consideraron necesario crear y probar un instrumento para seleccionar

las orientaciones mds importantes de ID de la Comunidad, basadas

en estudios “prospectivos” y contribuciones a largo plazo.*

Este es, precisamente, el papel del programa experimental Fast:

contribuir a la definicién de los objetivos y prioridades a largo plazo

de la investigacién y desarrollo de la Comunidad.

Actividades de investigacién

La relevancia de las perspectivas, problemas y conflictos potenciales,

se llevé a cabo sobre la base de tres grandes temas:

a) Trabajo y empleo
El problemacentral de los ochenta;

* rast: Forecasting and Assessment in the Field of Sciencia and Techno‘ogy (Pre-

diccién y evaluacién en el campo de la ciencia y la_tecnologia).

1Decisién del Consejo de Ministros de la Comunidad Europea, 25 de julio de 1978,

en respuesta a las propuestas resultantes del estudio del grupo “Europa Mas Treinta”.
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b) La sociedad de la informatica
El mayor cambio en los préximos 20 afios;

c) La biosociedad
Uno de los mayores cambios en los préximos 30 aiios.

Il. RESULTADOS

IL.1. Empleo y desarrollo tecnoldgico

Los paises de la Comunidad confrontarén en los préximos 10 a 15
afios un problema de empleo de extensién masiva.

a) En términos cuatitativos: hay un alto riesgo de que existan mas
de 15 millones de desempleados para 1985 en los diez estados miem-
bros de la Comunidad; es probable que el cldsico “pleno empleo”
(definido como promedio de 1800 horas al afio) pueda permanecer
inalcanzable, aun si se persiguiese como objetivo. Para recuperar hacia
1995 el nivel de desempleo del 2% en la Comunidad, seria necesario
desde ahora y hasta entonces, crear un millén de nuevos empleosal afio.

Para cierlas regiones de la Comunidad el problema puede llegar
a proporcionesdecrisis: por ejemplo, para reducir el nivel de desem-
pleo en el sur de Italia al 6% para 1990, se requieren 1.7 millones de
nuevos empleos.

Para ciertos grupos sociales, particularmente las mujeres, los poco
o no calificados, los jévenes, los “‘relativamente” viejos —mds de 50
afios— (y estas categorias obviamente se superponen: una mujerrela-
tivamente vieja, no calificada, etcétera), el acceso al mercado de
trabajo se volvera cada vez mas dificil, incierto y precario.

Las nuevas tecnologias de automatizacidn, informacién y comuni-

cacidén son responsables sdlo en parte del desempleo en los ultimos
diez aiios. Es imposible predecir su impacto neto en el nivel de empleo
a largo plazo. Sin embargo, el desarrollo sistemdtico de nuevas aplica-
ciones podria ofrecer la creacién de posibilidades de empleo que, de
acuerdo con nuestro estudio, podrian alcanzar el monto de alrededor
de 4 a 5 millones de nuevos empleos en la Europa de los diez para
1995. En otras palabras, no los suficientes pero s{ los minimos

para resolver el problema del empleo en los préximos 15 afios.

Por otra parte, para alcanzar este potencial estimado de creacién
de empleos, deben cumplirse una serie de condiciones significativas.
Entre otras:   
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E] desarrollo en los paises de la Comunidad: de una estrategia comin
para el incremento de estas nuevas tecnologias; de no ser asi, es muy
probable que los paises de la Comunidad alcancen sdélo una fraccién
de los 4.a 5 millones de nuevos trabajos potenciales, siendo. el resto
ganados por sus competidores extranjeros, en particular Estados Unidos
y Japon.
Tal estrategia deberia formar parte de una politica coherente, mds

amplia, a nivel de la Comunidad, para el crecimiento, el empleo y la
organizacion del trabajo. La falta de tal coherencia se traduciria ine-
vitablemente en un impulso para sobrevivir en los mercados de expor-
tacién, con el efecto de transformar el Mercado Comin Europeo en
un area de intensos y crecientes conflictos entre los Estados miembros.

Esta estrategia deberia inspirarse en el concepto de crecimiento reno-
vado, basado en una produccién de bienes y servicios que responda
a las nuevas necesidades sociales pobremente logradas o insatisfechas,
tanto en los paises desarrollados como en el ‘Tercer Mundo. En parti-
cular, hay una extensién del desarrollo que debe explotarse mediante
la creacién de servicios en los préximos 30 afios.

b) Las repercusiones cualitativas de estas nuevas tecnologias en el
empleo y la voluntad de la organizacién del trabajo, seran a la larga
mas significativas que los impactos cuantitativos porque atafien a la
naturaleza misma del trabajo humano. En los préximos 10 a 15 afios
se podran discernir algunas tendencias importantes:
En primer lugar, una demandacreciente de adiestrados altamente

especializados en la industria de los componentes electrénicos y en la
produccién de bienes, seguida por una reduccién gradual a medida
que el uso de nuevas tecnologias aumenta;

Segundo, una “polarizacién” gradual de las habilidades requeridas.
en la produccién y en el ensamble de partes mecdnicas;

Tercero, mientras las nuevas tecnologias de automatizacién e infor=
macidén liberan poco a poco al hombre de actividades repetitivas,.
aburridas y peligrosas, algunas de aquéllas pueden ser fuente de serios:
problemas psicoldgicos.

Cuarto, habra en algunas dreas una adopcidn creciente de nuevas’
formas de organizacion del trabajo basadas en el éxito de experimentos
de afios recientes. Pero el modo dominante de la organizacién seguird
siendo el modelo basico tayloriano, equipado y modificado apropiada-
mente. La cadena lineal tender4 a incrementarse, aumentando en
complejidad para pasar ra4pidamente a una “red”.
En todo caso, razonando en términos lineales simplificados acerca:

de la conexién entre las nuevas tecnologias de informacién y el empleo,.
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este razonamiento puede llevar a “conclusiones” algo equivocadas y
expectativas excesivas, porque:

Nuestro entendimiento de las relaciones entre tecnologia, produc-
tividad, crecimiento y empleo parece crecientemente sospechoso, incier-
to e inadecuado. Esta es la razén por la que nos encontramos hoy
encerrados en un “cerco” de teorias alternativas al respecto.

Las implicaciones y consecuencias son especificas para sectores dife-
rentes, ramas, areas de aplicacién, formas de organizacién del trabajo,

paises y periodos. La regulacién del tiempo —el periodo de vida de un
producto o un proceso, el retraso entre la innovacién y la penetracién
en el mercado, la velocidad de difusién, el periodo en el cual los
capitales deben ser amortizados— es el factor dificil de determinar.

c) Esto es avin mas cierto para la nueva biotecnologia, sobre la cual
seria puramente especulativo y ciertamente prematuro estimar las im-
plicaciones y consecuencias, cuantitativas y cualitativas, para el empleo.
Estamos en este campoalgo lejos de la ola de innovaciones de produc-
tos y procesos que influyen en los mercados actuales y, en consecuencia
en el empleo. Hasta ahora, la tendencia ha sido la de exagerar la
extensién,la escala y la velocidad de introduccién de nuevos productos
y procesos basados en biotecnologia. Esto no quiere decir que el pro-
greso reciente en las ciencias de la vida y la biotecnologia no se abrira
en forma gradual a un gran potencial a través de transformaciones
significativas en d4reas mayores de la actividad humana (en la agri-
cultura tanto como en la industria, en el cuidado dela salud y en el
manejo del ambiente) .

Podemos enunciar, sin embargo, que en nuestro analisis:

El desarrollo de la tecnologia, en primera instancia, no creard un
numero significativo de nuevos trabajos, pues influira de manera pre-
dominante en el nivel de los procesos;

Nohay razén para esperar la creacién significativa de empleos en
actividades basadas en la produccidn de energia a través de la explo-
tacién en pequefia escala de la biomasa en la agricultura. No obstante.
la contribucién de tales actividades a la creacién de empleos podria
ser de significado local en algunas dreas. Sin embargo, tales actividades
podrian ayudar estabilizar el empleo rural y los servicios relacio-
nados, un factor que no debe ser pasado por alto en el contexto de los
ochenta;

No habré una demanda significativa para nuevos tipos de adiestra-
miento en los ochenta. La necesidad real es la habilidad para integrar
y manejar equiposide expertos y técnicos de diferentes formaciones en   
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proyectos multidisciplinarios. Es dificil, hacer prondsticos confiables
a largo plazo.

11.2. Buscando un “nuevo” crecimiento

El crecimiento econdmico en Europa es también diffcil para los
paises de la Comunidad, por razones diversas y en distintas maneras:

a) Los viejos motores del crecimiento (acero, ferrocarriles) y los de
los ultimos treinta afos (automéviles, quimicos, utensilios caseros) ,
estan en crisis (acero) , desarrollandose con més fuerza en otros lugares

(automéviles) , enfrentandose a mercados saturados (utensilios case-
ros), o entrando en unasituacién de vulnerabilidad creciente (qui-
micos) .

El sector automotriz, no obstante, se vuelve un campo abierto ala
innovacidn tecnoldgica (“robotizacién” de manufacturas, introduccién
de microelectrénica en el producto, nuevos materiales, nuevos combus-

tibles, nuevas maquinas). En Europa se necesita un esfuerzo signifi-
cativo de investigacién y desarrollo para medir las oportunidades que
esta renovacién tecnoldégica ofrece.
La vulnerabilidad de la industria quimica europea surge de la in-

flexibilidad estructural de su equipo productivo y también de su
comportamiento industrial, del perfil de habilidades de su personal,
y de sus finanzas. Hay mds riesgo de que las firmas quimicas europeas
adopten una estrategia de competencia mortifera, que una basada en
sus capacidades complementarias. Si adoptan la primer estrategia, los
problemas de sobrecapacidad ya existentes se agravarin pudiéndose
convertir algunas de las industrias nacionales petroquimicas de Europa
en sectores problematicos en los noventa, a escala comparable con la
industria del acero hoy dia. La estrategia basada en las capacidades
complementarias no sélo es deseable sino posible y, a largo plazo,
efectiva. A largo plazo es concebible que desaparezcan los “quimicos”
como un sector distinto, y sea remplazado por la consolidacién alre-
dedor de varias dreas de los quimicos (volumen, especialidad, fineza) ,
© por la integracién de actividades y “‘funciones” de la quimica en
otros sistemas o sectores (alimentacién, salud, energia, electrénica,
telecomunicaciones, espacio, materiales, etcétera) .

b) Para los actuales sectores lideres (microelectrénica, telecomunica-

ciones, conservacién de la energia) y los del mayiana (servicios, ma-
teriales, biotecnologia), en algunos casos se dificulta el empezar tan
rapidamente comoes necesario y con suficientes recursos, o en alcanzar
una extensién realmente: balanceada de actividad (esto se aplica a
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varias partes del sector del espacio aéreo-electrénica) , o se corre el
riesgo de que en los préximos afios no serd en Europa donde se desa-
rrollen (tal podria ser el caso de ciertos sectores claves de la biotecno-
logia).

Si los paises de la Comunidad no pueden dominarlas nuevas tecno-
logias de automatizacién, informacién y comunicacién, estardn en
peligro la sobrevivencia de la economia y de la industria de Europa
comoentidades independientes en una economia mundial de mercado
libre. Esto, a su vez, traeria una correspondiente amenaza a la inde-
pendencia de la poblacién europea en términos sociales, culturales y
politicos.

Es deplorable que estos dos aspectos (el reto industrial y el reto
social) sean tratados generalmente como problemas separados, o incluso
querepresenten puntos conflictivos. Sdlo cuando las necesidades huma-
nas, a nivel social o individual, toleren la primera etapa en el desa-
rrollo de las nuevas tecnologias, éstas podran usarse como instrumentos
poderosos de crecimiento y contribuir a la solucién de problemastales
como el empleo, la conservacion de la energia, el crecimiento de la
productividad agricola, el entrenamiento profesional, la comunicacién
y la utilizacién del tiempo libre.
La explotacién en Europa del potencial creador de crecimiento de

las nuevas tecnologias informaticas, mediante el fortalecimiento 0 recu-
peracién del dominio sobre ellas, sélo sera posible con mayores esfuer-
zos a largo plazo en investigacidén y desarrollo, sobrepasando las
posibilidades de un pais y demandando un esfuerzo significativo con-
junto. Aqui, como en la biotecnologia, materiales y algunos sectores
de la energia, el progreso tecnolégico adicional depende de manera
creciente del progreso en los conocimientos basicos: la tecnologia tiene
cada vez mds base cientifica, mientras que la ciencia mds tecnoldgica.

c) Por otra parte, debido a queel desarrollo de la tecnologia llevara
un. paso rdpido en los préximos 15 afios, cualquier prondstico de los
mercados y de cual sera el sector mas estratégico en este campo es en
verdad incierto: el “dominio” requiere capacidad en una amplia escala
de tecnologias alternativas, ningtin pais de la Comunidad, por si mismo,
tiene la capacidad de ser preeminente en la escala completa.

Este enunciado se aplica con particular fuerza a la biotecnologia,
cuando una decisién para concentrar recursos en algun sector espect-
fico es a todas luces riesgosa debido al nuevo nivel experimental de
muchas delas tecnologias recientes. Es mas, el mayor desarrollo de mu-
chas tecnologias o campos de aplicacién dependera precisamente de la
combinacién de varias de estas disciplinas o técnicas.
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Por esta razén debemos enfatizar y llamar la atencién de quienes
toman decisiones a nivel nacional y europeo, sobre el riesgo que se
corre de faltar la coordinacién en el considerable potencial cientifico
y tecnolégico que poseen nuestros paises en conjunto: sencillamente,
podemos fracasar en la explotacién de este potencial para el creci-
miento renovador.
En respuesta al reto impuesto por la biotecnologia, muchas firmas

estén reaccionando en el corto plazo; adoleciendo de la experiencia
necesaria “en casa”, temiendo que su nueva posicién en el mercado
esté arriesgindose y en ausencia de una estrategia conjunta europea,
estas empresas buscan en cualquier otro lado la experiencia de la que
carecen, mediante la compra del know how o por medio de alianzas. Este
“cualquier otro lado”es con frecuencia fuera de la Comunidad, parti-
cularmente en Estados Unidos (ejemplos: el acuerdo Hoechst con el
Hospital General de Massachusetts y las conversaciones danesas con
el Instituto Internacional de Investigacién Vegetal en California), o
en Japén (intercambios briténico-japoneses). Las compafiias norte-
americanas, por otra parte, estan concientes del valor de la experiencia
disponible en Europa (¢f. BIOGEN) .

Por tanto, debemos intentar ocortar la distancia entre Europa y
Estados Unidos en este campo, ilustrada por:

El numeroy escala de inversiones en pequefias compafiias de “‘ca-
pital de riesgo”;

El desarrollo de compajfifas especializadas en biotecnologia, multi-

disciplinarias, de tamafio mediano,tales como CETUS, GENENTECH, GENEX,
HYBRITECH,IPRI, Genética Colaborativa (en muchos casos cercanamente

vinculadas 0 controladas por los grupos petroleros, quimicos y farma-
céuticos mds grandes) .

La inversién de capital y gastos corrientes en investigacién y desa-
rrollo biotecnolégico por las firmas mas grandes de petrdéleo, quimicos
y farmacéutica.

Es necesaria una estrategia conjunta para el desarrollo de la biotecno-
logia debido al gran significado de este nuevo campo;

Para una politica a largo plazo de crecimiento, la biotecnologia
tendra impactos considerables en sectores claves de la economia en los
préximos treinta afios, sobre todo en la salud, la agricultura y la ali-
mentacion agricola, y después, de manera creciente, en los quimicos,
el ambiente y el sector de la energia. Para permitir a cada pais de la
Comunidad el obtener beneficio de la biotecnologia para su propio
crecimiento, los estados miembros tienen que inventar y ponerse de
acuerdo sobre nuevas reglas de patentes sobre la competencia, la estan-
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darizaciény las politicas fiscales; deben desarrollar de manera conjunta
colecciones de cultivo de materiales bidticos, y los datos de bancos
relacionados y servicios de informacién, y, sobre todo, reconsiderar as-
pectos de la politica comin agricola. Tal colaboracién sera beneficiosa
para todos.

Debidoa las profundas implicaciones —econdmicas,sociales y huma-
nas— de la nueva biotecnologia, para un manejo integrado de los
recursos, nuestras sociedades se estan involucrando en una nueva fase
de la evolucién de las relaciones del hombre con Ja bidsfera en aspectos
tales como:
En el uso y manejo de la tierra (produccién de alimentos, de materia

prima para las industrias quimicas y farmacéuticas, de la energia de
Ja biomasa, de las demandas ambientales tanto en los paises de la
Comunidad Europea como en los del Tercer Mundo) .
En unapolitica de salud (prevencién y tratamiento de enfermedades,

produccién de nuevas vacunas y otros medios terapéuticos, en el mejo-
ramiento de métodos de andlisis y control) ;
En la preservacién del capital natural genético del planeta (especies

animales, vegetales y microbios) y su diversidad.
De hecho, cualquiera que sea la escala de la localidad, el pais, el

continente o el planeta, el problema de aqui en adelante,parael futuro,
es pensar y manejarse no sélo en términos de productos (agricolas,
quimicos) , sino en términosdesistemas integrados para la conversién
bioldgica de los recursos (tales como el sistema agroenergético que
rodea la produccién de proteinas y la cadena de abastecimiento).
La pregunta que se plantea es saber a qué grado y por qué métodos

puede el hombre convertirse en un “bioadministrador” colectivo en
vez de ser simplemente el conquistador hambriento o el consumidor
ciego.
Tal crecimiento, como ocurre en los ochenta —y es probable que

permanezca bajo—, crecer4 a partir del aumento en la productividad,
en la actividad industrial manufacturera; al mismo tiempo,  propor-
cionard una base para el desarrollo continuo en servicios “mds ele-
vados” (en particular, servicios de expertos a las compafifas) .

d) A largo plazo, la fuerza que conducird a un periodo estable de
crecimiento renovado vendra del sector de servicios (tanto productos
comofunciones) que en 1980 representaba 51% de los trabajos y 56%
del valor agregado en los paises de la Comunidad. Este crecimiento
renovadoresultara4 no de una expansién enlos servicios existentes, sino
de la creacién de nuevos servicios que resulten de las innovaciones
sociales y tecnoldgicas tales como las siguientes:
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Cambios en los haébitos de consumoy en los presupuestos de tiempo
de hombres y mujeres europeos.
Nuevas relaciones entre la economia “formal” y la “informal’’, o las

actividades que no son de mercado.
Nuevas posibilidades tecnoldgicas (telemdticas).
La creciente “terciarizacién” de todas las actividades econdémicas

en las sociedades industriales avanzadas.
Por consiguiente, uno puede considerar al Mercado Comin del

mafiana como un mercado de servicios. Adaptarse a esta posibilidad,
plantea una serie completa de retos a la Comunidad.

El mas importante es la infraestructura europea para las telecomu-
nicaciones. Siesta infraestructura no se prepara e instala a tiempo, hay
mayor riesgo de que Europa no permanezca en el camino que lleva
al siglo xx1.

Es por ello importante para una politica de crecimiento de mediano
y largo plazo, el disefiar y crear, ahora, infraestructuras europeas para
los préximos 30 anos, particularmente en el campo de las telecomuni-
caciones (en las que se basan la mayor parte de los nuevos servicios)
y en el de los transportes.

II.3. Nuevos aspectos en la divisidn internacional del trabajo

Como ocurrié después de la primera revolucién industrial, seremos
testigos de una reestructuracion dela divisidn internacional del trabajo,
resultado de la especializacion de cada pais en algun aspecto de los
servicios. En este contexto, en los afios por venir veremos la expansién
y el aumento de las negociaciones y conflictos entre las naciones del
“Norte” en torno al comercio de los servicios y su “liberalizacién”,
especialmente bajo la presién de Estados Unidos, exportador lider
del mundoeneste sector.

Los flujos de datos internacionales (rspF) * (productos y servicios
relacionados con la informacién, una “mercancia” que es transferible
pero no “consumible”) son algunos de los mas importantes sectores
de desarrollo potencial en el comercio internacional de servicios. Los
retos econdémicos, politicos y socioculturales que suscitan pueden ser
considerados como los de mayor importancia estratégica. Los paises de
la Comunidad tienen gran interés en prepararse juntos para realizar
estos cambios antes de que las presiones seanirresistibles.
De hechola divisién internacional del trabajo noesta inevitablemen-

* repr: Transborder data flows.
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te predeterminada perosi lo estan los resultados de las politicas (inter
alia) industriales y financieras coherentes, basadas en la innovacién y
las decisiones apropiadas en la investigacién e inversién.

Dela misma manera, ningtin sector estd indefectiblemente condenado
a permanecer “antiguo” o “tradicional”, y lo mismo puede aplicarse
a regiones 0 grupos sociales (cf. El potencial de renovacidn tecnolégica
en el sector automotriz). Una economia nacional no es una simple
coleccién de sectores supercompetitivos destinados a expandirse y sec-
tores subcompetitivos destinados a desaparecer.

La microelectrénica, por ejemplo, economizandoa la vez en el tra-
bajo y en el capital, trae nuevos elementosa la divisién internacional
del trabajo a través de la eliminacién de las ventajas comparativas de
los paises del Tercer Mundoensectores tales comolos textiles. Estos
pueden, bajo algunas condiciones, regresar a Europa.

11.4. Innovacidn integrada (social y tecnoldgica]

Este es uno de los puntos fundamentales acerca de las relaciones
entre tecnologia, economia y sociedad en las sociedades modernas
desarrolladas: no hay determinismo tecnoldgico. Caso tras caso el
impacto en la agricultura europea de la proteina producida industrial-
mente,las relaciones entre talleres manufacturerosflexibles y los reque-
rimientos de habilidades, el retorno del carbén (via su gasificacién)
a un papel mayor comofuente de energia, las relaciones entre progreso
cientifico y tecnolégico, por una parte, y desarrollo social y econémico
por la otra, no son reducibles a un simple balance de fuerzas en
el cual las primeras superen a las segundas. Este hecho es reconocido
cada vez mds en nuestros dias, pero atin no hay andalisis econémicos
significativos para la elaboracién de politicas, en particular para la
ciencia y la tecnologia.

Las relaciones entre sociedad y las innovaciones tecnoldgicas infor-
maticas son claros ejemplos del “‘no-determinismo”. Sin embargo, no
hay evidencia que pudiera guiarnos a concluir en términos generales
que el uso de estas nuevas tecnologias en sociedades europeas llevard
a una mayor “alienacién’” de los individuos ni, por otra parte, que
originara una democracia participativa radical en la que todos los
ciudadanos intervengan en todas las decisiones politicas, gracias a un
sistema de comunicacion de dos vias. No hay razén para suponer que
nuestras sociedades evolucionaran inexorablementehacia una“sociedad
del ocio”, o que el desarrollo de nuevas tecnologias implica necesa-
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riamente una expansién del trabajo en casa; particularmente “volver
a dejar a las mujeres en casa’’.
En vista de lo que se ha dicho, asi como de otros ejemplos bien

conocidos como las condiciones necesarias y las variables involucradas,
el desarrollo tecnoldgico no garantiza por si solo ni el crecimiento
econdmico ni la capacidad de competitividad a largo plazo, ni el
bienestar social. Es mas, yéndonos mas lejos: es falsa la teoria de que

una politica vigorosa de innovacién y desarrollo tecnolégico puede
ser un modoefectivo de resolver la competitividad a largo plazo de la
economia,si esta politica fracasa en alcanzar un balancesatisfactorio
entre innovaciones de ‘‘proceso”’ y “producto”, entre los requerimientos
de oferta y demanda y, por otra parte, entre renoyacién tecnolégica
y social. El desarrollo de la economia de un pais también depende
de su capacidad de-renovacion social a nivel de instituciones, organiza-
ciones y sistemas de valores. Las evidencias son hoy mas quesignifi-
cantes para afirmar que el éxito en las empresas manufactureras
dependetanto dela “arquitectura social” como de su tecnologia.

El éxito también depende de la capacidad para valerse de manera
integrada del conjunto de habilidadesy tecnologias. Nose trata, y cada
vez mas, de una cuestién de produccién individual o de sectores imper-
meables de la economia, sino de componentes, sistemas, combinaciones
e interacciones multisectoriales.

II.5. Cambio tecnoldgico y el papel de la Comunidad

Los ochenta seran para la Comunidad un periodo decisivo de nego-
ciaciones mayores, reorganizacién de ]a base manufacturera, reformas
a la politica agricola comun,aplicacién de nuevas tecnologias, reparto
del trabajo, relaciones Norte-Norte, reforma del Estado benefactor, y
de seguridad y defensa europeas.
En particular, la cuestién de prepararse e implantar cambios tecno-

Idgicos en la divisién internacional del trabajo a nivel de una firma,
un sector, un pais, sera cada vez mds importante. Especificamente y
en vista de la importancia creciente concedida a los elementos cienti-
ficos y tecnoldgicos de los productos, podemos prever que las negocia-
ciones de comercio internacional pueden enfocarse también a aspectos
tales como el intercambio de tecnologia. zNos estamos moviendo acaso
hacia el “carcu’”* (Acuerdo General sobre el Cambio Tecnolégico)

en las lineas del Garr?

*catcn: General Agreements on Technological Change.  
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Este no sera un periodofacil para las instituciones de la Comunidad,
por lo que debemos revisar una vez mds la légica de la integracion
en si misma, llevandola a una prueba severa.

En los campos estudiados por Fast, el comportamiento de los actores
econémicos (firmas, bancos) parece mostrar que la internacionalizacién
del sistema manufacturero y el desarrollo de las tecnologias globales,
“sin fronteras’’, tienden a aumentar. De aqui que para estos “‘mega-
sistemas” las dimensiones de la Comunidad resulten un sistema menor
para la elaboracién de estrategias o para el perfeccionamiento de
estrategias globales para la firma individual. El mundo se convierte
en un “mercado comin”.
Dado tal desarrollo (junto con la “crisis” y otros factores socio-

politicos) , los gobiernos buscan retener o recobrar los medios legales,
financieros e institucionales para la administracién nacional y politica.
La incertidumbre sobre las perspectivas a mediano y largo plazo de los
proyectos europeos, asi como sobre la “solidaridad” de la Comunidad,

tienden a reforzar estas tendencias.
En este plano, la Comunidad Europea puede ganar una renovada

preeminencia e importancia econdmica, politica y cultural, hasta donde
sus polfticas se vuelvan elementos integrales en los proyectos de los
estados miembros. A la inversa, podria degenerar en un campo de
batalla de objetivos conflictivos (energia, comercio, politica social) ,
golpeado porla fortuna y las circunstancias en varias areas y periodos
de tiempo, fracasando finalmente al no proporcionar una base estable
para politicas conjuntas.

III. TEMAS ESTRATEGICOS A LARGO PLAZO PARA LA COMUNIDAD

ILI. El tema estratégico de la “biosociedad”

Las capacidades de establecimiento de la biotecnologia europea.

En la biotecnologia es esencial ser capaz de reunir y manejar un
conjunto de disciplinas cientificas y tecnoldgicas, operando con equipos
multidisciplinarios, apoyado en el acceso a los servicios de informacién
y en la experiencia. Desarrollar 0 reforzar los centros clave (0 consorcios
policéntricos) , asf como Jos puntos fuertes de una red bien intercomu-
nicada entre grupos de trabajo a lo largo de Europa (académicos ¢
industriales) , de intercambios de informacién y personal; ello debe ser
un objetivo conjunto, pues esta mds all4 de las capacidades de una
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sola nacién. Los servicios de apoyo relacionados incluyen bancos de
datos, servicios de red de datos y colecciones de material bidtico (micro-
organismos, células, tejidos animales y vegetales, etcétera). La Comu-
nidad puede ayudar a determinarlas necesidades comunesy la politica
para una estrategia coherente a largo plazo, apoyandoesfuerzos oficiales
y privados y, donde sea apropiado, organizando programas conjuntos
significativos para la Comunidad, con costos compartidos. Adminis-
trandoel sistema de recursos naturales renovables, zc6mo nos alimen-
tamos? :Cudl es el papel de la tierra?

Las mejoras de mayor productividad tanto en la agricultura como
en el procesamiento de alimentos, apoyadas lo mismo por la nueva
biotecnologia como por la genética clasica siguen dandose. Los sen:
sacionales avances recientes en genética molecular (ingenieria genética)
abren mayores perspectivas para el medianoy largo plazo, para mayores
mejoras con las técnicas de “procesamiento rio abajo” de separacién
y purificacién (ver la importancia del desarrollo de las técnicas de
cosecha en la agricultura).
Al mismo tiempo,la industria quimica europea busca restablecerse

con nuevas bases. Las nuevas materias primas pueden ser obtenidas
del carbén por varios métodos, tanto meramente quimicos como micro-
biolégicos (por ejemplo el uso de microorganismos capaces de crecer
en 6xidos de carbono e hidrégeno) . Los recursos renovables de carbén
compuesto estén disponibles en la biomasa de muchos tipos como los
cultivos de algas (para alta productividad) , 0 la lignocelulosa (madera
y desperdicios de madera) para cantidades masivas.

El desarrolo de tales opciones depende de los descubrimientos y
aplicaciones del nuevo conocimiento obtenidoenlas ciencias de la vida
y en los procesos tecnoldgicos; pero también dependede las politicas
de precios de los productos agricolas.

Las consecuencias de estos desarrollos tecnoldégicos en las politicas
de Ja Comunidad para el uso de la tierra, son importantes a corto
plazo. Hay interacciones crecientes entre las industrias agricolas, la
silvicultura y agricultura, con usos alternativos y competitivos para
la tierra. El tema estratégico es desarrollar una visién global mds cohe-
rente del uso de la tierra y del manejo integrado de nuestro sistema
de recursos naturales renovables.

Biotecnologia y relaciones Europa-Tercer Mundo

La biotecnologia es rica en oportunidades —y en retos para el 
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sistema actual del comercio de los productos agricolas entre Europa

y el Tercer Mundo. La biotecnologia europea puede ofrecer el know-

how, equipo y materiales genéticos para mejorar el manejo de bio-

sistemas” locales. Esto se aplica tanto a la produccién de alimentos
de uso local y a la produccién de cosechas efectivas para exportacién,

comoa las tecnologias de su almacenamiento y transformacién. La pro-
duccién de energia de biomasa puede también ser pensadasi existen
circunstancias apropiadas.

Las medicinas y el cuidado de la salud son otras de las fortalezas

europeas insuficientemente utilizadas para beneficio del hombre (y

de sus animales). No debemos, pasar por alto el papel de la biotec-

nologia tradicional, desarrollada y adaptadaa las circunstanciaslocales;

el balance entre lo viejo y lo nuevo, y su integracién, sera especifico

para localidades y paises diferentes. Con esta ayuda, Europa debe

compartir su ciencia y ayudar a iniciativas locales de desarrollo y difu-

sidn de tecnologia apropiada, adaptada a sus condiciones,

Investigacién médica y de la salud

El cuidado de la salud es prioridad en las actuales aplicacionesde

la biotecnologia. Se esperan mayores progresos en, tratamientos, diag-

nosis y medicina preventiva. Nuevas posibilidades emergen de una

interaccién entre la biotecnoldgicay la tecnologia informatica (en parti-

cular el disefio y aun la prueba de nuevas medicinas por modelos de

computadoras y simulacién en vez de pruebas empiricas) . La sicogeria-

tria es un area de especial importancia dadas las tendencias demogra-

ficas en Europa, los ya graves costos sociales y el sufrimiento: el

progreso en la investigacin neurobioldgica y neuroquimica podria,

aqui m4s que en ningtin otro lado, ofrecer esperanzas tanto para

curar el sufrimiento como para reducir los altos costos de terapia.

Por ultimo, no debemos subestimar los problemas éticos (reales o

latentes) que ya existen, y que aumentardn debido al creciente poten-

cial de intervencién en el material genético: particularmente donde

la tecnologia viola la genética, el sentido de identidad y los derechos

humanos.

IIL.2. Los temas estratégicos de la sociedad informdtica: un reto doble

Para ajustar las estructuras industriales y tecnolégicas de Europa

a las nuevas tecnologias informaticas; para ajustar el desarrolo tecno-
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légico a las necesidades del individuo y la sociedad, y para lograr
integracién entre estos dos procesos de ajuste.

El dominio industrial de las nuevas tecnologias informaticas

Europa corre el riesgo permanente deser descalificada por Estados
Unidos y Japén en muchos campos de alta tecnologia. Esto, bien
conocido, plantea dos preguntas principales: cudles tecnologtas clave
debe poseer Europa para mantener una capacidad industrial efectiva,
y cémo pueden ser adquiridas. Entre las tecnologtas clave que deben
ser desarrolladasestén las telecomunicaciones (especialmente satélites) ;
la integracién del procesamientode datosy las tecnologfas de comuni-
caciones; electronica doméstica; tecnologias para Ia medida

y

el control.
Al mismo tiempo deben permanecer abiertas otras opciones tecno-
légicas, pero esta més alld de los recursos de cualquier pais obtener
porsi sdlo todoel, espectro de las posibles tecnologtas vitales. Haytres
asuntos esenciales para adquirir estas tecnologfas: el desarrollo de
gente calificada; las relaciones de colaboracién cercana entre el go-
biernoy la industria, y entre los industriales, y una mayor movilidad
internacional del personal: investigadores, ingenieros y técnicos.

El surgimiento de un sistema de comunicacién e informacién. inter-
nacional

El flujo de datos a través de las fronteras (rspr)en particular
mediante bancos de datos y redes privadas que crecen rdpidamente,
se convertira en un factor de creciente significado, no sin enfrentar
serios problemas y conflictos de caracter legal, econdémico y politico.
Entre firmas, entre paises, entre autoridades publicas a nivel nacional,
y actores privados, principalmente multinacionales, entre los paises
desarrolladosy los del Tercer Mundo. Ya 80% de la informacién trans-
mitida “en linea” en el mundoproviene de bancos de datos de Estados
Unidos y de cinco agencias internacionales (tres de ellas estaduniden-
ses) que controlan tres cuartas partes de la informacién internacional
distribuida por la prensa mundial. El Tapr puede, entonces, guiar a
cambios en los métodos de la produccién y en la localizacién de
facilidades en la produccién.
La Comunidad debe participar en la elaboracién y aplicacién de

nuevos acuerdosinternacionales y globales, buscando al mismo tiempo
soluciones a nivel de la Comunidad.
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Alienacién o participacién activa del individuo

Por el momento, el riesgo del “hermano mayor” parece haber sido

exagerado. No hay evidencia clara que sugiera que las sociedades

europeas estan dirigiéndose hacia un uso compresivo y alienante de

las nuevas tecnologias de la informatica. Por otra parte, no hay un

indicador de la posible evolucién hacia una democracia participativa

radical, en la cual todo ciudadano pueda participar en las decisiones

liticas a través de un sistema de comunicacién en linea de dos vias.

¢Qué balance deberfa buscar la Comunidad o sus diferentes estados

miembros? Ademas, parece haber pocas probabilidades de cambios

significativos en el estilo de vida en los proximos 15 afios. ¢Hay, en

consecuencia un ambito quefacilite los cambios y que sea visto como

deseable? :Qué tipo de escenario seria el preferido por los europeos?

Creacién de nuevos empleos

Las nuevas tecnologias de informatica tienen un potencial de incre-

mento neto de 4 a 5 millones de nuevos empleos entre ahora y 1995

en los diez paises miembros de la Comunidad Europea. Para lograrla

es necesario quese retinan ciertas condiciones tales como una estrategia

conjunta para el desarrollo de dichas tecnologfas (de otra manera,

una gran parte de esos empleos se creardn en otros lados) integradas

en una politica coherente de la Comunidad para el crecimiento, el

empleo y la organizacién del trabajo, ¢ inspirada en el objetivo de

crecimiento renovado con base en una nueva generacién de bienes y

servicios que respondan a las necesidades sociales nuevas 0 insuficien-

temente satisfechas.

Educacién, entrenamiento y aprendizaje

La disponibilidad de la fuerza de trabajo recién. calificada (inge-

nieros y técnicos de los ochenta) es uno de los requisitos para el éxito

de una adecuadarespuesta al reto industrial. A mediano plazo. (los

noventa) debemos esperar que mas de 50% de la poblacién activa haya

cambiado de ocupacién o visto modificado total o parcialmente su

adiestramiento debido a las nuevas tecnologias de automatizacién, in-

formacién y comunicacién.

zCémo reacionaran ante esto los europeos? Otra interrogante al. par-

ticular es; gHasta dondese aplicaran en las escuelas las nuevas tecno-

logias como una herramienta de ensefianza? En ausencia de cooperacion
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y coordinacién europea (donde sea necesaria) , gno se corre riesgo de
que se produzcan divisiones entre diferentes paises de la Comunidad
como entre grupos dentro de cada pats, por las cuales los perdedores
se conviertan en una generacién de“iletrados’’?

III.3. Los temas estratégicos de trabajo y empleo

Renovacion y consolidacién de la base industrial europea.

_La renovacién y consolidacién de la base industrial europea son esen-
ciales para el éxito en el cambio del sistema de produccién, tanto para

la fuerza competitiva externa como parala eficiencia interna, en espe-
cial alrededor de dos polos:

a) alrededor del nuevo concepto que integra agricultura, quimicos
y abastecimiento de energia (el complejo agro-quimico-energético)

b) a través del desarrollo de “infratecnologias”.

Unos cuantossectores estratégicos son el centro del empleo europeo
de hoy (hablandode la Europa de los 12). Tres de ellos (agricultura,
quimicos y energia) , que ya tienen fuertes interconexiones industriales,
estan en Ja actualidad relacionados, creando a largo plazo el nuevo
complejo agro-quimico-energético como resultado de las siguientes pre-
siones: -

Creciente conciencia de la necesidad de un mejor uso integrado
de los recursos naturales renovables;

La necesidad de explotar completamente todos los recursos “‘locales”’;

La transformacién tecnolégica surgida del desarrollo en biotecno-
logia, nuevas tecnologias energéticas y el mejoramiento de técnicas

existentes para la selecci6n y propagacién de razas vegetales.

Si se continua esta tendencia, estos tres sectores se enraizaran mds
profundamente en el plano econémico social de las diferentes regio-

nes europeas, favoreciendo al mismo tiempo tanto el cambio interno
de la economia europea como su cambio en relacién al plano inter-
nacional.

Para facilitar esta adaptacién y eludir los obstdculos, estos sectores,

comootros, demandan el tajante desarrollo y difusién de tecnologias
“horizontales” de naturaleza multisectorial. Estas son las “‘infratecno-
logias” cuyo desarrollo, por si mismo, puede ser fuente de empleo e
innovacion. 
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Dos areas parecen ser de importancia estratégica fundamental:
Crear instrumentos para la medida y el control que juegan un papel

clave en las actividades prometedoras para el empleo util (industrias
asociadas con el cuidado del ambiente y el negocio de reparaciones) ,
y que estan también en la base del desarrollo de la robotica.
Los materiales compuestos, que pudieran rejuvenecer algunos sec-

tores en dificultades.

Dominar el proceso de cambio tecnolégico

Desarrollar la tecnologia no es suficiente, ya que no es el tinico
factor determinante del cambio tecnolégico. Para eliminar obstaculos
en este proceso de cambio se requiere comprender sus mecanismos,
sus origenes y sus consecuencias: el desarrollo de las ciencias sociales
es una necesidad fundamental al respecto. Estas ciencias son necesarias
para clarificar el debate sobre la cuestidn del cambio tecnoldgico, em-
pleo y trabajo; para mostrar las posibilidades y las limitaciones de
modelos alternativos de desarrollo (como las economias sin mercado),
y para mejorar y transformar las relaciones hombre-mdquina.
Las estructuras e instituciones que conducen la inyestigacién y el

desarrollo constituyen el segundo requisito esencial para el dominio
del cambio tecnolégico. Si se considera el desarrollo de firmas peque-
fias, de produccién de biogas con base en granjas, o de dinero electré-
nico, nuestros estudios indican la necesidad de informar a los intere-
sados sobre lo que esta pasando o va a pasar aqui o en cualquier otro
lado, lo que se demanda ahora y lo que sera en el futuro.
La difusién del conocimiento adquirido (tanto en el estado técnico

del arte como en la identificacién de las necesidades) es por lo menos
tan necesaria para la explotacidn de los esfuerzos de investigacién como
el desarrollo y su demostracién. (Esto es lo que llamamos la politica
de la “Tercera D”’).

IV. RECOMENDAGIONES PARA LA COMUNIDAD SOBRE INVESTIGACION Y

DESARROLLO

La comunidad de investigacién y desarrollo debe incluir entre sus
fines:

1. Sostener y estimular la consolidacién y la renovacién de la “base”’
industrial europea alrededor de dos ejes: el “agroquimico-energético”
y el de “tecnologia espacial-electrénica”.  
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2. Contribuir a la concepcién y desarrollo de las infraestructuras de
los nuevos servicios en los préximos 30 afios.

3. Acompajfiar la transformacién del empleo

y

facilitar el estableci-

miento de nuevas relaciones hombre-mdquina.

4. Inspirar y estimular la ciencia y la tecnologia necesarias para la

solucién de ciertos problemas mayores de los paises del Tercer Mundo,

y para el desarrolo de su potencial cientifico y tecnolégico “local”.

5. Proporcionara las instituciones de la Comunidadel conocimiento

necesario y esencial para facilitar el dominio conjunto de los cambios

tecnoldgicos.

 



  

  

2. METODOLOGIAS PARA LA PROSPECTIVA TECNOLOGICA



2.1. ONDAS LARGAS E INNOVACION TECNICA

C. FREEMAN

Unidad de Inyestigacién de Politica Cientifica (sPRU),
Universidad de Sussex

Gran Bretafia

1. inTRopUCCION
~

Casi todas las predicciones contemporaneas de los niveles futuros de

desempleo son undnimemente pesimistas. Un informe reciente para
la cer, predijo un alza de 12 millones de desempleados hoy, a 20

millones para 1990.
Sin embargo, parece que fuera apenas ayer cuando casi todos los

gobiernos de drea de la ocpE tenfan comoobjetivo primario de la poli-
tica gubernamental econdmicay social el “pleno empleo”. Los niveles
de desempleo de 2%, o aun de 1%, eran comunes en casi todos los

paises europeos. En los afios cincuenta y sesenta se asumia con fre-

cuencia que las teorias y las politicas keynesianas habian resuelto de

forma permanenteel persistente problema del desempleo a gran escala
de la preguerra.

Antes de la Primera Guerra Mundial el clima de opinion era aun
mas optimista. Durante la “bella época”, el desempleo fue mucho mas

bajo que durante el periodo de entreguerras.

De este modo, duranteel curso del siglo xx hemos tenido dos oscila-

ciones en el conocimiento convencional sobre desempleo: de un punto

de vista relativamente optimista al principio del siglo, a un profundo

pesimismoen los treinta; luego, nuevamente a un optimismo desbor-

dante en los cincuenta para volver a un profundo pesimismo en los

ochenta. Parece por tanto quelas creencias de los economistas y los go-

biernos a los que aconsejaron, estaban fuertemente influidas por la

experiencia de la década previa, y que sus nociones de posibilidad y

deseos de bajos niveles de desempleo variaron de acuerdo con esto.

Los involucrados en las predicciones a largo plazo reconoceran en ello

un sindrome familiar.

Algunos eminentes economistas han asumido en forma explicita que 
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las tasas de crecimiento permaneceran deprimidas por un largo tiempo.
Tal posicién se vio con frecuencia enlos treinta y cuarenta.
“Lo que considero como mi prediccién —dijo Samuelson—! es que

el ultimo cuarto del siglo xx se parecer al tercer cuarto en la tasa
iograda de progreso econémico. El horéscopo oscuro de mi viejo maes-
tro Joseph Schumpeter, puede tener aqui particular relevancia.”
La referencia de Samuelson a Schumpeter sirve para recordar que

tiene mds sentido tratar de entender las fluctuaciones a largo plazo
en el comportamiento del sistema econdmico, que extrapolar la expe-
riencia de afios recientes. Sin embargo, esto puede ayudarnosa explicar
los cambios a largo plazo en las opiniones y teorias de los propios
economistas.

Tales ciclos de medio siglo son por supuesto asociados, en primer
lugar, con el nombre del economista ruso Nikolai Kondratiev. Aunque
muchos otros economistas, tan diversos como Jevons, Pareto y Van
Gelderen ya habian discutido el fendmenoantes de la Primera Guerra
Mundial, estos ciclos recibieron el nombre de Kondratiev, Durante
los afios veinte, cuando era director del Instituto de Investigacién de
Economia Aplicada en Moscu, hizo un esfuerzo intensivo para estu-

diarlos y explicarlos antes de que pereciera en Siberia en los treinta.
Fue Joseph Schumpeter? quien popularizé la nocidn delos ciclos de
Kondratiev en el mundo de habla inglesa, y quien puso principal
énfasis en la difusion de nuevas tecnologias radicales comolas carac-
ter{sticas mas importantes detales ciclos largos. Schumpeter insistié
en que los grandes booms en el desarrollo de la econom{a mundial no
estaban sdlo acompafiados por el ascenso de nuevas industrias y tecno-
logias, sino que eran conducidos por este proceso.

Las fluctuaciones de largo plazo no pueden explicarse sencillamente
en términos de la teorfa convencional delos ciclos cortos, sino que
requieren una dimensi6n de andlisis adicional. Esto involucra el ascen-
so de nuevas tecnologias, el ascenso y caida de industrias enteras, inver-
siones de infraestructura, cambios en la posicién internacional y del
liderazgo en la industria y tecnologia, y otros cambios estructurales
relacionados, por ejemplo, con las habilidades y ‘composicién de la
fuerza de trabajo. Sdlo si se toma esto en consideracién, sera posible
desarrollar politicas satisfactorias contraciclicas, capaces de enfrentar
a la crisis estructural tan profunda que se experimentaen la actualidad.

