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... Ah! desgraciadamente
hombres humanos

hay, hermanos,
muchisimo que hacer...

César VALLEJO

  



     

  

  

  

     

  
  

  

   

   

  

        

Introduccién

1. Esta obra tiene un objetivo preciso: demostrar que en el campo de
la problematica Ciencia - Tecnologia - Desarrollo - Dependencia, un
grupo numeroso deestudiosos latinoamericanos ha sido capaz, en los
ultimos 8 aiios, de producir ideas originales, de realizar agudos anilisis
tedricos, de efectuar rigurosos estudios de campo y de imaginar poli-
ticas y estrategias factibles de aplicacién. Me propongo demostrar asi
que en este terreno el pensamiento latinoamericano no esta a la zaga
del que ha sido generado en otras latitudes, inclusive en aquellas donde
se ubica “el mdsalto nivel internacional”.

2. Contal fin, he realizado una doble seleccién, procediendo, en
primerlugar a elegir un conjunto adecuado detextos y luegoa eliminar,
en cada uno deellos, aquellos parrafos que de alguna manera impedian
apreciar en toda su fuerza los aspectos del texto que mas importan para
esta obra. Herealizado con el maximo, cuidado esta operacién —que
espero no sea considerada una “mutilacién” sino un legitimo editing
como se dice en inglés— indicando en todos los casos con puntos sus-
pensivos entre paréntesis (...) dénde se interrumpe eltexto original.

3. Ese conjunto detextos esta distribuido y ordenadoenseis sec-
ciones; una breve Nota Introductoria en cada unade ellas da cuenta de
las razones que determinaron la eleccién de los textos que la integran,
asi como de sus antecedentes y alcances. Las secciones son:

I. El problema de la ideologia, integrada por tres articulos que
analizan distintos aspectos del debatido tema Ciencia e Ideologia.

Il. El problema estructural, cinco trabajos que demuestran las
profundas relaciones entre cl atraso técnico-cientifico de América latina
y el cardcter dependiente de su economfa, ahondandoen las raices es-
tructurales del subdesarrollo,

III. El problema de las interacciones (1# Parte), en donde dos
articulos plantean en forma generallas caracteristicas mds sefialadas de
las interacciones entre la Ciencia, la Tecnologia y la Sociedad.

IV. Sobre el comercio y la produccién de tecnologia, compuesta
por cuatro trabajos que revelan la significacién de la tecnologia como
mercancia (“a commodity of commerce”), las caracteristicas de su
produccién, las imperfecciones en su comercio, etcétera,

V. El problema de las interacciones (2% Parte), en donde dos ar-
ticulos profundizan y extienden el estudio acerca delas interacciones  
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realizado en la seccién III, proponiendo modelos que permitan obtener
‘el éptimo acople entre la investigacién cientifico-tecnolégica y la rea-
lida

VI. El problema de la planificacién, tres estudios que proponen
una forma original de planificar el desarrollocientifico-tecnolégico y de
lograr su insercién en el desarrollo. general del pais.

4. Un Anexofinal incluye dos textos institucionales: un fragmento
de la declaracién final de cacrat (Conferencia sobre la Aplicacién de
la Ciencia y la Tecnologia en Américalatina, Brasilia, abril 1972); y
un extracto de un documento preliminar sobre politica tecnolégice
subregional producida por la Junta del Acuerdo de Cartagena (Pacto
Andino, Lima, setiembre 1973), La inclusién de estos textos permitira
apreciar en qué medida el pensamiento “oficial” ha sufrido la influen-
cia de muchas delas ideas que se exponen en la mayoria de los dieci-
nueve trabajos que constituyen esta obra.

5. Lostextos seleccionados son de naturaleza diversa: estricta-
mente teGrica, como el de A. Monza; teérico-empiricos, como el de A.
Ardoz y M. Kamenetzky; con énfasis en el andlisis histérico, como el de
H. Jaguaribe, o en el anilisis politico como el de Bayer, o en el andlisis
filoséfico como el de M. Bunge; los que estudiaron la problematica enun determinado pais (México) como, el de M. Wionczek y L. Leal, o
la de todo el continente, como el de O. Sunkel; deestilo ensayistico, co-mo el de F. Alsina; proponiendo modelos para la situacién presente
(Halty Carrere) 0 esquemas de planificacién normativa (A. Nadal),
ete. Se trata por cierto de un conjunto heterogéneo, que sin dudaproyocara reacciones encontradas; desde la admiracién frente al rigory precision de ciertos textos hasta el desagrado por las generalidades
desenfadadas de otros. Sin embargo, todos tienen algo en comin, porlo que fueron justamente elegidos: contienen contribuciones originales,
es decir, que no sonrefritos de traducciones extranjeras; en cada unode esos textos se podrdé encontrar una idea original (que incluso es
posible que pueda estar mal formulada) o un nuevo esquema deand-lisis, 0 un estudio de camporealizado con estricto rigor, o una agudacritica a conceptos Y proposiciones de moda en los paises centrales,etc, En todos los casos es dable observar algo extremadamentesaluda-ble: la capacidad de pensar porsi mismos y la voluntad de hacerlo. Mirarnuestra realidad con nuestros propios ojos no es mérito menor, al tiempoque es seguramente el] primer paso para modificarla. Sin embargo, nosiempre se procede asi y es comin que se importen esquemas tedricos
—o simplemente consignas de moda— que se trata luego de imponera nuestra situacién como un chaleco de fuerza, con olvido o ignoranciade sus caracteristicas propias y como obedeciendo a un nefasto princi-Pio: “Si la realidad noesté de acuerdo con nuestras ideas, pues al diablo
con la realidad”. Este enfoque simplista y demagégico produce graves
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consecuencias: de ahi entonces la urgencia de realizar estudios comolos
que se han seleccionado para esta obra, en la que los autores no han
tenido miedo de pensar por su cuenta, han sido capaces de abrir los
ojos y han empleado el mejor saber disponible, con todo lo cual han
sabido descubrir y crear conocimiento.

 

6. Claro que mas de un lector atento se asombrar4, e incluso se
indignara por las omisiones de esta obra. Reconozco quelas hay, y muy
importantes. En primer lugar, no figuran en esta seleccién importantes
trabajos que se publicaron a partir del final de la Segunda Guerra
Mundial, y principalmente desde la mitad de la década de 1950 en ade-
lante. Entre los autores mas significativos debe recordarse, entre otros,
a E. Gaviola, F. Cernuschi, E. Braun Menéndez, B. Houssay, en Ar-
gentina’; C. Chagas y Leite Lépez en Brasil; Rosenbluet, Sandoval
Vallarta y Moshinsky en México; L. Roche en Venezuela, etc. Son nu-
merosas publicaciones que tuvieron por objetivo fundamental crear
conciencia publica sobre la importancia dela Ciencia y la impostergable
necesidad de sudesarrollo en nuestros pafses, campafia que culminéexi-
tosamente con la creacién de facultades de ciencia en numerosas uni-
versidades latinoamericanas y de consejos de investigaciones cientificas
y técnicas en la mayoria de los paises. Se los ha omitido en esta obra
justamente porque pertenecen a una etapa anterior a la que aca se
presenta, una etapa que fue esencialmente de creacién de un “clima”
apto para el fomento dela ciencia y para suinstitucionalizacién como
actividad necesaria y legitima.

7. Pero también hay omisiones deotra naturaleza, de textos que
no hansido incluidos pese a quese ocupan de la misma problematica
que los que integran esta obra, y que también aportan contribuciones
originales, por lo que pertenecen sin duda a la misma “familia”. Entre
las mas notorias correspondecitar las de Enrique Oteiza (Argentina)
sobre “emigracién de talentos”; Aldo Ferrer y Angel Monti (Argen-
tina) sobre politica cientifica; Francisco Sercovich (Argentina) sobre
transferencia de tecnologia; Gerardo Gargiulo (Argentina) sobre desa-
gregacién tecnolégica; Carios A. Mallmann (Argentina) sobre creatividad
artistica, cientifica y tecnolégica; Franco Vidossich y Nino Figue-
redo (Brasil) sobre comercio de tecnologia y propiedad industrial; H.
Fuenzalida (Chile) sobre sociologia de la ciencia; R. Iriarte ( Chile)
sobre dependencia tecnolégica; C. Afiez (Venezuela) sobre politica
cientifiea; V. Urquidi (México) sobre desarrollo cientifico y desarrollo
econémico; C, Furtado y Darcy Ribeiro (Brasil) sobre dependencia
cientifico-tecnol6gica, etc. Todos ellos pudieron estar ‘en este libro y si
no lo estén es por una simple raz6nfisica, la de mantenerlo dentro deuna dimensién razonable, Conellos podria prepararse otra obra similar

«., 1, La _mayoria de los trabajos de esos autores se publicaron en la revistaCiencia e Investigacién » una de las primeras en su género en América latina, érga-no de la Asociacién Argentina para el Progreso de las Ciencias.
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aésta, lo que da una idea de la extensién y variedad del pensamiento
latinoamericano en esta area de trabajointelectual.