El tema basico de este documento es quela depresién de los ochenta

1 P.A, Samuelson, “The World's Economyat Century's End”, Japan Economic Journal,
marzo 10, 1981, p. 20.

2]. A. Schumpeter, Busines Cycles, 2 vols. Mac Graw Hill, 1939.

no puedetratarse comosi fuera otra recesién un poco mds severa, como
las experimentadas en los cincuenta y sesenta; tampoco puede ser dejada
a un proceso de recuperacién espontdnea. El desarrollo de una estra-
tegia viable para hacer frente a la escala del problema de desempleo
de los ochenta requiere una combinacién de los conocimientos de
Keynes con los de Schumpeter,

2. SCHUMPETER Y MENSCH

La justificacién bdsica para tratar de relacionar las ondas largas con
el cambiotecnoldgico es que el proceso de difusién de cualquier nueva
tecnologia radical es un asunto de décadas y no de meses 0 afios. Como
Rosenberg * lo hasefialado, el proceso de difusién es pocas veces una
simple copia al carbén de un nuevo producto. Casi siempre involucra
un grupo de nueyos inventos e innovaciones que afectan procesos, com-
ponentes, subsistemas materiales y sistemas administrativos, tanto como
a los propios productos. La introduccién del ferrocarril, electricidad,
maquinas de combustioninterna o de la computadora son todos ejem-
plos de transformacidn radical, econémica y social que involucra nuevas
industrias completas, nueyos tipos de bienes de capital, componentes,
materiales, nuevas habilidades a todos los niveles, nuevos sistemas y
actitudes de administracién y de educacién y entrenamiento, nuev:
clasificaciones ocupacionales e industriales, nuevos sistemas de dise
y desarrollo, nueva legislacién y nuevas formas de financiamiento,
organizacion y propiedad.

Para Schumpeter, las ondas largas en la vida econédmica eran una
sucesin de transformaciones tecnoldégicas del sistema econdmico. Estas
necesitaban un profundo cambio estructural en un proceso que él Ilamé
“destruccién. creativa’’..
Schumpeter justificéd en tres campos su punto de vista de que la

innovacion tecnolégica era una serie de explosiones, mas que una
transformacién suave y continua. Primero alegaba que las innovaciones
no se distribuyen al azar en el sistema econdémico entero, sino que
tienden a concentrarse en ciertos sectores claves y sus alrededores, y
que en consecuencia son desequilibradas y sin armonia.

En segundo lugar, afirmaba que el proceso de difusién tampoco
es uniforme porque primero unas pocas y luego muchas firmas, le
siguen en el despertar, con éxito, de pioneros. Kusnets ha enfatizado

3N. Rosenberg. Perspectives on Technology, Cambridge University Press, 1976.
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el patrén ciclico bajo el crecimiento de nuevas industrias. La teoria
del ciclo de vida del producto y la teorfa del comercio internacional,
han confirmado estas aseveraciones: un inicio con dudas, un rapido
crecimiento y la saturacién subsecuente seguida por la caida o estanca-
miento, constituyen las fases principales del ciclo.

Por ultimo, Schumpeter sefialé6 que la esperanza de cambio en la
ganancia durante el crecimiento de una industria, es lo mas deter-
minante de este patrén de crecimiento sigmoide. A medida que la
nueva capacidad se expande, en algun punto (puede variar segtin el
producto en cuestién) , el crecimiento empezard a retardarse. La satu-
racién del mercadoy la tendencia del avance técnico a alcanzar limites,
asi como los efectos competitivos del cambio de los costos de inver-
siones, tienden a reducir el nivel de ganancias y con ello la atraccién
a posteriores inyersiones. Excepcionalmente este proceso de maduracién
puede tomar unos cuantos afios; pero es mds probable que requiera
varias décadas 0 mas.

Schumpeter sostuvo que estas caracteristicas de innovacién implica-
ban que los disturbios producidos puedenser suficientes para romper
el sistema existente y fortalecer el patrén ciclico de crecimiento. Difi-

cilmente alguien podria negar la primera afirmacién de Schumpeter:
esta confirmada por numerosas observaciones empiricas e investiga-
ciones, asi como porel sentido comun cotidiano. La diferencia entre
tasas de crecimiento en diferentes ramas de produccién son bien cono-
cidas y obvias, asi comolo es el hecho de que algunas industrias decaen
mientras otras crecen con rapidez. Es ahora un acuerdo universal, que
estos cambios estructurales estan relacionados al flujo de innovacio-
nes técnicas. La energia y los sistemas de transporte son casos obvios

al respecto. La mayoria de las industrias intensivas de investigacién
y desarrollo, son las de mds rapido crecimiento. Muchas de ellas no
existian antes de este siglo. Con industrias tales como la electrénica,
la espacial, la farmacetitica, de instrumentos cientificos y materiales
sintéticos, es claro que estas tasas de crecimiento altas en extremo se
relacionan cercanamente con el flujo de grupos de innovaciones tecno-
légicas. En el otro extremo, hay industrias en el proceso de decadencia
© estancamiento con muy poca o ninguna investigacién y desarollo y
en las cuales muchas de las innovaciones técnicas que toman lugar
vienen del exterior, de los proveedores de maquinaria, equipo y mate-
riales. Comosefialaba Kuznets, si un rapido crecimiento de los nuevos
sectoreslideres de la economia y de las nuevas tecnologias ofrece o no,
una explicacién posible de los ciclos a largo plazo en el desarrollo
econémico, depende crucialmente de cudles de estas innovaciones son
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tan grandes en su impacto como para causar perturbaciones mayores
en todo el sistema. Por ejemplo, puede citarse el caso de los ferroca-
rriles, en que dichas innovaciones se concentran sistemdticamente hasta
generar booms excepcionales y brotes de crecimiento alternados con
periodos de recesién.

En vista de esto, un interés excepcional acompafia el trabajo de
Gerhard Mensh,* quien en su libro Estancamiento en la tecnologia,
(1975) trata de demostrar precisamente tal concentracién y falta de
continuidad en lo que !Ham6 innovaciones “basicas”. En su teoria,
grupos de innovaciones bdsicas ocurren en las décadas de depresién
profunda. Mensch identificé a las tres décadas en su libro como las
iniciadas en los afios de 1830, 1880 y 1930. Sefiala que varios estudios
presentan evidencia de una fuerte concentracién de innovaciones en
esos periodos.. También anticipa una concentracién similar de inno-
vaciones para los ochenta.

La teoria tiene dos partes: una sostiene que las depresiones (recesio-
nes profundas, no recesiones menores) inducen a innovaciones bdsicas.
De acuerdo con Mensch, esto sucede porque durante las depresiones
profundas ciertas firmas no tienen otra alternativa que tratar algo
completamente nuevo. No pueden continuar més tiempo con la moda-
lidad antigua y por lo tanto toman ideas que antes parecian impo-
sibles de aceptar. Por esta razén, las innovaciones bdsicas o radicales
se agrupan en las décadas de depresién profunda. La segunda parte
de esta teoria se refiere a los periodos de mds alto boom. Entales
etapas las innovaciones basicas 0 radicales, de acuerdo con Mensch, se
acumulan: los técnicos estan dedicados al desarrollo de tecnologias
e industrias existentes y en consecuencia también a los cambios en la
innovacién hacia lo que él llama Schein innovationen (diferencia-
cién del producto y seudoinnovaciones).

A primera vista atractiva, esta teorfa parece coincidir con el sistema
de Schumpeter; pero hay evidencia empirica que no la apoya por com-
pleto. Mensch se basa enlistas de innovacines reunidas en los cincuen-
ta, por ejemplo, del libro de Jewkes (1958) Las fuentes de la inven-
cién y en el de Smookler, Invencién y crecimiento econdmico (1966).
Dichas listas no pueden proporcionar evidencia satisfactoria, como
Mensch sostiene, del flujo relativo de innovacionesen los cincuenta
comparado con el de los treinta y, de hecho, tampoco consideran
las innovaciones de los sesenta. Con frecuencia se desconocen cuidles

4G. Mensch, Das technologische Patt: Innovationen Uberwinden Depression, Umschau,
Frankfurt, 1975.
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son las innovaciones realmente importantes de una décadahasta algun
tiempo después de que ésta ha terminado.

La evidencia empirica para la teorfa de Mensch puede mostrarse
débil también en otros aspectos. Durante los ultimos afios, spRU ha
desarrollado un banco de datos sobre innovaciones, que abarca varias
décadas. Este trabajo no ha sido atin completado: nuestro conjunto
de datos es provisional y no cubre todoslos sectores. No obstante, con
la ayuda generosa de un gran numero de técnicos expertos de la indus-
tria y el gobierno, se pudo identificar a las doscientas innovaciones
basica o mas radicales, de una muestra total mucho mayor. Esta evi-
dencia sefiala un periodo intenso de innovacionesbasicas en los treinta;
también otro en los cincuenta y uno mas en los sesenta, de manera
tal que las innovacionesbdsicas se extienden mucho mds ampliamente
en la mas reciente alza de la onda larga que Mensch sugirid.

Sin embargo, se advierte un cambio en la naturaleza de las innova-
ciones entre los treinta, cincuenta y sesenta. Mientras que en los cin-
cuenta la mayoria de las innovaciones fueron de productos basicos,
en los sesenta y setenta predominaron las innovaciones de procesos.
Esto ultimo hizo mds atractivos los margenes de ganancia para los
empresarios en periodos de presién y durante la baja de las ondas
largas y aun en las depresiones. En lo quese refiere a las innovaciones
de productos, la evidencia no apoya la idea de que la depresién pro-
funda determina tal innovacién. Ninguno de los estudios de caso de
Jewkes en los que se basa Mensch, menciona el hecho de quela depre-
sién estimula la innovacién. Al contrario, algunos de los estudios
mencionan un factor un tanto distinto que acttia como acelerador
de las innovaciones; estos trabajos incluyen el motor jet, la penicilina,
el radar, los cohetes, los proyectiles, silicones, titanio, carbidio, tungs-
teno y las computadoras. Ningunode ellos cita la depresién como un
acelerador sino mas bien la demanda en periodos bélicos y la presién
gubernamental en la politica.

Debe expresarse cierta reserva sobre la efectividad de la aceleracién
del proceso de desarrollo tecnolégico. De hecho, hay algiin intercambio
entre costo y tiempo, y los proyectos militares logran concentrar algu-
nas veces recursos de alta calidad de manera mas rapida que en otros
casos. Es necesario decir que, en ocasiones, a pesar de los mejores
esfuerzos de los equipos de investigacién y desarrollo y el financia-
miento prédigo, los problemas técnicos especificos no pueden resolverse.
La cura para el cancer es un caso obvio al respecto. Aqui, el factor
limitante no es la disponibilidad de los recursos de desarrollo sino
las limitaciones de conocimientos cientificos. La investigacién bdsica
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es atin mas incierta que el desarrollo tecnolégico, y a veces muy dificil
de acelerar. Por otra parte, una vez que un avance fundamental en la
ciencia es logrado, puede abrir las puertas a un gran niimero de nuevos
desarrollos tecnoldgicos e innovaciones. Este parece haber sido el caso
de la quimica macromolecular en los veinte —a través de los trabajos de
Staudinger y Carothers— y parece también haber sido el caso de la
fisica del “estado sélido” en los cuarenta y cincuenta y el de la bio-
tecnologia, mas recientemente.

Menschsostiene que la ciencia no tiene conexién con la concentra-
cién de innovaciones técnicas. Pero podriamos argumentar que hay
una conexién profunda y en extremo importante entre los avances
en la ciencia fundamentaly las innovacionestécnicas, aunquees dificil
relacionarlo con el estado de la econom{a.

Fundamentalmente, concentrando la atencién en los puros aspectos
estadisticos al enumerar innoyaciones bdsicas discretas, Mensch olvidé
el punto principal de la teorfa de Schumpeter concerniente a los
efectos reciprocos de la innovaciény el estado de la economia. Los efec-
tos macroecondémicos de cualquier innovacién bdsica, son poco percep-
tibles en los primerosafios y con frecuencia por mds tiempo. Lo que
importa en términos del crecimiento econdmico, inyersién y empleo,
no es la fecha de la innovacidn bdsica que seria interesante para los
historiadores, sino la difusién de estas innovaciones, el proceso de des-
pegue en el que los imitadores empiezan a obtener ganancias del
nuevo producto 0 proceso y a invertir intensamente en esa tecnologia.
El despegue no siempre ocurre después de una innoyacidén bdsica,
aunque puede darse si otras condiciones son favorables. En cambio,
puede ser retrasado por una década o mas, hasta que su utilidad sea
obvia o hasta que otras innovaciones lo permitan, incluyendo innova-
ciones sociales, administrativas y organizativas que propicien avances
posteriores. Una vez que el despegue empieza, tiene entonces efectos
multiplicadores poderosos para generar demandas adicionales en la
economia para nuevos bienes de capital, componentes, facilidades de
distribucién y por supuesto, para el trabajo. Esto, en cambio, engendra
una ola posterior de innovaciones inducidas, de innovaciones de pro-
cesos y aplicaciones, algunas de las cuales pueden ser mds importantes
que la original. Es esta combinacién de difusién con innovaciones
relacionadas, inducidas y sociales, lo que eleva efectos expansivos
en la economia como un todo.

Los nuevos sistemas tecnoldégicos tienen su origen varias décadas
antes de su adopcién difundida en la economf{a, no en la depresién
quela precedié. El empujepositivo al crecimiento econémico no viene  
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de las primeras innovaciones, que no tienen efectos macroeconémicos

perceptibles, sino de un patrén de cambio asociado en la difusién de la
inversién.

Carlota Pérez® ha sugerido que los periodos de expansién del gran

boom ocurren cuando hay un buen “apareamiento”(match) entre el

paradigmao estilo de la nueva tecnologia de una ondalarga y el clima

socioinstitucional. Las depresiones, desde su punto devista, representan

etapas de mal “apareamiento” entre los paradigmas de las nuevas

tecnologias emergentes (ya bastante avanzadas durante la onda larga

previa) y el marco institucional. La generalizacién con la difusién de

nuevos paradigmas tecnoldgicos, no sélo en las ramas soportes del cam-

bio sino también en otras ramas de la economia, es posible sélo después

de un periodo de cambio y adaptacién en muchas instituciones sociales

a los requerimientos de la nueva tecnologia.

La “paradoja de la productividad” que ha sido sujeto de amplios
comentarios, proporciona gran apoyo a este punto devista. Durante

los cincuenta y los sesenta, fue comtin una fuerte asociacién entre el

crecimiento de la produccién de ramas particulares de la industria

y el crecimiento de la productividad del trabajo de cada rama. La

relacién era conocida generalmente como “Ley Verdoorn’”’ y se expli-

caba en términos de explotacién de economfas de escala en las ramas

de crecimiento rapido, tales como los petroquimicos, refinerias de

petréleo, vehiculos, electrénicas, etcétera. Tanto el crecimiento global

comoel crecimiento de la productividad del trabajo, dependen de la
buena combinacién que se ha dado entre el paradigma tecnoldgico

de bajo costo de energia intensiva, y e] sistema institucional favorable

en el que hasido explotado.

Durante los setenta y ochenta, el crecimiento de la productividad

del trabajo ha disminuido marcadamente, en particular en Estados

Unidos, Aunquecasi cualquier ingeniero 0 cientifico estaria de acuerdo

en queel potencial tecnoldgico para el aumento de la productividad

nunca habia sido tan alto. La productividad del trabajo siguié aumen-

tando répidamente en la industria electronica por si misma, y las

aplicaciones potenciales de microelectrénica, computacién, robots

y comunicaciones tecnoldgicas son innumerables, extendiéndose a todos

los sectores terciarios de servicios, asi como a todas las ramas de la

manufactura. El descenso en la productividad, por tanto, no puede

5 Carlota Pérez, “Structural Change and the assimilation of new technologies in the

economic and social systems: a contribution to the current debate on Kondratiev cycles”,
Futures, octubre 1983, pp. 357-375.
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ser explicado de ninguna manera por el descenso en la tecnologia.
Al contrario, debe explicarse por alguna incompatibilidad o desajuste
(mis-match) entre el nuevo paradigma tecnoldgico y el sistema social
e institucional. Las recientes ganancias de la productividad del trabajo
en un periodo de depresién se deben no tanto al efecto “Verdoorn”
comoal efecto “Verdun” —la clausura de las menos eficientes de las
mas antiguas “vendimias” de fuentes de bienes de capital que existen
en todas las industrias.

Pérez puntualiza que Schumpeter no desarrollé ninguna teoria real
de la depresién o de las politicas del gobierno que pudiera superar
a depresién. Mas bien, conocid tarde la necesidad de tales politicas en

términos muy generales, pero adopté una postura casi siempre hostil
hacia la economia keynesiana. A pesar de reconocer la importancia
de las innovaciones organizativas y administrativas, y el respiro de su
aproximacion al desarrollo de sistemas sociales, su teorfa de la depre-
sién es econdémica. El desajuste entre el sistema institucional con un

alto gradodeinercia, y las ventajas de costo de productividad del nuevo
paradigma tecnoldgico, proporciona, de acuerdo a Pérez, el impulso
para buscar soluciones sociales y politicas a la crisis.

La crisis estructural asi obtenida es, entonces, no sdlo un proceso de

“destruccién creativa” o “liquidacién anormal” parala esfera econdémica,

sino también para la socioinstitucional. De hecho, la crisis obliga a la

reestructuracién del sistema socioinstitucional, con innovaciones a lo

largo de lineas que son complementarias a los nuevos estilos tecnolégicos

o practicas productivas de fronteras. El punto final que la estructura

tomard, el amplio rango de lo posible, y el tiempo regular en el cual

la transformaciénse efectia para permitir una nueva fase expansionaria,

dependera en ultimo caso, sin embargo, de los intereses, acciones, lucidez

y fuerza relativa de las fuerzas sociales en juego.

Como ya hemos notado, tales cambios institucionales incluyen el
sistema educativo y de entrenamiento, los sistemas de relaciones
industriales, las estructuras administrativas y corporativas, los estilos
prevalecientes administrativos, los mercados de capitaly sistemas finan-
cieros, el patrén de inversiones ptblicas, privadas e hibridas, el sistema
legal y polftico a nivel tanto regional como nacional, y el sistema
internacional en el que el comercio e inversién fluyen y las tecnologias
se difunden a una escala mundial.
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3. UNA POLITICA POSKEYNESIANA PARA LA RECUPERACION

Keynes insistia en que si las decisiones privadas para invertir eran
inadecuadas para superar una depresién, entonces era responsabilidad
del gobierno compensar esta deficiencia. La politica de tasas de interés,
quiza no seria en si misma un movil suficiente para estimular el flujo
necesario.

Unnivel inadecuado de inversién privada puede surgir por causas
diversas; Keynes® enfatizé la imposibilidad de hacer cdlculos pura-
mente racionales acerca de la tasa futura de retorno de la nueva
inversion, y la importancia de un clima de confianza y el papel de
“espiritus animales’. Sefialé el problema del exceso de capacidad,
aun en algunas industrias que habian crecido con rapidez en el auge
anterior y el problema de la saturacién temporal en mercados parti-
culares. Seiialé con ironia la buena fortuna del antiguo Egipto de

tener en pirdmides, inversiones de gran escala que no se afiejan en la
abundancia; y de la Edad Media en tenercatedrales: “Dos pirdmides,
dos misas para los muertos, son doblemente buenas como una, mds

no pasa asi con dos vias de tren de Londres a York.”

Aunasi, en la Teoria General... no vio la cuestién de la inversién
directa hacia la introduccién mds rapida y segura de nuevas tecno-
logias, que es mas efectiva como estimulo a los ‘“‘espiritus animales”
que todas las maravillas del antiguo Egipto o la Europa Medieval.
Puesto que rechazé la nocién ortodoxa de que una reduccién en los
salarios estimularia una recuperacién en la depresién, es sorprendente
que no tomara en cuenta el papel de las nuevas tecnologias en el
aumento de la eficiencia marginal de! capital. Esto es sorprendente en
vista de que habia hecho la unién con la teoria schumpeteriana seis
afios antes en su Tratado sobre el dinero.*

En el caso del capital compuesto es facil entender por qué ocurren
fluctuaciones en la tasa de inversién. Los empresarios son inducidos a
embarcarse en la produccién de capital fijo o se inhiben de ello, por
sus expectativas de las ganancias que puedan lograr. Ademis, de las

muchas razones menores por las que éstas flucttian en un mundo cam-

biante, Ia exploracién de los movimientos mayores del profesor

Schumpeter puede ser aceptada sin reservas.

6 J.M. Keynes, General Theory of Employment, Interest and Money, Harcourt Brace,

Nueva York, 1936.
7J.M. Keynes, Treatise on Money, vol. 2, 1980, pp. 85-86.
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Este pasaje es notable por su aceptacién inequfvoca dela explicacién
de Schumpeter de las ondas mayores de la inversién, en las sociedades
capitalistas. Lo més extrafio es que ni Keynes ni los keynesianos hicie-
ron ese reconocimiento en el rol crucial de la innoyacién técnica. De
hecho, en la Teoria General . .. Keynes regresé a la posicién de negar
la _tecnolégica cuando introdujo el concepto, por demés artificial,
de una decadencia secular de la eficiencia marginal del capital com-
pletamente desvinculada de los cambios reales en técnicas o en el
capital comercial. Schumpeter ® por tanto, fue justificado en uno de
los principales puntos desu critica de la Teoria General...

.-, limita a aplicabilidad de este andlisis por unos afios cuando mucho
—tal vez la duraciéndel“ciclo de 40 meses’”— y en términos del fenémeno,
a los factores que pudieran gobernarla utilizacién mayor o menor de un
aparato industrial, si el ultimo permanece sin cambios. Todos los fend-
menos incidentes en la creacién y cambio en este aparato, es decir, el
fendmeno que domina el proceso capitalista, estan excluidos de consi-
deracién.

Para los keynesianos se convirtié en materia de relativa indiferencia
saber cudles eran las nuevas tecnologias y las industrias de r4pido
crecimiento. Ignoraban el problema de los cambios de largo plazo en
la direccién de cambio técnico, con un énfasis generador de trabajoa
uno desplazador de trabajo o viceversa, Simplemente se asumidéd que
esto se haria cargo por si mismo, tanto como para que la “demanda
agregada” fuera sostenida a un nivel lo suficientemente alto. Desde
nuestro punto de vista, importa muchocuales la direccién del cambio
técnico, cudles son los nuevossistemas tecnoldégicos importantes, por
qué pueden ser diferentes los efectos en el empleo, las politicas del
gobierno, la I y D privadas y publicas, las estrategias de inversién
y los cambios institucionales que se requieren para hacerlos avanzar.
En nuestro propio programa de investigacién de cambio técnico y

empleo de la Unidad de Investigacién de Politica Cientifica (spRu) ,
se ha tratado de tomar en cuentalos efectos a largo plazo del cambio
técnico, discutidos arriba. El sistema tedrico para la investigacién ha
sido descrito en nuestro libro® Desempleo e innovacidn técnica: un
estudio de ondas largas en el desarrollo econdmico. Dentro de este
marco de trabajo por lo general schumpeteriano, ahora estamos hacien-

8J.A. Schumpeter, Ten Great Economists, Allen and Unwin, 1953, p. 283.
© C. Freeman, J. A. Clark y L. Soete; Unemployment and technical innovation; a study

of long waves in economic development, Frances Pinter, 1982. ;
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do investigacién empirica para probar la validez de este modo de
andlisis y para indicar las lineas principales del acercamiento pos-
keynesiano al pleno empleo.
En comuin con la mayoria de los otros investigadores nuestros

descubrimientos puntualizan la importancia sobresaliente de la micro-
electrénica y las tecnologias asociadas de informacién. Hay una con-
centracién en las nuevas industrias que por 30 afios han sido las de
mas répido crecimiento de todas las de los paises industriales lideres,
tales como computadoras, componentes electrénicos y telecomunica-
ciones. Pero atin mas importantees el hecho de que este nuevo sistema
tecnoldégico afecta a todas las demds ramas de la economia, tanto en
términos de su empleo actual, futuro y de requerimientos de habili-
dades, como de sus ulteriores perspectivas de mercado.

Este conjunto de innovaciones ha tenido como consecuencia una
drastica caida de costos, asi como un desarrollo técnico muy mejorado,
tanto en la industria de la electrénica como en muchas otras dreas.
Esta combinacién algo rara en la historia de la tecnologia, significa
que este sistema tecnoldgico satisface todos los requerimientos de una
revolucién econémica schumpeteriana.

Encontraste, las mds novedosas biotecnologias (aunque ciertamente
tienen también enorme potencial) no han alcanzado aun el punto en
el que el efecto macroeconémico pudiera ser tan grande como para
hacer avanzar la economia entera en la préxima o en las préximas
dos décadas. Esto ilustra la importancia del debate Mensch. La difusién
de las innovaciones de 1950, 1960 y 1970, y de las primeras innovacio-
nes de 1980, deben proveer el impulso principal para un cambio
positivo en la economia. Las nuevas biotecnologias proporcionaran
muy importantes dreas de crecimiento auxiliar y, en ultimo término,
revolucionaran la agricultura, la industria alimentaria y la industria
quimica. Pero los principales elementos del nuevo paradigma tecno-
légico del quinto Kondratiev no pueden proyenir de esta fuente.

Menosatin, puede jugar este papel la tecnologia nuclear. Sus apli-
caciones son demasiado limitadas. Su costo de capital es astrondémico;
asi, cualquier programa importante agravaria el problema de escasez
de capital. Las ventajas de costo son todavia dudosas, y hay fuertes
argumentos ambientales, sociales y politicos que limitan su difusidn,
en especial del reactor de “‘cria’’.
Por supuesto, también existen otros innumerables tipos de cambio

técnico que afectan procesos y productos particulares, muchos de los
cuales son importantes para las industrias individuales. Pero nuestra
investigacién, como cualquier trabajo similar en otro lado, puntualiza  
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sin ambigiiedad que la conclusién del paradigma dominante de nueva
tecnologia esté asociado con la combinacién de microelectrénica, com-
putadoras, telecomunicaciones y tecnologias informaticas. Este nuevo
paradigam puede ser vagamente descrito como la “revolucién infor-
matica”. Ahora se discutiran las implicaciones de esta reyolucién para
la inversién y el empleo.
Hemosdado gran importancia en nuestra investigacién a la relacién

cambiante entre inversién de capital, produccién y empleo. En la
mayoria de los sectores de la economia,se ve la relacién entre capital
fisico y empleo como “‘arcilla” mas que como “cemento”. En el curso
del programa tratamos de desarrollar un “modelo de vendimia” ” del
capital comercial cambiante en cada uno de los 40 sectores principales
del modelo de crecimiento de Cambridge, sobre la economia britdnica.
Este ejemplo nos permite adquirir cierto sentido del crecimiento po-
tencial futuro del empleo en cadasector del patrén de demanda,de la
inyersién futura, del cambio técnico y la competencia tecnoldgica inter-
nacional.
Del resultado de los pasados ciclos largos de desarrollo, inferimos

que habrd alguna tendencia para que los empleos generados por las
nueyas tecnologias, sean mds numerosos en el periodoinicial de creci-
miento. En esta etapa hay poca estandarizacién de los componentes 0
subsistemas, y atin no hasido desarrollada una industria especializada
que proporcionebienes decapital. Sin embargo, a medida queel creci-
miento se acelera, las economias deescala, 1a especializacién y la estan-
darizacion llevan a un patron de més capital intensivo, y en la bajada
del ciclo de Kondratiev, la presién para reducir costos y combatir la
erosién de los margenes de ganancia, genera un patrén de desplaza-
miento del trabajo del cambio técnico.

Por lo tanto, no postulamos (como muchos otros modelos de creci-

miento lo hicieron) una relacién no cambiantecapital-produccién. Por
el contrario, esperamos que en la medida que una industria crezca y
madure, habra una tendencia a la disminucién de la productividad del
capital. Esta propensién puedeasociarse al decrecimiento del empleo
asociado con cada nueva vendimia de inversién.

Si no fueran superadas o contrarrestadas por polfticas sociales, tales
tendencias generarian condiciones que llevarfan a una débil recupe-
racién y a una etapa prolongada de desempleo masivo, como en los
treinta. En nuestro trabajo empirico, en relacién con cada uno de los
sectores mayores de manufactura y servicios, confirmamos estas ten-

10 J.A. Clark, A Vintage-Capital Simulation Model, 1983, préximo a ser publicado.
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dencias. La productividad marginal del capital, ha decaido en la ma-
yoria de los sectores de la manufactura por un largo periodo.

En la experiencia pasada de las ondas largas, dichas tendencias en
industrias y sectores maduros fueron superadas en parte, por el cambio
estructural; por ejemplo, un cambio en el patrén de demanda hacia
mas sectores de trabajo intensivo, con necesidad de inversi6n menores
a las promedio por unidad de produccién. Por otra parte, las tenden-
cias han sido superadas por los cambios técnicos en varios sectores de
ja economia, que trajeron un alza en la productividad del capital,
revirtiendo la tendencia previa de la bajada dela ondalarga.

Por cierto, no se debe subestimar la importancia de las areas de
empleo de trabajo intensivo que atin quedan en las economias avan-
zadas. En este caso, hay que sefialar que existen ciertos tipos de servicio
que en principio son mas intensivos, en el sentido de que el contacto
humanodirecto es la esencia mismadeltrabajo o actividad. Esto incluye
muchostipos de servicio personales tal como cuidadode nijfios, cuidado
psiquiatrico, servicios tutelares, cuidado terapéutico y se pueden afiadir
también, la educacién y el entrenamiento, asi como el trabajo crea-
tivo, incluyendoactividades artisticas, cientificas y artesanales.

Proporcionarestos servicios ha dependido a través de la historia de
una combinacion creciente de oferta publica (comunmente sobre una
base no lucrativa) y una provisién voluntaria de trabajo por horas.
El crecimiento de tales servicios es, podria sostenerse, una de las carac-
teristicas de una sociedad civilizada, pero para que tal crecimiento
sea permanente y el crecimiento del empleo en esta area contintie, es

esencial contar con altas tasas de crecimiento en la productividad
en el resto de la economia. Estosefiala la gran importancia de revertir
la tendencia a la baja en la productividad marginal delcapital, en el
sector de mercado de la economia,

La reversién de la tendencia y el impetu de un alza mayor en la
economia vendria en principio, comoha sido en el pasado, de un nuevo
paradigma tecnolégico. Carlota Pérezhassefialado que cada uno de

los nuevos paradigmas tecnoldgicos han significado una drastica reduc-
cidn en costos, asi que se volvié sentido comin administrativo y técnico,
sacar ventaja de la nueva tecnologia en los disefios de productos y
procesos, y en la toma de decisiones en las empresas. Esto ocurrié con
respecto ala caida en costos de transportes y del acero durante el siglo

xix, y la caida en costos de energia (especialmente petrdleo) en el

41. Perez, op. cit.   

ONDAS LARGAS E INNOVACION TECNICA 101

siglo xx. Ahora, sucede con respecto a la tecnologia informatica y la
microelectrénica.

Conviene enfatizar el particular significado de los costos de capital,
por la importancia de que generan nuevos empleos con incrementos
relativamente pequefios de nueva inversién. Dondeesto noes posible,
o dondela escala de inyersién es muy grandey detipo infraestructural
(como fue el caso de la electricidad y el automévil en el pasado),
entonces hay una fuerte razon para grandes programas de inversién
publica, Esto es de especial importancia cuando hay un “multiplicador
tecnoldgico”, es decir, cuando los efectos secundarios no son simple-
mente del tipo convencional de obras ptblicas de corte keynesiano,
pero promueven la adopcién de nueva tecnologia. Esto obviamente
se aplica en el caso de la nueva revolucién dela informacién a muchos
tipos de sistemas de comunicacién, asi como a la educacién y el entre-
namiento. Hay un papel mayor, para la inyersién publica en el
“cableado” de infraestructura necesaria para el pleno desarrollo de
muchostipos de servicios de informacién.

Sin embargo, el estimulo de tal inversién publica neokeynesiana
sdlo seria adecuado para generar inversién secundaria en los empleos
en otros sectores de la economia, si dichas inversiones producen ganan-
cias provechosas por el ahorro de capital. En consecuencia uno de los
descubrimientos mds importantes de nuestra investigacién empirica
es el de Soete y Dosi, * de que hay grandes incrementos de la produc-
tividad del capital, asi comode la productividad del trabajo, en algunos
sectores de la industria de la electrénica. Considerando que la mayor
parte de los sectores de la manufactura manifiestan una decadencia
persistente en la productividad marginal del capital en los ultimos
diez o veinte afios, la industria de la computacién y (en menor grado)
la industria de los componentes electrénicos, muestran ganancias ma-
yores en la productividad del capital. Puesto que la computadora esté
en el corazon de la mayoria de las aplicaciones de la revolucién
informatica, esto es en extremo importante, especialmente porque hay
también grandes ganancias potenciales en la productividad del capital
en el sector de comunicaciones, a través del uso de fibras épticas e
intercomunicaciones electrénicas.

Para que tales ganancias en la productividad del capital generen
efectos extendidos a través de la economia, sera necesario avanzar en el
disefio y desarrollo de otros tipos de bienes de capital, tales como

12L, Soete y G. Dosi, Technology and Employment Opportunities in the electrical
and electronica industriaes, Frances Pinter, 1983.
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robots, sensores, e instrumentos de control de procesos. Asimismoexiste
evidencia de ganancias paralelas en estas areas, pero para obtener los
beneficios potenciales, sera necesaria una enorme ola de cambio técnico
en sectores bastante lejanos a las industrias de la electrénica y la
comunicacion.

Tal capital y productividad del trabajo podrén generar 0 no ganan-
cias en la economia, si se resuelven los problemas identificados por
Pérez. Si los cambios en el sistema institucional llevan a una buena
combinacién de las caracteristicas del nuevo paradigma tecnoldgico,
entonces seran posibles las ganancias potenciales, asi como una nueva
ola de expansién econémica.

Noobstante, es esencial no subestimarel vasto rango de innovavién
institucional que se requiere. Involucra enormes modificaciones en el
patron de habilidades de la fuerza de trabajo y por tanto,en los sistemas
educativos y de entrenamiento; en las actitudes administrativas y de
trabajo; en el patrén de relaciones industriales y participacién de los
trabajadores; en acuerdos sindicales; en el patrén de la demanda del
consumidor; en el sistema conceptual de economistas, contadores y
gobiernos, y en las prioridadessociales, politicas y legislativas.

Quiza, el punto més importante es quela inversién de capital “intan-
gible” debe ser reconocida, en su propio derecho, como mds importante
quela inversiénfisica de capital transitoria que es, hoy en dia,el prin-
cipal foco de atencién de la mayoria de los administradores, contadores
y economistas. Hace mucho tiempo quelas industrias de computadoras
(y otras industrias de I y D intensivas) dedican grandes recursos a la
investigacién y desarrollo, educacién y entrenamiento, servicios de
informacién, desarrollo y disefio de software, mas que a la inversién fi-

sica de capital.'* Este balance no se volcara mas hacia la inversién
intangible, en la medida en que el sistema de informacién de las
empresas, departamentos de gobierno y otras instituciones, est4 convir-
tiéndose en su recurso mds critico. Por supuesto, hay ademas, un vinculo
muy cercano entre el software intangible y el hardware tangible en un
sistema de informacién. Pero es cada dia mds necesario, reconocer en
los recursos intangibles el foco principal del desarrollo estratégico a
largo plazo. Esto significa que deben ser considerados como una forma
de inversiébn y no como consumo o gasto corriente.

18 C, Freeman, Economics of Industrial Innovation, Frances Pinter, 1982, p. 4.

2.2. gHAY PROSPECTIVA TECNOLOGICA PARA LOS. PAISES
EN DESARROLLO?

Jost Antonio Esreva M.
Director general de LANFI *
México

La tecnologia ha llegado a ser, en los tiltimos afios, una de las dimen-
siones basicas del desarrollo. Diversas interpretaciones tedricas le asig-
nan otros tantos papeles y es muy discutible cudles son las relaciones
entre las variables. No hay duda, sin embargo, de su relevancia como
instrumento para resolver problemas, como objeto de comercio, como
mecanismo para apropiacién del saber.

Los cambios tecnoldgicos, sobre todo en ciertos campos, ocurren en
forma acelerada. Visto en términos de velocidad de calculo, desde la
aparicién de las computadoras, los ultimos 25 afios han sido testigos de
incrementos en varios érdenes de magnitud.

Cualitativamente, el interés de la tecnologia ha cambiado en poco
tiempo: de la mecanizacién a Ja automatizacién y de ésta a la informé-
tica y a la biotecnologfa. Es natural, en esta perspectiva, interesarse
por el futuro de la tecnologia. La mayorparte de los estudios de pros-
pectiva tecnolégica pueden ubicarse en dos grandes d4mbitos: el pro-
nostico y la evaluacién. A déndeva Ja tecnologia y qué consecuencias
podria acarrear.

La primera cuestién tiene varios niveles. Destacan dos principales:
cuales seran los campos de mayor interés, de mayor desarrollo, de
mayor oportunidad y dentro de cada uno, qué cambios pueden espe-
rarse, en qué plazos, a qué costos. La evaluacién de las cosecuencias
tiene implicaciones todavia mas complejas: qué impactos atribuibles
a la tecnologia podrian presentarse en el medio ambiente natural o
en la sociedad y en cada uno deellos, qué formas concretas tendrian,
qué significado, como podrian contrarrestarse, qué opciones serfa nece-
sario buscar. En sintesis, la prospectiva tecnoldgica se mueve en la
busqueda constante entre los grandes dilemas y las grandes oportuni-
dades de la tecnologia.

* LANFI, Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial.
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Los investigadores suelen decir que el problema tecnoldgico se puede
plantear, en términos de las necesidades sociales o individuales que
exigen un satisfactor, o los conocimientos disponibles que ofrecen una
posibilidad de ser utilizados en la atencién de necesidades. La pros-
pectiva puede y de hecho suele abarcar ambos aspectos, aunque de
alguna maneralos estudios mds destacados quese han hecho, responden
al segundo: dados los avances realizados hasta ahora en un campo
determinado, cudles podrian ser los futuros.

Los dos ingredientes basicos de la prospectiva son las tendencias his-
toricas y las discontinuidades. Perfeccionar una tecnologia conocida

correspondeen particular al primero. La introduccién de innovaciones
es sobre todo una aplicacién del segundo. Esto hace necesario disponer
de instrumentos que permitan predecir las dicontinuidades. Metodo-
légicamente, éste seria un callején sin salida.

En los paises desarrollados, la capacidad de imaginar cambios con-
cebibles, hace de la prospectiva tecnolégica una actividad que persigue
en forma deliberada un futuro. No un futuro que hay queesperar,
sino uno que esté por inventar. Los programas de investigacién que
al fin desembocan en la consolidacién de las innovaciones, responden

a este mecanismo.

Con esta visién, el desarrollo continuo de los campos de conoci-
miento (la tecnologia) va paralelo al desarrollo de sus aplicaciones
(los productos tecnoldgicos) . Las grandes preguntas que motivan este
proceso serian: gquése necesita? ¢Para qué sirve? ¢Qué puedeafectarse?

Por lo quese refiere a la evaluacién, interesa a la sociedad com-
prender las consecuencias que podrian asociarse al uso de unacierta
tecnologia. Algunas preguntas quese ocurririan a este respecto podrian
ser: gcomo afecta al medio ambiente? Comoafecta al mercado? ¢Cémo

afecta a la mezcla de insumos? ¢Qué costos y qué ingresos genera?
¢Cémoafecta al comercio internacional? ¢Comoafecta a los equilibrios
de poder?

En otras palabras, la evaluacién de los impactos futuros de la tecno-
logia'se interesa principalmente por variables estratégicas de la socie-
dad y’sus interrelaciones con el fendmenotecnoldégico. El peso relativo
que se asigne en cada caso a estas dos grandes dimensiones de la pros-
pectiva, definen la politica, la estrategia, los programas, acciones y
estimulos ei materia de ciencia y tecnologia, ya sea a nivel nacional,
de empresas productoras, institutos de investigaciones 0 de ensefianza
superior.
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SUPUESTOS QUE RESPALDAN ESTE MODELO

Tras la visién de una prospectiva tecnolégica orientada al prondstico
y la evaluacién que toman comoeje de referencia a la tecnologia
misma, se encuentran algunos supuestos que por cierto, condicionan
la utilidad del ejercicio prospectivo y su aplicacién en circunstancias
diferentes a las de los paises en desarrollo. Podemos enunciar algunos:

Unaselecién previa de problemas a resolver y de prioridades o
preferencias, que implica. necesariamente unaseleccién de decisores,
de beneficiarios potenciales o de prioridades estratégicas. Es bien cono-
cido, por ejemplo, el hecho de que algunos avances tecnolégicos muy
significativos de este siglo se originen a raiz de prioridades de defensa,
en los paises desarrollados.

Unacierta estructura de mercados que haga posible que los propios
usuarios de los productos tecnoldgicos faciliten los recursos para
desarrollar, consolidar e introducir las innovaciones. No cualquier in-

vencién interesante o incluso altamente creativa, alcanza un buen
nivel de utilizacién en la sociedad.

Unaestructura de costos y prioridades relativas de la sociedad. Por
ejemplo, una cierta sociedad puede preferir:

a) Bajar el consumo de materiales estratégicos 0 escasos.

b) Reducir el contenido de mano de obra.

c) Promover la obsolescencia programada de los productos.

» d) Preservar ciertas ventajas competitivas.

e) Dar mayor importancia a la defensa que a la distribucién de la
riqueza.

f) Desarrollar productos y sistemas complejos de alto valor econé-
mico agregado.

Una capacidad de impulsar activamente las innovaciones tecnold-
gicas a través de mecanismos fuertes de comercializacién, financia-
miento, motivacién, poder econdmico o politico.

Unavisién clara del papel que juega la ingestigacién, y unos pro-
gramas especificos que respalden los supuestos anteriores.

Un sistema bien definido de indicadores para valorar los efectos
y consecuencias de la tecnologia a partir de una cierta visién nacional,

ideoldégica y politica.
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Nohace falta destacar que si los supuestos de una sociedad difieren
de los de otras en algunos de los campos mencionados, su visién sobre
el papel de la tecnologia y en consecuencia, su enfoque de la prospec-
tiva tecnolégica, deben también ser distintos.

ALGUNOS COMENTARIOS SOBRE LOS METODOS E INSTRUMENTOS

E] instrumental de la prospectiva es limitado, a pesar de los esfuer-
zos sistematicos que muchos gruposhanrealizado a lo largo del tiempo.
Ademas de algunastécnicas concebidas principalmente con ese objeto,
la prospectiva utiliza también herramientas propias de otros campos.

Instrumentos como la extrapolacién de tendencias, curvas logisticas
y envolventes, andlisis morfoldgicos, 4rboles de relevancia, se han uti-
lizado con intensidad en trabajos de prondstico. Otras técnicas como
“Delfos” e Impactos Cruzados, han brindadogran utilidad en la gene-
racién y evaluacién de ideas sobre posibles innovaciones y sus hori-
zontes temporales. Las técnicas de escenarios, monitoreo y modelos
dinamicos han contribuido, a partir de visiones mas globales, a precisar
campos de interés para la prospectiva de la tecnologia.

Sin embargo, la mayorfa de los estudios de prospectiva tecnoldégica
consideran las decisiones tecnoldgicas relativamente auténomas. Ex-
ploran el futuro a partir de indicadores técnicoecondmicos, los cuan-
tifican en el tiempo, imaginan efectos concretos ya sea por extrapola-
cién 0 porsaturacién, entendiendo esto ultimo comosigno de que se
requiere una discontinuidad.
De esta manera, mucho del esfuerzo de prospectiva tecnoldgica se

mueyvea lo largo de cauces conocidos: “dado que la velocidad de cru-
cero de la aviacién ha tenido tales o cuales valores histéricos, cudl
seria de esperar o habria que buscar en el futuro”. Esto, en el nivel de
seleccién de campos tecnoldégicos mds significativos, equivaldria a
centrarla atencién dela investigacién en ellos, en detrimento de explo-

raciones mas globales que pudiesen aportar visiones distintas.
En ultimo anidlisis, esta forma de ver las posibilidades futuras de

la tecnologia supone,sin cuestionarlo, un cierto papel especifico de la
tecnologia en la economia y el desarrollo. A partir de él, se asignan
papeles y pesos relativos a los diversos factores, actores y reactores que
intervienen en el proceso.

Noes de extrafiar, por lo tanto, que en los paises desarrollados el
interés por el futuro tecnoldgico se centre principalmente en:
Cuando sera posible econémicamente;
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Quéavance tecnoldgico o cientifico condiciona;
Cualesel impacto ecolégico;
Qué nuevas oportunidades de mercado ofrece.

En la planeacidn, esta prespectiva atribuye importancia principal

a la investigacion,el desarrollo de materiales, la confiabilidad, la segu-

ridad, la competividad.

EL PROBLEMA DE LOS PAISES EN DESARROLLO

En miopinion, se ha sobresimplificado la relacién entre tecnologia

y desarrollo, de tal manera quese piensa en la tecnologia como “causa

del desarrollo econdmico. Parece ser un hecho constatable que por lo

general, el desarrollo tecnolégico en una sociedad esta acompafiado

de desarrollo econémico. Sin embargo, no seria aventurado afirmar

que lo mismopodria el desarrollo econémico ser causa del tecnoldgico
o éste ultimo ser causa del primero.

Incluso, afirmar que “no puede haber desarrollo econémico sin tec-
nologia” no seria del todo cierto: empresas de distinto tamafio con
distintas fuentes de tecnologia podrian tener relaciones de “desarrollo
econémico por unidad de desarrollo tecnolégico” que desmintiesen
tal afirmacién.

Este cuestionamiento puede ser de particular importancia en los

paises en desarrollo: si el desarrollo tecnolégico no es causa estricta
del econémico, entonces hay esperanzas que éste no tenga necesaria-
mente que asociarse a una actitud de dependencia tecnoldgica.

Este conceptoes dificil de desarrollar en un trabajo comoel presen-

te. Sin embargo, si cabe el cuestionamiento, creo que es posible hacer

supuestos distintos como base para la prospectiva tecnoldgica de los

paises en desarrollo, lo que harfa posible esperar un futuro distinto
para la tecnologia y la economia de nuestros paises.

Esta distincién es medular: haria que lo mds importante para la

prospectiva tecnoldégica de los paises en desarrollo no necesariamente
fuese el contenido de la tecnologia; mucho menos los productos tec-
noldgicos concretos. Seria el fendmeno mismo del desarrollo tecnold-

gico del pais. 4
Los paises desarrollados tienen un espacio abierto donde seleccionar

los problemas que atenderdn y la tecnologia, los conocimientos dis-
ponibles, o en todo caso las grandes buisquedas que habria que em-
prender.
En cambio, los paises en desarrollo afrontan un reto distinto: elegir

 



 

 

J08 METODOLOGIAS PARA LA PROSPECTIVA

entre un conjunto finito de desarrollos concretos; elegir un ritmo de
acercamiento a los paises desarrollados; elegir una dimensién de la
brecha tecnolégica; elegir en qué campos invertir sus escasos recursos,
no en la biisqueda de solucién a sus problemas, sino mas bien en la
compra de algunas soluciones ya probadas, aunque las circunstancias
en que se apliquen no sean las mismas.
La prospectiva tecnoldgica de los paises en desarrollo cumple, pues,

funciones totalmente distintas:

Imaginar hasta donde podran llegar los paises desarrollados y buscar
la forma de minimizar sus distancias respecto a ellos; a

Distinguir los problemas que probablemente podran resolver de
los que probablemente seguirdn sin resolver;

Decidir a qué avances orientar los recursos; i
Predecir los costos a los que podran comprarel progreso técnico, .,

A menos que nos abramos a una dimensién nueva, nuestra prospec:
tiva est4 obligada a ser de corto plazo, restringida a la ya conocida:
“mas de lo mismo”.

- Aun nuestros programas de investigacién se transforman en una
contrapartida relativamente atrasada respecto a los que se realizan en
otros paises. Buscamos a partir de las ideas y las oportunidades que
ellos han identificado.
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Paralos ingenieros, la tecnologia es algo concreto: herramientas para
resolver problemas. Para los economistas, es una mercancia sujeta a
ofertas y demandas. .
La tecnologia es, ante todo, una capacidad de resolver problemas

econédmicamente y en formareiterada. Por definicién, adquirir esta
capacidad deberia hacer innecesario comprar tecnologia. Al menos,
comprar sin ofrecer nunca a cambio un bien de la misma naturaleza.
Adquirir capacidad no es un problema de mercado, ni tampocode

imitacién de modelos o repeticién de recetas. Es consolidar una fuerza
interior que haga posible manejar tanto los problemas comolas excep-
ciones. Es una suma de conocimiento y experiencia que se da en
personas. Para nuestros paises hay futuro tecnoldégico si se desarrolla
esta capacidad.

Tener capacidad tecnolégica auténoma, consiste no sdlo.en saber
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cémo resolver los problemas, sino en decidir con autonomia qué pro-
blemas resolver: mas que comprar respuestas, es generar preguntas.

. Las preguntas de las sociedades desarrolladas sdlo nos sirven en parte.
Ellos no tienen nuestra historia, nuestros costos, nuestras diversida-
des étnicas, nuestra abundancia de mano de obra, nuestros problemas
de demografia y urbanizacién, nuestras actividades econdémicas preca-
rias, nuestra distribucién de los ingresos, nuestras distancias entre
asentamientos humanos, nuestras bajas capacidades de consumo.

La tecnologia que necesitamos tiene que ser capaz de responder a
todo esto. El costo de ia tecnologia para ellos, es el de Ja investigacién.
Para nosotros, es el de la licencia técnica.

‘La investigacién da la ventaja de ir a la cabeza; el pago de licencia
técnica afiade, para quien la paga, la ventaja de obtener los recursos
que de otro modo podrian destinarse a investigacién alternativa. De
hecho, pagamos a posteriori una investigacién no siempre pertinente
a nuestras circunstancias y nos aseguramos, asi, de mantener nuestro
retraso relativo.

Una prospectiva para nuestros paises podria partir de una evaluacién
de las tendencias actuales. Si todo sigue comohasta ahora:

¢Qué retraso tendremos enelafio.. .?
¢Cuanto mas nos costard que a.. .?
¢Cudnto mas dependeremos en.. .?
éQué problemas se quedaran sin solucién por ser exclusivamente

nuestros?
¢Qué iniquidad adicional generardn?
¢Cuanto se ensanchard la brecha y se incrementard nuestra des-

ventaja?
¢Qué materiales abundantes en nuestro medio no tendran utilidad

econémica?
éQué materiales escasos para nosotros tendremos que adquirir fuera?
¢Cémose afectar4n nuestras condiciones de vida?

Comose afectaran nuestras relaciones internacionales?

 

Quiza, el aspecto fundamental de una prospectiva exigiria esfuerzos
a los que no estamos habituados; consultar con sectores que no acos-
tumbramosconsultar; aceptar la participacién de actores que nosole-
mos tomar en cuenta. Qué necesitamos para producir no es cuestién
de qué productos hay en otros paises sino de cémo esta organizada la
produccién en el nuestro y qué exigencias tecnoldgicas se requieren.
Para nadie es secreto que equipos flamantes de tecnologfas avanza-
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das se abandonan,a altisimos costos, porque los productores no saben,

no pueden o no quieren utilizarlos.
Para que la tecnologia sea pertinente a nuestros paises, tiene que

ser algo mds nuestro; no un campo secreto, dificil, complejo, costoso.

Estas caracteristicas se suelen considerar inseparables de un buen
desarrollo tecnolégico; sin embargo, aunque en algunos casos asi sea,
lo deseable es que la tecnologia cueste menos, sea mas accesible,
etcétera.

El campo dela prospectiva tecnoldgica para los paises desarrollados

es el de lo conocido, para ir penetrando en lo desconocido. El nuestro,
porque hemos avanzado poco, es el de lo desconocido. Podemos abar-

carlo sin més prejuicios que lo que la experiencia de los mas desarro-

lMados nos ha demostrado como imposible, costoso o de graves conse-

cuencias en el futuro. Esta perspectiva casi no esta explorada. Casi

no tiene métodos. Hay que crearlos.

 

2.3 ECONOMIA POLITICA PARA LA PROSPECTIVA
TECNOLOGICA EN AMERICA LATINA

LEoNEL CoRONA
DEPFE/UNAM, MEXICO

INTRODUCCION

La econom{a politica dentro del marco de la prospectiva, se refiere a
los ragos de accidén posibles para superar las contradicciones que surgen
entre las relaciones sociales de produccién y el desarollo de las fuerzas
productivas y mostrar los alcances de dicha superacién. La viabilidad
de las estrategias depende de los rangos de accién y de los agentes
encargados de realizarlas. Sin embargo, las potencialidades del cambio
implican la agudizacién de contradicciones y el surgimiento de con-
flictos que conllevan riesgos sociales, a ser mostrados y ponderados con
dichas estrategias.

Los avances en la ciencia y los cambios tecnoldgicos representan lo
esencial del desarollo de las fuerzas productivas, y por tanto estan en
el centro de la problematica y las contradicciones de la sociedad con-
tempordnea.
La ponencia contiene un primer ensayo prospectivo donde, a partir

de un modelo utépico en el que se suponen superadas las contradiccio-
nes principales, se establecen escenarios prospectivos en horizontes de
5 a 30 afios. Estos escenarios contienen contratendencias a una situa-
cién desfavorable a la capacidad endégena de América Latina para
resolver los problemas socioeconémicos basicos. Para gestar dichas con-
tratendencias se asignan roles a distintos actores institucionales, encar-
gados de provocar los cambios cuantitativos requeridos.

El horizonte de 5 a 30 afios es mas bien un acercamiento a futuros
posibles, donde sdélo se pretende detectar los cambios cualitativos para
gestar el desarrollo de una capacidad cientifica y tecnolégica que
pudiera ser alcanzada en un periodo mayor.

Las formas de difusién de las tecnologias en los paises latinoameri-
canos se explican, en buena parte, por las formas de internacionaliza-
cién del capital y sus modelos de acumulacién. En buena medida las
posibilidades de generacién interna de tecnologias depende dela detec-



 

112 METODOLOGIAS PARA LA PROSPECTIVA

cién oportuna de espacios dondela capacidad cientifica y tecnolégica
pueda revertir las formas de dominacién tecnolégica presentes. La
existencia de estos “espacios tecnolégicos” esté influida por las
formas que adquierala salida a la crisis mundial contemporanea. Esta
salida puede ser en parte, generadora de posibilidades para los paises
latinoamericanos, las cuales podrian ser aprovechadas para ampliar
su capacidad tecnoldgica orientada a solucionar los graves problemas
socioeconémicos de la regién.

Lacrisis contempordnea gesta los cambios y condiciones para plan-
tear nuevas alternativas a la humanidad, al mismo tiempo que los

hechos cotidianos muestran situaciones conflictivas y. de deterioro social.
Por ejemplo, se plantea la no viabilidad de algunos paises que incluso
estaban en una buenasituacién hace algunos afios (Libano) ; se prevé
la continuacién de situaciones inestables para regiones del planeta
(Centroamérica, Medio Oriente) ; se disminuye el nivel de ingresos
de amplias capas de la poblacién mundial (México, Brasil) ; el terro-
rismo y el uso de Ja violencia aparecen como constantes en algunos

paises (Chile, Irlanda del Norte, Namibia) ; la aparente mejor situa-
cién de algunas regiones se contradice con el despliegue de cohetes
con cargas nucleares (Europa) ; las organizaciones internacionales se
ven amenazadas en su desarrollo y programas por el retiro de fuentes
importantes de financiamiento (UNESCO) .
Respecto a la politica econédmica, la corriente monetarista (“comba-

te a la inflacién”) se difunde con el apoyo de las “‘cartas de intencio-
nalidad” del rm, imponiéndose medidas recesivas que al final de
cuentas hacen recaer sobre la poblacién de medianos y bajos ingresos
la mayor carga de la crisis.

Ante esta creciente cotidianeidad de pequefios y grandes conflictos

se hace indispensable, primero, detectar las variables y contradicciones

fundamentales que caracterizan la crisis contemporanea, lo que im-

plica un enfoque de larga duracién que permita estar en mejores con-

diciones de distinguir lo que permanece de lo que cambia, y dentro

de esto las rupturas esenciales. Segundo, .detectar las posibles trans-

formaciones sociales futuras con el fin de captar los disefios sociales

que permitan orientar de maneraflexible las decisiones de los grupos

o clases portadores de esas transformaciones.

La funcién de la prospectiva consiste en aportar elementos para el

disefio de estos proyectos sociales.
Unade las variables socioeconémicas mas importantes de todo pro-

yecto social contempordneolo constituye la ciencia y la tecnologia. Su

desarrollo desigual puede continuar aumentandolas brechas tecnold-   

ECONOMIA POLITICA PARA LA PROSPECTIVA 113

gicas y disparidades regionales, 0 por su adecuadaorientacién y apli-
cacién, coadyuvar a resolver los problemas socioeconémicos de los
paises del Tercer Mundo.

CAMBIOS ESTRUCTURALES Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

Para situar el disefio de proyectos sociales alternativos, se requiere
detectar los ejes de transformacién que muestran los cambios poten-
ciales mds importantes dentro de la contradiccién del desarrollo de
las fuerzas productivas y las relaciones sociales. A continuacién, se
presentan algunas variables de cuya dindamica dependen posibles nuevas
condiciones socioeconémicas para la humanidad:

Metamorfosis del trabajo

La disminucién del tiempo de trabajo en la produccién afecta a la
misma base de la regulacién econémica ya que disminuye el valor
del trabajo, es decir, el salario determinado porel tiempo de trabajo.
Por tanto, se incrementan las formas de distribucién de la riqueza
mediante el salario indirecto (seguridad social, salud, subsidios en los
alimentos, seguro de desempleo, pago de dias de descanso y activi-
dades turisticas) .
La metamorfosis del trabajo esta basada principalmente en la intro-

duccién de nuevas tecnologias, como es el caso de la automatizacién
industrial y la difusidn de la microelectrénica en los servicios.
La disminucién del tiempo de trabajo por la automatizacién de la

produccién implica un problema de regulacién econémica, pues de un
lado se libera tiempo libre y por tanto salarios, y por otro se incrementa
la productividad aumentandose las disponibilidades de riqueza para la
sociedad,

Estos cambios se difunden con mayor rapidez en aquellas actividades
econémicas mds dinamicas, por lo general orientadas a los mercados
internacionales.

Las salidas a esta contradiccién se presentan con mayor claridad
en las sociedades industrializadas, donde se observan las disminuciones
de Ja jornada de trabajo semanal, mensual o anual: también flexibiliza
la edad de jubilacién y se fomenta que los trabajadores se jubilen a
una edad mds temprana mediante incentivos especiales: aparecen con
mayor frecuencia los medios tiempos que son _utilizados por las mu-.
jeres para atender funciones familiares y del trabajo. :
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Estos cambios no se observan con la misma claridad en las socie-
dades tercermundistas, donde el tiempo libre es mds bien unacarencia
de empleos y no resultado de un incremento de la productividad, aun-
que en el Iamadosector modernolosasalariados son sujetos potenciales
de las altas tasas de productividad de la automatizacién. El problema
quese plantea es cémohacer participar de un derechoal tiempo libre
y satisfacer las necesidades bdsicas a las mayorias empobrecidas del
Tercer Mundo.

Servicios

Se espera que los servicios tengan atin mayor expansién dentro de
la sociedad contempordnea, al mismo tiempo que se gesta su reestruc-
turacién a partir de una divisién internacional del trabajo, Las expec-
tativas de expansidén provienen de los servicios vinculados en particular
a las actividades de investigacién, desarrollo tecnolégico, educacién y
cultura (sector cuaternario), lo que implica una participacién més
amplia del trabajo en las actividades creativas.
Al mismo tiempo quese dan las condiciones para ampliar la coope-

racién cientifica técnica, se gestan conflictos por la monopolizacién de
actividades de desarrollo tecnolégico vinculados a las actividades pro-
ductivas mas dinamicas: aerondutica, informatica, biotecnologia y nue-
vos materiales.

Por otro lado, se ha venido incrementandola productividad de los
servicios financieros y comerciales mediante la introduccién de sistemas
de administracién computada y una gestidn centralizada de la pro-
duccién (mantenimiento, gestién de inventarios, organizacién del tra-
bajo, administracién de personal) , lo que permite disminuir los costos
de los servicios mejorando las condiciones para aumentar la rotacién
global del capital, condicién necesaria para una salida capitalista de
la crisis.

Dominio de los procesos de creacidn de tecnologias

E] dominio delos procesos de creacién de tecnologias pasa por una
mayor comprensién delas etapas de invencidn, innovacién y difusién
de tecnologias. En esas tres etapas los actores socioeconémicos que par-
ticipan son diferentes y se requieren mediadoresinstitucionales que
permitan vincular una fase con la otra, asi, en el caso de la difusién   
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los actoresligados al mercado, al financiamientoa las utilidades deter-
minanla orientaciény la seleccién de las tecnologias. En el caso de la
innovacién son mds bien el ambiente creativo, la organizacién de
la investigacién y sus mecanismos de financiamiento, y las expectativas
de generacién de nuevos productos, las variables que definen los ac-

tores que entran en juego.

Los mecanismos y actores para pasar de una invencidén a la innova-
cién noestén, en general, expresados en instituciones en los paises del

Tercer Mundo,lo que plantea una desarticulacién e importancia para
dar cauce creativo a las actividades de investigacién y desarrollo tecno-
légico. Por tanto la problematica de los procesos del cambio tecnold-
gico en los paises del Tercer Mundoimplicacrear el ambiente favorable
para integrar procesos de creacién de tecnologias mientras que para los
paises industrializados el problemase sittia a nivel de la administracién.
de la investigacién y desarrollo. A nivel internacional se lucha por el
dominio de los procesos de creacién de tecnologias ligadas a los lla-
mados productos tecnolégicamente intensivos, asignando a los paises
tercermundistas cierta participacién en productos con tecnologias tra-
dicionales. Por esto, su participacién en tecnologias de punta requiere
esfuerzos sustanciales tanto internos (para generar los procesos tecno-
Iégicos) como externos, para ocupar espacios con tecnologias mds avan-
zadas.

Modelo de acumulacion, sistemas de produccién e internacionalizacion
del capital

La gestién de una division del trabajo cientifico y tecnolégico a
nivel internacional dependeria de las formas de divisién internacional
de la produccién. En especial se plantea, por los paises industrializados,
el dominio de los productos tecnolégicamente intensivos (telecomuni-
caciones, computadoras, semiconductores, aearondutica, equipo para.
energia nuclear, biotecnologia, instrumentos de medicién, robots) .

Por otra parte, en los pafses semiindustrializados del Tercer Mundo:
la alternativa en discusién se plantea entre continuar la industrializa-
cién con base en el autotransporte, la siderurgia, industria textil, papel,
petroquimica, y profundizarla con la produccién de maquinaria como
maquinas herramientas y de uso especifico (para la industria petrolera,
textil, siderurgia, agricultura, minerfa) . Ademds de la conveniencia de
complementarel sistema productivo con la produccién de maquinaria,
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debe ser considerada la dificultad de obtener financiamientos de largo

plazo en la situacién actual.

En algunos paises latinoamericanos se plantea basar Ja acumulacién

del capital en el mercadointerno y en la exportacién, al mismo tiempo
quese abren y mejoran las condiciones para atraer los capitales inter-
nacionales.

Esta situacién contradictoria, esta relegando importantes posibilida-
des para gestar una capacidad productiva y tecnoldgica, en los paises
del Tercer Mundo.

DISENO DE UN MODELO PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGIA EN AMERICA LATINA

La proposicién de un “modelo” para la ciencia y la tecnologia
en América Latina, debe ser primero un disefio social que plantee
premisas generales sobre la congruencia entre el desarrollo de las
fuerzas productivas y el bienestar social. Segundo, implica identificar
las posibilidades y condiciones organizativas de la capacidad productiva
para satisfacer las necesidades sociales. Tercero, debe establecer la
dinamica y la existencia de procesos de creacién de tecnologias resul-
tado de una demandasocial para incrementar la capacidad productiva
con base en soluciones internas. Los elementos de dicho disefio serian:

1. Fuerzas productivas congruentes con y para el desarrollo social del
hombre

Las relaciones sociales permiten el desarrolo colectivo e individual
y el pleno desenvolvimiento de las fuerzas productivas en que se basan.

Esto implica que la produccién se orienta a la satisfaccién y al desa-
rrollo de las necesidades humanaspara su bienestar bioldgico, material
y cultural.
La asignacién del excedente econdmico y los conflictos sociales y

regionales son conducidos mediante la participacién democratica. Esta
es posible en la medida que se han desarrollado los medios de comuni-
cacién y centros de decisién e informacién con acceso y participacién
organizada de los integrantes de la sociedad.

Sin embargo, la congruencia entre las relaciones sociales con el desa-
rrollo colectivo e individual del hombre sdlo tendra su expresion plena
con la superacién de las contradicciones entre los sistemas socialista y
capitalista, que traban las posibilidades de cooperacién entre regiones  
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y paises para utilizar las potencialidades de las fuerzas productivas
encauzadas en forma plena, al desarrollo del bienestar global de la
humanidad.

Por ello, el rol de los distintos paises y regiones del mundo en la
contradiccién socialismo capitalismo, se expresard en conflictos eco-

ndmicos,sociales, politicos y militares, con riesgo de desencadenar un

conflicto global.

Estos conflictos son al mismo tiempo, la fuerza que impulsa la cien-
cia y tecnologia sesgadas hacia el desarrollo de armamentos cada
vez mas destructivos.

El posterior uso pacifico de estos avances (informatica, aerondutica,
biotecnologia, nuevos materiales, energia) no es inmediato, por lo que

ademas del avance sesgado del conocimiento cientifico y tecnolégico

esta el control estratégico militar de su difusién.

Asimismo, el grado de desenvolvimiento de un sistema ciencia-edu-

cacién-produccién (propuesto en el punto siguiente) , estard mediati-

zado por los conflictos que surgen por la contradiccién principal

socialismo-capitalismo.

2. Sistema cientifico-educativo-productivo

En unasituacién ideal, la actividad cientffica estaria aglutinando la

educacién y la produccién en unsolo sistema. Las formas de interrela-

cién serfan complejas. La ciencia se convierte en una fuerza produc-
tiva directa al establecerse como requisito para desarrollar nuevas

tecnologias, y la produccién alimenta problemas a la investigacién,

provocandola gestacién de nuevas areas cientificas. La educacién se

orienta en especial a la formacién de investigadores, técnicos e inge-

nieros con actitud creativa para generar y orientar los cambios tecno-

Idgicos; la participacién en la produccién es al mismo tiempo un

proceso educativo, en vista que el trabajo se centra en actividades de

disefio e investigacién. La educacién se basa en actividades de investi-

gacién cientifica y tecnoldgica, mientras que la ciencia proporciona

nuevos conocimientos y valores culturales a la educacién.

En sintesis, se propone un sistema que tiende a la unidad delas

funciones cientificas, educativas y productivas, al mismo tiempo que

desarrolla una dindmica de relaciones complejas en su interior y entre
ellas.
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3. Procesos de creacién de tecnologias

El sistema ciencia-educacién-produccién debera contener procesos de
creacién de tecnologias. Esto significa que una buena parte de los
esfuerzos de investigacién y desarrollo deben conducir al conocimiento
aplicable (invencién) , y eventualmente convertirse en innovaciones,
al ser por primera vez aplicadas a la produccién social, y en los casos
exitosos difundirse en el aparato productivo.

Es decir, se integran ciclos ciencia producciédn con etapas diferen-
ciadas de invencién, innovacién y difusién de tecnologias, planificables
en funcién de la produccién social. Esto demanda una capacidad de
gestién y desarrollo de las articulaciones entre los distintos agentes e
instituciones involucrados.

OBJETIVOS Y ALTERNATIVAS PARA EL DESARROLLO GIENTiFIGO Y TECNO-
LOGICO EN AMERICA LATINA

Desarrollar la capacidad cientifica y tecnoldgica en América Latina
es un proceso complejo y de largo plazo (de varias décadas). Pero su
crecimiento y orientacién hacia objetivos de bienestar social implica
una permanente alerta de posibilidades y oportunidades que deben
ser detectadas y aprovechadas, las cuales dependen en gran medida de
variables que no estan vinculadas de manera directa a la ciencia y la
tecnologia.

Dichas variables objetivo influyen de manreadistinta en la amplitud
de los espacios, para propiciar una capacidad cientifica y tecnoldgica.
A su vez, estas variables tendran efectos diferentes segiin el periodo
futuro que se considere.
A continuacién se hace un esbozo de escenarios prospectivos en

funcién de variables objetivas planteadas segtin horizontes de 5, 10,
15 y 30 afios, anotando sus contradiciones con el desarrollo cientifico
tecnolégico y su orientacién a la solucién de problemas socioeconé-
micos bisicos.

Las economias industrializadas han logrado sentar las bases para un
periodo consistente de crecimiento econdmico

Premisa

1. Financiera: Horizonte a 5 afios. Los movimientos financieros
reflejan un incremento del mercado mundial de mercancias y de
capitales, basados en mecanismos de gestién de un “equivalente  
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general” internacional. Sumadaa esta situacién del mercado mundial,
se observa unapolarizacién de acuerdo conel desarrollo de “‘zonas de
influencia’’, cuyos centros serian en el campo socialista: URSS y China,
y en el capitalista: Europa, Estados Unidos y Japon.

Objetivo

Desarrollar mecanismosinstitucionales que permitan integrar las mo-
nedas de América Latina en unflujo de divisas con validez regional,
para potenciar los mercados regionales. Esta situacién de regionaliza-
cién de las divisas se lleva a cabo también con otros paises del Tercer
Mundode Africa y Asia lo que apoya de forma directa acciones de
mercadeo de inyersiones conjuntas, fuera de la “triangulacién” con los
polos hegeménicos. Sin embargo, se generan contradicciones en el
sistema financiero mundial que empieza a cotizar una monedaponde-
rada para la regién latinoamericana, lo que ha ampliado la capacidad
de flujos financieros y mejoradolas condicionesde la carga de la deuda.

Diagnéstico

En el plano financiero los paises latinoamericanos parecen encon-
trarse en unasituaciénsin salida.
Es la regién mds endeudada del mundo: 300.000 millones de

délares * concentrados 75% en cuatro paises: México, Brasil, Argentina
y Venezuela. Ademis, este endeudamiento se ha venido originando en
flujos privados, 80% del total, al mismo tiempo quese ha aumentado la
participacién de los créditos de corto y medianoplazos a tasas de inte-
rés variable. Para aumentar la capacidad de liquidez de divisas se han
impuesto medidas recesivas por el FMi, y politicas de fomento a las
exportaciones. No obstante, los resultados positivos en las balanzas co-
merciales* han resultado mds bien de las drasticas disminuciones en
las importaciones, lo que al final de cuentas repercute en los mercados
internacionales y afecta a los mismos paises industrializados.* Esta

1 En 1981 la deuda total alcanzé los 462 mil millones de los cuales 203 mil correspon-
dieron a América Latina (44% del total).

2 México, Brasil y Argentina exportaron en 1982 del orden de 50000 millones de
pesos e¢ importaron $8700. Recibieron préstamos por 11000 y pagaron intereses. por
28400 millones de délares.

% Los paises latinoamericanos contribuyeron en mayor medida al deterioro de la
balanza comercial entre 1981 y 1983, pues disminuyeron las exportaciones en 21. mil
millones de pesos, de ias cuales México contribuyé en 12 mil millones, [Informe anual
del presidente de Estados Unidos 1984].
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politica financiera, instrumentada por el: FMI, se sostiene sobre el
supuestode una recuperacién a corto plazo de la economia mundial.
Por otra parte, la situacién privilegiada de la economia norteamericana,
al no autoaplicarse las politicas recesivas pregonadas por el FMI, situa-
cién que no podran mantener muchotiempo, provocar4 muy probable-
mente una recesién generalizada. De darse esta recesién se aceleraria
la bancarrota de muchos capitales de empresas y bancos, lo que produ-
cirfa una desvalorizacién masiva, facilitando la concentracién y centra-
lizacién de nuevos capitales sobre la base de un desarrollo de la
automatizacién industrial y de los servicios,

Estrategia

Dado el impacto de las politicas recesivas en los paises latinoameri-
canos, y la espectativa de una recesién atin mayor en la economia norte-
americana, se justifica la alternativa de generar inversiones y proyectos
concertados a nivel regional para aumentar la capacidad productiva,
principalmente en alimentos (agroindustria) , energia y transporte. Esto
permitira en parte amortiguar los efectos transferidos por la profundi-
zacioén de la crisis en los paises industrializados particularmente de
Estados Unidos.

2. Sistemas de comunicacidn (horizonte 10 afios: 1994)

Las comunicaciones han alcanzado un gran desarrollo y diversidad
a un nivel tal, que es posibleutilizar los indicadores de flujo de infor-
macién para calificar el grado de desarrollo. Si bien los medios de
comunicacién se han puesto al alcance de todos los paises del mundo,
mediante el uso desatélites, se observa una contradiccién entre regio-
nes proveedoras de “datos” y regiones centralizadoras y proveedoras de
“informacién”’.A esta dicotomia se agrega la de que muy pocos paises
(gua, Japon, uRss, CEE) concentran la capacidad de producir los
equipos mas modernos de las comunicaciones.

Objetivo

Impulsar la capacidad regional de investigacién tanto de software y
hardware en informatica y telecomunicaciones. Las actividades de
investigacién se orientan a apoyar la capacidad productiva de compu-
tadoras y equipos de comunicaciones para usos especificos, que no estan
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monopolizados por las grandes empresas transnacionales. Se cuenta

con centros de informacién y comunicacién vinculados a una red mun-

dial, pero al mismo tiempo se producen y difunden programas vincula-

dos al desarrollo de la cultura latinoamericana.

Diagndstico

La implantacién y utilizacién de las redes de comunicacién via saté-

lite, esta dependiendo delos intereses y ganancias delos paises indus-

trializados.

Estrategia

Crear empresas constructoras multinacionales con base en Latino-

américa, para desarrollar e implantar redes de comunicacién acordes

con los intereses regionales y en particular para las comunidades
rurales.

3. Gestidn del trabajo excedente econdmico (horizonte 15 afios)

Los paises industrializados han alcanzado altos grados de automati-
zacién de la produccién en algunas ramas (automdviles, astilleros,
aerondutica, computadoras, acero, textil terminal, electrénica terminal)
provocando cambios importantes en la divisién internacional del tra-
bajo, en la productividad y la composicién del trabajo. Los desplaza-
mientos de trabajadores y el tiempo libre, asi generado, ha sido absor-
bido por una gestién del trabajo orientada por el Estado.

Objetivo

Dosificar la difusién de la automatizacién en la medida que los
incrementos de productividad atiendan necesidades bdsicas y puedan
ser atendidos el desempleo tecnoldgico y los efectos ecoldgicos.

Diagnostico

La implantacién de industrias automatizadas en los paises del Tercer
Mundo respondea situaciones estratégicas de mercado internacional
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(plantas de motores en México para el mercado de Eva); nula exis-
tencia obrera ya que se implantan como nuevas instalaciones y no
requieren negociar con equipos de trabajo; menores requisitos eco-
légicos, costos energéticos menores.

Estrategia

Crear una conciencia en los sindicatos obreros, grupos campesinos,
trabajadores deservicios, de los cambios que provocala difusién de la
automatizacion; el fin es participar en definicién decriterio para que
su introducciénsea selectiva y orientada de maneraplanificada a partir
del Estado.

4. Desarrollo tecnoldgico y cientifico (horizonte 20 afios: 2004)

Vinculadosa los centros financieros mercantiles, se han desarrollado
centros generadores de tecnologias y de conocimientos cientificos de
excelencia. Dentro deellos se observa cierta divisién del trabajo cien-
tifico, en particular en lo que respecta a producir instrumentos y equi-
pos para la investigacién y desarrollo.

Objetivo

Incrementar la cooperacién cientifica y tecnoldgica regional con
financiamiento y recursos materiales y de investigacién multinacional,
orientada a problemas de investigacién de acuerdo con las necesidades
locales y regionales.

Diagnéstico

La canalizacion de recursos a la investigacién cientifica tienen cierto
efecto positivo en la educacién superior. Los centros de investigacién
tecnoldégicos vinculados a las ramas productivas, comienzan a tener
algunos resultados pioneros en la produccién de la innovacién en tec-
nologias.

Estrategia

Crear centros regionales de investigacién cientffica y tecnolégica
orientados a resolver problemas sectoriales (electricidad, petréleo, agri-
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cultura, salud, alimentos). Con capacidad de integracién y respuesta
a las demandastecnoldgicas, estos centros tienen competenciaparaselec-
cionar problemasy canalizar alternativas de transferencia de tecnologias.
Los centros de investigacién cientifica se vinculan a los centros de
investigacién tecnoldgicos.

5. Energético (horizonte 30 afios)

Las inversiones en investigacién y desarrollo en los paises centrales
han permitido aumentar la disponibilidad de soluciones energéticas.
Sin embargo, se perfila con mayor nitidez unacrisis energética debido
a, 1. concentracién de las fuentes de hidrocarburos y control por zonas
de influencia, 2. determinacién con menorincertidumbre de los limites
fisicos de las reservas probables de hidrocarburos y otros materiales
energéticos (carbén, uranio) .

Objetivo

Establecer un programa de investigacién y planeacién, conservacién
y uso de energéticos de acuerdo con los intereses latinoamericanos.
Esto situa a América Latina en mejores condiciones energéticas que
otras regiones, desarrollandose un periodo de fuerte industrializacién.

Diagndéstico

Las posibilidades actuales de participar en forma importante en las
soluciones energéticas futuras parecen estar limitadas a la utilizacién y
reserva de energéticos convencionales. Si bien las reservas petroleras
y un incremento sustancial en los precios de los hidrocarburos favo-
recen a los paises petroleros de América Latina (México, Venezuela,
Ecuador) , la difusién de nuevos métodos de licuefaccién del carbén
tiende a disminuir esta ventaja dadas las escasas reservas carbon{feras
en América Latina.

Estrategia

Participar de manera intensa en los programas de investigacién y
experimentacién de energéticos no convencionales, en particular sobre
la utilizacién de la energia solar.
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Conclusiones

El ejercicio prospectivo representa un primer ensayo dentro del gru-
po de economia politica de la ciencia y la tecnologia del proyecto de
investigacién sobre prospectiva tecnolégica en América Latina.

Eneste ejercicio las expectativas de mejorar la situacién de América
Latina se basan en desarrollar una capacidad de cooperacién regional,
y contrarrestar las tendencias de conflicto y competencia que surjan a
partir de la lucha por fuentes financieras e inyersiones extranjeras.

  

2.4. LAS NUEVAS TECNOLOGIAS Y LA CAPACIDAD

DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN AMERICA LATINA
Algunas consideraciones de enfoque y método

Hese M. C. VEssuRi
CENDES-UCV

Caracas. Venezuela

1. INTRODUCCION

Por tradicién, la tematica de la capacidad cientifica y tecnolégica de
los paises subdesarrollados y en particular de los latinoamericanos,
se ha cubierto a través de los inventarios nacionales de cientificos,
investigaciones e infraestructuras, realizados por los organismos nacio-
nales de fomentode la actividad cientifica y técnica, o por entes regio-
nales o internacionales, como la ora o la unEsco. En la ultima década,
se han agregado unaserie de estudios que intentan examinarel disefio
y la aplicacién depoliticas de ciencia y tecnologia en paises subdesa-
rrollados —como es el caso del proyecto srpi(ipRc-050e, 067e, 109e)—,
el desarrollo de las actividades novedosas en la industria latino-
americana (Katz y Cibotti 1976; Katz, 1978) y el proceso de moderni-
zacién tecnoldgicade la agricultura de la regién (Pifieiro y Trigo, 1977;

1982), los cuales han contribuido a elevar considerablemente el nivel
conceptual y tedrico de la discusién referida a los paises subdesarro-
llados.

Paralelamente, ha crecido unaliteratura basada en indicadores par-
ciales de ciencia y tecnologia ajustados en su mayoria a los paises desa-
trollados y a unos pocos subdesarrollados, que han sido extrapolados
mds o menos en forma mecdnica a la regién latinamericana.? El
problema con estos ultimos estudios y con los indicadores que incor-

1Una propuesta metodoldgica que pretende ser diferente en este tipo de literatura
es la del proyecto icsopru de unesco, En el marco del mismo, se analizan los factores
que favorecen u obstaculizan el desarrollo de la actividad cientifica, permitiendo medir
indirectamente su productividad, Argentina ya ha concluido el estudio nacional, Brasil
esté en etapa de analisis de los datos obtenidos y México esta iniciando el estudio
nacional.
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poran es que por lo general marcan desarrollos en la ciencia y la
tecnologia, con mas énfasis en la primera que en la segunda, sin consi-
derar los objetivos del desarrollo y por lo tanto del impacto de la
ciencia y la tecnologia sobre esos objetivos. Ademds, la mayorfa de los
indicadores disponibles son de insumos; los escasos indicadores de
producto tienden a medir la mecdnica interna de la empresa de inves-
tigacién misma: numero de papers, numerode citas, patentes, premios,
papers invitados a reuniones internacionales y a veces migraciones de
cientificos y técnicos, a la busqueda de las mediciones vdlidas en
sistemasde ciencia y tecnologia desarrolladas.

Estas limitaciones son previsibles en un campo complejo comoéste,
que se encuentra en una etapa temprana de desarrollo. Incluso a nivel

de los paises industrializados, se esté lejos todavia de disefiar indica-
dores cuantitativos para caracterizar la interfase entre la ciencia y la
tecnologia por un lado,y el resto de la sociedad por el otro; o de desa-
rrollar indicadores cualitativos que puedan caracterizar algo mds que
fragmentos particulares del sistema. Pero esta dificultad es ain mayor
para los paises subdesarrollados. En estos casos pareciera que los obje-
tivos del desarrollo —en sus definiciones especificas a paises y regiones—
debieran ser los criterios dominantes en la discusién de los problemas
de la capacidad local de ciencia y tecnologia para el desarrollo, mas
que indicadores de ciencia y tecnologia per se (Lou & Anandakrishnan,
1983) .
Los objetivos del presente trabajo son tres: por una parte, ubicar la

problematica de las capacidades locales de investigacién y desarrollo
(mp) en los paises subdesarrollados dentro del contexto de una

mundial. Segundo, identificar los tipos de variables claves para un
andlisis de la capacidad actual de ciencia y tecnologia en América
Latina, en relacién a las nuevas tecnologias, que resulte util en tér-

minos de su integracién en el conjunto del proyecto Prospectiva Tec-
nolégica en América Latina (TEPLA). Por ultimo, discutir algunos
aspectos que ayudena delimitar el volumenreal de datos que se requie-
ren en esta etapa, para no sobrecargarla con informacién que pudiera
resultar de poco provecho o pertinencia parael resto del estudio.

2. LA CAPAGIDAD DE INVESTIGACION Y DESARROLLO MUNDIAL Y LAS NECE-

SIDADES DE LOS PA{SES SUBDESARROLLADOS

La preocupacién por una capacidad de mlocal en los paises sub-
desarrollados a esta altura de la historia, pudiera parecer ociosa si se   
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considera que a pesar de lo mucho que se ha hablado y de los ingentes
esfuerzos de los paises subdesarrollados, la mayoria de la 1» mundial,
se lleva a cabo en los paises desarrollados. Pudiera pensarse que dado
que la ciencia es una, en vista de que en los paises desarrollados (Pp)
estan concentrados los mayores recursos, con la wD existente pudieran
atenderse las necesidades de los paises subdesarrollados (psp) , en lugar
de que éstos se esforzaran por subsidiar comunidades cientificas “de
lujo”, cuya funcionalidad a menudose ubica enla esfera del prestigio
cultural mds o menosirreleyante.

Pero si se revisa la naturaleza de la correspondiente a los pp, se
aprecia en seguida quetal distribucién de tareas no es posible. Mas
de un tercio de la mismase refiere a temas vinculados con lo militar
y la mayor parte del resto es primordialmente doméstica para los paises
particulares que financian la m. Sdlo un pequeiio porcentaje del total
de la mw se dedica a problemas definidos en términos de las necesida-
des de los psp. Si bien es imposible dar una cifra precisa, una estima-
cién razonable la ubica por debajo del 5% del presupuesto global de
1p. Ademas los psp tienen apenas el 13% delos investigadores (cienti-
ficos, ingenieros y técnicos) existentes. *
Por supuesto, si se plantea Ja cuestién en términos de la cantidad

de 1 mundial que es potencialmente de provecho para los Psp, una
estimacién comola recién apuntadaresulta injusta, Muchos problemas
y sus soluciones cientifico técnicas son comunes a Pp y psp, Una parte
sustancial del desarrollo tecnolégico orientado a las industrias es apli-
cable a ambos tipos de paises; muchas cuestiones globales importantes
trascienden categorias nacionales; numerosos productos de la investi-
gacién bdsica son de significacién para todos; ademds, los psp cubren
una amplia gama, incluyendo a muchos con problemas similares a los
de los pp; inclusive la militar es pertinente a las necesidades de los

psp, tal como los dramaticos acontecimientos de las Malvinas lo han
puesto en evidencia hace muy poco tiempo (Brooks & Skolnikoff, 1979).

Pero si la pregunta se plantea de otra manera,si se inquiere acerca

2Si a este reducido porcentaje se le agrega que en los PSD a menudo se adelantan

Iineas de investigacién idénticas a las que se hacen en los PD,las cifras reales resultan
atin mds lamentables. Un ejemplo de esto lo proporciona Price (1978, 1983) cuando

observa con relacién a la India que ésta se comporta con una estructura y actividad

similar a la de Canad4 en dreas como }a energia nuclear y la investigacién biomédica;
s6lo que la India, que es 27 veces mds populosa que Canada acttia ignorando que el
96%, de su poblacién es campesina, escasamente conectada con la economia o el mundo
dela C y T, y dedica sus esfuerzos de ID a problemas intereses significativos para
el 4%, de su poblacién que tiene las caracteristicas de una “nacién occidental normal
bastante desarrollada”.
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de cudnto de la capacidad de wm mundial se dedica a las necesidades de
los psp, la respuesta es una muy pequefia fraccién. Inclusive en el
contexto de foros internacionales recientes, como el Coloquio de
Ciencia, Tecnologia y Sociedad del Acast-Naciones Unidas, celebrado
en Viena en 1979, se reconoce que entre las tareas mas importantes,
si no la mas critica de los psp, esta la de construir capacidades endo-
genas admitiéndose, ademas, que esas capacidades sdlo pueden alcan-
zarse si la ciencia y la tecnologia se autogeneran y son movilizadas
para asegurar las necesidades especificas del desarrollo socioeconé-
mico, (Standke & Anandakrishnan, 1980) .

3. gDONDE HACER LA ID NECESARIA A LOs PA{SES SUBDESARROLLADOS?

Parece evidente que el problema no se resuelve aumentando los
recursos de los programas nacionales de 1p de los pp referidos a los psp.
Razones practicas, filosdéficas y politicas, justifican la conveniencia de
que una parte importante de la m necesaria a los psp, se haga en estos
paises y no en los industrializados. Para ser efectiva, para trabajar en
los problemas correctos, para ser sensible a las necesidades y preferen-
cias locales, para estar en la dimensién de las escalas requeridas, para
maximizar el aprovechamiento de los recursos naturales y humanos
locales, para producir soluciones adecuadas y con probabilidades de
que sean adoptadas, para mantener y adaptar la tecnologfa que se
compra, se necesita una 1 definida y realizada localmente (Brooks &
Skolnikoff, 1979) .
A su vez, esto implica una atencién mucho mas profunday selectiva

que lo que hasido la practica hasta tiempos muy recientes, de un
conjunto de problemas interconectados:

a) La construccién y crecimiento de una infraestructura adecuada
de ciencia y tecnologia en los psp. Entre otras cosas, se requiere una revi-
sin critica de las experiencias histéricas concretas de implantacién
y fomento de la capacidad de mw en contextos nacionales especificos,
del mundo subdesarrollado. Las consecuencias complejas de ciertos
patrones internacionales que guiaron esa implantacién y desarrollo
son visibles en el presente (varios autores, en Blume, 1977; Vessuri,
1984) - Por la dependencia con que se implanté, y por la ausencia o
limitaciones de los programas de industrializacién, la posibilidad
de una capacidad enddgenade m se vio frustrada y fue reemplazada por
una capacidadlocal que tiene fallas —con respecto a las necesidades de
los psp— similares a las que sefialamos que para 1p hacen los pp, orien-   
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tada a la solucién de los problemas del subdesarroilo. A través del

componente de investigacion basica, definida a menudo en términos de

los temas que interesan en los Pp, Ja 1p de los Psp se articula con la 1p

de los pp, contribuyendo, aunque en muy minimaescala, a la genera-

cién de conocimiento cientifico que esta en la base de la tecnologia

moderna y que comotal es aprovechado por los pp (Herrera, 1978) .

») El desarrollo de las capacidades nacionales de ingenieria. La

capacidad local de 1p en los psp, puede ser beneficiosa si también exis-

te capacidad local de ingenierfa para transformar los resultados de la

1 en maquinas. La ingenieria y la 1 constitwyen, en cualquier pais,

las bases para controlary crear técnicas (Perrin, 1980) de manera que

no debe exagerarse la interacién dindmica entre ambas. No obstante,

ese vinculo estrecho es a menudodificil de Jograr en los psp aun en

aquellos que tienen experiencia industrial y personal calificado,*

Entre las causas de esta desarticulacién estanlas estrategias y conductas

de los pp, exprésadas en los psp a través de la fuerte penetracién del

capital transnacional en la industria manufacturera, por via de empre-

sas filiales, alianzas conel capital nacional o contratos para la provision

de tecnologia.

En general, las firmas multinacionales acttian a la vez, como factor

de aceleracién de las transformaciones industriales en los psp y como

una amenaza de ruptura de la coherencia sectorial de los sistemas

productivos receptores, cuando no,de las economias receptoras en su

conjunto (Salomén, 1982). El peso de esas firmases tal que la presen-

cia y puesta en marcha de nuevas tecnologias en un medio local,

dependen de decisiones externas al espacio econémico y politico de

los psp. 4 Por otra parte, se ha visto que la reubicacién de la investi-

2 La experiencia industrial de los psp se obttive con frecuencia en los procesos na-

cionales de sustitucién de impovtacioncs. Paraddjicamente, la industrializacin de reem-

plazo estimuld el desarro}lo de la ingenieria, pero ésta se yio inhibida cn sus potencia-

lidades creativas, al operar como canal de transmisién de tecnologia generada en otros

paises, con poca capacidad de adaptacién a condiciones y requerimientos locales. En la

generaidad de los casos, estuvo centrada en et montaje de maquinarias y equipos, en

la realizacién de proyectos y construcciones de obras civiles, y en la operacién y mante-

nimiento de las instalaciones industriales. Si bien hubo un aprendizaje tecnoldgico, la

tecnologia, las materias primas, las especificidades de los insumos y del producto final.

las normas de control de calidad y del montaje, operacién y mantenimiento y hasta la

organizacién del trabajo dentro de las industrias, provenian del exterior (Tirado, 1978) .