Finalmente, hay una omision de la que no soy responsable. Es la
de O. Varsavysky a quien solicité autorizacién para incluir los textos,
autorizaci6n que me fue denegada por razones que ignoro.

8. La enumeracién anterior podria llevar a la facil conclusién de
suponer que, como es mucholo que seha hecho,ya se ha cubierto todo
lo importante. Por cierto que no, ya que restan vastos territorios que
reclamaninyestigacién. Vayan comoejemplolos dos siguientes:

a) Bunge ha Ilamado la atencién sobre la carencia casi total de
estudios sobre Filosofia de la tecnologia. En contraste con lo
que ocurre con Filosofia de la ciencia, donde sus diversos ca-
pitulos (Etica, Logica, Metafisica, Gnoseologia, etc.) han sido
investigados desde hace mucho, es practicamente nada lo rea-
lizado hasta el presente en Etica de la tecnologia 0 Logica de
la tecnologia o Metafisica de la tecnologia, etc.; campos todos
que esperan y necesitan exploradores intrépidos;

b) como lo hacemos notar mas adelante (Seccién IV), son muy
pocoslos trabajos publicados scbre Produccién de tecnologia,
problema que debiera merecer maxima prioridad, dado que es
obvio que si no mejoramos nuestra capacidad actual de produ-
cir tecnologia sera simplemente declamatorio seguir denun-
ciando nuestra dependencia tecnoldgica; los que saben pre-
ducir y producen, seguiran siendo dominadores, a favor de una
necesidad objetiva de disponer de mas y mejor tecnologia y de
una neta ventaja comparativa para proveerla. Y vaya de paso
una advertencia: a no envanecernos con nuestra creciente ca-
pacidad de acumular saber sobre tecnologia, que es condicién
necesaria, pero no suficiente, para poder manejar la _proble-
matica al servicio de nuestras necesidades e intereses. Ademads
hay que saber producirla, porque sélo asi aleanzaremosla capa-
cidad auténomade decisién que reclamamos. Ojalé que dentro
de poco tiempo se pueda publicar una obra similar a ésta, pero
quepresente las realizaciones tecnolégicas originales realizadas
en Latinoamérica. Si ello no ocurre, habr4 que reconocer que
hemos fracasado.
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I. EL PROBLEMA DE LA IDEOLOGIA

Nota introductoria

E] problemadelas relaciones entre ciencia e ideologia se ha puesto de
moda en los tltimos afios y ha dado origen a una encendida polémica
queselibra en los més variados frentes. Por cierto que la importancia
del tema —mésauin, su gravedad— justifica que se lo debata encarni-
zadamente, pero convendria no olvidar, como muchos hacen, quepese a
su aparente novedad,la discusién a su alrededor Neva ya unos cuantos
siglos. Algunas desus cuestiones principales (;Qué es la verdad cien-
tifica? gPuedeexistir conocimiento objetivo? Es la ciencia tan “neutra”
como se afirma? etc.) se entroncan con los problemas centrales de la
teoria del conocimiento —enparticular con el delas relaciones entre el
conocer y el que conoce— sobre los que se ha venido discutiendo ar-
dientemente nada menos quedesde los presocraticos, y que ha conci-
tado la atencién y el pensamiento de los grandes filésofos de toda la
historia. Otros temas (como el dela ciencia “nacional”, el de la cien-
cia “relevante”, el del “compromiso” de los cientificos, ete.) son algo
mas modernospero atin asi también tienen sus afiitos, Por ejemplo, hacia
1790 Von Herder, de la Academia Prusiana, publicé un célebretrabajo
en ¢] queanalizé muy a fondolos miltiples aspectos del debate ciencia
nacional versus ciencia internacional, que se habia entabladohacia ya
algunas décadasy en el que habia intervenido hasta Federico el Grande,
que apoy6el internacionalismo dela ciencia.

Masrecientemente, fueron los cientificos nazis —en particular los
fisicos Lenard y Stark, ambos Premios Nobel— los que basaronla poli-
tica cientifica de la Alemania de Hitler en los conceptos de “nacional”
y de “relevante” denunciando' a los cientificos judfos (Einstein recibié
los ataques mas dures) por el pecadode “cientificismo” quelos Ievaba
a ocuparse de problemas irrelevantes” (como la naturaleza del espacio-
tiempo, o la dualidad onda-corpisculo) en lugar de emplear sutalento
en el estudio de los problemas urgentes del pueblo aleman, que eran
entonces la desocupacién, la miseria, la humillacién producidapor el
tratado de Versailles, etc. “Naturalmente” que esa actitud “cientificis-
ta” no era inocente sino consecuencia de que los hombres de ciencia
judios eran “agentes de la conspiracién plutocratica-bolchevique in-
ternacional” .. .

Ante esta extrema actitud de los nazis, estallé una furiosa polémica
que se extendié hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, entre
los defensores del “nacionalismo” en ciencia y los que defendian el
*“internacionalismo” dela ciencia, 0 mas precisamenteel valor universal
de sus verdades, que en consecuencia pertenecian a Ja humanidad toda
y no a un pais en particular. Como curiosidad ~aunquequiza sirva para
provocar algunas reflexiones ...— yale la pena agregar que en aquellos
19rt). “Physics and beyond”. Werner Heisenberg (Allen & Unwin Ltd. Londres,  
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-afios los cientificos de la “derecha” defendian la ciencia “nacional”2,
mientras que toda la “izquierda” intelectual se alineaba detrds de la
bandera dela ciencia para la humanidad; es decir quelas dos fracciones
ocupaban entonces posiciones exactamente opuestas a las que hoy ocu-
pan. Con la derrota militar de Alemania se produce la victoria de Jos
“internacionalistas’, siendo una de las consecuencias mas notorias de
esa victoria la fundacién de la unesco, con lo que se buscaba institu-
cionalizar la internacionalizacién no sélo de la ciencia sino también de
la cultura; justamente por eso fue designado como su primer director
general Julian Husley, célebre bidiogo inglés que habia sido uno de los
adalides del grupo ‘internacionalista”.

Para terminar con este brevisimo racconto histérico, hay que re-
cordar que la polémica resurgié brevemente en ocasion del “caso Lysen-
ko” en la u.ns.s, y de la persecucién macartysta en los £.v.A. (especial-
mente en relacién con el “episodio Oppenheimer”). Nolos analizaremos
acd, por razones de espacio, pero advertimos que un estudio cuidadoso
de ambos casos, sobre lo que se ha publicado abundante bibliografia,
seria de extrema utilidad para muchos que parecen ignorar que estén
lidiando con “problemas vicjos en odres nuevos”.

Ciencia e ideologia volvié al primer plano hacia mediados dela
década de 1960, probablemente como consecuencia, en Estados Unidos,
de la movilizaciénintelectual generada porla crisis de conciencia ante el
uso indiscriminado de la ciencia en el genocidio de todo un pueblo
(Vietnam); y en Francia, Alemania, Gran Bretafia e Italia, de las rebe-
liones estudiantiles y del florecimiento del marxismo, que se libera
entonces del chaleco de fuerza del dogmastalinista. Desde alli el pro-
biema se trasladé a nuestraslatitudes al tiempo, que los estudios sobre
el subdesarrollo en América latina hacian tomar conciencia sobre la
dependencia tecnoldgica y que las movilizaciones populares daban una
nueva dimensién a las luchas politicas, Se publican entonces los pri-
merostrabajos sobre el tema,entre ellos un libro® de Oscar Varsavsky
(1969) que alcanz6 popularidad y sirvié asi de detonante. Se origind
asi una copiosaliteratura en la que, lamentablemente, hay mas “sonidoy furia” quesolidez intelectual, ya que abundan las consignas y adjeti-
vos mientras escasean las ideas. La consecuencia es que esta drea del
pensamiento latinoamericano ha sido, en términos de creatividad, bas-tante mas pobre queotras —conla notoria y notable excepcién de Mario

2 P. Lenard publicé entonces su tristemente célebre libro Deutsche Physik (Mu-nich, J. F. Lehmanns, 1936). A su vez J. Stark (Nationalsozialismus und Wissenchaft.Munich, 1934) afirmaba: “Se ha acufiado Ja frase, y ha sido difundida particular-mente por los judios, de que la ciencia es internacional... No, la ciencia no esinternacional, es ton nacional como el arte... En la medida en que el trabajocientifico es verdadera creacién... esta condicionado, como cualquier otra actividadcreadora, por la dotacién espiritual y caracterolégica de quienes la practican... Astita comprensible que ie ciencia natural sea abrumadoramente una creaciénde: componente sanguineo nérdico-germanico de los pueblos arios... [En cambio]el espiritu judio tiene Poca aptitud para la actividad creadora en Jas ciencias”.8 “Ciencia,politica
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cientificismo”. Oscar V: i 1d
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Oscar Varsavsky, (Centro Editor de Amé.
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Bunge-—, lo que es ciertamente grave porque por su trascendenciare-
clama planteos originales y profundidad deanilisis.