4Este hecho ayuda a tener presente que al habiav de capacidad de ip en relacion

con Jas nuevas tecnologias se piensa en buena medida en la capacidad de monitoreo

de esos desarrollos a nivel internacional, de capacidad de negociacién, compra, adap-

tacién, uso, etcétera de las mismas, mids que en innovaciones mayores producidas en los

PSb.
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gacién de las multinacionales en los psp es mas importante en los secto-

res de intensidad media o baja; en otras palabras. no son precisamente

los sectores tecnolégicos nuevos ni los que se desenvuelven mejor
en el mercadointernacional, los que las multinacionales desarrollan en

sus filiales.

En la actualidad se puede reconocer los contornos de una cierta

especializacién y division internacional del trabajo, segtin la cual las

compafifas matrices en los pp monopolizan la ingenieria de procesos

y las subsidiarias en los psp son responsables de la ingenieria de de-
talle.® Incluso las firmas ptiblicas o privadas que han comenzado a

surgir en distintos psp y que tienen equipos de ingenieria nacionales

capaces de exportar sus servicios a otros Psp, se concentran con pocas

excepciones en esferas de actividad que no necesitan ningtin conoci-

miento particular de la ingenieria de proceso,esto es, principalmente

en construccién, infraestructura, planeamiento urbano y rural, e in-

dustrias de pequeiia y mediana escala, experiencias tipicas de la

ingenierfa de la industrializacién sustitutiva.* Esta especializacion

se ve plasmada en los perfiles profesionales de los ingenieros de los

psp. La ingenieria de proceso especializada, que es la principal respon-

sable por la vinculacién (en beneficio de las industrias de procesos),

entre la m y las actividades generales de ingenierfa, esta poco desarro-

llada, cuando no ausente, en los psp. *

A su vez, los programas de estudio que se han implantado en las

facultades de ingenierfa como “paquetes de ensefianza”, traidos del

5 Se ha observado que este fendmeno es vilido no sdlo para los procesos desarrollados

en los paises industrializados, sino también para los procesos elaborados en los Psb.

6 Katz y Ablint (1978) aportan evidencia respecto a la creciente aptitud de firmas

de ingenierfa argentinas para disefiar y exportar al ambito latinoamericano plantas

industriales completas y obras de ingenieria para la prestacién de servicios (hospitales,

aeropuertos, oleoductos) . Su anilisis sugiere que las ventajas comparativas de estas firmas

no estarian basadas sélo en hechos inherentes a la proximidad geogrifica, la afinidad

cultural ¢ idiomatica, sino también en que estin en condiciones de ofrecer un “paquete”

integral mas apropiado a las circunstancias domésticas del pais receptor en lo que

hace a escala de planta, grado de automaticidad de la linea de produccién, naturaleza

y disponibilidad de las materias primas requeridas y grado de complejidad de 1a tecno-

logfa de mantenimiento. Desarrollos similares se han dado en empresas de Brasil y

México, para limitarnos al caso de América Latina.
7 El reconocimiento creciente del papel de retraso y bloqueo de los varios componentes

del sistema industrial (bienes de capital, producccién, ID, ademas de ingenieria) que

tienen las firmas de ingenierfa extranjeras en los PSD, ha estado acompafiado por un

deseo de crear y reforzar las estructuras locales de ingenierfa. (Véase Araoz, 1981).

Incluso varios paises latinoamericanos han legado a establecer mecanismos de control

de la importacién del trabajo de ingenierfa, asi como ha crecido también el movimiento

gremial profesional de la consultoria, Para un estudio reciente de este proceso en
Venezuela, fuente Monagas, A. J. 1983.  

Ambito internacional sin una adecuaciéna los contextos locales, tienden
a estar desvinculados de la realidad de los paises subdesarrollados, no
propenden a la solucién de problemas reales ni ayudan a conocer las
necesidades para un desarrollo aut6nomo de la industria. *

c) El desarrollo de capacidades nacionales de gestidn tecnoldgica
y de planificacién de la ciencia y la tecnologia, La provision oportuna
de los bienes y servicios necesarios implica el apoyo sostenido no sdlo
en experiencias cientificas y técnicas, sino ademds gerenciales y de
planificacién. Inclusive suponiendo la posibilidad de una transferencia
6ptima de tecnologia a los psp, ésta requiere un proceso gradual y

costoso en elcual la destreza necesaria es adquirida por gentelocal.
En ellargo plazo,el desarrollo econémico debe ser considerado primor-
dialmente como un problema de desarrollo de recursos humanos, mas
quede capital o de infraestructura; y su éxito debe ser juzgado porel
grado y velocidad con que el pais huésped logra librarse del tutelaje
externo. No obstante, esta suerte de desarrollo organico no es la forma
mas econémica y tiende a estar en conflicto conla eficiencia y el rapido
retorno sobre los objetivos de inversion tipicamente esperados por los
inversores extranjeros privados, y a menudo también por los burécratas
del pais receptor, los paises donantes o las agencias internacionales.
A ello se suma la abundancia relativa de recursos financieros en las
dos décadas pasadas, que Ilevé en la practica a marginar o ignorar el
papel dela gerencia y la planificacién, la cual fue criticada desde muy
variados puntos de vista, perdiendo el dinamismo que habia empezado
a cobrar en los afios cincuenta y sesenta en la regién latinoamericana.
La actual situacién de escasez y crisis, pone sobre el tapete con nueva
urgencia y enmarcada en nuevos pardmetros econdmicos y politicos,
la necesidad de repensarlas estrategias de desarrollo y de planificar la
actividad social y econdémica de acuerdoconellas. De esto se desprende
que una capacidad orgdnica en materia de 1p debe incluir la capacidad
en materia de gerencia y planificacién de la ciencia y la tecnologia.

CONSIDERACIONES METODOLOGICAS

Los problemas de los paises subdesarrollados en los que la ciencia
y la tecnologia pueden jugar un papel significativo son muy diferentes

8 Algunas iniciativas bien intencionadas, en el caso de Venezuela, pero muy incipientes
y que chocan con fuertes obsticulos son las que adelantan grupos de profesores de las
facultades de ingenierfa en las universidades Central, Simén Bolivar, Carabobo y Los
Andes, asf como las propuestas del III Congreso Venezolano de Ensefianza de la Inge-
nieria, pero todavia dejan mucho que desear (Licha, 1982) .  
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=cualitativa y cuantitativamente— de los problemas de los paises desa-
rrollados. En consecuencia, los objetivos del desarrollo son también
diferentes. Pero no estén definidos con claridad." Un punto urgente
para poder avanzar en la discusién-en torno a las capacidades naciona-
les, es precisar esos objetivos, asi como también los valores sociales sobre
los que descansan. Con ellos como ejes normativos, se puede proceder
a definir una serie de prioridades 0 desiderata sociales, que suponen
una percepcidn particular de las complejas relaciones entre tecnologia
y desarrollo en contextos nacionales especificos.

La existencia de prioridadessociales identificadas, da una base sélida

para la concepcién de propésitos estratégicos a alcanzar por la ciencia

y comenzar, asi, a analizar las capacidades actuales y lo que se necesita

para llegar a satisfacer esos propositos. Morison (1982) propone elegir

propositos particulares, hacer estimaciones mas 0 menos continuas de

cuanto se ha avanzado hasta la meta prevista (asignandoenlo posible

valores numéricos a las distancias estimadas) , registrar juicios acerca

de la adecuacién de los métodos y marcos conceptuales existentes. Si

hay inadecuaciones, estimar lo que se necesita para corregirlas y revisar

la tasa de consumohasta calcular lo que pudiera gastarse. Estas estima-

ciones no serfan nunca exactas por el papel del azar en los descubri-

mientos; pero por mas impreciso que sea, el esfuerzo de ver donde

estamos ahora y donde Ilegariamosa estar, parecicra que puede ayudar

a definir o redefinir la estrategia general, asi como también contribuir

en. las decisiones administrativas respecto a apoyar 0 no ‘reas olincas

de investigacién en un momento dado, dentro dela estrategia general

elegida.

El hecho de que existan propdsitos estratégicos para la actividad

cientifico técnica nacional, no impide que se puedanidentificar areas

en las cuales algo sospechosamenteparecido a la “‘investigacién basica”

resulte necesaria, asi como personas capaces de hacerla y de entrenar

a otros a su imagen y semejanza. Asimismo,es posible que en el curso

de la investigacién basica pudiera también encontrarse algo de impor-

tancia practica inmediata. Por ultimo, es util observar que los adminis-

tradores y el ptiblico interesado pueden debatir ampliamente acerca de

los propdsitos sociales de la C y T, sin que ello interfiera con los

9La repetida frase acerca de los “esfuerzos para que la ciencia y la tecnologia

sirvan la causa de los paises subdesarrollados y mejoren la calidad de vida de sus

pueblos”, zcémo debe leerse? ;Se ha quedado: ew la retérica? ;Cuiles fueron los objetivos

reales de esos esfuerzos? ;Cudles eran las metas que se planteaban? ;Qué consecuencias

realmente tuvicron-esos esfuerzos?’ ¢Cudles son los propésitos reales’ que ha’ servido el

proceso de implantacién y desarrollo de la actividad cientifica y la transferencia de

tecnologia en los paises subdesarrollados?
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cientificos, y técnicos que muchas veces prefieren pensar en si mismos,
haciendo investigacién basica o aplicada sin compromisos ulteriores
con la sociedad.

Tal como se desprende de la naturaleza de la 1» mundial que hemos
resefiado someramente’en la primera parte de este trabajo, y de los
rasgos mismos de la tecnologia que hacen dificil su incorporacién como
un “‘paquete intacto”, inmodificable, una vez trasladada de su ambiente
original social, econdmico y politico, la transferencia de conocimiento
Cy T requiere no sdlo un portador de conocimiento (el donante)
‘ino también un receptor, que tenga las condiciones apropiadas como
para que la transferencia sea efectiva.

Unaclara leccién derivada de las ultimas décadas es la ineficacia de
la transferencia de tecnologia a menos que existan receptores adecua-
dos: negociadores, gerentes, cientificos y técnicos que sepan elegir,
adaptar, financiar y desarrollar conocimiento adecuado a ambientes
y necesidadeslocales. La seleccién y adaptacién de tecnologia importada
por los psp, requiere una capacidad técnica indigena significativa y
creciente. Esta capacidad debe abarcar la ciencia basica al igual que
Ja tecnologia, pues sin la comprensién y autoconfianza creada por una
comunidad cientifica nacional, un psp carece de la habilidad para
controlar su propio desarrollo tecnoldgico.

Con relacién a las nuevas tecnologias, como estan basadas en cono-
cimientos cientificos técnicos de avanzada e involucran innovaciones
de procesos mds que innovaciones de productos (es decir, suponen

cambios en las relaciones basicas de los factores productivos) con un
elevado potencial de alteracién de la estructura social, implican modi-
ficaciones sustanciales en los perfiles profesionales y las calificaciones
deG y T existentes. Su impacto en el mercado de trabajo de los pp

muestra, ya, los sesgos particulares que esté asumiendo la demanda,
Sesgos que amenazan agudizarse en los proximos afios. Toda una serie
de experiencias corren el riesgo de ser reemplazadas por los avances de
la tecnologia de la informacién, mientras que otras sufren una demanda
msaciable de técnicos y cientificos que no llega a ser provista en canti-
dades suficientes por las instituciones de educacién superior. ~De qué

manera estos cambios en-la composicién de los cuadros de w afectaran
alos Psp? Fn muchos de ellos se observan fuertes excedentes de inge-

nieros y cientificos para los cuales no hay trabajo, al mismo tiempo que
existen demandas insatisfechas de recursos humanoscalificados en las
industrias instaladas. A esas diferencias en la actividad industrial y de
ID tradicional, se agrega ahora la nueva ola tecnolégica que plantea
emandas inéditas y que afectard casi con seguridad a los mas diversos
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sectores productivos. 1° Si tomamos en cuenta ademas, que el éxito de
las innovaciones de hoy no es la solucién de las situaciones actuales,
sino anticipar y manejar los problemas quevana resultar centrales a lo
largo del camino, cuandolos resultados de la investigacién actual estén
disponibles para su incorporacién social 0 econémica, el problema
de la capacidad de mlocal adquirird una dimensién de complejidad
adicional. La ciencia que se genera hoy dia gserd la ciencia que se
requiere y necesita para atacar los principales problemas dentro de un
par de décadas?

Con frecuencia, las politicas nacionales de fomento de la actividad
cientifica se basan en la nocién de que si unofertiliza un area grande
de terreno, surgiran flores en todas partes. Pero si se tiene una cantidad
limitada de fertilizante hay que ponerlo donde hay semillas. Para
construir una comunidad cientifica creativa, dindmica, es preciso crear
un clima de excitacién y excelencia. Si se invierte en laboratorios de
biotecnologia, materiales 0 microelectrénica con objetivos muy limi-
tados y especificos, no funciona. Debe reconocerse a la poblacién de
cientificos y técnicos valiosos de un pais, independientemente de su
interés especifico, apoyarlos y confiar en su juicio. Por eso el equilibrio
entre el apoyo a las areas nuevas y las mds tradicionales es delicado.
Las primeras podran fructificar si se nutren en disciplinas mas “tradi-
cionales”. Por tal razon, una consideracién de las condiciones de la
C y T en la regién con referencia a las cuatro areas tecnoldgicas selec-

cionadas, no puederestringirse a ellas, sino que debe extenderse a esas

otras 4reas mds antiguas que sirven de base para el desarrollo o que

estan (o pueden ser) afectadas en su estructuracion interna por los

nuevos conocimientos.
Para el estudio de la capacidad de wlocal en los paises latinoameri-

canos, con relacién a las condiciones actuales de profunda mutacin

tecnolégica, proponemos considerar varios niicleos de problemas que

10 A titulo ilustrativo, podemos mencionar el programa de adaptacién de la formacién

profesional a las nuevas tecnologias que ha puesto en marcha en 1983 la AFPA (Asocia-
cién francesa para la formacién profesional de adultos). En lugar de Ienar el mercado
de trabajo con su primera formacién puesta a punto en el nuevo ambito informitico,
que es también la que tiene mas éxito —la del “analista programador en teletratamiento

y conversacional”, la AFPA ha clegido multiplicar los “productos”, Ha creado también
nuevas formaciones en informatica de gestién —analista conceptualizador gestionario de
sistemas informaticos pequefios, técnico en gestién de produccién informatizada, analista
programador en procesos industriales—, para responder a las necesidades existentes.

Sobre todo ha desarrollado un programa de formacién en el sector de mantenimiento

del material informatico y paralelamente se estin preparando a lanzar programas de
formacién para las actividades tradicionales que ahora requieren recurrir a la  infor-
miatica. Le Monde, 8 de diciembre, 1983.
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suponen una serie de conceptos o dreas tematicas (indicata significa-

tivos), un conjunto de posibles indicadores cualtitativos o cuantita-
tivos, segun los casos. Pensamos que a este nivel preliminar es mucho
mas util trabajar con indicadores cualitativos, para poder construir
algunos indicadores numéricos relevantes. ™
Con relacién a este aspecto de la formacién de los recursos huma-

nos que supone el control o al menos el monitoreo de las nuevas
tecnologias, es util tener presente las decisiones educativas y sus conse-
cuencias para la tecnologia, cuando se plantean las necesidades especi-
ficas de la nueva tecnologia. América Latina es testigo del tiempo que
ha levado constituir comunidadescientificas productivas en los distin-
tos paises de la regién (alrededor de tres décadas) . La presente confi-
guracién de la educacién y la capacidad de investigacién y desarrollo,
es el resultado de acuerdos y politicas tomadas hace muchos afios. De
la misma forma, las decisiones que se tomen hoy tendran escasa conse-
cuencia inmediata. Lo que ocurre en la mw actual es independiente
de lo quese hace en educaciénhoy. Las politicas educacionales contem-
pordneas preparardn el escenario para los desarrollos futuros, dentro de
un horizonte temporal mas o menos alejado del marco usual de refe-
rencia. Como ya dijimos, el éxito de los esfuerzos para innovar no esta
en la solucién de los problemasactuales, sino en anticipar y manejar
los problemas que van a resultar centrales a lo largo del camino.

Entre los problemasa destacar en el andlisis de la formacién actual
de los recursos humanos de cr en América: Latina, esta el papel de la
educacién superior, apuntando mdsa servir de mecanismo de movilidad
social que para el desarrollo del aparato productivo. Los elevados costos
sociales de la educacién superior por la disparidad entre la demanda
real de las industrias y los perfiles profesionales que producen las
universidades, con el consiguiente desempleode crecientes contingentes
de ingenieros y cientificos; la masificacién y el bajo nivel de la docencia
universitaria con la correspondiente jerarquizacién de titulos e insti-
tuciones; la paralizacién creciente de la capacidad de investigacién
de las universidades porla presién docente y los limitados presupuestos
operativos; la rigidez en la estructura de los programas de estudio de

las facultades lo cual, unido a la menor diversificacién de las carreras
que existe en nuestros paises respecto a las posibilidades de los pp,
incide en la receptividad y posibilidad de reacomodo rapido a nuevas
demandas tecnoldgicas.

11 Valaskakis (1983) hace una sugerente critica del excesivo entusiasmo prematuro
con indicadores cuantitativos muchas veces irrelevantes, antes de definir claramente los
problemas que se quieren evaluar.
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Otro aspecto'a considerar es la necesidad de garantizar la estrecha

vinculacién entre la docencia superior, la provisién de servicios a la

sociedad yla investigacién de frontera. Esto es una necesidad general

de la dindmica de cr, pero se vuelve mds importante atin en relacién

con las nuevas tecnologias. Dado el rapido desarrollo del conocimiento
nuevo, un docente entrenado en un tema de frontera, digamos, un

doctor formadoen un pais industrializado,si se limita a su mero entre-

namiento, veria pronto erosionada su comprensién del frente de

investigacién en su campo de especializacién, por el conocimiento
nuevo que se produce en forma continua, Ese docente, responsable

de ensefiar temas proximos al frente de investigacién actual, queda

automdaticamente obsoleto ante la tasa de crecimiento del conocimiento

nuevo,en términos gruesos, por un factor de dos cada diez afios. (Price

1983). Para la educacién en niveles inferiores se puede tolerar la

obsolescencia porque hay poca presidndesde el frente de investigacion,

pero para la educacién universitaria es vital que los educadores se man-

tengan al dia a través de la investigacién, 0 bien que sean expulsados

de la docencia hacia la administracién cuando se yuelven obsoletos.

Vista asi, la recompensa de la investigacién no es tanto la contribu-

cién que hace al nuevo conocimiento, sino mds bien la manera en que

compra el investigador su admisién al nuevo conocimiento del mundo

permitiéndole, asi, ensefiar sin obsolescencia. (Price, 1977) . Este feno-

meno da un valor extrinseco al financiamiento de la investigacién,

para entrenar los recursos humanos de una nacidn.

La relacién entre la docencia y la investigacién se completa con un

tercer componente: el de los servicios. Debe haber un equilibrio de

ambas con la prestacién de servicios. Si la persona que, por ejemplo,

se ocupa de la prestacién de servicios de salud no esta directamente

relacionada con el frente de investigacion en esa area, no hartransfe-

rencia de conocimiento a la aplicacién. A menos que los estudiantes,

en este caso de medicina, estén relacionadoscon la prestacién de servi-

cios médicos y conel frente de investigacién, las necesidades reales del

4rea no pueden ser reconciliadas con el nuevo conocimiento y las

nuevas técnicas que se vuelven accesibles. Por ello, es vital para la

autonomia de una nacién y para su desarrollo que tenga los medios

de entrenara sus j6venes no sdlo en conocimiento “viejo”, sino también

en el nuevo.

La urgencia de contar con estas capacidades se pone de manifiesto

en la dificultad que tienen los psp en dominar o controlar las tecnolo-

gias modernas, porque por unladoel ritmo de cambio técnico no ha

cesado en ciertos sectores y, por otro, porque estos paises estén por lo
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general desprovistos de los medios de evaluar, elegir, asimilar y adaptar

las tecnologfas extranjeras mas o menos avanzadas. E1 caso de la micro-

electronica, cuyas aplicaciones se propagan, ya, del sector servicios al

de produccién manufacturera (automatizacién de la produccién) mues-

tra cémolas estrategias de desarrollo industrial de los psp puedenser

vulnerables a los “golpes de aceleracién” que conoce el cambio técnico

en los paises industrializados.

Mientras que para algunos paises de América Latina todavia se

habla de industrializar o profundizar el proceso de industrializacion

y, entre otras cosas, de la formacién o consolidacién de una clase obrera

industrial, a nivel internacional se esta viviendo una nueva revolu-

cin industrial, que vuelve obsoleta la produccién de los trabajadores

de cuello azul. El proletariado de Ja nueva revolucién industrial, son

los profesionales de cuello blanco de las industrias de la informacion

que ya constituyen mas del 50% de la fuerza laboral en Estados Unidos.

En estas condiciones, gqué puede o debe hacer una nacidn s

desarrollada en relacién con sus recursos humanos? Para tratar de

ahondar un poco mds en los problemas de la capacidad de 1p local

frente a las nuevas tecnologias, proponemos un segundo grupo depro-

blemas que van mas alla de ip pero que nos parecen decisivos para wn

andlisis comprensivo de esta problematica. Las relaciones y problemas

del cuadro | serian estudiadosen la segunda fase del proyecto, concen-

trandonos en uno 0 dos campos tecnoldgicos por pais.

Cuapro |

 

DINAMICA DE LA INVESTIGACION TECNOLOGICA: RECONSTRUCCION HISTORICA DE

CAMPOS TECNOLOGICOS PARTICULARES Y SU DIFUSION LOCAL

Posibles indicadores (con relacion
a sectores industriales seleccionados

en vinculacién con el campo tec-
noldgico):

Niicleos de problemas:

Entre las distintas areas tecnolégicas

seleccionar uno o dos campos tec-
noldgicos claves y estudiar: 1?

12La nocién de campo tecnoldgico la desarrollé el grupo de Lundt: la idea basica

es que las tecnologias pa por una serie de etapas de desarrollo cada una de e'las

caracterizada por una dindmica especial de tipo intelectual, social y de organizacion,

Cada una de estas etapas requiere una estrategia diferente y distintas clases de recursos

materiales y humanos. da una de elas demanda untipo distinto de apoyo del sistema

total de ID, etc. Stankiewicz, 1981.
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1, Principales etapas de desarrollo
del campo tecnoldgico (a nivel
internacional y nacional):

a) Latencia
b) Gestacién
c) Desarrollo temprano
d) Desarrollo avanzado
e) Desarrollo evolutivo

2. La actividad de investigacion:

1) Desde el punto de vista de
los aspectos cognoscitivos

Variacién del cardcter y nivel de la
ID en cada una de las etapas de
desarrollo del campo tecnoldégico

Rasgos cambiantes en el desarrollo
intelectual intrinseco del campo en
cada una de las etapas

Patrones cambiantes en los factores
socioeconémicos que inciden en ese
desarrollo

Identificacién y caracterizacién de
los cambios de orden econdémico y
social en la etapa de desarrollo
avanzado:

a) Problemas de adaptacién al
mercado (aceptabilidad del pro-
ducto, patentes y otras regula-
ciones nacionales e internacio-
nales)

b) Problemas de escalamiento de
la produccién

c) Problemas de competencia entre
las tecnologias tradicionales y
las nuevas (factores de mer-
cado)

Numero de publicaciones, nimero
de citas, Analisis de citas, Evalua-
cién de los pares (Martin & Irvine
1983) .

Interaccién Universidad-industria
en los PD y PSD, con respecto a
las nuevas tecnologias
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2) Desde el punto de vista de
la investigacién tecnoldgica

8) Acceso a la informacién C
y T

3. Organizacidn de la investigacién
tecnoldgica. Ubicacidn institucional

4. Difusién internacional de las
innovaciones tecnoldgicas

Participacién de las grandes em-
presas transnacionales en las
nuevas tecnologias. Implicacio-
nes politicas y econdémicas para
los PSD.

Tipos de investigacién: explorato-
ria de procesos y productos; desa-
rrollo de procesos y productos;
anilisis econdmico.

Servicios de C y T disponibles
(unEsco, 1978; Katz, 1969)

Caracterizar los loci de la investi-
gacién tecnoldégica en el contexto
local. Organizaciones de disefio,
departamentos de ingenieria de
produccién, departamentos de fir-
mas manufactureras, laboratorios
gubernamentales, etc.

Indicadores de difusién y de la in-
genierfa de disefio (Stoneman,
1976; Gold et al 1970; Romeo, 1975;
Ray, 1974; Freeman, 1982).

Tasas de difusién de innovaciones
especificas:

Indicadores de balanza de pagos
tecnolégicos

Conexién entre innovacién y difu-
sidn a través del estudio delas in-
novaciones componentes mas que
las innovaciones principales

Flujos internacionales de comercio
e inversién, con énfasis en el co-
mercio intensivo en tecnologia (que
estin disponibles en el Sistema
Standard Internacional de Clasifi-
cacién del Comercio que es seguido
por la OFA y la UNCTAD).  
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5. Potencial econdmico del campo Firmas relacionadas con'el area:
tecnoldgico tabuladores sobre control ¢ influen-

cia extranjera

Planes de desarrollooa na-
cionales

Gasto ptiblico y privado en inves-
tigacién enel campo tecnoldgico .

Caracterizacién de los mercados ein
términos de tamafo y grado de
diversificacién
 

Un marco conceptual comoel propuesto, puede ayudar a comprender
mejor la dindmica del cambio tecnoldgico y, quizd, contribuya a con-
cebir estrategias mas eficaces deiv en Jos Psp.

Otro nucleo de problemas ligado a un estudio de la capacidad
de 1, es el de los obstaculos que enfrente la misma. En el cuadro 2.
se enumeran los principales elementos a tomar en cuenta en el ambito
local.

Cuapro 2

 

OBSTACULOS PARA EL DESARROLLO LOCAL DE LA GAPACIDAD DE Ip
 

 

Ntcleos problemdticos Posibles indicadores

A. En el seno del aparato del
Estado:

1. Peso y naturaleza marginal Instrumentos de politica C y T y

de las politicas de C y T su conexién con instrumentos de
politica econdmica y fiscal

2. Conflictos entre la racionali- Ubicacién de arganismos técnicos
dadtécnica y la racionalidad y burocraticos en el aparato del
burocratica Estado

Jerarquia en la toma de decisiones
Ubicacién de los técnicos   
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Niicleos problematicos

B. En las universidades:

1. Masificaci6n de la docencia

2. Organizacién de la investiga-
cién universitaria

3. Formas de evaluacién univer-
sitaria

4. Orientacién de los cientificos

académicos

5. Posibilidad de cambios de
organizacién en las universi-

dades

6. Reihcibies ‘entre universidad

' e industria.

C.:En.las industrias instaladas:

1. Caracteristicas_ tecnoldgicas
de las industrias locales y fi-
liales de las ET

2. Limitaciones de los mercados

D. En la legitimidad social de la
comunidad cientifica local:

1. Tamafio de la comunidad

cientifica

Posibles indicadores

Matricula estudiantil, Series esta-
disticas. Relacién matreula:-egresa-
dos

Relacién docencia-investigacién
Escuelas ¢ institutos, ete.

Ascenso, escalafon. Concepto de
“investigador equivalente”. Discu-
siones del problema de la produc-
tividad CT. Calidad del personal.

Definicién local del perfil del cien-
tifico, ingeniero, o técnico

Estructuras administrativas legales
de las universidades

Experiencias de puentes entre uni- 4
versidad e industria

Indicadores micro de demanda de
T (recursos CT realmente usados
por el sector produtcivo)

Valor agregado nacional (sectores
especificos), para ver el grado de
dependencia de las importaciones
de una actividad determinada

Politicas y efectos de la sustitucién
de importaciones  
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. Escasa diversificacién interna

3. Escasa visibilidad social

4, Baja autonomia

5. Alcances modestos del gasto
en CT

6. Fluctuaciones del gasto

7. Eficiencia social del gasto en
cT

 

Cada uno de los problemas listados en estos cuadros, asi como los
posibles indicadores sugeridos y otros que resulten pertinentes, deben
desarrollarse tanto en términos conceptuales como operativos, para
el analisis de las capacidadeslocales de 1p enlos paises latinoamericanos.
americanos.

En esta primera fase del proyecto, interesa definir los recursos huma-
nos y materiales con que cuentan los paises integrantes, asi como los
principales obstaculos que enfrenta esa capacidad nacional, dirigiendo
la atencién a areas significativas de ignorancia y proporcionando de
esa manera guias (inevitablemente incompletas) para las direcciones
en que se puede o debe orientar la investigacién. A través de los estu-
dios de casos, se iran afinando las consideraciones de capacidad con
relacién a campos tecnoldgicos o sectores industriales especificos.

En vista de que en esta reuni6n se busca el intercambio de experien-
cias entre la CEE y América Latina, no quisiera terminar sin resaltar
que al plantear la problematica de la capacidad local de 1m, nose pre-
tende una autarquia, por demés irrealista, sino un complemento con
los esfuerzos de 1p de los pp, especificamente dirigidos a la resolucién
de problemas del subdesarrollo.
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2.5 METODOLOGIA PROSPECTIVA PARA LA VIVIENDA

Ubicacién de la dimensién tecnoldgica

ELvira DEL OLMo
INFONAVIT, MEXICO

PROSPECTIVA PARA EL ESTUDIO DE LA VIVIENDA

Intencionalmente se abordé en este trabajo la problematica habita-
cional, no desde el punto de vista de iniciar un andlisis exhaustivo
de la realidad, sino de desarrollar un particular esfuerzo por imaginar
futuros deseables del habitat y por supuesto de la vivienda. Ello pro-
porcionaria un marco deseable, una visién global de la situacién futura
para analizar las posibilidades de su evolucién y dirigirla, controlarla

o transformarla mediante instrumentos especificos.
Dos aspectos fundamentales se mezclan y entrelazan en este trabajo:

la prospectiva, como base metodolégica y marco conceptual de refe-
rencia, y por otro lado, la vivienda, como concepto que va mas alla
de los términos usuales de hogar, casa o morada.
La prospectiva, se refiere al “futuro” pues prospeccién es “la explo-

racion de posibilidades futuras, basadas en indicios presentes’ (defi-
nicién del Diccionario de la Real Academia de la lengua espaviola).
Asimismo,es el “Conjunto de métodos que tienen por objeto la orga-
nizacién del presente a partir del estudio del porvenir’” (seguin el
Diccionario Larousse) .

Por otra parte, a la vivienda se le considerara como el lugar para

vivir.
Vivir, es algo que tiene tantas connotaciones como seres humanos,

cada uno delos cuales le da un sentido, deja su huella en el espacio
y éste en el individuo; y por tanto, lo revaloriza; no es sdlo techos
© paredes nuevas que pueden ser traducidos a metros cuadrados de
construccién, es una estructura significativa de gran importancia.

El propédsito del estudio es por tanto, situar la problematica habita-
cional dentro del tiempo de la larga duracidén, que considera al presente,
pasado y futuro, como indivisos' invirtiendo el camino tradicional

* André Clément Decouflé, La prospectiva. Oikos-tan, Barcelona, 1974.  
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de la investigacién para partir de la exploracién de una pluralidad de
futuros imaginados.?

La exploracién y reflexién sobre el futuro, implican el analisis del

pasado y el presente en busca del futuro, dentro de una proyeccién
que contiene parametros cuantitativos y cualitativos. *

£n este sentido son tan importantes el futuro como el pasado y a

medida que nos alejamos del tiempo presente, ambos se confunden,se

conyierten en especulacién, aunque una con vestigios y la otra con

supuestos; pero dentro del mismo campo dela incertidumbre, de lo

aleatorio.

En la imagen de la duracién existen vacios que poco a poco unen

la historia que esta haciéndose,* y el estudio prospectivo pretende
situarlos adecuada, pero no forzosamente.

El motivo principal del andlisis prospectivo en el tiempo de la larga

duracién es la busqueda de rupturas, discontinuidades, tiempos diversos

y contradictorios, hechos portadores del futuro (particulas elementales
de probabilidad dificil) .

VISION DESEABLE

Trabajamos, construimos y vivimos no sélo para el presente, sino

para que el futuro tenga las caracteristicas que deseamos.

Todos los seres humanos de una u otra manera disefiamos nuestro

futuro y lo comparamos con el presente, de tal manera que las desvia-

ciones o los propésitos puedan ser corregidos en el momento oportuno.

Los, futurables ®

Son imagenes de futuro, deseables, resultantes de una reflexién que

se introduce en la dimensién de “lo que deberd ser’, pretendiendo

esclarecer el futuro para conocer las repercusiones de la accién pre-

sente,

Este discurso sobre el futuro se diferencia de la profecia, astrologia,

adivinacién, utopia o ciencia ficcién sefiala Gaston Berger, en que éstas

2 Pierre Masse, citado por Decouflé en La prospectiva.

3 Wladimir Sachs, Disefio de un futuro para el futuro, Fundacién Javier Barros Sierra,

A. C. México, 1980.

4 Decouflé, op. cit.
5 Este término es empleado por Agustin Merello, Prospectiva teoria y prdctica, Buenos

Aires, 1973.
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se mueven en el campo de lo imaginario, de la metafora, del juego,
dentro de unareflexién enfocada a lo que el futuro “podria ser”.

También el conjunto de enfoques provisionales se orienta para

dar respuesta a otra pregunta: “lo que sera”, en términos de probabi-
lidad e incertidumbre.

La utopia

Particular atencién merece la utopia, opuesta a lo real, lo factible

y lo variable. Se caracteriza por su apertura hacia el futuro, *se basa

en los principios que representan los ideales y anhelos mds profundos

del hombre, constituyen intentos —débiles y preliminares, en ausencia

de una ciencia social empirica y sistematica— del anilisis critico de las

sociedades de sus autores.

Este estudio es un intento por abordar un temade gran interés, con

un enfoque metodoldgico y una actitud fuera de los limites que esta-

blece el saber tradicional. Sin perder de vista el tema central (la

vivienda) se pretende obtener visiones globales que se desplazan a lo

largo del tiempo de la gran duracién, en una busqueda que tiende a

encontrar valores permanentes, rupturas y transformaciones en torno

al fendmenode la vivienda.

Las investigaciones de vivienda en México son de dos tipos: las que

al amparo de las teorias socioeconémicas interpretan los fendémenos

urbanos y habitacionales actuales y, aquellas que, considerando un

aspecto de la realidad, elaboran complicadas formulas, tratando de

explicarse algun aspecto de la problematica habitacional que pueda
ser operado a través de cifras.

Ambasorientaciones se caracterizan, por una parte, por la conside-

racién de que el tiempo presente es invariante, por tanto, el futuro

es su prolongacién; y porotra, la realidad se aborda de manera frag-

mentada para facilitar su analisis,

En general, afirman que la problematica habitacional es s6lo una

manifestacién de un estado de cosas que obedece a razones mas am-

plias de cardcter estructural y por tanto, insuperables.

Las teorfas mas avanzadas concluyen en la aseveracién de que seria

necesaria una transformacién del sistema socio politico y econdémico,

para que el problema de la vivienda sea superado, aduciendo entre

otras cosas, el profundo estado de desigualdad que prevalece.

6 Considero que seria mas adecuado referirse a su apertura al campo de la imagina-

cién, ya que es una visién fuera del tiempo y del espacio.  
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£] término prospectiva fue empleado en la década de los afios 60
para designar a una arquitectura ‘‘visionaria’’ cuyo antecedente se
remonta a Leonardo da Vinci, Durero, Piranesi y posteriormente, Le
Corbusier, Boullée, los arquitectos utépicos alemanes de los afios 20
pasando por Fiiller hasta la corriente actual de los posmodernistas,
ya que no es posble realizar nada grande, bello o generoso, sin una
cierta utopia.

Desde esta dptica se han desarrollado propuestas que van de ciuda-
des ideales y basandose en los avances tecnoldgicos casas construidas
con materiales pldsticos (la maquina de habitar o la casa suspendida
que Fiiller disefié en 1944) ; hasta la vivienda automatica equipada por
fa cibernética. *

Sin embargo, a pesar de las innovaciones tecnolégicas que caracte-
rizan estos proyectos, no tuvieron la acogida que sus creadores espera-
ban, quiz porque no han respondido adecuadamente a las condicio-
nes reales de la poblacién privilegiando a la tecnologia en detrimento
de otras particularidades que inciden en la produccién del habitat.

Es evidente que la sociedad actual emplea el término progreso como
sindénimo de bienestar, esforzandose para incrementar la produccién,
el consumo,la eficiencia, el logro de maximas ganancias, ahorro del
tiempo, sin tomar en cuenta los efectos sobre la calidad de vida y el
desarrollo del individuo, cuestién que se traduce en el manejo de una
ideologia que nos impide contemplar la realidad sin sesgo.

Creer que el aumento del consumo conduce a la felicidad del
hombre, de que el trabajo tiene que ser tedioso y alienado y que el
objeto de la vida es “tener” en vez de “ser”, que la razén reside en
el intelecto, que los afectos son debilidades, que es necesario negar la
tradicién, son conceptos deterministas que impiden observas la reali-
dad y plantear alternativas fuera de ese marco.

La formulacién de una utopia o visién deseable del espacio coti-
diano (fuera del tiempo y del espacio) es importante en la medida en
que nos ofrece una oportunidad para reflexionar acerca del mundo
que deseamos, sin las limitaciones formales de nuestro pensamiento
lineal. /
Todo el marco materialista impuesto por la sociedad actual nos

impide cuestionar sus supuestos; sin embargo, a pesar deello, la expe-
riencia histérica nos demuestra que las sociedades son plurales y con-
flictivas, y que permanecen en continuo cambio cuya fuente son las

7 Para mayor informacién sobre este tema ver Ragon Michel, Las ciudades del futuro.
Ed. Planeta, Barcelona, 1970. Futuribles; A. D. Profiles 12 Urban Transformation Leon
Krier Arquitectural Design, 4/78.    
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contradicciones: la oposicién de los sexos, las luchas étnicas, la protesta

de la contracultura, los moyimientos ciudadanos, creando nuevos con-

juntos de valores y por tanto, redefiniendo el significado de la calidad

de vida.

A través de la historia existen variados intentos de materializar las

utopias y de hecho, han sido fuente para muchas realizaciones como

las comunas de los afios 60, los grupos ecolégicos y de vida alterna-

tiva, grupos que de un modoreactivo y natural se han originado, como

principios colectivos y nuevas bases, generalmente en funcién de inte-

reses de clase.

£jemplos de estas utopias se encuentran esparcidas a lo largo de la

historia de México; quizd la mds interesante y cargada de mito y fan-

tasfa sea la vida de los aztecas y en general la organizacién social de

las culturas prehispanicas, ya que debido a la ausencia de estudios

hist6ricos, se ha Hegado a especular a partir de ciertos vestigios y con-

formar una historia que parece lineal y carente de rupturas y cambios.

Asimismo, encontramos experimentos alternativos basados en uto-

pias entre los conquistadores, en particular las comunidades organiza-

das porlos frailes mendicantes en su cruzada religiosa 0 “conquista

espiritual”, dentro de las cuales destacan los asentamientos organi-

zados por Vasco de Quiroga, una al oeste de la ciudad de México,

integrada por 120 familias de origen nahua y otomi y otra similar en

Michoacan, con 200 familias purépechas.*

Las fundaciones en Santa Fe coinciden con los planteamientos de

Tomas Moro en su Utopia, influido a su vez por La Repiblica ideal

de Platén. Estos planteamientos abarcan la totalidad de la vida dela

comunidad:el trabajo, para tener autosuficiencia econdémica; instruc-

cién en oficios; intercambio entre labores del campo y la ciudad; pro-

piedad comunal de la tierra no enajenable; asi como habitacién

comunal con familias extensas (que abarcan abuelos, bisabuelos, diez

o doce miembros casados) . Se atendia al mismo tiempo la educacién

e instruccién de los nifios y todos participaban en ella.

En elsiglo xvr, se establecieron 92 hospitales con caracteristicas se-

mejantes a las descritas; otro ejemplo de “utopia realizada” lo encon-

tramosen las tltimas décadas del siglo x1x en la Bahia de Topolobam-

po, Sinaloa, con la apertura al capital extranjero, politica del régimen

porfirista.

Las ideas socialistas utépicas de Robert Owen y Charles Fourier,

8 Silvio Zavala, Recuerdo de Vasco de Quiroga. Editorial Porria, México, 1965.  
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fueron la base para la formacién de una comunidad cooperativista de
“hombres libres’.

Los principios que regian a la comunidad partian de la propiedad
colectiva de la tierra y los recursos, libertad de expresién, prohibicién
de la servidumbre y gobierno participativo.®

Su materializacién se realizé a través de un proyecto urbano, com-
puesto por 48 manzanas rectangulares idénticas, contando con areas
residenciales, de produccién (granjas y tierras de labor) comerciales,
de recreacién (jardines y patios), de infraestructura hidraulica, trans-
porte, vialidad y otros servicios, ademas de un reglamento de cons-
truccién.

EL FENOMENO HABITACIONAL EN MEXICO: SITUACION ACTUAL

De los 67 millones de habitantes que éramos en 1980, la poblacién
crece a una tasa de 2.5%anual lo que supone queel pais se aproxima
a los 80 millones de habitantes, de los cuales alrededor del 70% se
asienta en zonas urbanas. La poblacién de las localidades urbanas se
ha incrementado en periodos de 10 a 12 afios, ciudades como México,
Guadalajara y Monterrey, reciben a mas del 60% de la corriente mi-
gratoria rural (mas de 4 millones de personas con edades entre 15 y
30 afios que cambiaron de residencia en la década pasada) proveniente
de las entidades del centro del pais.

El desequilibrio en la distribucién territorial de la poblacién se
manifiesta en la presencia de 5 habitantes/Km*? en Baja California
Sur y Quintana Roo, en contraste con una densidad de 6,200 hab/Km?
en el D.F. siendo el promedio nacional correspondiente a 34 hab/Km?.
En 1980 el total de viviendas fue de 12.2 millones, 1° y en la actua-

lidad se estima que supera a los 14.2 millones, de los cuales el 35%
(casi 5 millones) estan deterioradas o nosatisfacen las necesidades
minimas en términos reglamentarios.
La estimacién de la demanda de vivienda se efecttia con relacién

a la tasa de crecimiento demografico, al deterioro y necesidades de
reposicién de viviendas; a la movilidad de la familia (reduccién o
hacinamiento) , asi como al rezago acumulado deafios anteriores. Lo
anterior plantea serias dificultades quese reflejan en la diversidad de
aproximaciones acerca del déficit habitacional.

9 Alvaro Jara, Tierras nuevas. Expansidn territorial y ocupacidn del suelo en América.

(Siglos XVI-XIX). El Colegio de México, 1973.
10 Censo General de Poblacién y Vivienda, 1980, Resumen general abreviado. Instituto

Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica, México, 1984.   
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El examen del problema de la vivienda dentro del contexto de la
econom{a y sus procesos productivos, orden y procesos sociales, estruc-
tura de poder y contexto de los valores culturales, es de gran comple-
jidad y al conceptualizarse refleja una visién siempre parcializada de
la realidad.
De la formulacién de un conjunto de visiones deseables del futuro

del habitat en México, a través de reuniones con expertos y de amplias
discusiones, se logré identificar un conjunto de variables que deter-
minan el espacio de lo cotidiano: la familia (su composicién, dina-
mismo, relaciones) , la tenencia de la tierra, la apropiacién de la tierra,
la territorialidad, la participacién del Estado en la produccién de
vivienda; la capacidad de gestién de los grupos sociales y la tecnologia,
entre Otras.

El paradigma prospectivo establece, en funcién de estas variables,
un andlisis de la situacién presente y al mismo tiempo, una visién
retrospectiva en una busqueda de la evolucidén, asi como las rupturas
y discontinuidades, dentro del tiempo de la larga duracién.

ANALISIS PROSPECTIVO DE LAS VARIABLES IDENTIFICADAS

La familia

En la actualidad existen infinidad de acepcionesrelativas a la fami-
lia." En principio consideramosla unidad familiar 0 doméstica como
un grupo de personas que interacttian en formacotidiana, regular y
permanente, a fin de asegurar mancomunadamente el logro de uno 0
varios de los siguientes objetivos: su reproduccién bioldgica, la preser-
vacién de su vida, el cumplimiento de todas aquellas practicas econé-
micas y no econdémicas indispensables para la preservacién de sus
condiciones materiales y espirituales de existencia.
La familia moderna en México es muy variada y divergente, por un

lado estructuras de origen prehispanico perviven y se reproducen en
particular en el campo y en las zonas urbanas de estratos socioeconé-
micos bajos, que albergan a mds de la mitad de la poblacién urbana
en el pais.

Estas estructuras familiares de cardcter externo que obedecen a
leyes particulares, definidas a través del tiempo contrastan coexistiendo
con nuevas formas, tales como la familia nuclear.
La diferenciacién de clases marca unaclara perspectiva plural en el

11 Armando Bauleo, Ideologia, grupo y familia. Folios Ediciones, B. A., 1982.  
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fendmeno familiar, las condiciones de vida de campesinos y familias
subproletarias, comparadas con las de obreros o con las de la peque-
fia, mediana o alta burguesia son por completo diferentes.
La “familia extensa”, formada por familiares del padre y la madre

tales como progenitores, hermanos y otros familiares cercanos (con-
sanguinidad) viviendo bajo el mismo techo con jefe y presupuesto
comun,es representativa de un importante porcentaje de la poblacidn,
que no puede ser definido cuantitativamente debido al sesgo de las
encuestas censales.