Para esta seccion habia seleccionadocuatro textos, tres de los cuales

interdependientes entre si porque fueron parte de una polémica que
se libré en las paginas dela revista argentina Ciencia Nueva (1972). A
un reportaje a Gregorio Klimovsky (filésofo argentino) sobre “Ciencia
e ideologia” respondiéd O. Varsavsky (quimico, matematico y econo-
mista argentino) con una nota titulada “Ideologia y verded”; tercid
entonces en el debate Thomas M. Simpson (filésofo argentino) con su
texto “Irracionalidad, ideologia y objetividad”. Justamente por su ca-
racter polémiconotiene sentido quesetrate de resumir aca las posicio-
nes sostenidas en cada unodeesos textos; baste decir que el conjunto
cubre una parte substantiva del tema que ahora nos ocupa y que lo
hace con solvencia intelectual, rigor analitico y, cosa rara en América
latina, sentido del humor. Lamentablemente, O. Varsavsky no autoriz6é
la inclusién de su texto en esta obra, como ya se ha mencionado. De
todas maneras, los trabajos de Klimovsky y Simpson constituyen una
excelente sintesis de los problemas principales.

Mario Bunge, a quien ‘se debe el cuarto texto de esta seccién, es
un fisico y filésofo argentino que hace ya mas de 10 afios ensefia ©
investiga en la universidad canadiense de McGill, en Montreal. Bunge
es, sin duda, el epistemélogo y filésofo latinoamericano de mayor pres-
tigio internacional y sus numerosas publicaciones lo han ubicado en
primera fila, acompafiando a los filésofos contemporaneos de mayor
renombre. Es un pensador original que a un saber verdaderamente en-
ciclopédico une una penetracién analitica singular y una capacidad de
trabajo verdaderamente asombrosa; a ello agrega, last but not least, un
excelente estilo literario —con una buena dosis de ironia y mordacidad—
no sélo en castellano sino también en inglés y alemdn, lenguas que
maneja admirablemente.

Eltexto de Bunge quehe seleccionado corresponde a una conferen-
cia que él pronunciara en Caracas (Venezuela) en marzo de 1968. Es
posible que esta eleccién sorprenda a los que estan familiarizades con
la rica bibliografia bungiana, en la que puedensin dificultad encontrarse
textos mds rigurosos, mds académicos, mAs completos, mds devastadores
que el queacd presento. Lo elegi porque es un texto fresco, agudo en
sus observaciones y rico en sus sugerencias, que ataca frontalmente y
con gran vigor intelectual a lo queél llama “unapolitica nefasta basada
sobre una falsa filosofia de la ciencia” y a la que describe con los si-
guientes términos: “La idea mds difundida de lo que debiera ser la
ciencia en los paises en desarrollo parece ser ésta: debiera ser empirica
antes que tedrica, regional antes que universal, aplicada antes quepura,
natural antes que social, y en todo caso filoséficamente neutral”, y
Bunge es terminante: “estas cinco tesis de la filosofia popular del
desarrollo cientifico en los paises en desarrollo son nefastas: de aplicar-
se distorsionarian y retardarian el avance dela ciencia”.

  

 

J. A. S.  
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Ciencia e ideologia

Reportaje a Gregorio Klimousky °

Ciencia Nueva: En muchos centros de trabajo y de investigacién se
discute el problema que plantean las relaciones entre ciencia e ideolo-
gia. Quisiéramos que nos dé su opinion al respecto; sabemos que hace
muy poco hablo sobre este tema en el Centro de Estudios de Ciencias.

Gregorio Klimovsky: Esa conferencia estuvo fundamentalmente
destinada a discutir, no tanto el problema de si hay factores ideolégi-
Cos que intervienen en la tarea cientifica (cosa que creo obvia y evi-dente), sino ms especialmente unatesis que se esta poniendo rapida-meate de modaen algunoscirculos politico-intelectuales, segiin la cualno existiria nada que merezca el nombre de “ciencia objetiva”, sino que
la ciencia, por su esencia, posee componentes ideol6gicos enraizadosde tal manera que segtin cual sea la posicién ideolégica en que unaesté, ella difiere en cuanto a sus apreciaciones, -sus resultados y susmétodos, Y esto es prdcticamente negar la tradicién clasica segiin lacual la ciencia provee de alguna manera un tipo de conocimientoeterno y firme, un conocimiento que puede corregirse, afinarse, hacersemas nitido y preciso, que no depende de la mera opinién o prejuiciopersonal o grupal y que posee pautas objetivas para fundamentarsetanto comoparacriticarse, llegando a constituir por ello un patrimoniocultural que no debe destruirse por culpa de escepticismos o relati-vismos,

Desde ya aclaro que, en mi opinién, tanto esa tesis como la con-traria, segun la cualla ciencia es objetiva, tienen su mérito; convieneporlo tanto ver qué es lo que pasa segtin qué aspecto dela actividadcientifica se est4 considerando. bee's )
Antes de entrar de lleno en la cuestién quiero decir que me parecetan peligrosa la posicién que defiende la idea de una ciencia objetivaque esté, por asi decir, desarrollandose encima de las nubes y para lacual lo que est4 sucediendo en la Tierra y la,forma de pensar dela gente nola afecta ni la debe contaminar, comopeligrosa es también lapesicién segin la cual la militancia politica y la ideologia se debeninfiltrar de tal manera en la ciencia que aun los resultados de la mismasélo se deben aceptar o rechazar segtin factores ideolégicos. Temo que

2 Este reportaje fue publicado en Ja revista Ciencia Nueva, N° 10, 1972, Unanueva version, corregida y actualizada, sera incluida en la obra Ideologia y cienciaque publicari préximamente la Editorial Ciencia Nueva,
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a través de la buena fe de muchisima gente se Hegue facilmente al
fascismo pasando porese tipo de nociones; aunque el lobo esté a veces
disfrazado de cordero ultraprogresista. . .

Pienso que hay que separar estas dos concepciones como extremos
un tanto peligrosos y que la solucién no est4 tampocoen el justo medio
sino en poner claramente los limites de la cuestién.

C.N.: A su juicio, gdénde colocaria esos limites?

G.K.; En primer lugar, procuremos ver qué quiere decir “ideolo-
gia”, porque como vamosa encontrarnos con diversos significados, ello
puede llevar a comprender que, efectivamente, cierto tipo de fendmeno
que merece el nombre de “ideologia” interviene de manera inevitable
enla ciencia sin que eso, desde mi punto de vista, afecte su objetividad,
porque no se trata de la misma entidad que otros denominan con esa
palabra. Siguiendo las discusiones sociolégicas acerca del concepto, de
“ideologia”, podriamos decir que en una primera revision ya es posible
encontrar un numero muy grande de definiciones. Examinemos algunas
de las mds importantes.

Un primer concepto de “ideologia” es el de “conjunto de conceptos
y presuposiciones al que un cientifico tiene que recurrir para poder
expresar y desarrollar sus teorias”. Por ejemplo, si no existiera geome-
tria euclideana ni tampoco la matematica que’ de alguna manera ya
estaba desarrollada en la época de Newton, seria imposible formular
una fisica como la newtoniana. Porque no habria nocién de punto, ni
de espacio, recta o longitud, que pueda llevar al espacio absoluto que
concibe Newton,ni existiria un manejo del concepto de nimero como
para introducir teorias que involucran medicién, magnitud o extensi6n.
Y, si ademas de las presuposiciones conceptuales no hubiera también
presuposiciones tedricas de cardcter geométrico, no habria posibilidad
de demostrar teoremasfisicos, porque para ello es necesario trazar pa-
ralelas, examinar trayectorias y ver qué es lo queocurre conlos angulos
y sus relaciones, iodo lo cual involucra que ya se conozca la verdad o
falsedad de proposiciones geométricas. Es decir, para construir una
teoria como la newtoniana,es necesario apoyarse enla existencia previa
de conceptos de orden geométrico y también en la admisién deciertas
hip6tesis y teoremas que constituyen el cuerpo tedrico de la geometria.