Otro tipo de estructura familiar la constituye la “familia mixta” que
se caracteriza por la unién de un conjunto de familias nucleares en
un mismo espacio doméstico, relacionados 0 no por lazos de parentesco
y con economias particulares.

La familia nuclear conyugal es representativa de la burguesia, de
autoridad compartida con preocupacién de movilidad ascendente, buis-
queda delogro personal, prestigio o seguridad auténoma, acumulacién
de bienes y rentas para heredar.

Estas familias presentan una problematica que tiende a agudizarse:
cambio de valores, relacién entre miembros cada vez menos depen-
diente, mds opcional, divorcio, libertad de eleccién en el noviazgo,
compromiso individual, sustitucién del puritanismo por la promis-
cuidad sexual, adopcién de anticonceptivos y abortivos, trabajo y
desarrollo profesional de la mujer, socializacién y libre determinacién
de los hijos adolescentes, ambigiiedad en las tareas domésticas e indi-
vidualismo. Esto conduce a una crisis de este modelo familiar aun
antes de aparecer en todosu rigor en nuestra sociedad quelo haelegi-
do como prototipo.

A pesar de la aparicién de las instituciones extrafamiliares que
absorben algunas de las funciones propias de esa organizaci6n, se sigue
considerandoa la familia como el mejor medio para el cuidadoy socia-
lizacién de los nifios. La funcién basica que hoy adopta la familia, es

satisfacer las necesidades psicolégicas de los individuos que contraen

matrimonio: afecto, seguridad y adecuada correspondencia emocional,
necesidad de comprensién y camaraderia.

Lo anterior plantea a la vivienda como el espacio de un proceso

creativo resultado de la intensa interaccién de variables culturales, eco-

némicas, sociales y espirituales, que habr4 que reconocersi se quiere
prospectar en este campo.

12 Gabriel Careaga, Mitos y fantasias de la clase media de México. México, Joaquin

Mortiz, 1974.
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La vision retrospectiva de la familia nos muestra que la estructura
familiar compuesta, caracterizada por un conjunto de familias nucleares
integradas en un mismo espacio doméstico, con un jefe, y la familia

extensa que alberga a la familia nuclear y parientes del jefe del hogar,

han sido invariables en la historia de México.
Asimismo, en el siglo xix aparece un nuevo tipo de estructurasocial,

impulsada por una visién del mundo, una valoracién de lo mundano
y material, con un amplio sentido de individualidad, que hace que un
importante grupo de la sociedad rompa con la tradicional estructura
familiar extensa. Tanto indios, como espafioles desarrollaron nuevas
ideas sobre la libertad individual y la dignidad, cuestionandoa las ins-
tituciones e independizdndose de la familia extensa.

Las capas medias de la poblacién surgidas de la industrializacién de

la produccién, impusieron un nuevo modelo de familia, constituido
por padre, madre e hijos, la moderna familia nuclear.

El peso histérico de 300 afios de virreinato y de 150 afios de lucha
para obtener una identidad propia, ha consolidado una composicién
familiar que responde, mds que a una dindmica conyugal, a una de
parentesco consaguineo y de afinidad.

Tenencia de la tierra

La regulacién politica del espacio presenta formas alternativas de
tenencia de la tierra: propiedad ejidal, comunal, pequefia propiedad,
propiedad privada, urbana, asi como limites a su extensién que son
el resultado de un largo proceso juridico politico. Estas formas se
conservan en la medida que el movimiento econdémico capitalista lo

permite, de otra maneraentra en contradiccién y los destruye o defor-

ma. En la actualidad, lo politico trata de normar lo econdémico, en

detrimento de las necesidades bdsicas de la poblacién.

El impacto de la ideologia de la “casa propia’, como equivalente

a “morada digna”, ha sido obstdculo para la eficacia de otros regime-

nes de tenencia de la tierra. Los Articulos 140 y 141 de la Ley Federal

del Trabajo mencionan que los programas de construccién de casas

habitacién sean destinados a adquirirse en propiedad para los traba-

jadores. Constitucionalmente, se distinguen dos formas de propiedad:
la oficial y la privada, o de particulares.

La propiedad oficial, presenta las modalidades de publica y social;

la primera funciona en los tres niveles de administracion: federal (los

bienes del Estado) , estatal y municipal. La modalidad social incluye
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a la propiedad ejidal, comunal y copropiedad, que es una variante de

las otras dos.
La Constitucién de 1917 fundamenta la propiedad privada; en 1924

se observa una forma de tenencia de la tierra en la que tienen cabida

tanto el ejido, la pequefia propiedad privada, como la hacienda tradi-

cionaly la capitalista, siendo hasta el periodo del presidente Cardenas,
cuando la reforma agraria se aplica sistematicamente, convirtiendo

al ejido en el sistema basico de la produccién agricola destruyendola
hacienda y retomandolos ideales de la Constitucién de 1917.
En resumen, en el agro mexicano existe la dualidad de la propiedad

comunaly la privada, que tiene sus origenes en la época prehispanica.

La LeyFederal de la Reforma Agraria, establecié en 1971 la rehabili-

tacién delos ejidos para la produccién, y la venta y consumo con uni-

dades minimas de dotacién equivalentes a diez hectareas.

Las tendencias pasadas de la evolucién marcan la permanencia de la

coexistencia de las dos propiedades: comunal y privada. La historia

nos muestra que la propiedad privadaes privativa de los estratos socio-

econémicos superiores y por tanto minoritarios, mientras que el tipo

de propiedad comunalhasido el contexto habitual para un gran por-

centaje de la poblacién en México. Y, por ultimo, correspondea las

mayorias la condicién de arrendatarios, peones, siervos, jornaleros y

trabajadores sin tierras.

Apropiacién del espacio

Unelemento fundamental para entender el desarrollo de la sociedad,

lo constituye la conciencia politica y de clase que la comunidad pre-

senta en las diversas etapas histéricas; sus intereses y objetivos sectarios,

conforme a un conjunto devalores significativos de la sociedad a la

que pertenece.
En México,la estructura social se encuentra conformada por dos cla-

ses: las fundamentales y las intermedias (pequefia burguesia). Las

clases fundamentales (burguesia y proletariado) personifican las rela-

ciones de produccién dominante: el capital y la fuerza principal de

produccién.

A través de la historia de México los trabajadores del campo y las

masas trabajadoras de las zonas urbanas han tenido poca conciencia

social, lo que ocasiona que sean motivo de manipulaciones por indi-

viduos mas politizados.
Porsu parte, intelectuales y capas medias urbanasse han identificado

con la situacién econémica y cultural de los grandes propietarios. A
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partir de mediados del siglo x1x tanto artesanos, como obreros textiles
iniciaron luchas de caracter urbano en busca de un nivel de bienestar
adecuado. Es en las grandes concentraciones urbanas donde se palpan
las distorsiones del sistema econdémico, al enfocar el escenario de las
luchas de clases. El capitalismo concentra y separa, retine y segrega.
La miseria de los grupos de trabajadores expresada sobre todo en el
problema de la vivienda, genera movimientos urbanos que hasta la
fecha han sido controlados en su mayorfa, retardados por el Estado a
través de promesas y desorganizando o reprimiendo a los grupos, en
beneficio del capital.

Noobstante, la demanda urbana no responde en general a una con-
ciencia de clase definida ni homogénea. Las demandas mas generales
encuadradas en el area urbana son: seguridad en la tenenciade la tierra,
acceso sobre todo al consumo habitacional y al consumo colectivo de
la ciudad (servicios putblicos, urbanizacién, etcétera) .
Dentro de una visién retrospectiva, es notable el hecho de que el

proceso de individualizacién es reciente en México; en la época ante-

rior a la Conquista los habitantes subordinaban su individualidad
a los intereses del grupo a la comunidad. Prueba de ello es que los
espacios destinados a las actividades comunitarias eran de mayor rele-
vancia que los destinados a las actividades privadas, los cuales apenas
mostraban diferencias en cuanto a_ calidad del mobiliario o de los
materiales con que estaban construidas y ornamentadaslas viviendas.

El sometimiento de que fue motivo el indigena con la Conquista,
acabé con cualquier posibilidad de autodefinicién, lo condujo a una
condicién similar a la de los animales. La Conquista gravé en la con-
ciencia del indigena su condicién inferior, lo cual prevalece en la
ideologia actual. Sdlo un reducido grupo emergié para contraponerse
a la aristocratica, centralista y autoritaria organizacién social colonia-
lista, puntal de los privilegios corporativos y jerarquicos. En el siglo
xx la ideologia liberal motivé a este grupo a tratar de obtener un lugar
en la sociedad, siempre coincidiendo en un elitismo excluyente de las
masas populares.
A partir de la reforma urbana en la ciudad de México en 1857 se

introduce la vivienda de caracter puramente de consumo, correspon-
diendo a la formacién de una nueva clase social, la clase media que
poco a poco ira imponiendosus patrones de vida burguesa. A principio
de este siglo, la vivienda se aisla, sus espacios se especializan, el espacio
publico pierde su funcién colectivizante, aparece un espacio libre no
estructurado, rodeado de edificios, disperso, sin funcién propia. La
posibilidad y habilidad de planeacién de los espacios: fisicos, se subor-
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dina a los intereses econdémicos que determinan la especulacién y la
rentabilidad.

Territorialidad

Con este término expresaremos la parcelacién que se hace del espa-
cio por diversas razones, ya sean individuales, sociales, econdédmicas o

politicas.
En la actualidad, las grandes concentracionesdela poblacién de pro-

cedencia diversa, han provocado una deshumanizacién que convierte en
peligroso y agresivo al medio ambiente urbano. Ante esta situacion,
paulatinamente, se crean mecanismos de defensa, de identificacion
entre sectores de la poblacién y con ello se va delimitando un territo-

rio; el espacio urbanose segrega y toma un nuevosignificado, a través
de las comunidades étnicas en su afén de recobrar su identidad, cultu-
ra y raices.
De esta manera, coexisten en el mismo espacio urbanoinfinidad de

formas de vida, costumbres,tradiciones y, en fin, pautas de comporta-

miento trasplantadas, reinterpretadas y adaptadas a nuevos ambientes
ajenos a los originales, adquiriendo una nueva connotacidn.

El sentimiento de espacio que cada cultura conlleva, es producto

genuinode la intuicién del mundoy de la experiencia; cada cultura

crea caracter, significacién y expresién conforme a su concepcién del

espacio.
La especulacién con los precios del suelo y el costo de los materiales

de construccién, ha reforzado esa segregacién espacial aun en términos

de imagen y pasaje urbanos. La competencia entre usos del suelo ha

provocado cambios, especialmente del uso habitacional al comercial,
que van modificando sustancialmente la morfologia delas ciudades.

La parcelacién de los espacios, impuesta por las leyes del mercado,

ha generadoel aislamiento y la desconfianza, ha eliminadola relacién

dialéctica entre el espacio interno y el externo de la vivienda y, con

ello, la destruccién de la vida comunitaria.*
En este sentido, se presenta una dificultad real para mantener al

mismo tiempo el papel del suelo urbano como medio de enriqueci-

miento y acumulacién privados, y como sustrato para verificar el con-

sumo de las mayorfas que demandan un espacio territorial fincado
en necesidades ajenas a lo econémico.

Hacia el interior de la vivienda, la especializacién de las funciones

ha sido impuesta por una ideologia que contrasta con los criterios

econémicos de reduccién del espacio (por los altos costos de produc-   
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cién), lo cual ha dado como resultado una parcelacién del espacio
que imposibilita su adecuacién territorial y que debiera responder a
las necesidades bdsicas de espacio de los individuos.

Siglos de historia nos muestran los factores fundamentales de la
conformacién del espacio cotidiano: la presencia de un espacio comin
convivencial; una relacién directa entre el interior y el exterior de la
vivienda y la multifuncionalidad de los cuartos de la casa habitacién.

La separacién de funciones en el espacio doméstico fue introducida
en México por los espafioles en la época de la Colonia, cuando de
una manera discreta se empezaron a especializar las d4reas intimas des-
tinadas al descanso, las de alimentacién y preparacién, asi como los
servicios sanitarios y las zonas de recepcién de caracter social. Solucié
adoptada sdlo por las clases dominantes. :

Desde épocas anteriores a la Conquista de México, los espacios do-
mésticos distinguieron el drea social, publica, de intercambio, alma-
cenaje, practica ceremonial y cultivo, asf como para actividades pollf-
ticas e ideoldgicas, a través del patio.

Es conveniente recordar que la introduccién del elemento jardin
como espacio complementario en la vivienda, que vino a substituir
pobremente al patio, es una innovacidn reciente, ya que es a fines
del siglo xrx cuandose inicia la construccién de viviendas aisladas en
fraccionamientos destinados a la clase media, con la solucién del jardin
hacia el frente, destruyendo el concepto histérico de patio funda-
mental.

Este rompimiento brusco en los patrones de conducta de la pobla-
cién no hasido resuelto desde entonces, con ello se perdié toda posi-
bilidad de socializacién y desarrollo adecuado de la vida familiar.

Ante este panorama, se antoja deseable que las soluciones de los
espacios domésticos, ofrecieran a la poblacién alternativas de uso va-
riadas, espacios que propiciaran la elevacién de la calidad de vida de
los usuarios, seguridad, esparcimiento, desarrollo tanto fisico como
mental y emocional, favoreciendo la convivencia, la productividad, el
intercambioy la creatividad de los individuos.

El Estado en la produccién de vivienda

Lleva décadas de esfuerzo el Estado mexicanoa través de organismos
tanto oficiales como de sectores sociales para atender y ampliar la
respuesta al problema de la vivienda. Sin embargo, los programas de
estas instituciones no han sido capaces de abatir el déficit habitacional
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que se presenta tanto en zonas urbanas comorurales. Como ejemplo,

mencionaremos que en un periodo de treinta y dos afios (1947-1979)

el sector publico financié un total de 760726 viviendas.

Estas cifras son poco significativas, si tomamos en consideracién la

estimacién de un déficit anual aproximado de quinientas mil vivien-

das. La politica de vivienda actual, integra mecanismos de programa-

cién de la casa habitacién (sistemas, procesos e instituciones) , toman-

do en cuenta la estratificacién poblacional por niveles de ingreso, a

fin de ofrecer este satisfactor a los no asalariados y a los campesinos.

La reproduccién de la fuerza de trabajo se posibilita a través del

consumoy las condiciones de vida. El consumo se realiza de manera

similar a la produccién: formas masivas de produccién, consumos co-

lectivos y el salario indirecto a través del cual el trabajador tiene

acceso a esta clase de consumo aumenta su importancia, con lo que se

genera una contradiccién, ya que el salario directo decrece y las polf-

ticas de “gasto social” pugnan por limitar la participacién del Estado

en este campo.

Existen limites estructurales basicos que dificultan gestionar y pro-

veer las condiciones materiales (en particular en las ciudades) para

la reproduccién de la fuerza de trabajo, representando obstaculos

parasostenerel ordensocial vigente. Uno deestos limites que atafie al

Estado, es la necesidad de mantener el papel del suelo urbano como

medioirrestricto de enriquecimiento y acumulacién privados, al mismo

tiempo que como asiento para el consumo habitacional de las mayo-

rias, sirviendo, ademds de medio de control politico e ideolégico a

través del fraccionamiento ilegal y las invasiones masivas.

La oferta de vivienda por parte del Estado en México ha sido cana-
lizada

a

la clase trabajadora, a partir de 1925, con el programa de cré-

dito y construccién de viviendas para empleadosfederales que financié

la Direccién de Pensiones Civiles, que pasé a formar parte del IsssTE

en 1959 y es antecedente del Fondo de la Vivienda del sssrE creado

en 1972 (Frovisssre). A mds de cincuenta afios de historia, no ha

sido posible definir una politica habitacional sdlida, sdlo es posible

detectar un conjunto de disposiciones y programas aplicados de manera

emergente en funcién de las presiones ejercidas por grupos organiza-

dos (‘“‘sindicalismo oficial”) y de manera informal por las presiones

de los grupos marginados que espontdnea e ilegalmente se asentaron

en extensiones que, con el tiempo, se fueron consolidando y regulari-

zandogracias al reconocimiento del Estado.

 

PROSPECTIVA PARA LA VIVIENDA ~ 161]

UBICACION DE LA DIMENSION TECNOLOGICA EN EL CONTEXTO

DE LAS VARIABLES ESTUDIADAS

La necesidad nacional de viviendas y las caracter{sticas regionales,
demandan la diversificacién y creacién de nuevas tecnologias; rescate de
las tradicionales, asi como la utilizacién de tecnologias alternativas
quevan desde yariedad de materiales, matizando la intervencién de la
mano de obra, hasta la parte del proceso que pueda Ilevarse a cabo

antes de comenzar la construccién. ,

En las diversas regiones del pais, por sus caracteristicas fisicas y cul-

turales, se identifican tipologias de vivienda que definen porsi mis-
mas una determinada técnica. El esquema deseable las rescataria a fin

de recrear y sistematizar sus grandes logros resultantes de la expe-

riencia.
El objetivo seria alcanzar un desenvolvimiento tecnolégico propio

que se ajuste y correspondaal contexto de los requerimientos de nues-

tro desarrollo global: la tecnologia tendra la funcién relevante y prio-

ritaria de invencién o innovacién, para dar respuesta a las relegadas
demandascolectivas de bienes y servicios.

La transformaciénde la arquitectura se inicia a partir de 1925, ante

la influencia extranjera, y la necesidad de dar respuesta a problemas de

indole masiva, y la busqueda de renovacién a través de la incorpora-

cién de nuevos materiales y técnicas: cemento, acero, asbesto, vidrio

plano, muebles sanitarios y electrificacién. Se imponen los muros de
tabique de 0.14; las estructuras (castillos y losa plana) , asi comolas

ventanas y puertas deperfiles de hierro.

La presencia de nuevos materiales impacté en forma negativa la tipo-

logia de vivienda, as{ comoalpaisaje, en diversas regiones del pais.

La produccién de vivienda en México, se realiza mediante distintas
formas tecnoldgicas:

A) Tradicional, no mecanizada y construida en el lugar.

B) Mecanizacién en el lugar.

C) Prefabricacién, industrializando elementos modulares.

Asimismo, se han introducido en ciertas partes del proceso de pro-

duccién de vivienda, medios de trabajo que corresponderian a una

organizacién de la produccién automatizada.

Dentro de un esquema deseable, la introduccién de técnicas en los

sistemas tradicionales implicaria una racionalizacién de la produccién

para un manejo més eficiente de los materiales. Esto, a través de la
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planeacién adecuada de las obras, de una coordinacién dimensional y
el uso dela sistematizacién de los procedimientos constructivos, fomen-
tando a la vez, la industrializacién de ciertos componentes de cons-
truccion. Sin embargo, esta racionalizacién de la construccién no debe
ser entendida exclusivamente como el uso éptimo de elementos y tec-
nologia sino que ademas debe considerar la problematica socioeconé-
mica en México y los efectos indirectos que pudieran generarse.

‘La adopcién de modificaciones en la capacidad tecnolégica de la
industria de la construccién debe plantearse como un proceso gradual
para la consecucién de niveles superiores de mecanizacién, ante la
amplia demanda de vivienda de los diversos sectores de la poblacién.

El empleo de nuevos materiales y procedimientos constructivos ini-
ciado a principios de este siglo, cuando el jacal de carrizo y techo de
paja, palma o teja se sustituyé primero por casas de adobe y éste a su
vez, por ladrillo y después por bloques de cemento y vyarillas que por
lo general se dejan en espera de un segundo nivel.
Considerando a la tecnologia como el conjunto de conocimientos

que permiten materializar con habilidad los espacios para el desarrollo
de las actividades humanas, desde el punto de vista de métodos de
trabajo,herramientas, artefactos y maquinas, esta breve resefia resulta
insuficiente para reflejar cerca de 4.000 afios de produccién arquitec-
tonica de excelencia. No obstante, el andlisis se orienta a la produccién
de la vivienda y ha sido suficiente para reportar su papel secundario
alo largo de la historia en México, debido a que todos los esfuerzos
fueron, dirigidos hacia la creacién de espacios monumentales y comu-
nitarios, dentro de una concepcién amplia en lo que toca a la vida
cotidiana. Aqui, el espacio especifico para habitar (en los términos
actuales) , es sdlo una pequefia parte de un complejo fisico espacial
que abarcé la produccion,la gestién y distribucién y el consumo.

Sélo hasta fechas recientes, el espacio doméstico adopta la connota-
cién especializada de consumo, En las culturas prehispanicas, a pesar
de su diversidad y diferencias tecnoldgicas, la edificacién de vivienda
no rebasé la edad de piedra; pero al mismo tiempo las civilizaciones
son de gran envergadura, con importantes avances tecnoldgicos en el
campo delas ciencias, el urbanismo, las artes o la agricultura.
No obstante la monumentalidad de las construcciones, sus artefactos

y herramientas eran elementales, pero suficientes para un trabajo
metéddico y de gran calidad artistica.
La organizacién social, basada en el tributo y el vasallaje permitid

la construccién de relevantes zonas urbanas destinadas a las clases go-
bernantes.
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La vivienda se diferenciaba en funcién de la clase social a la que
se pertenecia, sobre todo en cuanto a la calidad de los materiales, ser-
vicios comunitarios y ornamentos.
A pesar deestas diferencias aun la vivienda delos pobres, construida

con los recursos disponibles en el entorno, se destaca por su gran ade-
cuacién tanto a las funciones comoa las caracteristicas climatoldégicas
de la regién, hecho que le ha permitido prevalecer hasta nuestros
dias.
La esclavitud, el trabajo forzado y el no remunerado, asi como la

tradicién y habilidad en la construccién de grandes templos indigenas
posibilité la construccién de monumentales fortalezas, iglesias y con-
ventos en la época colonial, organizadas tecnolégicamente. Grandes
muros de carga que recibian cubiertas; entrepisos con vigas de madera
y terrado fue el tipo de construccién a lo largo de cuatrosiglos.

Solo hasta la aparicién en el porfiriato del hierro colado, el acero
y el concreto, la edificacién de vivienda se modificé en el aspecto
técnico.
Desde esta 6ptica, a diferencia de las otras variables analizadas, la

dimensiéntecnolégica en la edificacién de vivienda ha presentado una
evolucién Jenta, sin grandes rupturas, a pesar de la conquista es-
pafiola. Es hasta la segunda mitad del siglo x1x cuando el pais entra
en contacto con nuevas ideologias centradas en la mejoria material y
la productividad, que se desarrollan técnicas en todos los érdenes, mo-
dificando con ello la esencia bucdlica del habitat en México.

En resumen, la tecnologia no puede ser considerada como unavaria-

ble determinante en el futuro de la vivienda, sino como un auxiliar
ante demandas que se derivaran de una nueva concepciénde familia,
espacio doméstico, propiedad, gestién de grupos

o

rescate de los valores
y las tradiciones.
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3.1. LA INDUSTRIALIZACION DE AMERICA LATINA

Especificaciones y perspectivas *

FERNANDO FAJNZYLBER
CEPAL

, HETEROGENEIDAD DE CASOS NACIONALES

En la caracterizacién del desempefio econémico pasado de América
Latina, se concentrara la atencién en tres grupos de paises que reflejan
heterogeneidad de condiciones, y que permiten visualizar algunos ele-
mentos centrales del debate sobre estrategias futuras de desarrollo e
industrializacién. Estos grupos de pafses son, por una parte, Brasil y
México; por otra, Argentina, Chile y Uruguay y, finalmente, los paises
integrantes del Mercado Comuin Centroamericano. :

2. CRECIMIENTO ECONOMICO Y DE LA POBLACION

En las ultimas tres décadas América Latina crece a un ritmo més
elevado que la econom{a mundial (5.5% y 4.9% de crecimiento anual
del pnp respectivamente entre 1950 y 1977), superando a Estados
Unidos de Norteamérica y Europa Occidental (3.6% y 4.3%) y siendo
aventajada en términos de dinamismo, por Japén y los paises de eco-
nomia planificada (8.6% y 7.3% respectivamente) . Sin embargo, cuan-
do se considera el crecimiento de la poblacién y por consiguiente el
producto porhabitante,la posicién relativa de la regién resulta inferior
al conjunto de la economia mundial (2.6% y 2.9% respectivamente),
y se ubica atrds de Europa Occidental (3.6%) y Asia (2.7%) . El rapido
crecimiento de la poblacién constituye una especificidad del desarrollo
latinoamericano. Entre 1950 y 1975 América Latina fue la regién del
mundoen lacual la poblacién crecié mds rapido. En 25 afios ésta se
duplicé mientras la poblacién mundial crecié menos de 60% y las
de las regiones desarrolladas poco mas del 30%. En 1963 la poblacién de

* El contenido de estas notas se fundamenta y desarrolla en F. Fajnzylber, La In-
dustrializacién trunca de América Latina, capitulos m y v. Editorial Nueva Imagen,
México, 1983. ;
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América Latina superaba en 20% a la de E.U.A. En 1979 esa pro-
porcion correspondia a un 60% y se prevé que para 1995, la poblacion
latinoamericana duplicara la de E.U.A.

3. EL DINAMISMO INDUSTRIAL: LOS CASOS LIMITES

Unrasgo central dela estrategia de desarrollo de América Latina ha
sido el avancedel proceso de industrializacién y, en esa medida, merece
una atencién particular.

‘Al igual que en el resto de las regiones, el sector industrial crece a
un ritmo mds elevado que el conjunto. de la economia, con excepcién
de E.U.A., donde el crecimiento de la industria es similar al conjunto
de la economia, El peso relativo del sector industrial en América Lati-
na respecto, al conjunto de la economia se eleva de 18% en 1950 a
24% en 1977, nivel similar al 25% que se observa en E.U.A.

Eneste periodo de rapida expansién y en términoscualitativos simi-
lares a lo que ocurre en el resto del mundo,el sector industrial-no sdlo

se transforma internamente sino que, ademas, arrastra, y modifica al
resto de las actividades productivas:, extrae mano de obra. del sector
agricola y le devuelve insumos y equipos para su modernizacién;
genera el surgimiento de actividades productoras de servicios requeri-
dos para la produccién, comertcializacién y financiamiento de los
bienes industriales, los que a su vez realimentan la expansién indus-
trial; urbaniza y modifica la infraestructura de ‘transportes “y comu-
nicaciones; ejerce influencia, directa ‘¢ indirecta, sobre la orientacién
y crecimiento del sector ptiblico; directa a través de los requerimientos
que plantea en materia de infraestructura fisica y educacional; indi-
recta, a través de la transformacién social inducida por el crecimiento
y que sé expresa en los Ambitos sindicales, partidarios, regionales, de
organizatiénde consumidores y otras formas de agrupacién social, y
que contribuyen a inducir y orientar la expansién del sector piiblico.

Esta’ caracterizacién genérica adquiere magnitudes y modalidades
diversas en los distintos paises de la region: en Brasil y México se veri-
fica el ritmo de industrializacién mas elevado de la regién (8.5% ‘y
7.8% de crecimiento anual del producto industrial respecto al 6.8%
de la regién). En el otro extremo, en términos de dinamismo, se

ubican Argentina, Chile y Uruguay (4.1%, 3.7% y 2.7% respecti
vamente).

Considerando el conjunto de estos tres paises de industrializacién
primero avanzada y después frustrada, se constata que en 1950 genera-
ban el 41% de la produccién industrial de América Latina, mientras
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que en 1978 veian reducida su participacién a 20.5% del conjunto
de la regién. En el mismoperiodo Brasil y México,los paises grandes de
industrializacién r4pida, elevan su participacién en la oferta industrial
de América Latina de 42.1% a 61.8%. Es decir, mientras en:1950 Brasil

y México generaban una produccién industrial similar ala de’ Argen-
tina, Chile y Uruguay, en 1978 la produccién industrial de estos ulti-
mospaises representaba la tercera parte de la de. Brasil y México. Estas
referencias a los paises de industrializacién en principio avanzada y
luego frustrada, adquieren relevancia cuando se considera que la apli-
cacién del modelo autoritario neoliberal ha tenido lugar en Argentina,
Chile y Uruguay.

Estos tres ‘paises se caracterizan por una tasa de crecimiento de la
poblacién mas baja que-el»resto de América Latina, con. un grado
mayor de urbanizacién y con una proporcién de la poblacién en: la
agricultura significativamente més baja que el resto de América Latina.
No obstante el lento crecimiento de la actividad econémica que se
expresa, ademas; en el hecho de que el coeficiente de inversién de
esos tres paises ha sido siempre mds bajo que el promedio de la regién
desde 1960 a 1978, las estimaciones disponibles para 1970 sefialan que
la presencia de la “pobreza”’ en esos paises tenia un grado de intensidad
menor que en el’resto de la region. En efecto, se observa. que mientras
para el conjunto de América Latina el 26% de la poblacién urbana
se consideraba ubicada bajo la “linea: de pobreza”, las| proporciones
correspondientes para Argentina, Chile y Uruguay eran de 5%, 12% y
10%. Enel ambito rural, se observaba que a nivel de América Latina,
el 62% de la poblacién presentaba esa caracteristica de pobreza, mien-
tras que en los paises considerados las proporciones eran de 19%, 25%
y 9%. El mismo panorama pero todavia mds acentuado, se constata al
analizar lo que se ha denominadola “linea de-indigencia”’.. ,
El contraste entre esos paises de industrializacién primero avanzada

y después estancada y los paises que presentan el mayor dinamismo
industrial de la posguerra, Brasil y México, es, en este sentido, notable.
En el caso de Brasil, cuya transformacién y modernizacién industrial
lo coloca en ese Ambito, en una posicién de liderazgo en la regién,
muestra indicadores de pobreza mds agudos que el conjunto de la
region latinoamericana: el 35% de Ja poblacién urbana de Brasil estaria
ubicado bajo la “linea de pobreza’. mientras’ que en Ja regién en! su
conjunto la proporcién es sdlo de 25%. En el sector rural es de 73%,
mientras que en la regién en.su conjunto la proporcién es de 62%.
Lo propiose constata al considerarel limite atin mds dramatico de Ja
linea de indigencia. En México, el otro pais latinoamericano de ra4pida  
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industrializacion, los indicadores correspondientes estan por debajo del
promedio para el conjunto de la regién pero a una distancia pequefia
de los mismos. Aparte de cuanto se haya avanzado en Brasil y México
en los setentas, resulta evidente que un porcentaje significativo de la
poblacién ha quedado al margen de la modernizacién industrial.

Es interesante destacar el marcado dinamismo quecaracteriza a los
pequefios paises que integraban el Mercado Comun Centroamericano,
cuyo crecimiento entre 1950 y 1978 es superior al de la regién en su
conjunto y comparable al de Brasil, México y Venezuela. Elevan el
grado de industrializacién de 12% a 19%, participacién de la industria
en el pns similar a la de Colombia y Venezuela. A pesar de todas
las salvedades y calificaciones que requiere este tipo de indicadores,
es importante destacar este hecho porque, en alguna medida, contri-
buye a calificar los estereotipos que se manejan respecto a Centroamé-
rica y que explican, entre otros muchos factores, la perplejidad que
han generado a nivel internacional, e incluso latinoamericano los
movimientos sociales y politicos de los ultimos afios en esa regién.
Como expresién de esa ‘“‘modernizacién"” trunca y precaria, pero

modernizacién al fin, esté el rapido proceso de urbanizacién de los
paises de Centroamérica que, para el conjunto de la regién, elevan la
proporcién de la poblacién urbana de 16% a 43%, siendo la mas ele-
vada en 1980 la de Nicaragua, donde alcanza 54%. El pais que era mas
urbanizado al comienzo del periodo, Costa Rica, que tenia una pobla-
cién urbana que representaba 26% en circunstancias que en el con-
junto de la regién correspondian a 16%, también eleva su poblacién
urbana a 46% en 1980.

En el mismo periodo, la proporcién del producto que proviene del
sector primario disminuye de 38% a 27% para el conjunto dela regién,
mientras que la actividad secundaria eleva su participacién de 15% a
24%, alcanzando las expresiones mds elevadas en Costa Rica (28%),
y Nicaragua (27%). En este lapso de rapido crecimiento industrial,
se observa una elevacién significativa de la esperanza de vida de la
poblacién, un desarrollo de la infraestructura de transporte y energia,
y una disminucién del analfabetismo de 61% a 43%, alcanzando
nuevamente una expresién mds elevada en Costa Rica, donde el grado
de analfabetismo era de 10% en 1975.

El crecimiento, la urbanizacién y la precaria industrializacién co-
existen con la marginalidad urbana y rural y contribuyen a generar
la expansién de sectores medios en la creciente burocracia estatal, el
comercio y las actividades profesionales, la aparicién de un nueva
burguesia urbana con intereses en las actividades modernas del agro,
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la industria, el comercio, la banca y los bienes raices, el surgimiento
de un proletariado industrial consciente de su poderrelativo en nego-
ciacién y la permanencia de los grandes propietarios agricolas en los
sectores tradicionales de exportacién. La sociedad centroamericana
experimenté modificaciones importantes en las tltimas décadas que
no se expresaban en la estructura politica de los gobiernos. El con-
traste entre la creciente complejidad de la sociedad, la magnitud de
las carencias acumuladas y el cardcter politico excluyente de los go-
biernos, con excepcién de Costa Rica, surgié a la superficie en la
segunda mitad de la década de los afios 70, como resultado de la sim-
biosis entre los grupos econémicamente poderosos y las fuerzas arma-
das, y se fue intensificando con diferencias en las modalidades y la
intensidad.

4. SIMILITUDES FORMALES EN EL CAMBIO DE LA ESTRUCTURA SECTORIAL
DE LA INDUSTRIA

Ademas del rapido crecimiento de la industrializacién de América
Latina, se constata que las modificacionessectoriales al interior de la
industria manufacturera presentan desplazamientos en apariencia simi-
lares a los observados en los paises desarrollados en lo que se refiere
al incremento de bienes de consumo duradero,al peso creciente de los
productos quimicos y a la creciente gravitacién de la metalmecdnica.
Es decir, se reproducen en la regidn, las tendencias que resultaban
funcionales a la transformacién productiva de los paises avanzados:
la satisfaccién plena delas necesidades basicas de consumo no duradero
impulsaba la expansién del consumo duradero y la creciente diversi-
ficacién de los mismos; la escasez de recursos naturales unida al acceso
barato del petréleo, estimulaba la sustitucién de productos naturales
por sintéticos, lo que se expresaba en el rapido crecimiento de la rama
quimica; la intensificacién de la competencia internacional y final-
mentela presiénsalarial y sindical estimulaban una expansién rdpida
de automatizacién quese reflejaba en el rapido remanente dela pro-
duccién de maquinaria y equipo. En América Latina, regién donde
un porcentaje muy elevado de la poblacién no dispone delos satisfac-
tores elementales, con una dotacién generosa de recursos naturales y
mano de obra abundante y desempleada, se espande un patron indus-
trial estrictamente funcional a condiciones que difieren fundamental-
mente de las que prevalecen en estospaises.  
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5, ESPECIFICIDADES: LA CONCENTRACION DEL INGRESO

Entre las especificidades de esta estrategia de desarrollo desajustado,
en buena medida a las carencias y potencialidades de los paises de la
regién, puede mencionarse en primer lugar la concentracién del ingre-
so, que alcanza niveles inimaginables de los paises avanzados, siendo
los casos mds reveladores los de Brasi] y México donde el dinamismo,
la magnitud del mercado interno y la diversificacién de la planta pro-
ductiva alcanz6 los niveles mds elevados de la regién: en ambos paises
se verifica, después de tres décadas de un crecimiento dificilmente
reproducible en el futuro, que el 10% de la poblacién de mayores in-
gresos, dispone de recursos que superan en mas de cincoveceslos dis-
ponibles por el 40% de la poblacién de menores recursos.
En efecto, el proceso industrializacién urbanizacién ha elevado el

ingreso de una proporcién no despreciable de la poblacién, mante-
niéndose a los niveles pretéritos una proporcién elevada del, sector
agrario y urbano marginal, con lo cual la distancia entre los extremos
habria tendido a intensificarse. Esto debe atribuirse a la modalidad
especifica de industrializacién y a la precaria articulacién con el sector
agricola, tema al que se hace referencia mas adelante, en lugar de'su-
gerir que la industrializacién, tendria, por su naturaleza intrinseca,
una vocacién concentradora del ingreso.

Estas ultimas consideraciones referentes al crecimiento de la pobla-
cién y a la distribucién histérica injusta del ingreso en los paises de la
region sin duda repercuten enlos resultados del proceso de industria-
lizacién pero, por si solos, no determinan la especificidad del mismo,
Avanzar en la busquedade esa especificidad es lo quese intenta a con-
tinuacién, al identificar al interior del proceso de industrializacién,
aquellos factores que explicarian la diferencia notoria que separa los
resultados obtenidos en la industrializacién de los paises avanzados y
los que se observan en Ja regién, no obstante las similitudes formales
sefialadas.

6. ESPECIFICIDADES: PRECARIA ARTICULACION INDUSTRIAL-AGRICOLA

Otra especificidad cuyas implicaciones trascienden el ambito econé-
mico es la que se refiere a la precaria y asimétrica articulacién indus-
tria agricultura, donde, a diferencia de lo ocurrido en los paises avanza-
dos, la produccién de alimentos bdsicos para el mercado interno y la
poblacién campesina en que esta produccién se sustentaba, constituye
un sector siempre postergado politica y econédmicamente porlas estra-
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tegias de desarrollo, lo cual termina reflejandose, en los distintos paises
de la region, con excepcién de Argentina y Uruguay donde los rubros
basicos de exportacién coinciden con los alimentos basicos de consumo
interno, en una erosién sistematica del superdvit externo del sector
agricola en esos productos y en el déficit externo creciente en aquellos
insumos y maquinaria industrial, requeridos por el sector agricola.

7. ESPECIFICIDADES: DISFUNCIONAL PLATAFORMA ENERGETICA

A la precaria articulacién industria agroindustria se suma unaplata-
forma energética disfuncional a los recursos de que la regién dispone:
aun cuando sdlo unpais de la regién, Venezuela, ha sido un exportador
importante de petréleo en Jas ultimas décadas, el consumo energético
de la regién ha estado apoyado en mucho mayor medida que en el
resto de las regiones del mundoen esa fuente energética: en 1925 los
combustibles liquidos representaban 13% de las fuentes energéticas
mundiales, mientras que en América Latina esa proporcién era ya
de 57%; hacia fines de los afios 60 la proporcién se habfa elevado a
40% en el mundo y en América Latina ya superaba el 70%.

8. ESPECIFICIDADES: REZAGO SECTOR BIENES DE CAPITAL

Unade las expresiones mas nitidas de la precariedad dela articula-
cién productiva de los paises de América Latina, asi como de la ausen-
cia de creatividad en la concepcién de su estrategia de desarrollo, es
la escasa gravitacién del sector productor de bienes de capital. Aun
cuando en los paises de mayor tamafio existe una produccién cuanti-
tiva notable, el contenido de “creatividad enddégena’”’ de esos bienes
es minima.

Interrogarse respecto al origen del retraso de ese sector que explica
una proporcién mayoritaria del déficit externo del sector industrial es
ilustrativo de la componente estructural de la crisis financiera actual.

El retraso de la industria de bienes de capital en América Latina
es un hecho que esta ligado a las caracteristicas del patrén de indus-
trializacién seguido por la regién en las ultimas décadas. En efecto,
un elemento central de la politica de industrializacién consistia en el
fomento cuantitativo e indiscriminado.de la inversién. Para esto se
requeria crear un contexto en que el costo de la inversién fuese lo
mas reducido posible, lo que se lograba, entre otras vias, a través del
fomento de la importacién de bienes de capital. Se trataba de estimular  
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la produccién de bienes de consumo no duraderos primero, duraderos
e intermedios después; pero para esto se sacrificaba el desarrollo de la
fabricacién local de maquinaria y equipo que en su fase inicial habria
significado un encarecimiento del costo de la inversién. Se constata
empiricamente que el nivel de proteccién otorgado a la industria de
bienes de capital es mas bajo queel del resto de la actividad industrial.
A este hecho basico se agregan los siguientes elementos quese refie-

ren tanto a los usuarios, es decir a la demanda, comoa los oferentes
potenciales de la industria de bienes de capital. Desde el punto de vista
de los usuarios, es util distinguir entre la situacién de Jas empresas
publicas, filiales de empresas transnacionales y empresas privadas_na-
cionales.

Para las empresas publicas la restriccién fundamental que ha inhibi-
do la adquisicién local de bienes de capital es la financiera; se constata
en diversos paises de América Latina que las empresas descentralizadas
del sector ptiblico presentan un déficit en Ja cuenta de capital, que
tiene que ver con el rasgo, también estructural, de que la politica
de precios de las empresas publicas esté destinada a subsidiar la
adquisicién delos bienes y servicios que ellas producen. Este desfinan-
ciamiento en la cuenta decapital se neutraliza con el acceso al financia-
miento internacional que, como se sabe, esta asociado a la importa-
cién de bienes de capital. En consecuencia, en el comportamiento del
sector publico hay una componente estructural y financiera que ha
limitado las posibilidades de desempefiar un papel dindmico en la
promocién de bienes de capital producidos localmente. Este hecho
marca una diferencia fundamental con el papel que las empresas putt-
blicas han desempefiado en el desarrollo de esta industria en los paises
desarrollados, donde se ha generado un esquema de colaboracién
estrecha tanto en el d4mbito comercial como tecnoldgico entre las em-
presas ptiblicas usuarias y los productores nacionales, tendencia aso-
ciada, en algunos casos, a factores de interés nacional. Este ha sido
el caso, entre otros, en los sectores de energia, comunicaciones, trans-
porte y armamento. En consecuencia, parte del desarrollo de esta in-
dustria ha girado en torno a este pivote central que era la articula-
cin entre los usuarios pttblicos y las mas grandes empresas privadas
nacionales de esos paises.

Las filiales de empresas transnacionales, que como se sabe repre-
sentan una categoria importante de usuarios, tienen una politica de
adquisicién de maquinaria y equipo que es parte de la politica global
de la empresa a nivel internacional. En determinados casos, los equipos
y maquinaria que se utilizan han sido especialmente disefiados para
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esas empresas, y estan patentadas por la empresa usuaria. Esto se ob-
serva con alguna frecuencia en los sectores automotriz, alimentos y

farmacéuticos.
Ademas, la importacién de bienes de capital es la forma en que se

materializa la inversion directa que llega al pais no en forma de recur-
sos financieros liquidos sino corporizada en maquinaria y equipo. Por
ultimo, se constata que en la division de funciones queinspira la poli-
tica de filiales, para determinados productos que estan en la fase final
del “ciclo de producto” se transfieren algunas actividades productivas
y por consiguiente la maquinaria y equipo requerido, desde instala-
ciones ubicadas en paises desarrollados filiales ubicadas en paises en
desarrollo. Por este conjunto de factores, la demanda delas filiales de
empresas transnacionales, no obstante representar una proporcién ele-
vada de los requerimientostotales de bienes de capital, y a diferencia
de lo que ocurre en sus paises de origen, no constituyen un factor de
estimulo a la producion local.

Para las empresas privadas nacionales que, con algunas excepciones,
son empresas medianas y pequejias, el factor del financiamiento otor-
zado para la adquisicién de estos bienes, pasa a constituir un factor
decisivo pues las condiciones ofrecidas por los proveedores locales son
menos atractivas que las del mercado internacional.

Desdeel punto devista de los productores de bienes de capital, tam-
bién hay que introducir la diferenciacién entre fabricantes nacionales
y extranjeros. Para los fabricantes extranjeros, el mercado estaba origi-
nalmente disponible para exportar desde las plantas ubicadas en los
paises de origen. En la medida en que esa posibilidad estuviese abierta,
la motivacién de venir a instalarse localmente aparecia reducida debi-
do a la politica industrial local, a la carencia de infraestructura técnica
y a la percepcién que se trataba de mercados reducidos y ademas casi
pulverizados entre un gran ntimero de proyeedores internacionales.
En la medida en que se comenzaban a cerrar determinados mercados

por elevacién del nivel de proteccién o porque algunas de las empre-
Sas pertenecientes a las estructuras oligopdlicas vigentes en varios sub-
sectores de la industria de bienes de capital, se instalaban localmente
(aprovechandosus instalaciones de mantenimiento 0 reparacién im-
prescindibles en este sector) , se materializaba el comportamiento imi-
tativo caracteristico de estas estructuras de mercadoy el resto de los
miembros de la estructura oligopélica buscaban instalarse localmente
pero evitando, en la medida de lo posible, que se afectaran sustancial-
mente las corrientes estables de exportacién, lo cual se lograba sobre
la base de producir localmente los tamafios o equipos mas simples y
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ademas con un grado de integracién bajo. Para el fabricante extranjero
la opcién de fabricar localmente sélo adquiria sentido en el momento
jen que ese mercadotenia el riesgo de perderse.

Para los fabricantes nacionales este sector constituia una de varias
oportunidades de inversion y, por las razones mencionadas se trataba
de una opcién que desde el punto devista de la rentabilidad aparecia
menos atractivo y mds expuesto a la competencia internacional, con
compradores técnicamente mds exigentes y estimulados por los factores
estructurales ya mencionados, a canalizar su demanda hacia el exte-

rior. Estos factores, unidos a la aparente mayor complejidad tecnold-
gica de este sector, inducian a orientarel capital privado nacional hacia
otros sectores, constituyendo la produccién de bienes de capital una
componente marginal de empresas cuyas actividades principales estaban
ubicadas en otros sectores.

Aun cuando para ciertos bienes de capital producidos en serie po-
drian argiiirse limitaciones de mercado en el caso de los paises peque-
fios de la regién, parece posible afirmar que este factor es marginal

en la explicacién general del retraso de la produccién de bienes de
capital en América Latina. En primer lugar, porque el rezago se da
también en paises cuyo mercado interno es mayoral de los paises pe-
quefios de Europa los que, como es bien sabido, son proveedoressig-
nificativos del mercado internacional de bienes de capital. En segun-
do lugar, porque los “tamafios minimos econdémicos” de planta y las
economias de escala son menores, en una amplia gama de bienes de
capital “no seriados”, que en la mayor parte de los rubros industriales
establecidos en los distintos paises de América Latina: cemento, side-
rurgia, petroquimica, automotriz, textil de fibras sintéticas y diversos
rubros agroindustriales. En tercer lugar, si se consideran las agrupa-

ciones regionales de los pafses de menor tamafio, Centroamérica, y
de tamafio mediano, Grupo Andino, se constata que se han generado
proyectos industriales regionales de escalas muy superiores a las re-
queridas en la mayor parte de la industria de bienes de capital.

El patrén de industrializacién seguido y los factores estructurales e
institucionales mencionados, que inducian a canalizar la demanda
potencial hacia el exterior y que desalentaban a los oferentes poten-
ciales de la produccién local, constituyen un conjunto de factores de
enyergadura que contribuyen a explicar el fragil desarrollo de este
sector en América Latina.

Es ilustrativo de lo anterior el observar el incremento del coefi-

ciente de importacién de bienes de capital en el periodo de auge en
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Brasil y México, en circunstancias en que la politica oficial otorgaba

una elevada prioridad al desarrollo de este sector.

Aceptandola hipotesis expuesta de que el desarrollo tecnolégico en

buena medida se incorpora en la industria de bienes de capital, debe
concluirse que la debilidad que en el Ambito tecnoldgico se observa

enlos paises de la regién esta asociado al rezago de este sector. Ademas,

emergela indicacién de que la superacién de este problema no puede

lograrse sélo con normas orientadas a estimular la actividad de inves-

tigacién y desarrollo a nivel de las empresas y a regular la transferencia

de tecnologia desde el exterior, mientras se mantiene constante el

conjunto de factores que configuran este “estilo de industrializacion”.

9. ESPECIFICIDADES: INEFICIENTE LIDERAZGO EXTERNO

Al creciente déficit externo generado por esta industrializacién
“trunca” y a la erosién sistematica del superdvit del sector agricola que,

en algunos paises como México se convirtié inclusive en déficit, se

agrega a partir de 1973, el incrementode la hipertrofiada factura petro-

lera latinoamericana. A este déficit vinculado a la estructura produc-

tiva y, por consiguiente a la estrategia de desarrollo, se sumaban los

servicios de la deuda contratada para neutralizar este déficit estructu-

ral y los servicios de las inversiones extranjeras directas que ejercian

el liderazgo en los sectores industriales de mds rapido crecimiento, que

eran los que definian el perfil productivo interno, evidencidndose en-

tonces, la debilidad relativa del empresariado industrial nacional.

La presencia de empresas extranjeras no es un fenédmeno especifico

de América Latina; lo que es propio de la regién es la magnitud de la

presencia, la ineficiencia de Jas estructuras productivas que han confi-

gurado, la aceptacién de su presencia en actividades carentes de toda

complejidad tecnoldgica, en suma, el hecho de que su accién local

refleja en mucho mayor medida la omisién normativa de los agentes

internos, el conjunto de fuerzas sociales que se reflejaban en la accién

publica, que el espfritu de conquista de estas empresas cuyo compor-

tamiento es “‘microeconémico” no obstante tratarse de grandes em-

presas.

Lo anterior no implica desconocer la existencia en los diferentes

paises de la regién, de grupos empresariales nacionales privados y pu-

blicos, que han demostrado poseer todoslos atributos “schumpeteria-

nos”, incluida la potencialidad de la innovacién tecnoldgica. Esos

grupos existen, y algunos de ellos han alcanzado notoriedad a nivel
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internacional. Lo quese intenta destacar es el hecho de que la vocacién
industrial no ha sido determinante, como ha ocurrido en el capitalismo

“avanzado’’ y en el “tardio” del sudeste asidtico, incluido Japén, en
la conduccién del proceso econémico.

10. ESPECIFICIDADES: EL PROTECCIONISMO “FR{VOLO”.

Unacaracteristica del patrén de industrializacién de América Latina
es la elevada proteccién que ha amparado el crecimiento industrial.
En este sentido, es interesante destacar, sin embargo, que paraddjica-
mente este serfa un rasgo comuin con el Japén, pais que ha logrado
los resultados mas notables en la industrializacién de la posguerra.

En el caso de Japén, la proteccién favorecia un proceso de apren-
dizaje encabezado por grupos nacionales imbricados con el Estado,ar-
ticulados en tornoa los pivotes quimico y metalmecénico cuya demanda
futura se preveia dindmica, dondelas importaciones se sustituian, acti-
vando un mercado cautivo. Se innovaba, se integraba la matriz de rela-

ciones interindustriales y se preparaba para penetrar en los mercados
internacionales, incluyendo en ese objetivo los paises que, como
E.U.A., constituian la fuente principal de inspiracién tecnoldégica. La
proteccién estaba al servicio de unaestrategia concebida por agentes
internos y orientada a la conquista futura del mercado internacional.

Este seria un proteccionismo para el “aprendizaje”. En América
Latina, en cambio, la proteccién amparaba una reproduccién indiscri-
minada pero a escala pequefia, de la industria de los pafses avanzados,
trunca_en su com: de_bienes de capital, dirigida por empresas
Cuya perspectiva a largo plazo era ajena a Tas coridicioneslocales y cuya
innovacién no sélo se efectuaba principalmente en los paises de origen
sino que, ademas, era funcional a sus requerimientos, Este seria un
protecionismo “‘frivolo’.

Es evidente entonces que siendo la proteccién del mercado interno
un elemento comtin a ambasestrategias, dificilmente podria atribuir-
se un cardcter definitivo a los resultados generados por la industrializa-
cién en cada caso. A pesar de compartir un nivel elevado de proteccién,
ambasestrategias difieren en cuanto al contenido de la industrializa-
cién, a los agentes que rigen ambos procesos, y a la. perspectiva de
selectividad y temporalidad que define a cada una deellas.

Ante la creciente insatisfaccién de los resultados de la industriali:
zacion, se ha difundido en ciertos circulos de América Latina la idea
de que la proteccién tendria una cuota decisiva de responsabilidad  
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en la explicacién de la ineficiencia industrial. La experiencia del
Japon deja en evidencia la necesidad de calificar esa apreciacién, La
debilidad de la industrializacién en América Latina, radica en un
conjunto de factores donde la proteccién elevada e indiscriminada,
asi como la presencia masiva de ET es, mucho més, una expresién
de la debilidad del sector empresarial nacional que la causa origi-
nal de la evidente ineficiencia que caracteriza al sector. Esto significa
que nobasta eliminar la proteccién para que surja la eficiencia.
En América Latina el nivel de la proteccién ha estado en alguna

medida determinado por las tasas de rentabilidad susceptibles de
obtenerse en las actividades no expuestas al comercio internacional,
construccién civil, comercio e intermediacién financiera, en las cuales
los grupos privados nacionales mds poderosos concentraban sus activi
dades principales. Es “‘racional” que buscaran, en su diversificacién
hacia el sector industrial, rentabilidades comparables a las prevale-
cientes en los sectores de origen. Esto explicaria la paradoja de que
en sistemas industriales a cargo de empresas internacionales, a las
que dificilmente se podria justificar o proteger, durante décadas, con
el criterio de infant industry prevalecieran en niveles tan elevados e
indiscriminados de proteccién. La pulverizacién de la estructura pro-
ductiva seria estimulada por la elevada proteccién, pero exigiria el
mantenimiento de la misma para garantizar su sobrevivencia. Es com-
prensible entonces que al amparo de esta “proteccién frivola” no
surgieran corrientes significativas, en proporcién a la produccién, de
exportaciones industriales.

1]. LA ACTUAL CRISIS FINANCIERA. ¥ LOS DESEQUILIBRIOS ESTRUCTURALES

De lo anterior se desprende que al analizar la actual crisis finan-
ciera de los paises de América Latina es imprescindible tomar en
consideracién aspectos estructurales de la estrategia seguida hasta este
momento. Se ha mostradoquela fragilidad del sector externo est4 ligada
a este patron industrial: el precario liderazgo automotriz unido a las
carencias y rezagos en la produccién de bienes de capital, la asimétrica
relaciénindustria agricultura y la ineficaz plataforma energética, cons-
tituyen el nticleo central de la explicacién del déficit externo y, por
consiguiente, del endeudamiento externo. La superacién de esta fra-
gilidad externa requiere necesariamente la transformacién de este
patron industrial, asi como desus articulaciones con el sector agricola;
con la base energética de sustentacién y con los mecanismos de inter-
mediacién financiera en que se ha sostenido.
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Entérminosgenerales, lejos de estar frente a una imagen fiel aunque

temporalmentedesfasada de la industrializacién de los paises avanzados,

se encuentra una reproduccién trunca y distorsionada respecto a la

fuente de inspiracién, intitil al menos parcialmente a las carencias de

una proporcién elevada de la poblacion y, al mismo tiempo, incapaz

de desarrollar sus potencialidades creadoras y aprovechar a plenitud

los abundantes recursos naturales disponibles. Pareceria claro que la

respuesta neoliberal del cono sur, que enfrenta las precariedades de

la industrializacion porla via de cuestionar su existencia, retrocediendo

a esquemaspretéritos de division internacional del trabajo en que los

paises de América Latina parecerian resignados a la opaca y poco

trascendente funcién de exportadores de recursos naturales, no sdlo

no resuelve las carencias sociales acumuladas, sino que las intensifica,

agregandoel “‘pecado”nada banal de desalentarla creatividad nacional.

12. EL FUTURO: DESAFiOS INTERNOS Y EXTERNOS

En los préximosafios los paises de América Latina deberan enfren-

tar, entre otros, los desaffos siguientes: (1) los desequilibrios en la

estructura productiva interna, asf comolas carencias sociales acumu-

ladas y postergadas en el periodo de rapido crecimiento anterior y que

emergen a la superficie, (u) el mercado internacional, que en el

pasado constituyé una fuente de estimulo y apoyo al crecimiento, se

transforma, al menos en el corto y medianoplazo, en factor de inhi-

bicién y obstdculo al dinamismo econdémicointerno y (1) la reestruc-

turacién industrial y tecnolégica en curso en los paises anvanzados,

podria conducir a erosionar, en algunos sectores, la competitividad in-

ternacional de la produccién delos distintos paises de América Latina.

13. ES NECESARIA UNA NUEVA ESTRATEGIA DE DESARROLLO

La particular modalidad de desarrollo e industrializacién de América

Latina, es en buena medida heredera de la gran crisis de los afios 30.

Las consideraciones precedentes, sugieren que seria infundado el su-

puesto de que esta modalidad pudiese prolongarse a través de la crisis

actual sin experimentar modificaciones de importancia, Mads bien,

resulta urgente la busqueda de una nuevaestrategia de desarrollo que

enfrente los desequilibrios internos y asuma licidamente el contexto

internacional previsible para los proximos afios.
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14, DESCENTRALIZACION Y MODERNIZACION ENDOGENA

La evolucién politica reciente en los distintos paises de América

Latina pareciera sugerir que tienden a generalizarse y a difundirse en

estratos cada vez mas amplios del cuerpo social, dos aspiraciones que

podrian constituir un hilo conductor para la reflexién sobre nuevas
estrategias de desarrollo: democratizacién y modernizacién.

La intensidad, modalidades y mecanismos a través de los cuales se

expresan estas aspiraciones en los distintos paises son sin duda, dife-
rentes, pero pareceria posible afirmar queconstituiran, en las préximas

décadas, ejes de articulacién de nuevas propuestas de desarrollo.

Tanto en aquellos casos en que el autoritarismo y la relativa exclu-

sién politica representan una constante histérica, como en otros en que

se han interrumpidotrayectorias democraticas prolongadas, se percibe

en la actualidad una valoracién profunda y genuina de aquellas formas
de organizacién social que permitan canalizar democraticamente las
aspiraciones y angustias de los distintos sectores de la sociedad.

Enlo quese refiere a la modernizacion, aspiracién de caracter césmi-
co, adquiere en América Latina una connotacién particular. En efecto,
algunos paises de la regién han vivido en los ultimos afios la experien-
cia, al principio seductora, de la “modernizacién de escaparate”,
aquella porla cual sociedades por tradicién austeras, entran en contacto

subito e indiscriminado con los bienes y servicios “modernos’’ conce-
bidos y producidos en otraslatitudes y que son trasplantados alterri-
torio nacional como productos de importacién, para sustituir la “inefi-
ciente” produccién local, que desaparece al ser expuesta a un mercado
internacional en recesién, dondelas practicas de dumping y subsidio,
constituyen la norma. Esta ‘‘modernidad de escaparate” sustituye la
irracionalidad de la produccién local preexistente por una atin mas
irracional estructura de importaciones que, de acuerdo a la experiencia
de los uiltimos afios, resulta no sdlo fatal desde el punto de vista del
empleo y de la erosién del acervo tecnolégico acumulado sino, ademas,

‘insostenible desde el punto de vista del financiamiento externo.

-Por consiguiente, la aspiracién de modernidad que debe servir de
referencia es la que tiene un cardcter enddgeno, aquella que busca
tener acceso a los avances mundiales de la ciencia y la tecnologia, para
mcorporarlos al acervo nacional con vistas a lograr una asimilacién

‘Teal y el posterior enriquecimiento, y se apoya en la voluntad politica
de alcanzar un ritmo elevado de crecimiento que refuerce la bus-
“queda de la equidad. Elemento central de esta concepciénes lacalifi-
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cacion masiva de la mano de obra, objetivo y al mismo tiempo requisito
de su materializacién.

El criterio alternativo de la insercién pasiva en la economf{ainter-
nacional, funcional para las carencias y potencialidades de los paises
avanzados, también es “modernizante”. La diferencia reside en que en
este ultimo caso es una “‘modernidad” que se trasplanta fisicamente
al territorio, pero no se incorpora al aceryo nacional, ni mucho menos
permite que se enriquezca ni que favorezca al desencadenamiento de
las capacidades innovadoras locales. Es una “modernidad” ajena,alie-
nante y cuyo ritmo de obsolescencia est4 determinado porcriterios y
agentes desconocidos, lejanos y con frecuencia divergentes al interés
nacional. Frente a esta “modernidad de escaparate”, se propone la
opcién que convierta a la poblacién latinoamericana en sujeto creador
y factor determinante de su destino.
En esta perspectiva, queda claro que las opciones estratégicas no son,

como se sostiene a veces falazmente, fomentar las exportaciones y
sustituir las importaciones. Las opciones reales son muy diferentes:
constituir un niicleo endégeno capaz de incorporarse en el proceso
de dinamizacién tecnolégica que es la condicién necesaria para pe-
netrar y mantenerse en el mercado internacional y delegar en agentes
externos la responsabilidad de definir la estructura productiva pre:
sente y futura del pais. Por esta ultima via, sélo se exportaran recursos
naturales, mientras exista la demanda o hasta que se agoten, productos
manufacturados ubicados en la fase tecnoldgica senil, los que, por
definicién, presentan magras perspectivas de crecimiento.

15. NUEVAS CONDICIONES PARA LA INTEGRACION LATINOAMERICANA

Las consideraciones expuestas, en lo referente a las perspectivas del
mercadointernacional, a la necesidad de emprender nuevas estrategias
de desarrollo y la hipétesis de que éstas wltimas tendrian como hilo
conductor democratizacién y modernizacién enddgena, conducen a
prever un cambio cualitativo en la relevancia del concepto y la prac-
tica de la integracién en América Latina. En efecto, parece posible
afirmar quela consolidacién de propuestas de este tipo, como expresién
de una alianza amplia de sectores sociales, abre posibilidades de cola-
boracién regional que por supuesto aparecen restringidas en regi-
menes politicos excluyentes que ven con recelo los esfuerzos de
colaboracién horizontal, por su eventual efecto de perturbacién social.
La inseguridad inherente a los regimenes autoritarios conduce a mirar
con desconfianza las iniciativas de cooperacién regional que abren  
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oportunidades de contacto e intercambio entre los sectores sociales
subordinados, aun cuando entre ellos se incluyan a los nicleos empre-
sariales nacionales. La legitimidad de nuevos regimenespoliticos latino-
americanos, unida a la voluntad de desarrollo de sus potencialidades
humanas y naturales, permitiria llevar adelante programas de coope-
racién en dmbitos tales comola salud, la educacién, la infraestructura
de transporte y comunicaciones, ]a plataforma energética, la comercia-
lizacién internacional y el desarrollo de una actividad coordinada
en el Ambito de la investigacién cientifica y tecnoldégica aplicada.

La modernizacién, por su parte, al diversificar la estructura produc-
tiva y favorecer el proceso interno de creatividad, abre aportunidades
de cooperacién regional limitadas en estructuras productivas centradas
en torno a la exportacién de algunos recursos naturales. La experiencia
internacional sugiere la existencia de una relacién directa entre diver-
sificacién de la estructura productiva y el potencial de cooperacién
regional.

En sintesis, los desaffos externos previsibles, los desafios internos
acumulados, el impulso a estrategias de desarrollo articulados en torno
a democratizacién y modernizacién y el enriquecimiento cualitativo
de la integracidn, constituyen criterios en torno a los cuales puede
avanzar la reflexién sobre nuevas estrategias de desarrollo.

16. SOBRE EL CONTENIDO DE UNA NUEVA INDUSTRIALIZACGION

Entre los multiples temas que quiza se inscriban en el debate sobre
nuevasestrategias de industrializacién, podrian mencionarselos siguien-
tes: (1) Incorporar en la concepcién de eficiencia, junto a la dimen-
sién “crecimiento”, la dimensién “creatividad” cuya ausencia se ha

traducido en desajustes entre la modalidad de desarrollo y las poten-
cialidades y carencias de los paises latinoamericanos. (um) Cambios en
la estructura productiva, tanto al interior del sector industrial, con
modificaciones en el liderazgo sectorial y empresarial y en el grado de
integracién, comoen las articulaciones industria-agricultura, industria-
energia e industria-intermediacién financiera. (m1) Articulacién
planificacién-mercado, con vista a lograr la compatibilidad de las op-
ciones nacionales y sectoriales estratégicas, con la descentralizacién de
las decisiones cotidianas. (1v) Base social de sustentacién de la estra-
tegia de desarrollo.

La inclusién de la creatividad como componente de la eficiencia,
és un requisito funcional y especifico de la perspectiva politica enun-



  

184 PROSPECTIVA TECNOLOGICA PARA AMERICA LATINA

ciada. En efecto, si la superacién de las carencias mayoritarias no fuesen
asumidas como objetivo real, bastaria el trasplante de productos, téc-
nicas, modos de organizacién, patrones alimentarios, esquemas educa-
cionales, de salud, habitacién, comunicacién y recreacién. La experien-
cia ha demostrado en América Latina que el crecimiento es compati-
ble con la ausencia de creatividad. Sélo que en ese caso sacrifica una
proporcién elevada de la poblacién, cuyas aspiraciones se postergan
por medio de la incomunicacién y de la coercién.

Es evidente, por ejemplo, que un proyecto que se propone retro-
traer un pais a la condicién de exportador de recursos naturales e im-
portador de una “modernidad de escaparate”, no requiere hacer hin-
capié en la dimensién creativa. Es mas, lo que necesita es erradicar
las expresiones de creatividad que podrian generar el cuestionamiento
de un modelo carente de toda trascendencia. La importancia de la
dimensién “creatividad” en el concepto de eficiencia que se propone,
se nutre por una parte, de este desafio de superar carencias sociales
acumuladasy, por otra, del fendmenode transicién entre los patrones
tecnoldgicos que viven los paises avanzados. Los microprocesadores, la
ingenieria genética, el laser, la fibra éptica y las nuevas fuentes de
energia, estan en la base de las ventajas comparativas del futuro, pero
ademas constituyen la oportunidad de enfrentar por vias insospechadas
problemas tan fundamentales como la educacién masiva, la nutricién,

la integracién y desarrollo cultural, la descentralizacién de decisiones
y la industrializacién de la agricultura. La elevada proporcién de pobla-
cién joven,flexible y avida de conocimientos puedepasara constituirse,
en los paises en que se modifique la composicién y “densidad” del
nucleo enddgeno, en potencial favorable a la transformacién de la
economia y la sociedad.

El objetivo de crecimiento asociado al conceptode eficiencia se fun-
damentaen lo siguiente: en primer lugar, dada la magnitud delas ca-
rencias sociales acumuladas en los paises de América Latina, el creci-
miento constituye un requisito importante para contribuir a neutralizar
las mismas. A esta fundamentacién de caracter ético politico, se asocia
la conviccién de queel crecimiento es requisito para el desarrollo dela
creatividad. En la medida en que el aparato productivo se expande
es posible que se transforme y que se busquen soluciones propias, se
incorporen nuevos productos, procesos, técnicas. y nuevas formas de
organizacién de la produccién y el trabajo. Esto no quiere decir que
todo crecimiento contribuya al desarrollo de la creatividad. Es mas,

en América Latina se han observado periodos importantes de creci-
miento de diversos paises de la region, que no han tenido comocarac-  
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teristica contribuiral desarrollo de la creatividad local. Se puede lograr
crecimiento sin creatividad, pero lo que se busca destacar es que para
el desarrollo de la creatividad es necesario el crecimiento. El creci-
miento es condicién necesaria para la creatividad, pero no suficiente.
Si en América Latina se han visto periodos de crecimiento rapido, sin
una correlacién con la creatividad, es porque el contenido deese cre-
cimiento, los agentes que han ejercido el liderazgo, las vinculaciones
entre esos agentes y el resto dela sociedad, eran tales que podia darse
el crecimiento sin que se requiriese desencadenar el proceso creativo.

Delo anterior, se desprende que para la materializacién de estrate-
gias de desarrollo inspiradas en esta concepcién de eficiencia que sin-
tetizan crecimiento y creatividad, se requieren modificaciones en diver-
sos dmbitos entre los cuales sobresalen la base social de sustentacién,
la estructura productiva y la articulacién planificacién-mercado, es
decir, las expresiones institucionales del grado de descentralizacion
de la economia y la sociedad.
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INTRODUCCION

Las repercusiones de la biotecnologia sobre los principales sectores
econémicos en los préximosafios seran muy importantes, razén por la

cual, debemos hacer una inversién cuantiosa en recursos financieros y
humanos que permita asegurar los beneficios potenciales de este tipo
de tecnologia. Lo anterior parece ser la conclusién a la que han llegado
numerosos paises de los Iamados industrializados? y algunas compa-
fiias transnacionales, ? después de analizar y evaluar los notables descu-
brimientos que en las areas biolégicas empezaron a surgir a partir de
los afios setenta.

En este documento no pretendemos revisar cudles han sido las estra-
tegias nacionales y corporativas generadaspara asegurar un lugar pre-
ponderante en la bioindustria del futuro; baste sdlo citar que fue ne-
cesario establecer y crear nuevas formas de asociacién entre los secto-
res productivos, financiero y de investigacién-docencia, para poder con-
tender con los problemas y caracteristicas de este nuevo campo tec-
noldgico.*
La explosién que en materia de empresas, patentes, publicaciones

cientificas, desarrollos tecnolégicos, asociaciones industria-universidad
ha sido tan grande que, hasta el momento, es dificil pronosticar en
forma especffica los diversos campos de la biotecnologia. Por ejemplo,
las dreas de salud y alimentos recibieron en un principio muchaaten-
cién; sin embargo, en los tiltimos afios areas comola agricola han reci-

1 Impacts of Applied Genetics: Micro-organism, plants and animals, Congress of United
States, Office of Technology Assessment, 1981. i

2A. I, Solérzano y R. Quintero, Biotecnologia internacional: situacién y politicas
nacionales. Comision Asesora de Investigacién Cientifica y Técnica, Ministerio de Edu-

cacién y Ciencia, Espafia, 1983.

daetier Trends in Financing Biotechnology. Biotechnology, vol. 1, nim. 7, pp. 544-559,
83. f
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bido un apoyo muy fuerte. Muestra de ello son las politicas de las
empresas transnacionales. *

Diversos paises como Estados Unidos de Norteamérica, Francia,
Japén y Canada han evaluado, a nivel nacional e internacional, la
tecnologia y su potencial en diversos sectores. De esta maneraseselec-
cionaron reas prioritarias, lineas de investigacién y diversas formas
de asociacién entre los sectores involucrados. Es interesante observar
que casi todos los esfuerzos se han concentrado en nuevos productos
0 procesos, siendo pocas las referencias a productos comerciales.

En los paises en vias de desarrollo la biotecnologfa, al igual que
otras areas cientifico tecnoldégicas, ha llegado de manera indirecta a
través de publicaciones, notas periodisticas, medios masivos de comu-
nicacién o recursos humanos formados en los paises industrializados
quienes traen consigo el deseo e interés de desarrollar las Areas
de punta. Esta situacién hace que las oportunidades y posibilidades de
participacion sean deficientes e inoportunaslo cual, junto a la carencia
de mecanismosde evaluacién y puesta en marcha de areas nuevas, hace
queel tiempo de respuesta sea casi siempre muy largo y que en oca-
siones no suceda nada.

SITUACION EN AMERICA LATINA

Las situaciones mencionadas describen, a grandes rasgos, el estado
de avance de la biotecnologia en el subcontinente americano. Por su-
puesto, las condiciones socioeconémicas de cada pais han matizado los
niveles de desarrollo de esta area en los terrenos productivo, educativo
y de investigacién.

En general, podemos decir que la biotecnologia aplicada en los
paises latinoamericanos es de dos tipos: una de cardcter tecnolégico
avanzado (moderno), y otra con escaso contenido tecnoldégico (tradi-
cional y apropiada). En el primero de los casos, la realizan. empresas
transnacionales y unas pocas empresas nacionales en cuanto al capital,
pero con tecnologia extranjera. Brasil y Argentina destacan por ser los
dos paises lideres en tecnologia propia, aun cuando a nivel interna-
cional su contribucién es casi nula. Los procesos en operacién se han
situado en el subcontinente en funcién del mercado y de las condicio-

nes favorables de inversién extranjera, transferencia de tecnologia,
abundancia de materia prima y servicios, bajos costos de produccién

4A. Bull, G. Holt y M. D.Litly, Biotechnology: International Trends and Perspectives.

Organization for Economic Co-operation and Development, 1982.
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y de energia. Los procesos de bajo nivel tecnoldgico se circunscriben a

productos tradicionales del sector alimentario (alimentos fermentados

diversos) y, en pocos casos, del sector quimico (etanol, dcido citrico) .

Es decir, en el sector productivo la bioindustria esta dirigida por

grupos extranjeros y no respondea las necesidades regionales o indivi-

duales de los paises latinoamericanos.

En el sector educativo la situacién es diferente, aunque las razones

para ello ain no hansido dilucidadas. Algunos paises como México,

Brasil, Argentina, Chile y Venezuela vienen destinando, desde hace

varios afios, grandes cantidades (relativamente hablando) a la forma-

cién de recursos humanosde alto nivel; todos ellos iniciaron este es-

fuerzo enviando, en forma indiscriminada, jévenes a proseguir estu-

dios en el extranjero. Después de varios afios de esta politica el resul-

tado hasido que en algunasareas, muchasporazar,se formaron niicleos

profesionales importantes, como es el caso de la biologia yen particular

de la bioquimica; de ah{ que existan carreras de licenciatura y pos-

grado en dreas afines a la biotecnologia. Por ejemplo,la Asociacion

Panamericana de Sociedades de Bioquimica tiene prestigio internacio-

nal. Casi todos los paises cuentan con programas de posgrado con un

nivel aceptable; asimismo,se inicid un nuevo esfuerzo por tratar de

formar y fortalecer las reas de ingenieria genética y biotecnologia

moderna. a

Porello, no es de extrafiar que en el sector de investigacion se puedan

identificar numerosos grupos que realizan investigacién basica y apli-

cada en dreas biotecnoldgicas. En el cuadro | se presentan los resulta-

dos de una encuesta que con motivo del V Centenario del Descubri-

miento de América, realizé en América Latina, en 1983, la Comision

Asesora de Investigaciones Cientificas y Técnicas de Espafia. Fueron

13 los paises que participaron en el ejercicio y sobresalen, de inme-

diato, algunos aspectos cualitativos y cuantitativos de la informacién

recabada,

En primerlugar, el ntimero de proyectos y de instituciones que in-

forman como su quehacer el campo de la biotecnologia es amplio;

salvo casos como Bolivia en quees casi inexistente. Aun cuando es di-

ficil hacer una comparacién es evidente que Brasil, México y Argen-

tina, cuentan con mayor infraestructura y dedican mayores recursos

a esta d4rea. En 1981, Brasil establecié el Programa Nacionalde la Bio-

tecnologia y lo mismo hizo Argentina a finales de 1983. En los tres

casos la comunidad cientifica nacional en esta area es sdlida y rele-

vante y, en términos cuantitativos, representa un sector muy impor-

tante del sistema nacional de ciencia y tecnologia.  
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Es evidente que cada pais ha creado su sistema de generacién de
lineas de investigacién, sin seguir una planeacién y programacién in-
tegral a mediano y largo plazo. Quizds Brasil, Argentina y Cuba sean
las excepciones que confirman la regla.

Pasando al terreno cualitativo encontramos que los logros mediante
tecnologias establecidas, patentes, etcétera, son muy pobres y casi in-
existentes. Lo que una vez mds nos lleva a preguntar, gpor qué los
paises latinoamericanos con grandes recursos naturales, con recursos
humanos abundantesy que desarrollan investigaciones en dreas afines,
no logran aprovecharla aparicién de una nueva area tecnolégica, como
lo es la biotecnologia?

SITUACION EN MEXICO © &

La pregunta anterior tiene muchos aspectos y podemos enfocar
su respuesta desde diversos puntos de vista; es por ello que decidimos,
con fines ilustrativos, presentar en forma breve el caso de México.

Las areas bioldgicas y su aplicacién son tradicionales en México, lo
mismo queel establecimiento de empresas transnacionales que efec-
tuan procesos de fermentacién.® En el cuadro 2 se resumen los pro-
ductos mds importantes obtenidos mediante la tecnologia bioldgica,
asi como su relacién con dreas de investigacién y desarrollo tecno-
légico.
Tres son las empresas en el pais, con capital nacional pero tecnolo-

gia extranjera, que fabrican productos bioldgicos de alta tecnologia.
Los demas productos de esta naturaleza pertenecen a las transnaciona-
les, El Area de vacunas es la excepcién, ya que la produccién es con-
trolada principalmente por el gobierno y la tecnologia es nacional.
Los procesos bioldgicos tradicionales son muy abundantes, en par-

ticular en bebidas alcohdlicas y, en menor proporcién, en alimentos.
La produccién de etanol para consumo humanose hace por fermen-
tacién y es controlada por el gobierno. En los ultimos afios no se han
creado nuevas empresas de este ramo, de ahi la carencia de productos
derivados de la ingenieria genética, procesos enzimaticos 0 cultivo de
tejidos.
En México las areas bioldgica, bioquimica y biotecnolégica estan,

5R. Quintero (ed.), La biotecnologia en México: alcances y perspectivas. Universidad
Nacional Auténoma de México (en prensa) .

6R. Quintero y A, I. Solérzano, La biotecnologia en México: Situacién actual, en
Simposio Biotecnologia en las Américas: perspectivas para los paises en desarrollo. Aso-
ciacién Interciencia, San José, Costa Rica, mayo 3-6, 1983.
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en general, muy desarrolladas en el aspecto cuantitativo. Por ejemplo,
existen 25 licenciaturas en la carrera de ingenieria bioquimica, ha-
biéndose iniciado su estudio hace igual numero de afios. En posgrado
existen mas de 50 programas, tanto de maestria (la mayoria) como de
doctorado y especializacién. Podemos decir que, a nivel educativo, las
areas bioldgicas se encuentran bien representadas; en términos deefi-
ciencia y calidad la situacién puedecalificarse de nivel medio.
La investigacién en dreas bioldgicas, en especial la aplicada, ha tenido

un gran auge en los ultimos afios, En el cuadro 2 se muestran las 14
areas de mayor importancia en cuanto al numero de proyectos en
marcha. Es posible identificar, en el pafs, 20 grupos de investigacién
que cuentan-con los recursos humanos, infraestructura y experiencia
para desarrollar biotecnologia de diversos tipos y en dreas diferentes.*
En los ultimos cinco aiios el Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-

logia ha financiado innumerables proyectos en esta area; carecemos de
estadisticas al respecto, pero sin duda representan el 10% del total
de proyectos.

Noobstante, los logros de la biotecnologia mexicana han sido muy
escasos, a pesar de haber contado con oportunidades muy interesantes
en el campo delos esteroides, proteinas unicelulares, enzimas y anti-
bidticos. Son numerosos los factores que han frenado, en cierta forma,
el avance de la tecnologia bioldgica; algunos inherentes a esta disci
plina y otros ligados al nivel de desarrollo nacional. 5 &

En nuestro pais e 95% de la investigacién biotecnoldgica se genera
en centros de investigacién dependientes de universidades 0 de centros
de educacién superior, financiados por el gobierno en un porcentaje
atin mayor. La industria no investiga en esta area; de ahi que el cami-
no que debe seguir una investigacién desde que se genera en el labo-
ratorio hasta su implantacién industrial es muy largo, lleno de trampas
y barreras; en este caso un aspecto limitante es la falta de experiencia
en el desarrollo de tecnologia. Es frecuente que los problemasidenti-
ficados por las universidades y los desarrollos tecnoldégicos realizados
Sean incongruentes con las realidad nacional.

FACTORES LIMITANTES DE LA TECNOLOGIA BIOLOGICA

En diversas reuniones y conferencias, a nivel latinoamericano, se
Iegé a algunas conclusiones referentes a los principales factores que
impiden el avance de esta drea:

a) Falta de una politica cientifico-tecnoldgica en el drea. Al no exis:
tir metas ni dreas especfficas y prioritarias el esfuerzo limitado se
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diluye y por tanto, el avance es muy lento, Ademds, la ausencia de

direccién hace que en el campo proliferen los grupos exploratorios,

se duplique y triplique la infraestructura, la informacion y los gastos

en reactivos y materiales; la planeacién de los recursos humanosnece-

sarios en los diversos niveles se dificulta y no responde a ningun plan.

b) Vinculacién minima entre el sector de investigacién y el sector

productivo, A pesar de que durante mucho tiempo se ha venidosefia-

lando la carencia de vinculacién entre estos sectores, es evidente que

indicarlo no es suficiente. Las estructuras de ambossectores son rigidas

y no permiten cambiosfaciles para lograr este acercamiento. El sector

de investigacién se cuestiona si su papel es el desarrollo tecnoldégico o

si debe depender de otras instituciones. El sector productivo nacional

considera de gran riesgo este tipo de actividad y aun esta aprendiendo

a establecer las reglas del juego para las actividades contratadas de

investigacién y desarrollo.

c) Falta de experiencia en la seleccién de productos, procesos y lec-

nologias en dreas de punta. La experiencia quese tiene en el desarrollo

tecnolégico autéctono es poca y dispersa, de ahi que los paises del sub-

continente tengan grandes dificultades en apreciar nuevas oportuni-

dades, y mds atin si intentan definir Ifneas especificas de accidn. Este

roblema recurrente debe ser atacado y exige el desarrollo de una

metodologia para resolverlo con eficiencia y rapidez. Incluso debemos

revisar la legislacién y politica de patentes, registro de propiedad y

transferencia de tecnologia.

d) Carencia de mecanismos de cooperacion internacional operativos

y eficientes. La biotecnologia es un drea en la cualse pueden estable-

cer, en apariencia, muchos nexos de colaboracién y ayuda, tanto a

nivel del subcontinente como conotros paises industrializados. La falta

de promocién y publicidad de los programas internacionales hace que

se aproveche menosdel 5% de posibilidades. Ademis, la ayuda interna-

cional debe ir acompafiada de un componente nacional que la haga

eficiente y duradera.

e€) Movilizacion de los cientificos de alto nivel a paises centralizados.

Ha sido tradicién que los paises latinoamericanos aporten sus mejores

cerebros y técnicos a los paises industrializados, especialmente a_ los

E.U.A., al ocurrir crisis financieras en sus lugares de origen. La actual

crisis financiera internacional est4 reactivando, una vez mas, este pro-

ceso, y al haber gran crecimiento de la biotecnologia en dichos paises
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AREAS PRIORITARIAS PARA LA INVESTIGACION BIOTECNOLOGICA EN LOS PA{SES LATINOAMERICANOS

CUADRO 3
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Paises Argentina Bolivia Brasil Colombia
Costa
Rica Cuba

 

Areas

Fijacién de nitrégeno
Fotosintesis
Mejoramiento de
especies vegetales
Produccién de bioinsecti-
cidas. Produccién de
biofertilizantes
Mejoramiento de la
productividad de
animales
Produccién de combusti-
ble (biogis, alcohol)
Aprovechamiento de los
residuos agrico‘as e
industriales
Produccién de enzimas
para alimento y/o
ahorro energético

Biodegradacién de dese-

chos agricolas, industriales
y urbanos
Produccién de anti-
bidticos
Produccén de vitaminas,
aminoacidos y Acidos
organicos
Produccién de antigenos,
anticuerpos monoclonales,
toxoides y vacunas
Produccién de hormonas
Bioconversiones a partir
de fracciones de
petréleo
Lixiviacién microbiana
de minerales
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CUADRO 4

PRINGIPALES AREAS DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA EN 13) PAisES LATINOAMERICANOS
 

. Fijacién bioldgica de nitrégeno.

no . Aprovechamiento de los residuos agrico‘as e industriales.

3. Produccién de antigenos, anticuerpos monoclonales, toxoides y vacunas.

4. Produccién de combustible (alcohol, biogis) .

5. Mejoramiento de especies vegetales.

5. Produccién de vitaminas, aminodcidos y Acidos organicos.

7. Biodegradacién de desechos agricolas, industriales y urbanos.

 

se genera un doble atractivo para que haya transferencia de recursos
humanosde alto nivel.

El cuadro 4 muestra las principales lineas de investigacién que se
realizan en los diversos paises, segtin la encuesta. Estas lineas no re-
presentan el esfuerzo cuantitativo, pero indican que para los investi-
gadores de esos paises son problemas prioritarios.? A pesar de numero-
sos intentos* 7 no ha sido posible definir las dreas prioritarias.

MIRANDO HACIA EL FUTURO

Los ‘efectos de la biotecnologia-han empezado a sentirse a través
de productos y procesos, y no hay duda de que en la década de los
noventa muchos delossatisfactores estaran relacionados, de alguna
manera, con las tecnologias bioldégicas.*®

La pregunta que deberiamos plantearnos es, :debemos participar en
este nuevo campo tecnoldgico? Por supuesto que una respuesta afirma-
tiva implica un andalisis profundo de nuestras posibilidades y la deter-

7 Priorities in Biotechnology Research for International Development, Proceedings
of a worshop. Washington, D. C., julio 26-30, 1982, National Academy Press, 1982.

SE. J. Da Silva, “The Rennaisance of Biotechnology: Man, Microbe, Biomass and
Industry”. Acta Biotechnoldgica, p. 227-246, 1981.

®C. G. Hedén, “The Potential Impact of Microbiology on Developing Countries”,
United Nations Industrial Development Organization; Documento IS-261, 1981.

PROSPECTIVA DE LA BIOTECNOLOGIA 199

minacién de disminuir la dependencia tecnoldégica; los riesgos son altos
y la competencia es fuerte y poderosa. Una respuesta negativa significa
que, en este campo, hemos decidido una vez més limitarnos a ser sélo
espectadores y mas adelante pagaremos, en muchas formas, nuestra
falta de vision y de sabiduria al no luchar por disminuir la depen-
dencia.

Para finalizar, s6lo queremos hacer explicito nuestro deseo de que
los paises latinoamericanos visualicen con tiempo el porvenir y decidan
qué desean y qué pueden hacer dentro de un periodo razonable. Es
fundamental hacer énfasis en la importancia de la variable tiempo
en tecnologia. Los paises industrializados y las empresas transnaciona-
les ya decidieron que, en su futuro, la biotecnologia estard presente;
falta que los latinoamericanos decidamos si queremos que dicha bio-
tecnologia sea propia o importada.

   



   

3.3 LA PROSPECTIVA COMO MARCO PARA EL DESARROLLO
TECNOLOGICO *

Mario WaAISSBLUTH

cir/UNAM

Si hace diez afios hubiéramos hecho un ejercicio prospectivo acerca
de la conveniencia de producir celulosa a partir de henequén, 0 hule
a partir de guayule, es muy probable que éste hubiera indicado su
alta prioridad y viabilidad. Ambas constituyen tecnologias desarrolla-
bles en el pais (de hecho asi pasé), con un impacto positivo en la
balanza de divisas, y son generadoras de empleo en zonas marginadas
semidridas. Pero el andlisis retrospectivo dice que no dieron resultado.
A pesar de la aparente conveniencia técnico econémica de ambos pro-
yectos, intentar implantarlos en regiones con una estructura agraria
conflictiva, en ausencia de agentes innovadores que permitan una
mejor interaccién agricultura-industria, ha resultado casi imposible,
por lo menos hasta ahora.

Un ejemplo paralelo se puede extraer del mundo industrializado.
Francia y Alemania han logrado producir alrededor del 50% de su
electricidad con base en plantas nucleares, y en cambio en Estados
Unidos de Norteamérica el fracaso nuclear ha sido hasta ahora muy
Severo. Sin embargo, los artefactos nucleares europeos no son mucho
mejores que los norteamericanos, y el fracaso derivé de la deficiente
administracién del subcontratismo y la falta de una politica de normas
claras, estables y bien vigiladas.
Con estos ejemplos estamos tratando de ilustrar el frecuente error

de considerar la tecnologia como paquete de contenido estrictamente
técnico, susceptible de negociar como si fueron clavos, maiz o algun
otro producto a granel. Tecnologia es conocimiento, nada mds y nada
menos. Hablamos de tecnologia administrativa, o de tecnologia social,
y esto no hace mas que reforzar la idea de que tecnologia es conoci-

* Algunos de los conceptos de este ensayo fueron extrafdos del artfculo llamado
“Ciencia y tecnologia: por qué, a partir de qué, y en qué direccién”, publicado en
la Revista’ Mexicana de Fisica, nim. 3, vol. 29, pp. 339-359, mayo 1983.     
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miento organizado con algun fin.' En consecuencia, la prospectiva
tecnoldgica es la prediccién de la evolucién del conocimiento orga-
nizado, susceptible de aplicarse ala produccién dealgtin bien o servicio
de importancia econémica, social o politica.

Hacemos estas reflexiones para introducir una nota’ de‘'sobriedad
en un océano de embriaguezprospectiva. $i somos poco capaces de
producir conocimiento organizado, tampoco seremos muy capaces
de predecir la evolucién del conocimiento organizado. No se puede
“adaptar”’ tecnologia si no somos capaces de tener innovacién auténoma.
Nosé puede “regular la importacién”de tecnologia, si no somos capa-
ces de tener innovacién auténoma. No se puede, tampoco. “absorber”,
ni hacer*‘tecnologta apropiada”, ni podemosbrincar al mundo de la
biotecnologia, ni al de la inictoelectronica, nial de la energia solar,
y tampocoal de la prospectiva, si no aceptamos que la tinica manera
de tener un proceso de desarrollo auténomoes ser auténomos en la
generacién y manejo del conocimiento acerca, de nuestros propios
procesos productivos. América Latina en’ su conjunto realiza hoy el
1% del esfuerzo mundial de investigacidn y desarrollo, realiza un_por-
centaje infimo de‘esta investigacién ‘en la propia industria, tiene rota
la articulacion entréla produccién agropecuaria y la’produccién indus-
trial, y salvo honrosas excepciones, ha olvidado que una proporcién
mayoritaria del conocimiento tecnolégico adquiere consistencia fisica
en aquello que los economistas Ilaman bienes de capital. Asf, es dificil
hacer prospectiva o, cuando menos,sera dificil utilizar con sobriedad
los resultados. de.los ejercicios prospectivos sino résolvemos antes’ los
triviales y. prosaicos problemas, mencionados: f

Dicho, en otras palabras, mientras na entendamos queel desatritid
no. es, la, simple. suma. de inyersiones financieras desarticuladas, y
sigamos.pensando que el manejo de los.conocimientos organizados que
subyacen en estas inversiones es poco importante, cualquier modo de
industrializacién, tecnologia adecuada o»tecnologia de asalto que incor-
poremos a nuestras vapuleadas economias, seguira la misma ruta de la
industria- automotriz latinoamericana, sobre la cual. no -vale la pees

abundar.. ,

Pero,.en un, ejercicio de optimismo  prospectivo, supongamos por
un: momento que logramos imbuir en nuestras élites_politicas la lucidez
plena respecto a estos argumentos. En-este escenario, la élite esta-clara

en cuanto a que es de interés emprenderla ruta del desarrollo auté-

.1“La tecnologia no. consiste de artefactos;, sino del conocimiento que esta detras, de
esos artefactos, y de la manera en que ellos puedenser usados en la ‘sociedad’: H. BRrooxs.
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nomo. Ademas supongamos que los requisitos necesarios para empren-
der esta ruta comienzan a esbozarse: la decisién politica ha vuelto
permeable el conjunto del aparato estatal, y hay también un minimo
de estabilidad en el manejode las normas econémicas quele permite
a la industria ver las cosas en un horizonte de, digamos trésa seis afios,

en lugar de los habituales tres a seis meses. En este escenario, supon-
gamos también que se’ han comenzado a sentar las bases para que la
ciencia y la tecnologia se conviertan en un ‘valor cultural y popular,
y por ultimo, ‘last but notleast’, que estamos en un pais con un pro-
yecto nacionalista, democratico, y descentralizador en la busqueda de
unasociedad quele cede al individuo una gran autonom{a en la toma
cotidiana de decisiones y lo recompensa por su‘actitud innovadora.
¢Cémo hacemos planificacién, basada en una prudente prospectiva,

de la ciencia y la tecnologia en esta situacién? Partiremos por decir
cémo no hacerla:

Planificacién no es sefialar aspiraciones inalcanzables.
Planificacién no-es tomar decisiones a nombre de ‘instituciones que

no estan obligadas a respetarlas (por ejemplo, el sector privado y las
universidades).