Sin ese tipo de presuposiciones, a veces no es posible pensar enel
desarrollo de una investigacién, ni siquiera en su formulacién. Esto es
Jo que vamosa llamar “ideologia” en el sentido de “marco conceptual
© tedrico”; es el tipo de concepcidn general previa que un cientifico
adopta para poder discutir una disciplina o una teoria. Ella se puede
dividir en dos partes: una;es la delas categorias y conceptos que se
estan utilizando, otra es la de las teorias que se estan presuponiendo.
Una cosa es decir que empleamos la idea de punto, recta y plano de
la antigiiedad, y otra cosa es decir que ademasde esos conceptos adop-
tamos las hipétesis euclideas. Porque podriamos rechazar los axiomas
clasicos acerca del punto, la recta y el plano de la recta euclidea y

 



 

 

20 JORGE A. SABATO (comp.)

seguir manteniendo en uso el concepto de unto, recta
con postulados no euclideanos, lasobues fan gran perth nie fisicaactual. Eso muestra que hay un primer paso en que son conceptos lo quela ciencia necesita presuponer, pues delo contrario no podriamos pensarni proponer hipétesis. Pero luego hay otro paso, que esté dado porptestaan ° payor que pensamos que esos conceptos threese} ase o

i :
hes— f se dentro de la cual se puede construir ya una

C.N.: Este es entonces un tipo de “ideologia” inevitable.
_, GK: Por ejemplo, si no hay una teoria previa de la reproduc-cién que hable. de gametas y cigotas, no se puede siquiera formulargran parte de la teoria de Mendel; si no existe un concepto de célulade partes de la célula, no se puede efectivamente hacer una gondtiescitolégica. Si no existiera una geometria no existiria una fisica; si nohay una légica matemitica no se puede hacer una axiomatica forma-lizada; Siempre ocurre as{. Es totalmente cierta la imposibilidad dehacer ciencia sin presuponer una ideologia de ese tipo. Es indudableque segtin cémo hayamos aprendido nuestros conceptos a través denuestros maestros, nuestras tradiciones 0 nuestros estudios, asi esta-remos condicionados como cientificos de muy diferentes maneras. Bas-ta considerar un matematico de la escuela de Cantor y compararlo conalte de la escuela de Brower para comprender que sus marcos concep-tuales son distintos y que de ahi deriva la notable diferencia entre lostipos de matematica que cultivan i» es decir, te’ i ficonceptual ©tedrica diferente. ea lewriest cee
Ahora bien, este tipo de ideologia no tiene mucho conteni itico en general, pero est4 ahi indudablemente y es ieaduaeatenque un cientifico que desarrolla una investigacién, debe partir de nu-merosas presuposiciones. Uno de los “slogans” que por ahi corren.segtin el cual es imposible que se haga ciencia sin que exista ideologia,= queella esten los conceptos y presuposiciones queel cientffico est4adoptando, es totalmente cierto; es algo que ni siquiera se puede dis-cutir, es la verdad incuestionable. Lo que ocurre es que todo ello noimplica algo que conspire contra la objetivi iencia;vamos a discutir este punto. Nealon careteae
C.N.: Usted afirmé antes i i

on _ que existen diferentes significadideologia”. gPodria senalar otro? ” —G.K.: E] segundoti i iEl do tipo de ideologia es el que hoy se conoce con ela_ ideologia segtin la sociologia del conocimiento”. Elta cea:ae,2 el hecho de quetoda persona, por estar ubicada en un momen-rico, €n un contexto social, en determinado grupo

o

clase, tiene
recoger informacién o para ver lasSeete = el factor porel cual, aun con el mismo tiph the aprendi-oe hm momento y lugar, un cientifico puede estar mucho méspado, por ejemplo, por investigaciones de geometria aplicada
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que tengan que ver con urbanismo, con disefio industrial o con proble-
mas de geodesia, que por problemas abstractos como los que tanto
preocupan a muchos matematicos puros. La razon es que, segan donde
se est4 socialmente situado, el mismo problema puede parecer urgen-
te o no. (...)

(...) Desde su punto devista, el tipo de informacién que recibe
acerca de qué es la matematica y su funcién (como la de todas las
verdadescientificas en general), puede estar un poco distorsionado por
la forma en que esa persona esta ubicada en la sociedad actual. El que
esta ubicado mas en el llano puede comprender que el pais necesita
soluciones perentorias: lo puede ver desdeel lugar, clase social o grupo
de poder dondeesté situado, con muchisima mis claridad y porello es
que se veria inclinado a estudiar otros problemas, recurrir a otras teo-
rias, 0 buscar aplicaciones de los conocimientos abstractos.

Es muycierto, creo, que la sociologia del conocimiento es un factor
importantisimo, muy digno de tenerse en cuenta. Lo que no esta muy
claro es si realmente es algo mas que un mero factor (es decir, si es un
obstaculoinsalvable) 0, por el contrario, es superable en el sentido de
que con suficiente adiestramiento y critica la gente pueda darse cuenta
de las limitaciones de su propia informacién.

EI tercer tipo de ideologia es el que encierra un cierto sentido
despectivo; es el que a vecesutiliza Marx y también Manheim.(... )
Este tercer tipo se evidencia en que muchaspersonas, en virtud de sus
intereses espureos, por razones personales egoistas, manifiestan opinio-
nes, creencias 0 aun actitudes cientificas, muy distorsionadas. Un caso
tipico, por ejemplo, es el de una investigacién que se hizo acerca de
periodistas egresados en un mismo afo de una escuela de periodismo
de los Estados Unidos; se vio que cierto porcentaje de ellos se emplea-
ban en periédicos de. sindicatos y otros en los de entidades patronales.
Personas muy parecidas en su formacién y extraccién social, reacciona-
ron de manera muy diferente segtin los diarios en que estaban emplea-
dos, respecto del problema de provocarinflacién. Segtin los periodistas
“patronales” Ja inflacién seria totalmente corrosiva, provocaria desem-
pleo, etc, Seguin los otros, originaria un gran consumoy, por consiguien-
te, una reactivacién de las fabricas. No importa quién tendria razén,

ro lo queresulta interesante es que todos venian de la misma escue-
y practicamente de los mismos grupos sociales. La discrepancia no

podia explicarse por el merofactor de sociologia del conocimiento;los
iodistas tenfan que defender su empleo. En sus opiniones intervenia

un factor ideolégico en el sentido espireo.

C.N.: gEsta que acaba de describir seria la ideologia que involu-
cra la autocensuraP

G.K.: Si, pero antes atin que la autocensura, involucra el interés
personal. Conozco muchosprofesores que no tendrian ningtin inconve-
niente, para abrirse caminoenla carrera docente y aprobar un concurso
de oposicién, en sostener tesis completamente contrarias a las que real-
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mente creen, si dada la composicién del jurado ésa es la tinica maneraen que pueden lograrlo. Pero esto no es todo. Me parece oportunoindicar que los moviles espireos que puedenllevar a algunas personasa sustentar ciertas creencias y opiniones no tienen por qué aparecerexplicitamente en la mente de los interesados, sino que pueden seralgo mds escondido, inconsciente 0 automatico. De todos modos haquereconocer quela ideologia en el sentido de la sociologia del ea:cimiento, aunque puede ser causa de error, es algo que tiene ciertacaracterizacién de buenafe, que ésita que estamos analizando ahora, |ideologia de tipo “esptreo”, no posee, ifr
C.N.: Y tendriamos ast todos los tipos demera instancia, vale la pena distinguir. is peai

__ GK.: No, pues enun cuarto sentido de Ja palabra, no muy dis-tinto quiz4 del segundo pero que tiene suficiente importancia, sobretodo en nuestro medio, tendrfamos lo que Lucien Goldman y otroshan llamado “ideologia por escasez o imposibilidad de informacién”.Es lo que ocurre cuando, por el peculiar desarrollo histérico de unlugar determinado, no se ha recibido la informacién que en otro lugarha llegado. A pesar de quelos intereses de una dada clase social seanlos mismos en ambos lugares, el hecho de no recibir 0 no poseer infor-macién hace que a veces no se pueda comprender en uno lo que secomprendeenel otro, Por ejemplo, es indudable que nuestra burguesiaindustrial posee mucha menos informacién econémica que la burgue-sia industrial norteamericana, En general, ha realizado menos investiga-cién y esta mucho menos actualizada con respecto a lo que pasa ennuestro medio (y, en general, en cuanto a economia y politica) queaquella en el Suyo. (...) Este es un tipo de ideologia que tiene paraae especial importancia; por ejemplo, mucho de Jo que se ha.iscutido con respecto a si hay que encarat o no una intensa ensefianzade las ciencias basicas en Argentina, est tocando esa dificultad,

C.N.: ¢En qué sentido puede afitmarse i
c / sent J que discutir acerca de |,ensenanza de las ciencias bdsicas esconde aspectos ideoldgicos? oof
G. Ki: Efectivamente, a pesar de que muchoscfrculos estudianti-les consideran como “cientificismo reaccionario” toda teoria de que laeducacién universitaria tiene que comenzar por centrarse en el desa-trollo de las ciencias basicas, desde el punto de vista del desarrollopolitico de nuestro pats la realidad muestra todo lo contrario; el pro-greso de los conocimientos y de la tecnificacién por parte del puebloargentino lena de alarmaa los sectores neocolonialistas, que prefierenque la investigacién cientifica la hagan las metrépolis ‘imperialistass6lo llegue aqui a través de los concesionarios y representantes nghieeciales, o al estrato latifundista de la poblacién, que teme perder posicio-nes frente a sectores mds pujantes en ascenso. Por ello es quela actitudde ciertos sectores culturales y politicos evidencia un factor ideolégicode falta de informacién, pues combaten lo que ya es un hecho conocido
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en casi todo el mundo y que en todas partes es considerado una varia-
ble importante (aunque no tinica) de liberacién y progreso. Para la
parte retrégrada del pais, el “cientificismo” vendria a ser “insurgente” y
“terrorista’ en virtud de una concepcién ideolégica del segundo ter-
cer tipo. Para la parte progresista, o para algunos de sus representantes

solamente (para ser mas exactos), en virtud de un factor ideolégico
basado en falta de informacién, ese mismo “cientificismo” se hace reac-
cionario, (...) Dejemos ideologia por un momento y preguntémonos
por “ciencia”. Podemos encontrar aqui lo que podriamos llamar tres
contextos diferentes: el contexto de descubrimiento, el de justificacién
y el de aplicacién.

 

C.N.: gCémo definiria esos tres contextos de la ciencia?

G.K.: Un cientifico puede imponerse ciertas investigaciones para
tratar de llegar a ciertos resultados y debido a ello tal vez llegue a
formularse ciertas hipdtesis o a considerar ciertas ideas. Se supone
que la forma en que se ie han ocurrido esas ideas o hipétesis, como
resultado de sus experiencias o de sus predilecciones estéticas 0 de
encadenamiento de razonamientos, pertenece a algo que podriamos
lamar sociologia, psicologia y hasta politica del descubrimiento cien-
tifico. He aqui el “contexto de descubrimiento”. Pero, una vez quese
presentan las ideas podriamos preguntarnos: gesas ideas son correc-
tas?; esas hipétesis gse pueden probar o refutar? Este seria el “contexto
de justificacién”. Resumiendo, el contexto de descubrimiento inquiere
comollega a crearse la hipétesis cientifica, cé6mo llega a presentarse.
El contexto de justificacién investiga por qué las tenemos queaceptar:
por demostracién o por alguno de los métodos queofrece la metodolo-
gia. El tercero, una vez que las hipétesis han sido aceptadas, seria el
contexto de la tecnologia de la aplicacién. Aqui ya no se cuestionan
los procedimientos para obtener las hipétesis ni las hipdtesis mismas,
sino mas bien cémose pueden aplicar a cuestiones practicas, cémo nos
pueden auxiliar a resolver problemas técnicos 0 sociales.

C.N.: Tecnologia e ideologia implican una conjuncién sospechosa.

G.K.: Si, ése es efectivamente el punto central. Pero. yo quiero
separar estos tres aspectos para mostrar que el problema es muy distin-
to en cada*uno deellos.

Tomemos primero el de justificacién. Que este contexto sea dife-
rente del de descubrimiento es algo que a muchos llama la atencién;
creen que el procedimiento por e] cual a unose le ocurre una hipd-
tesis ya tiene de alguna manera que probarla o justificarla, Esta incli-
nacién proviene de haber aprendido que el métodocientifico es un
método inductivo y que a las leyes se llega por atesoramiento de un
numero suficientemente grande de observaciones. Es decir, las leyes
cientificas —de acuerdo con esta manera de pensar— son generaliza-
ciones de lo observado en los casos singulares y se basan en la obten-
cion de un numerosuficientemente grande de éstos. Por ello, descubrir
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tales generalizaciones a partir de la observacién y atesoramiento dehechos particulares pareceria coincidir con el procedimiento para justi-ficarlas, Todolo cuales falso, ya que el métodocientifico es el método

nes. La cantidad de veces que la gente s i
nes. La cantic e ha equivocado en sus intui-ciones cientificas es grande. Admito que puede pasar ~y eso desde elpunto, de vista de la definicién de “ideologia” es interesante— que la

aparece la hipotesis Y por otro, establecer si hay o no verdad Sdloeatonces estariamos autorizados a afirmarla correlacién entre la ‘forma<4onSurge y su valor informativo. (En nuestro ejemplo,—ael hechode quetal o cual afirmacién se originaaage a —cosaque concierne al contexto de descubrimiento— de]0 ce que esa afirmacién no concuerda con la realidad —Io cual devere= los ese contexto dejustificacién— de manera que conS problemas separados que sélo después jSustentar la afirmacién deGis ese dlartn satireaetnaaC.N.: gCémo vincul-N.: la los tres contextos con los factores i igide los que antes hablé?
s naseG.K.: el i

ome Desde el punto devista del contexto de justificacién po-aSos dénde aparece la ideologia, Una teorja cientificao =ae fas hipdtesis que nuestra experiencia y razén nos sugierenmeee que ae Rusien pete de ellas y en las consecuenciass con las cuales la teorfa es controlad: :
s con

la y dondeella en-cue. Acti
Sapte aplicaciones practicas, Se puedever quelos factores ideol6-que aparecen son pocos y escasamente molestos,

C.N.: Es deci istiri i hoiaaa i ", no existirian aspectos ideoldgicos en el contexto

G. K.: Yo diria lo siguiente: i i
+ Yo diriz guiente: respecto de las hipétesis, para el con-texto de justificacién no existe el problema de cémo se gotta las

e
e
e
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hipotesis ya estan ahi y sdloresta probarlas, Un factor ideolégicoposible
~—en el primersentido dela palabra “ideologia”— es el de cémoseva
a poder comunicar esa _hipotesis; forjar una hipétesis en un medio
donde la gente no tiene conceptos adecuados es inttil porque no
seria posible discutirlas. Pero desdeel punto devista cientifico ése no
es problema para el contexto de justificacién. La hipétesis es aqui algo
dado; de manera que lo que se necesita es, o bien la ayuda de la
Iégica para extraer las consecuencias observacionales, o bien lo que
se llama una base empirica, que es el coniunto de datos con los cuales
se puede observar o controlar qué es Jo que realmentepasa.

Ahora bien, los datos los dan los érganos de los sentidos, la prdc-
tica directa o la observacién lisa y Ilana, como puede ocurrir con un
botanico mirando la forma de las hojas, 0 con un quimico observando
el color del papel de tornasol, 0 utilizando instrumentos, que pueden
ser de observacién, comoel microscopio, 0 de medicién, en cuyo casose
dice que el datoesta interpretado a la luz dela teorfa del instrumento.
La base empirica, o sea el conjunto de los datos quese pueden obser-
var directamente, puede tomarse epistemolégicamente, es decir en for-
ma desnuday en suplenovalor, 0 a la luz de alguna teoria presupues-
ta que constituye la razén de nuestra creencia en las mediciones 0 en lo
instrumentalmentevisto. Por ejemplo, si observamos enel microscopio,
epistemologicamente lo tinico que podemos decir es que estamos vien-
do una manchade color en el ocular; pero un bidlogo diria que, presu-
poniendola éptica del microscopio, lo que vemos es unacélula, Siempre
se introduce en forma untanto disimulada o patente algunateoria de
este tipo, que es la teorfa del dato de observacién.