Planificacién tampoco es identificar metas con una precisién exa-

gerada. ©
Y tampoco es idemtiticar metastan RererasS ni tan vagas que sean

‘inservibles.
En segundo lugar, tomaremos en cuenta que vamos~a realizar la

planificacién en un contexto depais subdesarrollado, y en consecuencia,
trataremos de describir algunas caracteristicas del subdesarrollo perti-
nentes a esta reflexion. Samir Amin, en una descripcién estrictamente
econdémica del fendmeno, dice quese caracterizapor:

1. Desigualdadessectoriales de productiyidad. En América Latina,
la productividad —y el ingreso— del. obrero industrial. es 5.7 veces
mayor quela del campesino. En E.U.A., ésta es de 2.6 veces mayor; y en
Gran Bretafia es casi idéntica.

2. Otra caracteristica es la desarticulacién, entendida como la falta
de intercambio entre diversos sectores de la economia, lo que en jerga
econdmica significarfa que en la matriz de insumo producto hay dema-
siados valores nulos o despreciables. Como lo dijimosya, la desarticula-
cién mds grave es entre agricultura e industria, y en términos més
amplios, entre el sector primario y secundario de la economia.
Esta desarticulacién. acarrea graves. problemas, pues el progreso. re-

quiere de multiples efectos conyergentes y de arrastre entre distintas
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ramas de la produccién. México, por ejemplo, exporta grafito y fluorita,
e importa el grafito en forma de tubos paralos apices, y fluoruro para
la pasta de dientes.

3. La tercera caracteristica econémica del subdesarrollo es casi una
consecuencia de la anterior. Es la dominacién econémica del exterior,
puesal estar desarticulada la economia, el comercio de los pafses peri-
féricos esta mucho mas orientado hacia las economias centrales; en

cambio las econom{as centrales hacen sus intercambios bdsicamente
entre ellas, con la consiguiente desigualdad en la fuerza comercial
de unos otros.

Con esta descripcién no quisiéramos dejar la impresién de que el
subdesarrollo es un fendémeno puramente enddgeno. Buena parte de
su explicacién esté en una ldgica mundial, en el hecho de que existen
intereses, fuera y dentro del pais, cuya preocupacién es mantener los
diferenciales de productividad a quese refiere Amin. Pero no podemos
esperar a quelas relaciones Norte-Surse arreglen, 0a que el capitalismo
transnacional se tambalee, antes de dar unos modestos pasos en la

direccién correcta. En consecuencia, y habiendo descrito algunas carac-
teristicas del subdesarrollo, trataremos de inferir ciertos elementos de
utilidad para la planeacién del desarrollo cientifico y tecnoldégico.
En primer lugar, dada la conexidn estrecha entre subdesarrollo y

dependencia externa —y no nos interesa saber si primero fue el huevo
o la gallina— debemos configurar una politica de desarrollo teniendo
como marco de referencia la insercién del pais en el contexto interna-
cional. Es preocupante ver cémolos diversos planes de ciencia y tecno-
logia hechos hasta ahora hacen casi total abstraccién de que este pais
existe en un planeta Hlamado Tierra, sumergido en unaseria crisis
internacional, y en una reconversién casi total de sus modos de pro-
duccién y comercio internacional. Cuando estamos decidiendo hasta
donde profundizar y cuanto esfuerzo invertir en cada area y subdrea
de la ciencia y la tecnologia, es fundamentalutilizar como marco de
referencia el contexto mundial, y ubicar nuestra posicién en términos

de rezago internacional, competencia intermedia con paises semiindus-
trializados, 0 competencia internacional con paises como los de la
ocpE, por ejemplo. La figura adjunta muestra un ejemplo, hipotético
pero tal vez no tan alejado de la realidad actual y de las esperanzas
futuras, del desarrollo cientifico técnico del pais en un contexto inter-
nacional.

En segundolugar, en vista de lo que Hodara llama “formulacién
no integradora de politicas’”, no subordinar linealmente la planea-
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ciéndela ciencia y la tecnologia a la politica econdémica, sino engranar
ambas, y procurar evitar los virajes bruscos y frecuentes, tanto de poli-
tica econdmica comocientifica, entendiendo quelos dafios ocasionados
por la suma de los virajes pueden a la larga cancelar los efectos posi-
tivos de las politicas adoptadas.
En tercer lugar, evitar el corto plazo, mediante el cual se generan

expectativas frustradas y nada mas. No vamosa solucionar lacrisis de
balanza de pagos en dos tres afios a través del esfuerzo tecnoldgico.

En cuarto lugar —noes necesario en ese orden— formular prioridades
orientadas a eliminar las graves heterogeneridades en la productividad
sectorial del pais, y a articular una econom{a desarticulada y hetero-
génea. Esto no se logra formulando politicas tecnolégicas para la
sustituci6n de importaciones, o para la produccién de bienes de con-
sumo, o para la produccién de bienes de capital, o para la pequeiia y
mediana industria, o para el sector ptblico, sino para la integracién
vertical y horizontal —desde una dimensién tecnolégica— del aparato
productivo.

Por cierto, en las etapas iniciales del despegue cientifico técnico no
podemos olvidarnos de un hecho fundamental, en cuanto a que México

solo representa algo asi como el 0.2% de la capacidad cientifica y tec-
nolégica mundial. Esto significa que debemos tomarla decisién nitida
y consciente de que, al ser nuestra infraestructura cientifico técnica
pequefia y heterogénea, es urgente superar los retrasos y carencias mas
evidentes, y procurar un crecimiento acelerado del conjuntodel sistema
para llegar, por decir algo, a gastar cerca del 20% del pie, en lugar del
0.5% en ciencia y tecnologia. No se necesita ser un experto en pla-
neacion, ni haber tomado trascendentales decisiones de politica, para
decir que se debe pasar de cinco doctores en metalurgia no ferrosa a
cien, o de ocho expertos en polimeros a doscientos, 0 tal vez cuatro-
cientos. Tampoco se necesita una bola decristal para entender que
la mayor parte de este crecimiento en recursos humanos, materiales y
financieros debe darse al interior de 1a industria, y que, como cualquier
pais de “libre mercado” lo hace, debemos recurrir a todo tipo de ga-
rrotes y zanahorias estatales para inducir al sector productivo a asumir
una proporcién mayor del riesgo y el esfuerzo del desarrollo técnico.

Pero supongamos por un momento que en este optimista ejercicio
prospectivo hemos logrado superarlasfases iniciales del despegue. Para
pasar a etapas mas consolidadas —y creemos que el momento ya esta
legando — es necesario concebir el concepto de frente tecnoldgico.
productivo. :Debemos avanzar en todas las areas de la ciencia y de la
técnica, o escoger con cuidado algunos proyectos estratégicos? Obvia-
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mente, por un problema de recursos, debemos tomar la segunda, por
cierto que dolorosa opcién. gY cual es la dimensién de este o estos
proyectos estratégicos? gCudn amplios deben ser? Vamos ilustrar esta
pregunta con algunos ejemplos: el proyecto podria ser la produccién
de variedades de gramineas capaces de fijar nitré6geno; o podria ser el
desarrollo de una amplia capacidad tecnolégica para producir varie-
dades mejoradas de todo tipo de vegetales; o podria ser la moderniza-
cién de la totalidad del aparato productivo agropecuario.

Otro ejemplo para ilustrar la duda: podemos desarrollar fibras ép-
ticas o amplia gama de tecnologia para las telecomunicaciones, inclu-
yendo la modulacién y demodulacién de las sefiales que seran
transmitidas a través de estas fibras; 0 podemos desarrollar una indus-

tria moderna y competitiva a nivel internacional de electrénica y
telecomunicaciones.

Untercer ejemplo: podemosdesarrollar el cultivo de especies mari-
nas en lagunas costeras; o una industria pesquera y de comercializacién
de productos del mar; o crear una amplia industria naval y marina,
orientada no sdlo a los recursos pesqueros, sino a la explotacién inte-
gral del océano.
En los tres ejemplos hemos proporcionado tres niveles de lo que

podria ser un proyecto estratégico. Afirmamos de manera rotunda
queel tinico nivel posible y viable es el ultimo. Si desarrollamosvarie-
dades de gramineas capaces de fijar nitrégeno y no contamos con un
aparato agropecuario moderno, las nuevas semillas terminardn explo-
tandose en otras partes del mundo. Esto ya ha ocurrido, y volvera a
ocurrir. Las fibras épticas sin los sistemas asociados de rayos laser, sin

los sistemas dé cémputo, y de conmutacién de sefiales, no serviran
ra nada. Y los ostiones cultivados en lagunas costeras terminaran

pudriéndose por falta de una sdlida red de refrigeracién, distribucién
y exportacidn, eso sin contar con qué ademas, por falta de una adecuada

perspectiva oceanogrdfica, terminariamosdafiandoirreversiblementela
ecologia de las lagunas.
En sintesis, un ‘‘frente tecnolégico productivo” debe ser concebido

como un frente amplio e integral, en el cual existan los recursos huma-
nos capaces de desarrollar, no sdlo la tecnologia de base, sino también
la ingenieria basica y de detalle, las formas de comercializacién, la
manufactura de equipos, y en el cual exista la suficiente derramalateral
de conocimientos como para que se dé una “fertilizacién cruzada”
entre distintas especialidades afines. Si el pais asume con seriedad el
desafio de lograr la competencia internacional en un determinado
frente, debera también asumir que se vera enfrentado a una dura  
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contienda y en consecuencia, no podra dejar que algunosde los insumos
estratégicos de ese frente queden en manosde fuentes fordneas.
En la concepcién integral de un frente deben analizarse con cuidado

todos y cada uno de los insumos estratégicos del mismo. Para ello,
utilizaremos el concepto de arbol de pertinencia.

Es en el andlisis integral, algunos diran “‘holistico”, de cada uno de
estos frentes, que las técnicas prospectivas deben insertarse y propor-
cionar su maxima utilidad. Lo que decidamos hacer, hasta dénde se
desee alcanzar capacidad de competir internacionalmente en cada una
delas areas que integran el arbol de pertinencia de un frente, depen-
dera de manera importante de nuestro sondeo del estado del arte,
presente y futuro, nacional e internacional de estas areas y eso es, en
ultima instancia, un ejercicio prospectivo.

Intentando por ultimo resumir una presentacién de por s{ breve,
dirfamos que el mensaje fundamental que intentamos transmitir es
el de una cierta precaucién respecto a las “‘modas” que suelen asolar
nuestro microscépico sistemacientifico técnico. En los afios 60 fue la
creencia de quela ciencia basica era primero, que la tecnologia vendria
sola. Luego, el proteccionismo tecnoldgico y la creacidén de los registros.
Mas adelante, a mediados de la década de los 70 vino el ‘“‘instrumen-
tismo”, segtin el cual ibamos a convencer a la industria a través de
incentivos fiscales y financieros. Luego la “adaptacién”, la “tecnologia
apropiada”’, la “prospectiva”, y la curiosa nocién de que nos podemos
saltar varias etapas y subirnos al carro de la microelectrénica, 0 tal
vez crear superplantas con ingenieria genética, sin haber desarrollado
un sistema de extensionismo agricola medianamenteaceptable, o pode1
fabricar condensadores electroliticos con cierta calidad.
Todos estos elementos conceptuales son titiles, siempre y cuando no

nos aferremosa ellos con una desesperaciénescapista. Debemos, conven-
cernos de que todosson utiles, siempre y cuando logremos que nuestro
sistema cientifico técnico pase de microscépico a ser visible con el ojo
humano.
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Sin quese perciba con plenitud, una nueva revoluciéncientifico tecno-
légica avanza incontenible. Las consecuencias de su implementacién
se traducirdn en un cambio radical de los patrones de produccién y de
consumo existentes y transformardn todos los Ambitos de la existencia.
Vivimos tiempos de definiciones. La ciencia y la tecnologia estan lla-
madas a convertirse en la palanca del desarrollo del mundo moderno,
de ahi su importancia y trascendencia. Su desarrollo sin embargo, al
igual que otros campos, esta marcado por profundas diferencias; el
grueso de los avancesse realiza y concentra en los paises industrializados
y el resto del mundoadvierte con preocupaciénla creciente disparidad ‘
en los niveles de conocimiento que de no remediarse se volveran abis-
males. j
La toma de conciencia del papel fundamental que juega la ciencia

y la tecnologia han hecho que en una década, de una demanda
subordinada que se planteaba sin tener unaclara visién de su impor-
tancia ni de los objetivos y de los elementos esenciales por los que
deberia lucharse, se convierta en uno de los temas de mayor trascen-
dencia en la negociacién internacional y en el establecimiento de un
nueyo orden econémico internacional.

La ciencia y Ja tecnologia ya no se advierten como un elemento
secundario dentro del proceso de desarrollo que se determina de ma-
nera automatica, a partir de los patrones establecidos segtin el modelo
econdémico escogido. En la actualidad, se le considera como un elemento

\ esencial dentro del propio proceso de desarrollo en el que juega un

papel de primordial importancia, y en el que mantiene una autonomia
relativa, una dindmica propia y caracteristicas especificas que deben
ser tomadas en cuenta en las definiciones de politica econdmica.

Se ha avanzado también, al abandonar el criterio de aceptar todo
tipo de tecnologia, particularmente si se trataba de la mds moderna y     
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novedosa,sin tomar en cuentalas caracter{sticas propias de la economia
y los recursos del pais receptor.

El papel vital que juegan la ciencia y la tecnologia en el estableci-
miento de la nueva divisién internacional del trabajo, que esta
forjandose frente a nuestros ojos y estd acabando con las formas tradi-
cionales de vinculacién entre paises, también se percibe hoy con
claridad.

Se ha logrado sobre todo un consenso entre los paises del Tercer
Mundo:la asimilacién de ciencia y tecnologia del exterior, para que
sea un elemento dinamizador debe servir para la creacién de una
autonomia relativa propia en este campo y difundirse en cada pais.

El nuevo orden econémico internacional que se busca instaurar,
pretende la transformacién delas relaciones tradicionales en relaciones
mas equilibradas y equitativas. En materia de ciencia y tecnologia
comprende los elementos que hemos enunciado y establece el rechazo
de los mecanismos actuales de elaboracién de la ciencia y su transfe-
rencia realizada a través de empresas particulares.

Se pretende, con este fin, establecer un cédigo de conducta que
instituya normas minimas de respeto y que aseguren una transferencia
efectiva de la tecnologia garantizandolos beneficios de los propietarios
de ésta y que aseguren también a los paises receptores una mejor uti-
lizacién y difusién de dichas tecnologias.

Sin embargo, los planteamientos del nuevo orden no se limitan
sélo a este importante aspecto. Se busca también por parte del Tercer
Mundo introducir nuevos mecanismos que propicien el desarrollo de
conocimientos cientificos y tecnolégicos propios, asi como esquemas
de cooperacién que permitan articular los esfuerzos dispersos que se
realizan en estos campos. Asimismo, se pretende difundir las experien-
cias y tecnologias de los propios paises del Tercer Mundo.
A este respecto resultan alentadores los avances logrados en la deter-

minacion de puntos focales nacionales responsables de ciencia y tecno-
logia, asi como el creciente interés en la llamada cooperacién Sur-Sur,
y el establecimiento de mecanismos operativos como los Grupos de
Accién del sELA que permiten augurar la conformacién de instru-
mentos especificos en el ambito de ciencia y tecnologia.

Destacan en particular, los trabajos encaminados a establecer una
red de centros de investigacién del Tercer Mundo que permitiria
centralizar y registrar las distintas investigaciones que se estan efec-
tuando en cada campo especifico del conocimiento en nuestros paises,
asi como las actividades dirigidas a la conformacion de un centro de
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informacién. El movimiento de los no alineados ha dedicado im-

portantes esfuerzos a esta tarea y por su parte el Grupo de los 77,

llevé a cabo en agosto del afio pasado en la sede del CEESTEM, una

reunion para establecer lineas generales de accion y organizacion para

la red propuesta.

La red que se pretende establecer coordinando ambos organismos,

seria un primer paso en una integracién horizontal que permitiria

utilizar de manera més eficiente los limitados recursos materiales y

humanos de que disponen los paises del Tercer Mundo.

El establecimiento de un nuevo orden econémico internacional en

ciencia y tecnologia se enfrenta a dos grandes retos. Por una parte,

debe contribuir al establecimiento y fortalecimiento de una infraes-

tructura cientifica y técnica en los paises del Tercer Mundoy propi-

ciar unatransferencia efectiva de tecnologia, bajo nuevas modalidades.

Por otra parte, busca replantear la propia manera en que se esta

gestandoel avance dela ciencia y la tecnologia. Nadie desconoce que

una buena parte de los avances cientificos y tecnoldgicos se logran en

buena medidaen la esfera militar de los grandes paises desarrollados.

Es indispensable reorientar este proceso para evitar el despilfarro

de inmensos recursos en la carera armamentista, y canalizar este nota-

ble esfuerzo al desarrollo de modalidades practicas de incorporacién

de los avances cientificos a la solucién de los problemas de hombre.

eGudles son las perspectivas del nuevo orden econémico interna-

cional? Ciertamente, lograr su instrumentacién seré dificil pero existen

condiciones que nos permiten ser optimistas. Después de los logros

obtenidos al inicio de la década de los afios 70, en que por una serie

de condiciones histéricas se presenté un momento propicio para los

planteamientos de los paises del Tercer Mundoy se logré establecer

la Carta de los Deberes y Derechos Econdémicos de los Estados y el

marco del propio nuevo orden econdémico inteinacional, se presenté

un periodo de reflujo que impidié concretar las acciones que se habian

determinado.

Hoy,las condiciones son distintas; después de varios afios de infruc-

tuosos esfuerzos, existe el reconocimiento de la necesidad de realizar

negociaciones globales y éstas empiezan a prepararse. Por otra parte,

durante este periodo de aparente estancamiento, los paises del Tercer

Mundo han reconocido la importancia que reviste la ciencia y la tec-

nologia y definido con claridad los elementos esenciales por los que

luchan,es decir:
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La necesidad de analizar el tipo de tecnologia y buscar la transfe-
rencia de tecnologias adecuadas y en mejores condiciones que las
actuales.

Ciencia y tecnologia no debe reducirse a utilizar sus resultados con
criterios particulares, sino que debe servir de apoyo a los esfuerzos
internos de creacién y fortalecimiento de una autonomia relativa en
este campo.

El reconocimiento del papel vital que juega la ciencia y la tecnolo-
gia en el proceso de desarrollo interno y en el establecimiento de la
nueva divisién internacional del trabajo y
La necesidad de establecer normas generales reconocidas interna-

cionalmente para regular la transferencia de tecnologia.

El elemento principal que permite ser optimista sobre el estableci-
miento de nuevas relaciones en el ambito internacional, es paraddji-
camente la existencia de la crisis a la que no enfrentamos. Esta, mejor
que ningun otro elemento, manifiesta lo inadecuado del sistema vi-
gente y su indispensable reforma. Ademis, las caracteristicas que pre-
senta la recuperacién también hacen patente la necesidad de encontrar
nuevos caminos.
La recuperacién econémica que se inicia, no sera suficiente para

resolver los problemas actuales del mundo. A diferencia de recupera-
ciones anteriores, existe consenso en que se mantendrd4 un elevado
indice de desempleo y en consecuencia podremos esperar el manteni-
miento de medidas proteccionistas por parte de los paises desarrollados
con el fin de no agravar sus problemas sociales.

El mantenimiento de esquemas proteccionistas, a su vez, limitardn
las posibilidades de comercio y en consecuencia se convertiran en ele-
mentos que impediran la propagacién del crecimiento econdmico hacia
los paises que apenas vislumbranla posibilidad de remontar unacrisis
que para América Latina resulta ser atin mds grave que la de 1929.

Estos hechos obligaran a replantearse los esquemas tradicionales de
desarrollo, en particular frente al cambio tecnolégico que modificard
en forma radical las estructuras econédmicas y agravaran los problemas
del desempleo y la marginacién.

Pensemos sdlo en las amplicaciones del uso de nuevas tecnologias
en el campodelosservicios, sector que en las ultimas décadas resulta
ser el mds dindamico en términos de generacién de empleos. Cuando
el nuevo equipo electrénico para oficinas sea utilizado, zdénde encon-
traran empleo los millones de trabajadores ocupados ahora en este
sector?

 

 

PERSPECTIVAS PARA UN NUEVO ORDEN ECONOMICO 213

Los propios paises desarrollados no tienen una posicién comin
frente a la revolucién cientifica tecnoldégica, por el contrario, existen
posiciones encontradas entre los que pretenden colocarse a la cabeza
del cambio y aquellos que pretenden resistirlo; para los paises del
Tercer Mundo,la nuevasituacién los obligara a presentar una posicién
conjunta frente a estos paises.
Ante este verdadero cataclismo que significa la transformacién radi-

cal del proceso de trabajo, los paises del Tercer Mundo deberdn Juchar
activamente por un nuevo orden ya queal fin, lo que esta en juego,
es el control de los mecanismos de sujeccién del siglo xx1. Estos son,
més alla de los vaivenes de la negociacién,los elementos objetivos que
obligan a la busqueda de un crecimiento distinto y hacen ineludible
la necesidad de encontrar un compromiso.

O se da un mundo mis polarizado y por ultimola catdstrofe, o se
establecen nuevas relaciones con un reparto mds equitativo de los
beneficios.
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3.5. PERSPECTIVAS DE LOS MODELOS DE POLITICA

CIENTIFICA Y TECNOLOGICA EN AMERICA LATINA

MANUEL Mari

Divisién Politica, Cientifica

y Tecnolégica, OFA

Esta presentacién esta basada en la experiencia del Programa de Poli-

tica Cientifica y Tecnolégica de ora, aunque las ideas expuestas son

de responsabilidad personal y noinstitucional.

Trataré en primer lugar de reunir en unabreve sintesis, las lineas

centrales de los modelos de politica cientifica y tecnolégica desarro-

Jlados hasta el momento; sus fundamentos tedricos, si es que han exis-

tido, al menos implicitos; los objetivos y funciones propuestos y los

mecanismos institucionales.

En una segunda parte presentaré una esquematizacién de lo que

podria lamarse nuevo modelo emergente, basado en las experiencias

y frustraciones pasadas. Este modelo, en sus aspectos de conceptualiza-

cién de la variable tecnolégica y sus relaciones con los procesos

econémico sociales, parece ganar consenso. Las nuevas funciones que

se desprenden de él son también reconocidas, al menos parte de ellas.

No parecen estar claras las implicaciones politico institucionales: esto

tiene que ver quiz conlas dificultades que rodean al papel del Estado

en las politicas de desarrollo y, en general, las politicas mismas de

desarrollo,

J. \ODELOS DE POL{TICA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DESARROLLADOS HASTA

LA FECHA

Existe una amplia gama de modelos de politica cientifica y tecno-

légica, sobre todo desde que se popularizé el andlisis de sistemas en

nuestro medio. Francisco Sagasti,1 ofrece una buenaserie de dichos

modelos.
Se puede afirmar que la mayoria de los modelos han adolecido de

falta de un marco teérico sdélido. En nuestro campo, un drea joven

1Francisco Sagasti, La politica cientifica y tecnoldgica en América Latina: un estudio

del enfoque de sistemas. Jornadas num. 101, El Colegio de México, 1983.
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(recién en 1963 se popularizé el término “politica cientifica’), la
mayor{a de las conceptualizaciones “ciencia-tecnologia-economia-socie-
dad” han sido, como veremos, intuitivas, descriptivas y basadas en
dudosas relaciones estadisticas; a su vez, las politicas y estrategias han
sido pragmdticas (lo cual con mucha frecuencia se consideré como
virtud) .

Podriamosagruparla diversidad de modelos puestos en practica hasta
la fecha 0 conceptualizados (a priori o a posteriori) por los especialistas
en esta disciplina en dos grandes camposu orientaciones, correspondien-
tes a dos periodos histéricos: entre fines de los afios 50 y mitad de los
60 el primero y hasta la mitad de los 70 el segundo. Me permitiria
denominarlos, de acuerdo con lo que hicieron UNEsco y ocpE en
1968, al anunciar el nacimiento del segundo periodo, con las etiquetas
“Politica para la ciencia” y “Politica por (o a través de) la ciencia”
(podriamosafiadirles la coletilla ‘‘y la tecnologia”, como es usual) .

A) Politica para la ciencia: Primer conjunto de modelos (1955-1965)

1. Ciencia y tecnologia, variables auténomas

Talvez lo més saliente de este modelo es que se considera a la ciencia
y la tecnologia como una variable auténoma.
La base tedrica de estos modelos fue una constatacién vaga y una

consecuencia pragmatica: la constatacién de la importancia de la C
y la T en el crecimiento. Europa contemplabaalfinal delos afios 50 las
crecientes diferencias en productividad que la separaban de Estados
Unidos de Norteamérica atribuidas a la revolucién tecnoldgica de
posguerra, basada en gran parte en la_investigacién nuclear, espacial
y militar, incluyendoel nacimiento de la computadora y las técnicas
de gestién. La ocpE hablé del “gap” tecnolégico. “Atomos para la
paz” es el otro gran tema de posguerra, tema mucho mds nebuloso que
el primero, pero que reforzaba la idea de que la ciencia era cada vez
mas el motordirecto del crecimiento y deberia ser el motor del desa-
trollo. Houssay expresaba bien este entusiasmo en la siguiente cita
de 1960:

Los resultados que proporciona la investigacién cientifica y tecnoldgica
son extraordinarios. En las industrias quimicas y del petrdleo se recupe-
raron por afio 100 a 200%, en délares, del capital invertido en
investigaciones y eso durante 25 aiios, o sea que se obtuvieron 2,500 a
5,000 dolares por cada cien gastados en esas investigaciones (en Ciencia
Interamericana, vol, 1, nim, 1, p. 8).
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2. Marco teédrico

Comose ve, no hay en este nacimiento de la idea depolitica cienti-

fica un esquematedrico claro: como muchas propuestas politicas, surge
de una constatacién empirica, de un problema practico.

Sin embargo,la teorfa neocldsica convencional viene pronto a brin-
dar un soporte tedrico a la nueva doctrina, a través del concepto de
funcién de produccién, uno de cuyos pardmetros es el fomoso factor
residual, la tecnologia. Y efectivamente, este tratamiento del “factor
tecnoldgico” era el mas adecuado al de los primeros modelos de poli-
tica: C y T como variables independientes, a diferencia del tratamiento
queseles daba enlos clasicos, sobre todo Smith y Marx.

3. Consecuencias politicas

La consecuencia politica mds clara de lo anterior y lo que caracteriza
al modelo es su énfasis exclusivo en la promocién de la I y D, en la
oferta de conocimientos, en la creacién de una infraestructura insti-
tucional y la formacién de cientificos.
La estadistica —hoy llamada cientometria— se poneal servicio de la

politica, como ocurre con frecuencia. Se constata la relacion entre
esfuerzo de I y D y producto bruto, lo que se viene a convertir en una
de las primeras metas de la politica: la cifra magica del 1% para los
paises subdesarrollados.

4. Modelo institucional

Junto con las politicas, Europa nos vende la idea de los consejos de
investigacién, impulsada por nuestros cientificos, apoyados por orga-
nizaciones internacionales, Entretanto Estados Unidos nos vendia la
de los institutos tecnoldgicos: era el mismo énfasis en la oferta, aun-
que a un nivel mds de aplicacién.

Los consejos son, en un primer momento, la voz de la comunidad
cientifica que se hace fuerte ante los gobiernos para exigir recursos
para la investigacién. Se pide un cheque en blanco, con la garantia
de quela ciencia es la base del progreso. No es gratuito, pues, que se
Ilame a esta primera orientacién, 0 modelo, politica para la ciencia.

B) Politica por (o a través de) la ciencia (y la tecnologia): 1965-1975

El modelo anterior comienza a presentar fisuras. Los europeos reco-
nocen pronto que la mera inyeccién de fondos para la I y D no garan-
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tiza resultados, ni su aplicacién. Estudios microeconémicos sobre la
innovacién y estudios histéricos de invenciones, muestran la existencia
de toda una constelacién de factores que median entre la ciencia y sus
aplicaciones.

1. A nivel tedrico

Se empieza a criticar la unilateralidad de la nueva doctrina politica
de C y T y también la de la teoria neocldsica de la tecnologia. Se
empieza a abandonarla idea de una funcién homogénea de produccién,
con la tecnologia como multiplicador e independiente. Se podria decir
que se sustituye uma ecuacién por un conjunto de ecuaciones: un

sistema interdependiente. Aunqueenrealidad, los unicos intentos ted-
ricos serios han ido por el lado de la microeconom{a, estudios sobre
innovacién a nivel de empresas y ramas.
A nivel global aparece sdlo como herramienta conceptual el analisis

de sistemas, que en realidad vino a ser un artilugio descriptivo para
representar las complejidades crecientes que se percibian en la pro-
blemdtica. Uno de los impulsores iniciales de este intento, Francisco
Sagasti, lo ha declarado muerto en el trabajo que antes mencionamos,

a pesar de que todavia en muchos planes nacionales de C y T aparecen
los consabidos sistemas de generacién de conocimientos, de interme-
diacién, de difusién y de aplicacién.
Con todo, si bien esta época es frustrante por su falta de un basa-

mento tedrico, se puede percibir en los diagnésticos y en las lineas de
politica, algunos elementos tedricos, podriamos decir, cercanos a la
corriente estructuralista latinoamericana, al menos en su ataque al

pensamiento neoclasico.
Los problemas son problemas de estructura, El problema es que,

sobre todo en los cultores de los modelos Mamadossistémicos, se pierde
la insercién de lo tecnolégico en una teorfa de la produccién, como
pasaba enla escuela neoclasica, por simplista que ella fuese.

Los nuevos elementos de cardcter estructural aparecen de manera
clara en las funciones y lineas de politica.

2. Funciones y lineas de politica

Aparece en primer lugar la idea de politica C y T, aunque en la
practica se reduce muchas veces a lo anterior: promocién de I y D,
con alguna modificacién en la determinacién de prioridades.

Mastarde se empieza a hablar de vinculacién oferta-demanda: recor-
demosel famoso “tridngulo de Sabato”, de 1968, y su articulacién con
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el sector productivo. El plan de C y T de 1971 de Argentina hablaba
ya de la creacién de una “‘demanda efectiva’’. Poco a poco la interrela-
cién ciencia-tecnologia-desarrollo, se ve como mas compleja. El Pro-
yecto sTP1 entre 1973-76, con su tratamiento de las  ‘“‘politicas
implicitas”, abre el camino a la consideracién de quela politica tecno-
légica (sino la cientifica) se hace desde todos los dambitos estatales
que inciden sobre las politicas productivas (leyes industriales, dispo-
siciones arancelarias, politicas de crédito, impositivas, de tipos de cam-
bio) y no sdlo desde el estrecho marco de los llamados organismos de
politica C y T.

Se comienza a mencionara la integracién de la variable tecnoldégica
en las politicas y planes de desarrollo. Ya para este momento, en los
paises subdesarrollados, se entiende que el problema central es lo tec-
noldgico, mas que lo cientifico y se habla de estructuras tecnoldégicas,
de estilos tecnoldégicos.

Se descubre que el problema es no sdlo la falta de generacién de
tecnologia, sino la introduccién indiscriminada de tecnologias para
las que no hay capacidad de absorcion ni de aprendizaje, solo apenas
de manejo.

Se empieza a hablar como de funcidn esencial de la politica, de la
seleccién de tecnologias.

Se toma en consideracién que el principal canal por el que la
tecnologia es introducida en la estructura productiva es la inversidn,
y en particular la inversion extranjera. Este ultimo aspecto lleva al
control de los contratos de tecnologia, pero al no ser éste acompafiado

por medidas para racionalizar las estructuras productiva y tecnoldgica,
se queda en un control monetario o de divisas. No se encuentran cri-
terios claros para racionalizar la inversién y la tecnologia extranjeras
(lo que ha llevado a desacreditar parcialmente las politicas de trans-
ferencia de tecnologia) . Tampoco haycriterios claros para la seleccidn
de tecnologias en los proyectos de inversién. Se comprende que los
proyectos son un punto vital para inducir la estructura tecnoldégica
deseada. Debido a ello se ha centrado el foco de atencién en el papel
de los bancos de desarrollo en la promocién del desarrollo tecnolégico
a través tanto del financiamiento de la innovacién, como dela intro-
duccién decriterios tecnolégicos adecuadosen la seleccién de proyectos
de inversién. Ahi estamos recién comenzado,y no es muy claro que los
bancos puedan superar su papel tradicional de tales y tomen un
papel mds activo al reorientar la estructura tecnoldégica deseada.

Por lo demas, tampoco esta muy claro en qué consiste esa estructura
tecnoldégica o ese “estilo tecnolégico” deseado, aunque es evidente que
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aparecen ligados a las estrategias generales de desarrollo, para las
que no hay consensos ni tampoco ideas demasiado claras.

Algunosdelos criterios que se han avanzadoson:

La contribucién de las tecnologfas encauzadas, como objetivo
general, a aumentar la capacidadtecnoldgica local.
Tener en cuenta la disponibilidad y uso racional de los recursos

naturales locales, incluido el empleo.
Atenciéna la integracién vertical local, de modo que los proyectos

de inversién provean en lo posible (y estén ligados a) la creacién de
un sector local capaz de generar los medios de produccién requeridos.

Esto esta ligado al famoso tema del poder de compra estatal.
Comose ve, los uiltimos afios han sido ricos en el descubrimiento

de la riqueza y complejidad de la problematica tecnoldgica. Inclusive,
podriamos decir que todos los elementos estan ahi, a la espera de una
sistematizacién y de un basamento tedrico. Tal vez todo se pueda
resumir bajo el lema “integracién de la variable tecnolégica en los
planes de desarrollo”, o “introduccién de los aspectos tecnolégicos
en las politicas de desarrollo”. De ahi el lema que proponia UNESCO
de politica por la ciencia o C y T como instrumentos de politica.
Ya desde 1975 se plantea que la integracidn de los planes C y T y los

econdmico-sociales tiene dos direcciones: por un lado, los planes eco-
némico-sociales proponen necesidades en C y T como insumos, a los
planificadores de esta Wltima; a la inversa, la C y la T proveen de insu-
mosal planificador econdémico-social en forma de, a) restricciones tec-
nolégicas, b) posibilidades tecnolégicas (aqui entrarfa la prospectiva)
c) implicaciones tecnolégicas (donde las consecuencias tecnoldgicas,
econémicas y sociales de determinadas decisiones econdmico sociales,
con las selecciones tecnoldégicas que ellas implican, estén con frecuencia

encadenadas unas con otras) .

Claro que, como ya A. Ardoz indicaba en aquella fecha, en un
seminario para el proyecto srpi, esa integracién rara vez se da. Plani-
ficadores del desarrollo y planificadores de la C y la T se encuentran
demasiado encerrados en sus especializaciones, como para poder abor-
dar un didlogo fecundo. ;

§. Modelo institucional

En esta segunda época o tipo de modelos que estamos comentando,

se pasa del “organismo de promocién’”al “organismo de politica’.
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En algunos casos, el consejo de investigaciones se convierte en
consejo de ciencia y tecnologia (por ej., en Brasil y Pert) con fun-
ciones de politica, En muchoscasos, esta conversion se hace dificil por
la inercia institucional y, comose dijo antes, la politica se reduce a la
promocién. Todala rica variedad de objetivos y funciones que ha ido
apareciendo y quese traté de describir mds arriba se reduce a declara-
ciones de principios, sin instrumentaciénefectiva.

Enotros lugares (Centroamérica y Panama, Argentina en una época)
la politica C y T se ubica en el organismo central de planificacién,
donde aparecen direcciones de C y T. Brasil seria un caso sintesis; el
cnpq (ahora Consejo de C y T) se ubicéd en 1975 en el area de planea-
miento (SEPLAN). Algo parecido se esta intentando hacer en Bolivia,
Ecuador y la Republica Dominicana. Las reptiblicas centroamericanas
tratan de crear comisiones para atraer a la naciente comunidadcienti-
fica a colaborar en la definicién de prioridades, programas, planes, y
de Ienar de contenido técnico el trabajo de planificacién.

El problemabasico dela integracién dela tecnologia en las politicas
de desarrollo se est4 empezando a realizar de manera mds efectiva a
través de comisiones 0 programas sectoriales donde intervienen el
sector productivo, el cientifico tecnoldgico y elestatal.

Estas comisiones y programas tratan de partir de diagndsticos secto-
riales econdmico sociales dondese integran aspectos tecnolégicos. De
ahi, pueden surgir tanto programas de actividades G y T como pro-
puestas de politicas econdmicosociales que tengan en cuenta los aspec-
tos tecnoldgicos. Empieza a haber una rica experiencia en esta drea.
No se ha atendido, sin embargo, el problema de la coordinacién
intersectorial (lo mismo ocurre en la planificacién general del desa-
trollo) : en algunos paises —Francia, Espafia, Cuba— existe una comi-
sion interministerial para atender esa funcidn.

_ El problemainstitucional de mayor importancia hoy dia es tal vez
que se reconoce que el lugar desde donde mas se puede orientar en el
Sentido deseado la estructura tecnolégica de un pais, es desde sus
ministerios de economia o planificacién, industria, agricultura y pro-
ductivos en general, y desde Jas instituciones financieras de desarrollo.
No obstante, dichos organismos, si bien comprenden a veces el pro-
blema, poco hacen por abordarlo y los consejos de C y To las uni-
dades de planificacién se ven impotentes para modificar las actitudes
de sus colegas.
En muchas ocasiones, en comités de C y T y en seminarios sobre

el temase llega a la conclusién de que hay que concienzar a los pode-
Tes publicos y que la principal funcién de esos organismos y seminarios  
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es esa. Claro que,tal vez, todos los consejos u organismos de las llamadas
politicas o variables horizontales (poblacién, empleo, productividad,
trabajo) podrian decir lo mismo, de hecho lo dicen.

II. HACIA UN NUEVO MODELO: PERSPECTIVAS DE LA POLITICA C. ¥ T.

Como vimos antes, casi todos los elementos y funciones de politicas
imaginables referidas a la integracién de las politicas C y T en las de
desarrollo, han aparecido ya. Faltan, es evidente instrumentos para
pasar de las declaraciones a la realidad. Pero también falta una inte-
gracién tedrica de todos esos elementos. Se podra decir que rara vez
una teor{a ha Ievado a una transformacién politica. Sin embargo, una
comprensién unificada y coherente de nuestra problematica, si se la
sabe vincular a la problematica global del desarrollo, puede ser un
camino para la “concienzacién de los poderes ptiblicos’’ como decia-
mos antes, o para la “guerrilla tecnolégica’” de que se hablaba hace
unos meses en un seminario en la ciudad de México sobre el tema de
mecanismos financieros del desarrollo tecnolégico.

A) Primer requisito: Integracién del diagnéstico de la situacién C y T.
con el diagndéstico econémico social.

No se puede hacer un diagndstico C y T, sino partiendo de un
diagnéstico econdmicosocial. La estructura C y T no es distinta de la
economfa social, sino un aspecto o dimensién de ella. En realidad,

no hay algo que sea econdémico social y algo, aparte, cientifico y tec-

nolégico. Esto viltimo, es un aspecto o dimensién de aquéllo. Incluso
la ciencia es una actividad social.

Esto se puede ver enla tabla insumo producto que es una descripcién

de la estructura de produccién y de relaciones interindustriales pero

al mismo tiempo unadescripcién de la estructura tecnolégica (a través

de los coeficientes técnicos insumo producto que, junto con los coefi-

cientes “‘insumossectoriales-valor agregado’, son una descripcién de la

“combinacién de los factores”, es decir, la tecnologia) . Es también una.

descripcién de la estructura social (a través de la relacién beneficios,

salarios, dentro del valor agregado, y de la misma estructura 0 compo-

sicién de la demanda, queaparece en la columna“consumofinal”) .

Con un grado de desagregacién suficiente, se podrian introducir en

cada sector los distintos niveles o rangos tecnoldgicos.

La matriz insumo producto revela también las faltas estructurales

(carencia de un sector de bienes de equipo) y la integracién o desarti-  
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culacién intersectorial, que cada vez se comprende mas que es un
aspecto clave del desarrollo (o subdesarrollo) tecnoldgico.

En teorja, la matriz podria incluso incluir los sectores productores
de conocimientos técnicos —como insumos productivos— aunque en
muchos casos esa produccién se da en el seno mismo de las unidades
productivas.

Lamentablemente, son conocidos los problemas de manejoy recolec-
cién de la matriz I-P; lo anterior no pretende ser, por tanto, mas que
un ejemplo de comoestan integrados el diagndéstico econémico-tecno-
légico-social.
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B) Ubicacién central de la tecnologia en lo econdmico social

Sobre la base de lo anterior podemos proceder a presentar en forma
simple el lugar central de la tecnologia en los procesos econédmico
sociales:
Desde Adan Smith se havisto este lugar central: de la tecnologia se

derivan los aumentos de productividad, base de la riqueza. Para Marx,
la tecnologia bajo la forma de aumentos en la composicién orgdnica
del capital, es la base de la acumulacién y también el origen de sus
crisis,

Para las corporacionesy los estados capitalistas y no capitalistas avan-
zados modernos, la tecnologia es la base del dinamismo econémico.
Esto se ve sobre todo en empresas y estadoslideres. El problema es con
nosotros los rezagados. Se intenté en un tiempo la modernizacién a
ultranza con inyecciones de progreso técnico: pero a estas alturas debe   
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quedar claro queel sector modernonoarrastra al tradicional y que por
ello los crecimientos de productividad global son muy limitados, por la
rémora del sector tradicional. Y es la productividad global, como dice
Pasinetti, lo que interesa. Entre otras cosas, la productividad global
determina el tipo de salario, que en toda economia se ha mostrado Ja
variable fundamental para promover la mecanizacién y el progreso
técnico.
Algo ocurre, pues, que hace que en los paises desarrollados los efec-

tos del progreso técnico se transmitan casi automaticamente al resto
de la economiay se distribuyan con cierta equidad, mientras que ello
no ocurre en el subdesarrollo. Es necesaria una teoria del subdesarrollo,
que sea al mismo tiempo econémico-social y tecnoldgica.

C. Integracién de un nuevo modelo C y T-desarrollo

Si lo anterior es cierto, debemos partir de una conceptualizacién
del desarrollo y del subdesarrollo, para tratar de descubrir los aspectos
tecnoldégicos. Hay tres elementos comtinmente admitidos que caracteri-
zarian al desarrollo:

1. La capacidad desatisfacer las necesidades de las mayorias

2. La capacidad de producir los medios para satisfacer esas nece-
sidades

3. La capacidad de crear los medios de produccién para producir

EI subdesarrollo estaria caracterizado por la ausencia de alguno o
varios de estos tres elementos, en los que parece fundamentalel tercero.
Lo que caracteriza a uma economia subdesarrollada, pues, es la

estructura desequilibrada, y como se ha dicho, descentrada por la ca-
rencia del sector productor de medios de produccién y también la del
sector generador de tecnologia, muy ligado a aquél (mds que hablar
de dependencia debemos hablar de determinacién exdégena de la tec-
nologia) ; lo tecnolégico es una dimensién presente en toda la estructura
que es, a la vez, econdmica-social-tecnoldgica.
También es importante la cuestién de los niveles tecnolégicos o de

productividad, y su bajo nivel comparado con los de los paises desa-
rrollados. Estos niveles determinarian la pobreza o riqueza relativa en
términos de A. Smith, algo que también se da (la pobreza relativa)

en el subdesarrollo; pero lo caracteristico de éste, comose sefialé mas

arriba, son los desbalances estructurales, que por lo demés, contribuyen

a aumentar las diferencias en niveles de productividad.   
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Enfocado todo esto desde el punto de vista de los problemas tecno-
légicos y de desarrollo de nuestros paises, podriamos decir que los dos
problemas centrales son:

La brecha tecnoldgica externa; correspondiente a la cuestién de los
niveles
La brecha tecnoldgica interna (la heterogeneidad de la que habla

CEPAL) que es un problemaestructural

4, Elementos centrales del andlisis estructural

En el esquemasiguiente se trata de visualizar las relaciones estruc-
turales entre los sectores productivos, sociales y la produccién de tecno-
logia y ciencia,; en un ambito subdesarrollado y en sus relaciones con
el centro desarrollado (0 centros) .

pais SUBDESARROLLADO CENTROS DESAKROLLADOS
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En este andlisis se puede partir tanto del aspecto econdmico (ausen-
cia de sector productor de medios de produccién) comodel tecnolégico
(ausencia de capacidad tecnolégica para generar tecnologia: esto va
muyunido lo anterior, pues la tecnologia se genera por y para aquel
sector) , como del social.

El elemento central pareceria ser, a nivel estdtico, la ausencia en el

subdesarrollo del sector productor de medios de produccién y en forma
paralela del sector generador de tecnologia ligado a aquél, pues la
tecnologia se genera primordialmente en la produccién de equipos y
procesos.