En sociologia, por ejemplo, éste es el papel de la teoria de la
encuesta, la que nos dice cémo se ha obtenidoel dato y si realmente
refleja lo que la gente cree o no cree. Es sabido quela teoria de la
encuesta es muy dificil y controvertida. (...) Los datos a yeees no
pueden ser tomados porla ciencia asi como estan y hay que emplear
alguna presuposicién sobre los factores que de alguna manera estan
inyolucrados en lo que se ha elegido como base empirica. Aqui es
donde pueden penetrar factores ideolégicos, pero son factores del pri-
mer tipo, que conciernen a la clase de teorfa que se ha aceptado pre-
viamente, Y si se sabe cuales son esas teorias y si ellas se han ya tes-
teado a su vez, no hay ningan inconveniente en cuanto al valor
objetivo del conocimiento obtenido.

 

 

  

  

C.N.: Perolos socidlogos afirman que éste es un importante factor
de distorsién.

G.K.; Aunquelos socidlogos digan que este factor de distorsién
es bastante grande, no lo es tanto, En biologia, en fisica, en las cien-
cias naturales, se reduce a problemas para los cuales no hay mucha
duda, como el de yer qué color tiene una zona del espectro, el desi
una aguja coincide con una sefial de un dial, el de si una conexi6n esta
hecha o no,el de si hay figuras en una pantalla detal o cual forma, todo
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lo cual no presenta problemas. De manera quesi bien es cierto quepuede haberdistorsiones ideolégicas en este sentido particular, el pri-mersentido, no llegan a ser tales como para que uncientifico no puedaefectivamentesepararla buena dela mala informaci6n. La refutacién dehip6tesis o el mantenimiento de buenas hipétesis, sin duda puede ha-cerse de este modo, no hay ningtin inconveniente, Por lo cual creo que,en este aspecto, el problema de la prueba,la justificacién o el rechazoen ciencia no esté demasiado “contaminado”.
No quiero abandonarel tema sin tocar otras dos cuestiones, Enprimer lugar, hay otros factores ideolégicos a considerar, en los otrossentidos de “ideologia”; existe el peligro de que uno no vea mds quecierto material observacional, sin tomar en cuenta otro, olvidando deeste modo considerar aspectos importantes de cardcter empirico. Porejemplo, supongamos que queremos hacer una investigacién en psi-quiatria para ver cémo puede acentuarse o disminuir la neurosis de la

barrio de Belgrano, muchas de las hipétesis que pudo haberse planteadode antemano antes de hacer la investigacién pueden dar un resultadoque aparentemente concuerde con lo que se esta observando. Pero nose le ha ocurrido ir a las villas de emergencia. Tal vez, si lo hubierahecho, el tipo de aspectos de cardcter psicolégico pertinentes para suinvestigacién quealli observaria, no seria el mismo que para la clasemedia de Belgrano, En ese sentido, él tomé sus datos observacionalesdentro de una banda estrecha del espectro; por consiguiente, lo que él

C.N.: Dijo usted que se referiria a dos cuestiones, pero discutiéuna,
_ G.K.: Si, y concierne a un pecado que se comete muchas veces encrencia y que, usando lenguaje cibernético, podria denominarse “auto-alimentacién” de una teorfa. Es muy curioso que algunas personasconsideren este defecto como constituyendo una caracteristica merito-

El dato observacional, el que nos ofrece la experiencia, la experi-mentacién o la Investigacion controlada y sistematica, es lo que per-mite corroborar 0 descartar teorias; si ese dato a su vez es recogido
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mediante instrumentos de observacién o presuposiciones tedricas, esimportante darse cuenta dequela teoria con la cualsees interpretandola observacién no debe ser la misma que la quese esta testeando. Porejemplo, si quiero testear una teoria psicoanalitica, para ver si es verdad
que ocurren ciertos tipos de estados internos en algunos procesos psi-quicos o durante el desarrollo de una enfermedad y resulta que paraver si es asi observo la conducta de los enfermos, pero nola describo
a ojo desnudo sino que interpreto lo que estoy viendo en los pacientescon el lenguaje de esa misma teoria analitica y con las mismas presu-posiciones de las queella parte, entonces no pruebo realmente nada.No ignoro que en Francia son muchos los que creen —especialmentelos seguidores de Bachelard y Althusser— que éste es precisamente elrasgo definitorio que permite caracterizar el método cientifico (crea-cién de su propia base empirica, delimitada por la interpretacién quehacen sus propias hipétesis); si tuvieran razén no cabria la menorduda de que los factores ideolégicos corrompen la objetividad de laciencia. Peroestoresulta de una total incomprensién del método cien-
tifico y creo no equivocarme al juzgar que estamos frente a una verda-dera calamidad histérica, de indole cultural, que va a causar muchodaiio y que descansa en unerror metodolégico, casi infantil.

 

C.N.: gPodria darnos un ejemplo de ese error metodoldgico?
G.K.: Es el error con el que tropecé una vez leyendo untexto de

fisica, en el que se afirmaba que la ley de Boyle y Mariotte es una leyempirica que puede sustentarse en observaciones de caracter experi-
mental (lo, cual es correcto), pero luego indicaba quelas presiones
se leian utilizando un manémetro en “U” que, como se sabe, presuponela ley de Boyle y Mariotte. Este es un error que se comete muyfre-cuentemente en sociologia y en politica. Sin duda, puede haber razo-nes ideolégicas que leven a caer en ese error, Pero no es un errorinevitable ni mucho menos un rasgo distintivo del método cientifico.Es perfectamente superable.

C.N.: gle da usted igual importancia a estas dos dificultades?
G.K.: Creo que de los dos problemas que acabamos de discutir,el de delimitacién parcial de la base empirica y el del circulo viciosointrinseco enla lectura de la base empirica, el verdaderamente impor-tante como factor ideolégico que compromete la objetividad de lasteorias cientificas es el primero (mientras queel segundo es untipo dechapuceria que con un poco de prudencia metodolégica nadie come-teria). Por ejemplo, creo que muchasdelas limitaciones de la psiquia-tria_norteamericana contemporanea se originan en tomar comoindi-cadores de salud mental factores insuficientes y discutibles como, lacapacidad de ascender en categoria y status social. Hipétesis testeadascon datos empiricos tan parciales no inspiran mucha confianza.
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C. N.: Entonces, gcudl es la importancia que usted finalmente da
a la ideologia en el contexto de la justificacién?

G.K.; Resumiendo, no encuentro aspectos ideolégicos que afec-
ten la objetividad del conocimiento, desde el punto de vista del con-
texto de justificacién. La critica epistemoldgica puedeeliminar errores
metodolégicos como los que acabamos de examinar. Los que piensanque de todas maneras hay un componente ideolégico de naturaleza
légica que relativiza el conocimiento humano (y, en particular, el cien-
tifico) caen en un circulo vicioso, ya que la tesis misma no poseeriaverdad absoluta sinorelativa, y entonces ya no esinteresante(salvo si,al fin y al cabo,la tesis fuera absolutamente cierta, en cuyo caso indi-caria que hay conocimiento absoluto y que el relativismo es falso yautocontradictorio). Es comola tesis del escéptico absoluto: si el cono-cimiento es imposible, eso vale en particular para el de la verdad delas afirmaciones que él hace, y para su propia posicién escéptica. Pero,como dice graciosamente Antonio Machado, por la boca de uno desuspersonajes, la gracia del escéptico absoluto es que ningtin razonamientale convence.

Aqui podriamos dejar el problema del contexto de justificacién y
con esto dar por fundamentado por qué pienso que no es justa la
posicién que considera que, debido a factores ideoldgicos, la ciencia
no es objetiva. Creo quela ciencia es objetiva, que nos da conocimien-
tos y que la expansién de ese conocimiento es incluso importante armapolitica porque permite mostrar objetivamente la diferencia que hayentre buenas y malas politicas y entre justicias e injusticias, de modoque tomando los mismos argumentos que emplean algunos sectores“ideolégicos”, diria que hay un cierto caracter reaccionario en las po-siciones contrarias a la concepcién “objetivista” de la ciencia.

C.N.: gQué ocurre con los otros dos contextos que antes definid?
G. K.: Vayamos ahora al contexto de descubrimiento, Ahora si

que hay que reconocerla existencia de factores de caracter ideolégicode todo tipo que pueden estorbar el desarrollo de la ciencia en un pais,
por ejemplo, el nuestro. Y esto por muchas razones. Pues, si uno se
pregunta de dénde puedeoriginarse una hipotesis, se ve que puedevenir sugerida por investigaciones andlogas que se han hecho en otro
lugar, por modas, por apreciaciones acerca del aleance y valor de un
tipo de estudio (como en el caso de varios matematicos argentinos—confieso que en su momento fui uno de ellos— que piensan que laverdadera matemidtica es la pura y que no debe contaminarse con lasaplicaciones practicas o técnicas porque eso distorsiona su verdaderaesencia), 0 por un tipo de experiencia que no es tipica de nuestromedio, Aqui surge toda una serie de posibilidades que seria largo de-
tallar, pero en todas ellas la formacién de hipétesis parece involucraringredientes ideolégicos de toda clase. En el caso de las modas, porejemplo, lo que esta presente es la ideologia del primer tipo, o sea la
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manera en que uno recibe sus conceptos y sus presuposiciones a través
de los maestros, colegas, etc. Puede haber factores ideol6gicos del se-
gundo tipo, que atafien a lo que es posible o no concebir por estar
ubicados en un determinado momento histérico; evidentemente, en el
siglo de la cibernética podemos pensar de una manera que en el siglo
xix hubiera sido imposible, en lo que atafie a ciertos problemas politi-
cos o sociolégicos. Por otra parte, en cuanto a la ideologia en el tercer
sentido, es claro que puede suceder que haya razones esptireas en
admitir 0 no ciertas hipdtesis. Si con determinadas hipétesis un tera-
peuta va a ganar mas dinero que con otras, quizd prefiera aquéllas,
porque le puede garantizar una profesibn mucho més remunera-
tiva. (...)

C.N.: gNos puede dar otros ejemplos?
G.K.: A fines del siglo pasado, enItalia, Alemania, Inglaterra, se

pensaba que un matematico tenfa fundamentalmente queinvestigar
geometria proyectiva. La geometria proyectiva, una forma muy. cla-
borada de la geometria tradicional, presenta problemas dificultosos y
muchos de los mejores cerebros de entonces, Cayley por ejemplo, se
pasaron afios enteros estudiando propiedades de las curvas cuarticas.
Después, eso nosirvié absolutamente para nada, era la moda, como en
otro momento lo fue en Estados Unidos la matematica pura de tipo
axiomatico y ahora lo serd la teoria de las categorias.

Volvamos ahora al factor sociologia del conocimiento, Desdeel
punto devista de un pais en el cual hay intereses en puja, comolo es
el nuestro, es mucho, menos peligroso dedicarse al Algebra abstracta
que consagrarse al estudio del célculo numérico, por ejemplo. Pues el
céleulo numérico toca intereses que atafien a compaiifas que importan
méaquinas, mientras queel Algebra abstracta apenassi afecta a editoria-
Jes que publican textos matemiticos.

nas empresas no han hecho absolutamente nada para tratar de
apropiarse de la carrera de matematica pura en la Facultad de Ciencias
Exactas de Buenos Aires, pero si en cambio, se posesionaron de Ja ca-
rrera de computadorcientifico, cambidndola de una carrera primitiva-
mente destinada a formar matematicos aplicados de muyalto nivel,
no s6lo en computacidn sino en todos los campos del célculo numérico,
en otra que slo intenta formarun tipo de individuo que pueda conocer
al dedillo algunas técnicas de programacién y algunos catalogos de
méaquinas, ya que esto es lo tinico queles interesa a estas compaiias.
Indudablemente,ellas no van a fomentarla ensefianza de cierto tipo de
cosas que reservan es su central metropolitana extranjera y no para
la colonia que consideran que somos. (... )

C.N.; Esto significa, efectivamente, la presencia de algunos tipos
de ideologia perturbando el proceso de obtencién de hipétesis. eYlos
otros tipos?

G. K.: Otro punto,el de la ideologia en sentido esptireo, quedabas-
tanteilustrado recordandola visita que alguna vez nos hizo un experto
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de la Fao que vino a hacer investigaciones sobre nuestros problemaspesqueros. El individuo, un simpatico especialista de nacionalidad ja-ponesa, terminé informando que no habia ninguna necesidad de pre-ocuparnos por cuestiones que atafien a la explotacion de nuestrasriquezasictiolégicas, pues somos uno delos paises mas ricos del mundoen proteinas de ganado. Pero después result6 ser que ese individuoerafuncionario de una empresa pesquera japonesa que posee gran cantidadde barcos operando en maresterritoriales diversos, entre ellos el nues-tro. Finalmente, est4 el problema dela falta de informacién o el de lafalta de adecuacién de ciertas técnicas del extranjero a las necesidadeslocales, aunque esto corresponde mas bien al contexto de aplicaciéndela ciencia,
En cuanto a esto, que toca a la ensefianza de las ciencias, a laformacién de investigadores en el pais, a los tipos de estrategia quelos cientificos tienen que adoptar para poder hacer aqui algo util,el problema ideolégico es muy importante, Argentina, como toda Suda-mérica, es un pais en cambio que por muchos caminos imprevistos,rapidos olentos, va a cambiar sus estructuras y muy probablemente lasva a mejorar, influyendo en ellas con mayor autonomia. Pienso enton-ces en el tercer contexto, el que atafie a aquellas personas que debenaplicar la ciencia a algo o encontrarla solucién de problemas practicos,técnicos 0 socialmente urgentes. Tengo que decir que no estoy enuna posicién tan extrema o escéptica como la de mi amigo, Oscar Var-savsky respecto de hasta dénde se puedehaceralgo util en este sentidoen paises neo-coloniales como el nuestro. Aclaro que no soy un “desa-rrollista” ingenuo que cae en los extremos de afirmar que el progreso,auténomo dela ciencia garantiza de por si libertad, bienestar y pros-peridad. Cualquiera que conozca un poco desociologia sabe que estoho es cierto. Hasta aqui estoy de acuerdo con Varsavsky; pero piensoque de todos modos la actividad de los cientificos puede ser muysignificativa desde este punto devista.

C.N.: g¥ qué es lo que puede hacerse?
G. K.: El cambio social en Argentina va a requerir técnicos y cien-tificos para organizar y llevar a cabo los nuevos programas. Pero, aunantes, ahora mismo, necesitamos que sefialen los errores que se estancometiendo en nuestro pafs y a sus autores.
La tarea de recopilar informacién, para denunciar las mistificacio-nes y las calamidades a las que conducen, sélo la pueden hacer loscientificos; por desgracia no la cumplen suficientemente. Los errorese injusticias que se cometen en el campo de la edafologia, en la utili-zacion del riego, en la conservacién de los bosques, en el planeamientodel transporte, en lo relativo a la contaminacién, en la pérdida deespecies por usos inadecuados de insecticidas, etc, 0 algunos aciertos,comopueden ser, por ejemplo, algunos descubrimientos realizados porpersonal del nt, son cosas que debentrascender y ésta es una pri-mera tarea que aqui sdlo puedenhacerlos cientificos.
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C.N.: gVe usted otras tareas para nuestros cientificos? al

GK: Otra tarea puede ser, efectivamente, la de contribuir a
ie ‘icmigragrer nea means

cambio social. Aqui el cientifico debera dar las eTon t

légicas” acerca de cémo se puedecontribuir aed cam - tas gas
a —al que aludimos antes— dedemas est4 el problema —a Jim eeae los programas econémicos, tecnolégicos, es,

lleva: sles involucrados por un cambio social, En este eeen2

oeA se de declamar slogans politicos y se tendra que a =
; i eo ae C)

pee i Los problemas de una sociedad contemporanea cf

=.fiticacion y solamente verdaderos especialistas ee on— .

A = otra vez, nos encontramos con un papel que eo: ae p—

los cientificos Tengo la impresién de que muchos irige . der—

no venclaro al respecto y confian en una especie de Bs~~ =i

para solucionar los problemas que se—je pa:
$ sa Divina Providenciz satisfacenAlgunas de las formas de e E Seeations

7reyaesi ica. .