Partiendo de la estructura social, lo crucial es sefialar cémo una
distribucién desigual en favor de las capas altas hace que tome un peso
relativo excesivo la produccién de bienes duraderos y de lujo, con    
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gran. diversificacién de productos que requieren una tecnologia que
sdlo los centros desarrollados pueden dar. Esto refuerza la escasa
demanda del sector productivo hacia el de BK y de T local. (hacia el
que habria mas demandasi el sector productorde bienessalario tuviera
un peso mayor), y por tanto tiende a reforzar esa carencia. A su vez,
el empleo desplazado de manera temporal por los aumentos de pro-
ductividad de los sectores BCD y aun BC no D,queenlospaises desa-
rrollados es absorbido por el sector BK (desempleo tecnoldégico tem-
poral) , en nuestros paises se hace estructural y crénico: el sector mo-
derno, en lugar de arrastrar y absorber al tradicional, expulsa, lo que
a su vez tiende a deprimirlos salarios y refuerza la estructura desigual
del ingreso.

Esta descripcién instantanea y algo estdtica debe verse en proceso;
por ejemplo, a partir de la época en quese inicia la especializacién
de nuestros paises en materias primas. Atin antes de ese momento, hay
una cierta produccién local de medios de produccién, para ese sector
y para el de subsistencias. Incluso al inicio de la especializacién, hay
un cierto desarrollo local de tecnologia (ciencias agropecuarias, inge-
nierfa, mineria, ciencias médicas) .

5. Consecuencias para las funciones dela politica C y T

Una comprensién clara e integral de los problemas del subdesarrollo
y del papel de la tecnologia en su solucién, ayudard también a integrar
la constelacién de funciones e instrumentos de politica, muchosde los

cuales se han descrito antes, al hablar de los modelos actuales.

ESTRUCTURA SOCIAL
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Para tal comprensién es util relacionar el modelo expuesto en el
punto anterior, con los problemas basicos del subdesarrollo, en especial

con lo que hemos Ilamadola “brecha interna” y la “‘brecha externa”.

Las implicaciones politicas del diagndstico saltan a la vista.

a) Del problema expuesto en (A) se desprende la necesidad de

integrar las politicas tecnolégicas dentro de las globales y sectoriales de

desarrollo, como elemento central dela politica C y T.

b) Del problema (B) se desprende que la primera politica tecno-
légica consiste en la integracién vertical nacional * de la produccién
y en la seleccién de tecnologias adecuadas, que tiendan a generar un
sector local productor de equipos e insumos y una capacidad tecnoldgica
local. En esta seleccién es fundamental la “evaluacién tecnolégica” de

proyectos de inversién y también la evaluacién tecnoldgica sectorial

(pues muchasveces la evaluacién de proyectos remite al nivel del sector;

es también a ese nivel donde los estudios de prospectiva cobran mas
su sentido, para definir restricciones, posibilidades e implicaciones
tecnoldgicas de las politicas sectoriales, ‘También relacionada con esta
seleccién es la utilizacién del poder de compra estatal; todo esto supone
a su vez la desagregacién del paquete tecnoldgico (0 la agregacién
nacional, como ha sugerido Alberto Ardoz que se deber{a decir) , y una

fuerte ingenier{a-consultoria local.

c) Del problema (C) —la brecha tecnolégica externa— se desprende
la politica de apoyo la infraestructura C y T local, pero ahora ya no
un apoyo “indiscriminado, sino sobre la base y en apoyo...” a la

integracién vertical e intersectorial mencionada en b. Por supuesto,

hay una “retroalimentacién”, pues se requiere de una capacidad tec-
noldgica y cientifica para evaluar proyectos de inversién y seleccionar
tecnologias (en este sentido, en muchas ocasiones y para ciertos pro-
blemas, los cientificos tienen una visién cientifica de mas largo plazo.
y masprofunda que el ingeniero, encerrado con frecuencia en el nivel
micro y de corto plazo de la produccion).

d) Por wiltimo pero tal vez lo mds importante, el problema de la
brecha tecnoldgica interna tiene una consecuencia politica inmediata:
la atencién a los rangos inferiores o niveles tecnolégicos inferiores.

Comose dijo antes, esto supone que nose acepta la tesis de que las

* Naturalmente, por los problemas de escala esta integracién debe ser paulatina y

prudente y, en muchos casos, la solucién serd la integracién regional: no se puede

salir del subdesarro!o le la noche a la mafiana, ni olvidarse del resto del mundo.-    



 it
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fuerzas del mercado, automaticamente y sin intervencién, Ilevaran a
la absorcién de los niveles bajos por el sector moderno de la economia;
o al menos, aunquese acepte latesis en el largo plazo, supone que no
se quieren aceptar los costos sociales de ese proceso y se trata de ate-
nuarlos apoyando a los sectores desposeidos.

Por lo demas, a los politicos que estén en la ultima posicién se les
podra quizd convencer de que una elevacién técnica (capacitacién) ,

de los sectores de poblacién de bajos ingresos y ocupadosenlosestable-
cimientos mas primitivos o en la pequefia industria, redundard en
beneficio del mismo sector moderno. Cualquier empresario podra
confirmar que una mano de obra educada y conalto nivel técnico es
un factor fundamental en la elevacién de la productividad.

Existe otra relacién importante entre el problema de la heteroge-
neidad estructural y el de la carencia de un sector productor de medios
de produccién y tecnologia: como se dijo mds arriba, si el sector pro-
ductor de bienes salario tuviera mds importancia relativa con respecto
a los bienes de consumo duraderos y de lujo, habria mds condiciones
—de escala entre otras— parala integracién vertical y la produccién de
equipos. Sobre todo, dada la magnitud dela brecha interna en algunos
paises menos desarrollados (drea andina, Centroamérica) , programas

de apoyo al sector campesino, artesanal, informal urbanoa la pequefia
industria, darian la ocasidn de promover una gama intermedia de in-
dustrias de equipos adaptados a las bajas dotacionees de capital que
aquéllos requeririan en un comienzo.

Por lo demas, no se trata de abandonar al sector moderno, que en
buena medida se cuidasolo. Se trata de ir a dos pies tecnoldgicos, tra-
tando deestrecharlos. Por otro lado, no se requiere de recursos exce-
sivos para estos programas de apoyo tecnolégico a los sectores de baja
productividad: en efecto, en ellos no se requieren esfuerzos de genera-
cién de innovacionestécnicas, sino de adaptaciones, busqueda detec-
nologias ya existentes y de coordinacién, ajustes e informacién. Tal
vez, si se requiera un gran esfuerzo de institicionalizacién y de un gran
capital humano (consultores-animadores-capacitadores en gestién con
capacidad organizativa empresarial e imaginacién técnica) , como pa-
recen mostrar los estudios hechos por PREALC orr para la creacién de
programas de apoyo a las empresas del sector informal urbano (algo
parecido ocurre con los programas de extensién rural) .

Esta orientacién delas politicas tecnolégicas para el futuro supone
una serie de opciones en politicas de desarrollo bien explicitas.
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Pero en América Latina hay ya bastante consenso en muchos de
estos puntos, excepto en rincones mds apegados a la escuela neoliberal-
neoclasica de Chicago. Las propuestas presentadas aqui tampoco se
enmarcan en dilemas cerrados: mercado interno vs. mercado externo,
Estado vs. no intervencion, proteccionismo vs. apertura.
Lo que se requiere es la voluntad de modificar la asignacién de

recursos, 0 como dice Prebisch, de socializar el excedente.
Y en cuanto a la dimensién tecnoldégica, lo que se requiere es, en

primer lugar, la voluntad polftica de dedicar esfuerzos a la tecnologia
(y a la ciencia como la base necesaria de aquélla) con el convenci-
miento de que una delas claves 0 aspectos esenciales para salir del
subdesarrollo’es la elevacién del nivel técnico global (para romper la
brecha tecnolégica externa) y de modo especial de los sectores mas
atrasados (para romper la brecha tecnoldgica interna, gran barrera
del subdesarrollo —aqui entra también el problema del mercado in-
terno y dela realizacién del producto, para el que sdlo por casualidad
puede haber salida en las exportaciones).

6. Prospectiva y politica C y T

Comoantes se dijo, y para referirnos al tema de este seminario, los
estudios de prospectiva son un elemento esencial para las tareas de
evaluacién y seleccién de tecnologias, sobre todo a nivel sectorial. Pero
a su vez, una visidn estructural como la que aqui se propone es nece-
saria y puede contribuir mucho a un enfoquecorrecto de los estudios
de prospectiva. De lo contrario, los estudios de prospectiva se reducen
en muchos casos, como las proyecciones 0 prognosis, a meras extra-
polaciones de tendencias. Dada la inestabilidad del mundo presente,
especialmente en las relaciones internacionales, precios y flujos finan-
cieros, ni siquiera aplicando el método de “escenarios alternativos” se

podra evitar la artificialidad propia de muchas proyecciones, si no
existe una visién estructural clara de los problemas del subdesarrollo
y del papel de Ja tecnologia en ellos.

7. Implicaciones politico institucionales de las nuevas perspectivas en

politica C y T

Mientras la politica no salga de los limites estrechos de las institu-

ciones especializadas, y mientras no sea hecha en serio por el ministerio

de economia y el de planificacién a nivel de estrategias de desarrollo,

o por los de industria, agricultura, etcétera, a nivel sectorial, con una

participacién de la comunidad cientifico tecnolégica para asesorar y
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contribuir

a

la definicién de planes, programas y proyectos de desarrollo
econémico social, incluyendo los programas de actividades cientificas
y técnicas, poco se habr4 avanzado en la nueva direccién.

Eso supone una visién coherente en el Estado de lo que es el desa-
rrollo, Mientras las finanzas busquen s6lo cuadrar las cuentas por su
lado, la industria una industrializacién a ultranza, la planificacién, el
crecimiento, y los bancos de desarrollo proyectos de inversiones faraé-
nicas como los puestos de moda por los bancos internacionales de
fomento, no habra posibilidad de unapolitica de desarrollo, ni como
Ja propuesta aqui, ni ningunaotra.

Para lograr cumplir aquel objetivo central y las funciones sobre las
que ya hoy dia hay bastante consenso, no hay recetas.

El mejor modelo institucional puede fallar en la practica. Si plani-
ficacin no funciona en un pais, de nada servird poner en esa institu-
cién las decisiones en materia de politica C y T.

Por el contrario, es posible que un modesto consejo de C y T pueda
llegar a tener en un pais una presidn suficiente para hacer avanzar
en la nueva direccién.

Las comisiones sectoriales, sobre todo cuando han partido de diag-
nésticos econdmico sociales, han sido representativas y no se han limi-
tado a programas de I y D, sino que han avanzado sobre los poderes
publicos, se han mostrado muy fructiferas: y éstas pueden funcionar
desde cualquier modelo institucional: consejo, planificacién ...

Las comisiones interministeriales pueden ser una experiencia inte-
resante a seguir para el nivel global o intersectorial.

Los bancos de desarrollo (alguien dijo que la politica tecnoldgica se
hard cada vez mas desdeellos) son un elemento esencial, pero es dudoso
que puedansalir —salvo excepciones— de su papel conservador de ban-
cos y por lo general limitado en recursos, si no estén enmarcados en
politicas productivas sectoriales 0 globales dindmicas.

Los caminos estan abiertos y las opciones institucionales también:
crear entre nuestra comunidad decreyentes en la politica C y T ideas
claras y estructuradas, lejanas a todo parroquialismo y superespeciali-
zacién, es importante para aquella concienzacién de que tanto se
habla, aunque hablar de concienzar parece a veces un recurso de nues-
tra impotencia o de nuestros buenos deseos, o de los dos. La presién
social siempre ha sido un arma importante, aunque la democracia no
haya sido siempre demasiado gratificante al respecto. Pero hay indices
de que los niveles de comprensién se han ampliado. Puedeser un largo
camino pero es un camino necesario.
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Por otro lado, los momentos de crisis han servido siempre para

revelar problemas bdsicos estructurales y han permitido también im-

pulsar movimientos dindmicos autocentradores, como el de la indus-

trializacién sustitutiva. Es de esperar que la crisis actual permita

comprender mejor todos estos problemas y nos impulse a buscar la

solucién, que est4 en nuestras propias estructuras.

  

 



    

3.6 PROYECTOS SOCIALES ALTERNATIVOS EN CIENCIA
Y TECNOLOGIA PARA AMERICA LATINA

‘THEotTonio Dos SANTOS
FEsP RJ, Brasil

LAS FUERZAS SOCIALES EN PRESENCIA

En estudios anteriores+ hemos caracterizado las fuerzas sociales deci-
sivas en la actual fase del desarrollo latinoamericano. Desde que se
superé la economia primario-exportadora que dominé nuestra estruc-
tura econdémico social desde la segunda mitad del siglo xix, hasta la
década de 1931 a 1940, hemos inaugurado una nuevafase de relaciones
con la economia internacional y una nueva ordenacién de las estruc-
turas productivas internas.

Bajo el impacto de la revolucién cientifico técnica se iniciéd después
de la Segunda Guerra Mundial una migracién masiva de capitales
internacionales hacia el sector industrial de nuestras economias.? En
consecuencia, emergié un nuevo cardcter de las relaciones de depen-
dencia con el exterior que se basé en la introduccién de tecnologtas
importadas incorporadas en las maquinarias, sistemas de produccidén,
de marketing y administraci6n. Ellas implican, al mismo tiempo, pa-
trones de consumo definidos, sistemas de financiamiento, procesos de
monopolizacién y concentracién y nuevas estructuras de distribucién
de la renta.

Hemossuperado entonces el antagonismo entre las oligarquias ex-
portadoras y las fuerzas industrialistas compuestas de empresarios en
ascenso, sectores obreros en formacién, propietarios pequefios y medios.

Se afirmé un nuevo conflicto entre el capital nacional industrial que
se habfa constituido en los afios 20 a 40 y el capital internacional

1Véase Imperialismo y dependencia, Editorial Era, México, 1978. Sin embargo esas
tesis ya estaban formuladas en El nuevo cardcter de la dependencia, Cuadernos del
cEsO, 1968 y otros trabajos de este periodo.

2Sobre la relacién entre la revolucién cientifico-técnica y la dependencia tecnolégica
en el capitalismo actual véase “La tecnologia y la restructuracién capitalista: opciones
para América Latina”. Comercio Exterior, México, vol. 29, mim. 12, diciembre de 1979.
pp. 1361-1370.   
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que buscabasaltar las barreras arancelarias impuestas en esos afios de
afirmacién proteccionista. Al mismo tiempo, el capital internacional
buscaba, en esta nueva fase de expansién, abrir nuevos espacios de
inversion para su capacidad ociosa y obsoleta en los centros dominantes.
Abriase también, un nuevo mercado para materias primas industriales
y partes de productos finales que recibian su elaboracién final en los
paises en proceso de desarrollo.

Esta situacién varid entre los paises que ya habian alcanzado una
industrializacién importante como Brasil, Argentina, México, Colom-

bia, Chile y Uruguay; las naciones de mercados importantessin indus-
trializacién significativa como Pert, Ecuador y Venezuela, 0 regiones
cuya viabilidad econémica dependia de su integracién regional, como
Centroamérica.*

En Ja medida en que maduré, en unos pafses antes que en otros
pero en casi todos en la década delos 70, esta nueva estructura econé-
mico social, se fueron configurando también nuevas coaligaciones de
clases que sustituirfan las formaspoliticas e ideoldgicas de las décadas
anteriores.

La destruccién de las estructuras agrarias tradicionales, junto con la
consolidacién de la industria y de las estructuras urbanas generaron
un proletariado industrial nuevo,al lado de masas asalariadas no indus-
triales y vastas capas de asalariados temporeros, trabajadores por cuenta
propia y desempleados abiertos.

En el campo, la penetracién del capitalismo local o multinacional
generé grandes contingentes de trabajadores agricolas asalariados, tem-
poreros o campesinos, trabajadores por cuenta propia, siempre dedi-
cados a otras taresas complementarias, como asalariado temporal,
artesano, obrero o comerciante.

La imposicién de una industrializacién apoyada en la importacién
de tecnologfas generadasen los paises desarrollados, basadas en grandes
inversiones de capital fijo y en abono desalarios, restringié la capa-
cidad del sector urbano de absorber estas masas liberadas del campo en
tareas industriales, La gran mayoriase destind a los servicios personales
que hacfan renacer a nivel urbano estructuras subdesarrolladas. Pero
no como consecuencia del atraso feudal, sino de las leyes de desarrollo
capitalista en condiciones de dependencia tecnocientifica sometidas a
la dindmica del capital internacional.

%Sobre la tipologia de la dependencia latinoamericana véase Vania Bambirra, El
capitalismo dependiente latinoamericano, Siglo xx1, México, 1974.
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La subordinacién de estas estructuras industriales concentradas al
capital internacional que su fase de desarrollo, bajo la forma de cor-
poraciones multinacionales cred, asi, una estructura econémica propia
en los’ paises latinoamericanos. Ella se constituye de grandes unidades
productivas, el control monopdlico de los mercados internos, muchas
veces protegido por fuertes aranceles. Junto a estas tendencias concen-
tradoras y monopdlicas al nivel productivo, se da inevitablemente la
centralizacién de capitales corporativos y financieros. El sistema finan-
ciero absorbe los excedentes generados en la agricultura, la mineria
y el comercio exterior, para ponerlos a disposicién de las empresas
multinacionales. E] Estado recurre a la emisién masiva de dinero para
financiar los; proyectos, de infraestructura y para destinar subsidios
a las corporaciones multinacionales. En consecuencia a esa centrali-
zacion de los recursos financieros, se produce una concentracién agre-
siva del ingreso y se reproducen en forma sistemdtica y de manera
ampliada, las estructuras dependientes y subdesarrolladas, las formas
de marginalizacién social y de miseria.

Las fuerzas sociales presentes de dividen cada vez mds en dos gran-
des grupos: a) de un lado, los representantes del capital internacional
(presidentes y gerentes de las corporaciones multinacionales, bancos,
compaiiias de seguros, etcétera) y sus aliados internos (grandes capi-
talistas industriales, comerciales, agricolas y sobre todo financieros) ;
b) de otro Jado, las grandes masas de obreros industriales en forma-
cién, los asalariados urbanos, los semiempleados y semimarginales, en
general trabajadores por cuenta propia en el sector servicios.

Sin embargo, esos dos grandes bloques no agotan las fuerzas socia-
les. Entre los dos se encuentran amplios intereses intermedios que
tienden hacia uno u otro lado en Ja dindmica socioeconémica y en las
varias conyunturas histéricas. Se trata sobre todo de un gran numero
de técnicos y gerentes de las empresas estatales que se desarrollan en
sectores econdémicos claves. Como vimos, el capital internacional entre-
gé al Estado la tarea de desarrollar la infraestructura energética, de
transporte, servicios ptiblicos y hasta la exploracién de minas, siderur-
gia y otros campos que demandan inversiones de capital fijo y produ-
cen bajas tasas de ganancia.

En consecuencia de esa politica, la inversién estatal pasé a consti-

tuirse en un elemento central de la acumulacién global de capital.
Pasé, al mismo tiempo, a ser un factor dindmico del consumoy dela
formacién de los precios del sector privado. Si la empresa estatal baja
sus precios y favorece a sus consumidores, entra en colapso econédmico
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y presiona el déficit publico. Si la empresa estatal eleva sus precios y

disminuye el déficit ptitblico, genera ganancias y excedentes econd-
micos en manos del Estado, que compiten conel sector privado y puede
generar, como pasé en Brasil en el comienzo de la década de los 70,
un ambicioso plan de inversiones en sectores de altas tasas de ganancias,
pasando a competir con elsector privado.
La légica de este expansionismoestatal lleva a la formacién de po-

derosos grupos de intereses en torno del sistema de empresas publicas,
principalmente cuandose articula con gobiernos y regimenes de fuerte
influencia militar. Y aqui es necesario aclarar que nose trata, en los
ultimos 30 afios, de la emergencia de caudillos militares sino de una
intervencién organica de las fuerzas armadas, comoinstitucién, en el
aparato estatal, bajo el alero ideoldgico de las doctrinas de contrainsur-
gencia y de defensa de la seguridad nacional en contra de sus enemigos
internos, a falta de claros enemigos externos.
La intervencién militar amplia las 4reas de intervencién estatal

hacia los sectores considerados estratégicos, que no siempre se compo-
nen de tecnologias que las corporaciones multinacionales se disponen
a transferir a otras naciones. Estos problemas se crearon en Brasil en
torno a la petroquimica pesada, a la aviacién, a la energia nuclear, a la
telecomunicacién y a la informatica, en particular la microcompu-
tacién. En este momento se produce un conjunto de choques entre
la politica de “reserva de mercado” para las empresas nacionales de
electrénica y las grandes corporaciones, sobre todo la 1BM.

Como vemos, este sector intermedio debe ser tomado en cuenta en
los analisis sobre las fuerzas sociales que impulsanlas distintas politicas
cientifico tecnolégicas en América Latina. Mas adelante, evaluaremos

en detalle la viabilidad de sus pretensiones.
Decierta forma, esas constataciones, el fracaso de gobiernos que in-

tentaron el camino dela negociacién y el fuerte apego delas tesis de
la revolucién cultural china, dieron origen a una fuerte inclinacién
hacia propuestas de politicas de autosostenimiento tecnoldgico (self-
reliance). :

Estas tesis se aliaron a un ambiente antidesarrollo tecnolégico muy
ligado a la campafia en contra la guerra de Vietnam‘ y de los gastos
militares y su influencia sobre la ciencia. Ellas se hicieron atin més
fuertes cuando se aliaron a los movimientos ecoldgicos y la tesis de
crecimiento “zero” planteada por el Club de Roma.

4 Este punto de vista queda extremadamente claro en los trabajos reunidos por Hilary
Rose y Steven Rose en Economia politica de la ciencia. Editorial Nueva Imagen. México,
1979.  
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Fue en este contexto que surgieron las teorfas de las llamadas “tec-

nologias alternativas” que Ilegaron a su auge cuandolacrisis del pe-

tréleo puso en evidencia las limitaciones deciertas politicas energéticas.

Por la mezcla de fenédmenos que influenciaron esta posicién, se pue-

de anticipar las tendencias varias y contradictorias que encerraba.

Deunlado, las tecnologias alternativas se basaban en la idea de que

los paises subdesarrolados tenian exceso de mano de obra barata y esca-
sez de capital. De ahi, la necesidad de formulas tecnolégicas que privi-
legiasen el uso de mano de obra en detrimento del capital.

Laescasez de energia, también justificaba la busqueda de tecnologias

con baja utilizacién de energia; asi comola investigacién de tecnolo-

gias alternativas de origen solar, bioquimicas 0 mecdnico-naturales.
Las limitaciones del mercadojustificarfan industrias de pequefia es-

cala de dimensién local que privilegien las materias primas, y la mano
de obra locales.

Es interesante notar cémo se cred un verdadero movimiento por las
tecnologias alternativas 0 apropiadas 0 varios otros nombres que se
apoyaban sobre todo en lacritica el gigantismo de la tecnologia mo-
derna5, a sus peligros para el medio ambiente y al cardcter destructivo
de las pequefias aldeas del ‘Tercer Mundo. Deotro lado, se pretendia

ajustar o adaptar tecnologias a los limites aldeanos de los paises sub-
desarrollados. Y es mas interesante atin, constatar el apoyo logrado
para tales tesis entre los miembros de la burocracia de érganos inter-
nacionales como el Banco Mundial, la orcp y tantos otros.

El problema de ese enfoque noesta en la posibilidad de desenvol-
ver tecnologias de interés local. Ellas existen y puedenser utiles para
esas poblacioneslocales. Los problemas aparecen, sin embargo, cuando
consideramos otras cuestiones:

Esas innovaciones eran limitadas en sus efectos por tres razones:

1. Porque se dedicaban a unsector especializado de produccién sin
afectar el desarrollo cientifico tecnolégico en su conjunto.

2. Porque en general la propiedad de estas innovaciones era de
los capitalistas extranjeros quelas difundian segtin sus intereses y daban
continuidad a su desarrollo en otros locales y regiones.

3. Por el cardcter inestable de las estructuras monoproductoras de-

5 Véase David Dickson, Tecnologia alternativa. Ed. Blume, Madrid, 1978; Frances
Stewart, Technology and Underdevelopment. Westview Press, Boulder, 1977; Nicolas

Jequier, Appropriate Technology, Problems and Promises. Development Centre of the
orcp, Paris, 1976. Para estudios de casos véase A. V. Krishna (ed.), Managing the
Choice of Alternate Technology, the Choice of Technology Group, Bangalore, 1978.
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dicadas a la exportacién. Cambiantes en el espacio, dependientes
de decisiones de mercados internacionales que no controlaban y que
cambiaban de un producto a otro. El resultado de esta situacién fue
siempre una discontinuidad incapaz de producir una actividad cien-
tifica permanente y una acumulacién tecnoldgica.

De esta forma, el capital internacional no sdlo no se interesé en
desarrollar una estructura cientifico-tecnolégica en estos paises, sino
que desalenté y obstaculizé objetivamente su creacién y desarrollo.
En algunos casos, por razones de poder, racismo y competencia econd-
mica se impidié cualquier avance de ese tipo en los paises coloniales,
semicoloniales 0 dependientes.

Pero, seria posible mantener esta actitud cuando entramos en una
nueva fase de la dependencia, basada en la inversién industrial des-
tinada en general hacia el mercado interno, situacién nueva de la
cual hablamos en el parrafo anterior?

En esta nueva fase se repitieron con bases nuevas, elementos ante-
riores.

En primer lugar, se trae la tecnologia ya lista del exterior, la cual
con los proyectos industriales y sus especificaciones viene incorporada
en las mdquinas y sistemas de produccidén, con patrones estrictos de
tratamiento de las materias primas, muchas veces importadas, o de las
partes a ser ensambladas, las cuales también se importan en gran me-
dida. Se trata en general de sistemas completos “Ilave en mano” o
“paquetes tecnolégicos” que incluyen, ademds, los pagos de regalias
y los servicios técnicos de empresas afines en el exterior. Y si no bas-
tara todo esto, los sistemas administrativos, las polfticas de marketing

y los sistemas financieros y contables son también en general impor-
tados.

Sin embargo, esa politica encontré ciertos limites. En la medida
en que crecieron la industrializacién y la urbanizacién, se hizo mds
complejo el proceso de adaptacién, conservacién y desarrollo de las
tecnologias locales. Se descubrié también que el crecimiento de las cla-
ses medias educadas en universidades ampliaba los recursos humanos
locales. Se formaban asi, como fruto de una lucha iniciada en los
afios 30 por las burguesias locales, técnicos medios, ingenieros, fisi-
cos, quimicos, médicos, psicdlogos, socidlogos economistas, contadores,
que podian aprovecharse a bajo precio. Asimismo, en las universi-
dades se creaban pequefias unidades de investigacién con cierto apoyo
oficial.

Es asi que, en los afios del 60, una importante renovacién de las
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élites orgdnicas norteamericanas e internacionales ® lleva al programa
de la Alianza para el Progreso que incluye una modernizacién de
las universidades adaptdndolas al sistema departamental, a la demanda

empresarial fortaleciendo la ensefianza privada.
Al mismo tiempo, se patrociné la formacién de comisiones cienti-

ficas nacionales (CONICYTS, CONACYTs y CNPq en Brasil) que pudiesen
estimular la investigacién cientifica y fortalecer las bases de la expan-
sién capitalista local.

Esta tendencia tenia dos motivaciones: a) una defensiva, ligada al
avance insurreccional y del movimiento popular latinoamericano
bajo el impacto de la reyolucién cubana. Para detener ésta, se com-
bind una politica de contrainsugencia, golpismo y represidn con una
politica de reformas con ayuda de Ja Alianza para el Progreso. b)
una ofensiva, mds 0 menos conciente en aquella época, pero hoy ya
adoptada claramente, en el sentido de preparar las condiciones para
una nueva divisién internacional del trabajo que permitiera a los
paises mds industrializados de las regiones subdesarrolladas desarro-
llar una industria ya decadente en los paises desarrollados (como la

textil, la automovilistica, la sidertirgica). Con eso, se bajarian los
costos de estos productos, se abriria una nueva fuente de acumulacién
capitalista, se destruirfan fuerzas monopdlicas “decadentes” en Estados
Unidos y se anticipariaa las demandas de industrializacién del Tercer
Mundo.

De hecho, en la segunda mitad de la década del 60 se iniciaron
las experiencias de las plataformas de exportacién y se crearon las
bases de los milagros sudcoreano, mexicano, brasilefio, irani, indone-

sio, etcétera.

En nuestros dias estos milagros ya no son tales, pero persiste el

objetivo de establecer una nueva divisién internacional del trabajo
que sdlo alcanzara su auge en la década de 1991, cuandose inicie una
recuperacién capitalista mds 0 menos estable dentro de un nuevo pe-
riodo de crecimiento econémico mundial.

Hasta entonces, las inversiones hechas con el objeto de crear una

capacidad cientificotecnolégica para adaptar las tecnologias inter-

medias y basicas a esas nuevas condiciones, quederan subutilizadas.

A no ser que otros sectores sociales tomen para si, la tarea de crear

una nueva sociedad y economia volcada hacia las necesidades huma-

6 Véase René A. Dreifuss y William C. Smith, “As Elites Organicas Transnacionais:

Novas Formas de Intervencio Politica entre o Estado Nacional e o Capital Mundial”.

Estados recta, vol. II, mim. 1, julio de 1983, Belo Horizonte.  
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nas de sus propios pueblos. En este caso esta capacidad productiva
podra ser util una vez revisada y adaptada a los nuevos objetivos.

LOS PROYECTOS CIENTIFICO TECNOLOGICOS DE LOS SECTORES INTERMEDIOS

Entrelos afios 1930 y 1960 la burguesfa industrial latinoamericana
aspiraba a un desarrollo nacional independiente tal como ocurriera
en los centros del capitalismo mundial. Comprendia, sin embargo,
las dificultades para realizarlo en una etapa avanzada del imperialis-
mo. Sin embargo, crefa que con una polftica proteccionista que garan-
tizara la industria nacional generarfa las condiciones de un desarrollo
industrial auténomo; no analizaba tres hechos nuevos del periodo:

1. La revolucién cientifico técnica transforméd el desarrollo cienti-
fico tecnolégico en una actividad cara que demanda una gran con-
centracién de inversiones aun cuando lo sea para adaptar y desarrollar
productos ya descubiertos,

2. El avance de la concentracién, monopolizacién, centralizacién
del capital e internacionalizacién del mismo, junto al capitalismo mo-
nopolista de Estado en plan nacional e internacional, creaba un nuevo
tipo de empresa transnacional y conglomerada cuyos intereses la Ieva-
ban a invertir en todo el mundo rompiendola tradicional divisién del
trabajo entre productores de manufacturas y de materias primas. De
esta forma, su poderio tecnoldgico y econémico se desplazaba hacia el
sector industrial rompiendo los esquemas de desarrollo nacional y
auténomo e imponiendo sus patrones tecnoldégicos, administrativos
y productivos en los sectores mds dindmicos de las economias depen-
dientes y cancelandolas aspiraciones de desarrollo nacional auténomo.
De esta forma se superaron los planes de crear una tecnologia y

ciencia nacional auténoma, los modelos de desarrollo nacionalista 7
y hasta las propuestas de reduccién sociolégica como Ja de Guerreiro
Ramos® para dar inicio a una etapa cuyos objetivos se restringian a
la maximizacién de la capacidad de negociacién en la compra de tec-
nologia. ®

7 Véase Oscar Varsavsky: Hacia una politica cientifica nacional, Ediciones Perife-
ria, 1974.

8 Guerreiro Ramos, A Reducio Sociolégica, Tempos Novos, Rio de Janeiro.
9 Véase Vaistos, Distribucién del ingreso y empresas transnacionales. Fondo de Cultura

Econémica, México, 1977; Cooper (ed.), Technology and Production in the Underdeve-

loped Countries. Oxford University Pres, 1975; Miguel S$. Wionczek (ed.), Comercio de
tecnologia y subdesarrollo econédmico, UNAM, México 1973; Amilcar O. Herrera, (ed.),
Ciencia y tecnologia en el desarrollo de América Latina. Editorial Universitaria, San-
tiago, 1970.
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Pero la negociacién de tecnologia, tal comola planteaba el Acuerdo

de Cartagena con sus leyes de inversién extranjera 0 el gobierno de

México con leyes del mismotipo en el principio de la década del 70,

no lograba definir sino principios muy generales para disminuir el

precio de la tecnologia, romper con abusos e imposiciones del capital

internacional y limitar la remesa directa de ganancias. El tiempo ha

demostrado que la fuerza de negociacién e incluso su influencia sobre

los gobiernos o su capacidad para independizarlos de las corporaciones

multinacionales, y sus estados nacionales de origen, impiden una

politica de negociacién tecnolégica sin contar con apoyosocial y poll

tico mas fuerte.

LOS PROYECTOS CIENT{FICO TECNOLOGICOS DEL GRAN CAPITAL

Histéricamente la evolucién cientifico tecnolégica moderna estuvo
concentrada en Inglaterra, Europa del Norte y Estados Unidos de Nor-

teamérica, regiones dondese originé la revolucién industrial y se im-

planté el modo capitalista de produccién. Mas tarde se extendiéd a
Europa Central, Japon, Rusia, y parte de China en un proceso com-
plejo de asimilacién, adaptacién, recreacién y, hoy dia, creacién de
ciencia y tecnologia en estos paises.

Las naciones del llamado Tercer Mundoestuvieron ausentes de este

proceso en la medida en quesu desarrollo capitalista se realizé a través

de la importacion de tecnologias elaboradas en el exterior que destru-
y6 cualquier posibilidad de un desarrollo tecnolégico auténomo.

Las tareas de asimilacién del conocimiento cientifico y tecnolégico

quedaronlimitadas a circulos reducidos dela élite intelectual y acadé-

mica. Las motivaciones para su aplicacién a tareas creadoras eran en

general restringidas por la falta de necesidad de generar nuevas tec-

nologias en una situacién econdmica en que resultaba mas ventajoso

adaptarse a la demandacreciente del capitalismo industrial europeo

o americano de materias primas agricolas y minerales. Las grandes

fortunas locales se cruzaron con las inversiones directas de los grupos

econémicos en proceso de internacionalizacién. En este segundocaso,

sdlo quedaban a los grupos nacionales algunas economias externas

generadas por sus actividades econémicas que no implicaban gran

novedad tecnolégica; las actividades estatales donde podrian presionar

para obtener impuestos 0 propinas personales; las actividades profe-

sionales (abogados, médicos, ingenieros, economistas, socidlogos, admi-
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nistradores) ; y algunos servicios para los poderosos extranjeros (arte
local, prostitucién, turismo) .

En estos afios, la vida cientifico tecnoldgica de los paises de pobla-
cién mas densos no fue nula. Fueron muchos y constantes los intentos
de generar centros de produccion cientifico técnica pero su permanen-
cia fue siempre precaria por la ausencia de conexién de los mismos
con el centro de acumulacién del capital: el sector primario exportador.
En este sector, las tareas de adaptacién de la tecnologia importada

fueron siempre importantes. En algunos casos, por tratarse de produc-
tos tropicales desconocidos en los centros dominantes, se desarrollaron
importante innovaciones a nivel local, como la produccién azucarera.

1. Lo fundamental de la economia de los paises latinoamericanos
y la mayor de los demas paises dependientes y subdesarrollados, nada
tiene que ver con la economia aldeana y de supervivencia. El grueso
de sus poblaciones se encuentra en grandes ciudades o en concentra-
ciones productivas voleadas hacia la economfa, internacional. La “eco-
nom{a aldeana”, donde sobrevive, es una forma decadente y pobre y
funciona mas bien como reserva de mano de obra delos sectores mo-
dernos. Rara vez tendrdn esos sectores interés en mejorar su cate-
goria tecnolégica y hacer inversiones de trabajo y recursos en tales
mejoramientos. Para reforzar la economia aldeana de subsistencia seria
necesaria una intervencién masiva del Estado para limitar la compe-
tencia externa y permitir una elevacién del nivel de vida de estas masas
con inversiones en escuelas, infraestructura, financiacién y mercados

para sus productos.

2. El esfuerzo por la utilizacién de los recursos humanos y natura-
les locales no tiene por qué hacerse en pequefia escala y segtin crite-
rios de autoconsumo. En economias que dependen del consumo de
bienes industriales e incluso agricolas del resto del pafs o hasta del exte-

rior, es imposible crear repentinamente una situacién de autoconsumo

absoluta. Esto no serfa positivo y provocaria mas bien un retroceso
cultural y psicoldégico.

Las Ilamadas tecnologias apropiadas tienen, asi, un papel totalmente
marginal; asi como las poblaciones y situaciones econémicas que pre-
tetenden preservar.

Si pretendemos oponer al proyecto del capital internacional esos
proyectos localistas y limitados, no esperemos ninguna victoria im-
portante en este enfrentamiento. Esto no quiere decir que en una estra-
tegia de desarrollo mas amplia en la cual se logre dominarlos sectores
de punta de la tecnologia por el Estado y las unidades productoras
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nacionales, no exista un espacio para la preservacién y hasta el forta-
lecimiento de las economias locales, como formas subsidiarias de
desarrolo de la poblacién en su conjunto. En este caso, se busca un

camino de adaptaciones y desarrollos tecnolégicos que no se adecuan
bien a expresiones “‘salvacionistas” y utépicas como tecnologias alterna-
tivas, apropiadas, etcétera.

PROYECTOS CIENTIFICO TECNOLOGICOS DE LOS SECTORES POPULARES

Este tema plantea de inicio una cuestion: ¢Quiénes representan los

sectores populares en América Latina y hablan en su nombre?

Si bien existe un largo espectro de fuerzas politicas que pretenden

representar a las capas populares, podemos encontrar varios elementos

comunes entre ellas y definir algunos aspectos centrales de sus posi-

ciones sobre la ciencia y la tecnologia.
Una primera aproximacién pareceria indicar que sus programas y

puntos de vista son una mezcla de las propuestas nacionalistas, de

desarrollo cientifico tecnolégico auténomo,de refuerzo de la capacidad

negociadora con el exterior y la biisqueda de tecnologias alternativas

con mayor énfasis en un aspecto uotro.
Sin embargo, las fuerzas de izquierda agregan a esas preocupaciones

unos elementos bastante propios: la biisqueda de mejores condiciones

de trabajo, de disminucién de la jornada de trabajo y de seguridad en

el empleo.
Estas preocupaciones parecen a primera vista contradictorias, pues

la mejoria de condiciones de trabajo y disminucién de la jornada sélo

se puede obtener a través del avance de la automatizacién de la pro-

duccién y de los servicios.
Como esa automatizacién se asocia en general al aumento del des-

empleo estas pretensiones parecen contradictorias. Sin embargo, ella

no genera desempleo cuando es acompafiada de:

a) Disminucién de la jornada de trabajo

b) Crecimiento de las actividades de servicio, sobre todo para el

avancecientifico y tecnoldgico, la educacién, la cultura y el tiempo

libre.

zCémo conciliar una politica de avance cientifico tecnolégico con

la lucha contra la influencia del capital internacional, principal mo-
nopolizador de ese avance en el mundo contemporaneo?
En primer lugar, como vimos, este monopolio es contradictorio con

la generacién de un aparatocientifico tecnoldgico en los paises capi-  
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talistas dependientes. Se hace necesario, por lo tanto, superar esas rela-
ciones capitalistas de produccién e intercambio internacional.
A partir de este momento, se puede establecer una relacién de ne-

gociacién de otro tipo con las fuentes del conocimiento cientifico
tecnolégico, tanto capitalistas, como socialistas. La existencia de una
alternativa socialista con la cual negociar y la capacidad de accién que
le da al pais subdesarrollado la existencia de un Estado poderoso con
apoyo nacional popular, le permite también explorar las contradic-
ciones interimperialistas entre estados, ramas de produccién, grupos
econdémicos y empresas.
Con el auxilio de la planificacién y de la participacién activa de

jas masas y la liberacién de la capacidad creadora de los individuos
sera posibe, como viene ocurriendo en varias partes donde se produjo
tal proceso, iniciar el control de las decisiones de politica cientifico
tecnoldgica y su articulacién con el aparato productivo de la econo-
mfa. Aunque esto puede provocar retrasos en sectores y ramas espe-
cificas, en su conjunto permite y permitira cada vez mds con su desarro-
llo, asumir e] control de la eleccién de las tecnologias, adaptarlas y
generar un pensamientocientifico vinculado con la investigacion, el
aparato productivo y la vida de las grandes masas. '°

10 Véase sobre la liberacién tecnoldgica el articulo “La tecnologia y la restructura-

cién capitalista: opciones para América Latina”, Comercio Exterior, vol. 29, nim. 12,

México, diciembre de 1979, pp. 1361-1370.

 

EP{LOGO — DEDICATORIA

La presente obra se dedica al Quingentésimo Aniversario del Encuen-
tro de dos Mundos. La justificacién de esta dedicatoria podria llana-
mente referirse a la cercania del acontecimiento: 12 de octubre de
1992, y asi sumarse a los tiempos de conmemoracién en los que las
actividades de ciencia y tecnologia han adquirido especial impor-
tancia. Sin embargo, en su contenido hay otros elementos que se rela-
cionan con el proceso de encuentros entre los dos mundos.

Uno, es que los europeos redescubren en el encuentro sobre pros-
pectiva tecnolégica, que el pensamiento latinoamericano tiene una

compleja y amplia riqueza intelectual que puede incluso aportar
nuevas formas de solucién a la problematica europea.

Otro, es que a cuatro afios de dicho encuentro, las convergencias
identificadas adquieren una mayor visibilidad social. Tal es el caso
de las propuestas europeas de acelerar “‘ajustes socioecondmicos”, y la de
los latinoamericanos de partir con una concepcién social de la
ciencia y la tecnologia.

Hoy los avances son desiguales, pues mientras Europa alcanza a
asumir institucionalmente el pensamiento latinoamericano, cuando
asienta que “el cambio tecnolégico es un proceso social” (OECD 88) ,
los paises latinoamericanos, aunque convencidos de ello, estan lejos
de construir sistemas sociales de “evaluacién tecnoldgica”.

La convergencia con el pensamiento latinoamericano se explica
también por la influencia de los mismos enfoques franceses sobre la
prospectiva, que consideran el tiempo de “la larga duracién”, es decir,
analizar integralmente el pasado, el presente y el futuro, para disefiar
caminos con la participacion social, hacia futuros deseados.

La evaluacién tecnoldgica en los paises industrializados ha sido un
largo proceso que se inicia formalmente en 1972 con la Oficina de
Evaluacién Tecnolégica de Estados Unidos vinculada al congreso
(ora, por sus siglas en inglés). La tecnologia se considera implicita-
mente como variable exégena, pues define “la evaluacién tecnolégica
es un proceso sistematico de identificacién, andlisis y evaluacién de
las consecuencias de la introduccién y uso de la tecnologia”. ora ha
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sido frecuentemente criticada por centrarse en los impactos de corto
plazo y dejar delado la “‘alerta tecnolégica de mas largo plazo.”

En este orden de ideas, el proyecto de prospectiva tecnolégica para
América Latina se inicia con la premisa de que una condicién nece-
saria para construir una estrategia de desarrollo, es un enfoque pros-
pectivo de los elementos del proceso de cambio, sociales, econdémicos,
internacionales, tecnoldégicos, que seran cruciales en las proximas
décadas.

E] programa de evaluacién y prospectiva tecnoldgica FAsT de la CEE,

presentado en sus primeras tres actividades: trabajo y empleo, sociedad
e informatica, y biosociedad, ha evolucionado hacia rast(1984 a
87), que incluye: tecnologia, trabajo y empleo; servicios y nuevas tec-
nologias; comunicaciones; sistema alimentario, y recursos naturales.
Actualmente, en 1988, se encuentra en Ja etapa de evaluacién inte-
gracion de resultados, para transitar en 1989 hacia el programa Mont-
TOR, que contara con tres actividades: sasr, para el andlisis estratégico
de los impactos tecnoldgicos; spEar, orientado a la metodologia y eva-

luacién de la investigacion. Las principales ‘externalidades”, en el
lenguaje de los economistas, han sido la construccién de instituciones
de evaluacion y desarrollo tecnolégico al nivel comunitario: EsPRIT
para la microelectrénica; cuBE para la biotecnologia, y programas ge-

melos de Fast enlos paises de la CEE.
Le FAsr u, se pueden mencionar: la politica de inovacién sobre

los servicios; EURAM 11 para los materiales; EcLAIR en la agroindustria;
FLAIR enlas ciencias y las tecnologias alimentarias; EURETA, en particu-

lar sobre la evaluacién tecnoldgica regional.
En contraste, los paises del Tercer Mundose sittan atin en la fase

inicial de concientizacién social sobre: el rol cada vez mas critico de la
ciencia y la tecnologia como insumosocial y econémico; la aceleracién

del cambio tecnolégico y sus consecuencias globales y complejas; el
aumento de la demanda de informacién y sistemas de comunicacién
relacionados con la aplicacién de las nuevas tecnologias, y la amplia-
cién del abanico de alternativas tecnoldégicas para el desarrollo y la

diversidad econémica, social y cultural.

Este libro es testimonio del apoyo recibido de la CEE para realizar
el encuentro en el campo de la prospectiva tecnoldgica en 1984; es de
desearse que éstas y nuevas iniciativas internacionales lleven el espiri-
tu de apoyar la capacidad de anticipacién y evaluacién tecnoldgica en
el Tercer Mundo.
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En suma,se dedica el libro a dichas iniciativas orientadas a ampliar
y crear capacidades de evaluacién y prospectiva, y de manera mas
amplia a desenvolver las actividades cientificas y tecnolégicas inter-

nas con la seguridad de que forma parte del camino para resolver

los problemasglobales, en lo cultural, politico, social y econdmico, de

los pueblos que no se han beneficiado del encuentro con el desarrollo.
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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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