Becakes de coavepctor ial liticas diferentes, eni fses de concepciones sociales y po e or

Be ie id i do o tercer tipo harianleolégicos del seguncuyo caso los factores ideol ot aESalem

i i ien se intentarja trasplantar soluciones ajenaintrusién, o bien se inten eer

i % diciones de contorno (lo cual es rma di

Be caermnetodclogi bien testeadas hipdtesisBI 6 20 de tomar coro bien teste Sscometer el error metodoldégic wo aaere

ido i igade empirica diferente o pa:lo investigadas en una base emp’ 1 0 par ;

aheat est ‘opios cientificos ¢j omento nuestros propiosmejor es poseer para ese m eae

ee éstos deberan ser personas quea

icaci imientos, con una vision cla: isteeficacia en cuanto a conocimientos, : oe

isi ial justo. Por ello pienso quede su misién en un ordensocial jus' ll bitters Tee

“anticientificismo” accionario también en este sentido. Los‘anticientificismo” es_ re: { pega. 14)

ipoliticos deben ser conscientes del papel de la cers
y deben preocuparse por la calidad de sus equipos de investigadores

y estudiosos. yi Sst

G.N.: gCudl es entonces la verdadera dificultad “ideolégica” en

G. K.: Creo, para resumir, en tres tipos de actividad parai

cos e investigadores que atafien a su responsabilidad = ‘a —

que los factores ideologicos ee de oes7.-ee

igilantes cientificos para de: . as s ‘

eeke y también su cipal de denunciantes =—

rosos, La segunda consiste en estudiar las caracteristicas, 9a

y factibilidad de un cambiosocial asi como los penton oo
para lograrlo. La tercera se relaciona con los problemas a reso ve! vege
del cambio y acabamos de discutirla en detalle. Pero, para ee cnc
esta actividad pueda tener éxito, es preciso que se cumpla pe cond.<
y es la necesidad de poseer buenos conocimientos y estudiar ei .
tigar con calidad. Porello, el deterioro de nuestra educac by apea
y de nuestros consejos de investigaciones no constituyen meros a
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dentes politicos; son verdaderas pufialadas politicasel porvenir de nuestro pais. Por ello es que insisto,lo mencione una vez mas, en el cardcter reaccionariocientificismo”.

Las Preocupaciones por la introduccién de factores ideolégicos
€n ciencia no deben dirigirse a socavar la “objetividad” de ésta, sino
mésb‘en a sefialar el mal empleo que de ella hacen gobierno y grupos
de poder, o también a indicarlas deficiencias de los movimientos po-
liticos en lo que hacea los tres tipos de actividad ya aludidas,Depaso sea dicho, creo que se ha comprendido mal el papel de las
Ciencias basicas en las carreras cientificas y profesionales de paisessubdesarrollados o en desarrollo, Actualmente, ademas de equipos in-
terdisciplinarios, Se necesitan cientificos con una visién muy amplia
de la estructura de la ciencia basica contemporanea. Por ello, con re-
lacion a las tres actividades ya discutidas —especialmente la tercera—se necesita una preparacién especial e intensa que antecede a tareas
especiales 0 profesionales. En la Segunda Guerra Mundial, gravesproblemas inesperados no fueron resueltos por simples especialistas:

de von Neumann,
por ejemplo, Si el ejército y la marina de Estados Unidos subvencio-

asestadas contra
y perdonen que
de cierto “anti-

pais: pueden acaecer cambios sociales y Politicos, “revoluciones”cuartelazos, y vamos a encontrar casi siempre a los mismos individuosen las mismasoficinas, Ahora bien, yo no creo que haya que boicoteara los burécratas porque sean burécratas del gobierno de hoy, porqueestos mismos sefiores van a ser casi seguramente los burécratas delcambio social. Quizd lo més inteligente sea planear las cosas paralograr que esos Sefiores estén suficientemente informados como paraque no entorpezcan el nuevo estado de cosas por incompetencia,C. N.: Entonces, de6mo debe organizar su actividad un cientificoargentino consciente de su papelsocial?

e
e
e
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ili social delG. K.: Si se me pregunta acerca de la igonsenceBear
fico, y si el. cas , récrata es excluido, pienso que 2ientifico,

y

si el caso del bur 3 aan
os Eaedab representado actualmente y en nuestro pasgt
So » dedica el cincuenta por ciento desi como una persona que dedica patapiy ee ee pe
a pias Sins basicas y para su investigacién comoee
=. onsagra el otro cincuenta por ciento. a obtener informe restated
= tipo como es saber qué problemas nacionales aan Pye=
han e no ia hace: a que sean enfocados 826 5 iria hacer para que s : relto ycémo se pod sree Rc
= Been ote momento 0 en un estado de cosas ——_ —ar
Sehacer con el problemaantes, después Lovee el eam Ee Fa,

é abor muy grande que cumplir, aido creo que hay una la Te ee ae
—de SSasee manera el abandonodela laboraii
oe ivi ientifica; por el contrario, pienso queuncientifico e é
ed cient! i di a su papel social precisamene en sus tareas,‘ar apropiado para su pa socia isam j fe
= ae me “4a de marfil o apartado del medio cultural, politico yno @

técnico. aes -

C.N.: gQué relacién ve usted entre actividad cientifica y activi-Nt
itica? b teil

oekK: En aquella conferencia mehicieron una pregunta iets¥
ademas me preguntaron si la labor militante de caracter polite i.
SNceitiancada con la actividad cientifica misma. oe a :

tipo de problemas pero, en primera instanci ty
ae ib “fe. ein = ofrece beneficios cientificos ni politicos. :
ie hi cambios politicos que la historia nos ofrece no ~
i realizad r cientificos en cuanto cientificos ni por intelectua es
o ién “4 tales. Y esto es quizd mas valido en nuestros _—-
aa ee una protesta o una estrategia mee a delineada muc

é brero que porun intelectual. Hert
=oneetpg veo, a pane! politico como un rol especial a
ia intelectuales por el hecho de ser intelectuales. Pienso

' np la accion politica y otra la accién cientifica. ee
scone tareas que no deben confundirse. Pienso ge la eee politics

algo cuanto persona y ciudadano, debe re: ar,
t mncho. Plenso también que far los cientificos hay una accién
reeter id que si puede estar plenamente justificada en
pais como el nuestro. Es la que puede resumirse asi: un cientifico

debe saber qué es lo que pasa en su pais, los errores que se cometieron,
es inion las condiciones del cambio social y Seales cientifi-
camente graci ho de lo quese llama “la aspiracién
i spaceoeOrame inl bien a misica romantica
1 algo que se sepa cémo y cuando hacer. Yo he visto en multitud
ates ciones para hacer algo en lo politico que desde

el punto de vista sociolégico se sabia bien que era ineficaz, esporddico,
sin efecto positivo duradero alguno.

1 programa del papel de
C.N.: ¢Quiere agregar algo respecto delq ideologia en ciencia?

g E
g
e

B
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G.K.: Volviendo a “id ia”,WK: eologia”, creo que no es std
_G. i ideologia”, unobstaculo para ]Seed, exactitudy justificacién del conocimiento cientifico’Si lomens ee Oa su difusion, ensenanza 0 en el contexto de aplicaciénwe n Con sus aplicaciones tecnologicas. Para decirlo brutalmente,= psreeseiEres que distorsionen nuestro conocimiento deel napalm, ni el de las razones i

é L d
es que motive ste

& ; e IS | 1 van que es_ae fe pags sobre poblacionesciviles, Pero s{ hay rine ideo.He = — que la ensefianza de la sociologia oculte estos hechosProporcione armas para comprenderlos e impedirlos esC.N.: gPuede existir una “ciencia nacional”?
ieoeGe! . jlamada “ciencia nacional” —denominaciénoes= de moda con las mismas ambigiiedades quePs2 he = aHcistrio — me parece conveniente hacer una dis-
investigaciones, SetaroonS“ateene ieeeye

t Y : -cucir conclusiones a partir dpremisas, métodos que correspondan a nuestra _idiosi sy

e

o

eetro. “ser nacional”, entonces la idez . oe oe eedecir que el ajedrez es mas ieswane oiecreakeaebra “mate”. Y no sélo absu
Hitler definiendo una “ciencia” ale’quiere decir una toma de conciargentinos, el estudio de técnicasy teorfas que puedan auxiliarnosensenanza, etc., entoncesla idea qicon la caracterizacién del triple

encia acerca de nuestros problemaspara resolverlos, el detectar hipétesisel ordenamiento racional de nuestra

iple tipo de tareas que creo debe realizar, 1 no es un indiferente i

:
» Si no e 0 no ha venalma al diablo (que suele venir disfrazado de empresa forgnea fc

2

Irracionalidad, ideologia y objetividad *

Thomas Moro Simpson

1, Esta polémica sobre ideologia y ciencia posee la virtud de trans-
currir en una atmésfera intensamente surrealista, y ello por motivos
diversos, algunos de los cuales se haran visibles en las observaciones

siguientes. Hubiera sido quiza facil y agradable coincidir sobre algunos
puntos concretos, por ejemplo, a) queunapolitica cientifica debe esta-

blecer un orden deprioridades basadasenlas caracteristicas de nuestro

contexto econémicoy social; b) que no hay un modelotinico de desarro-
Ilo cientifico (ya sea el de Er.vu., u.Rs.s., China o Camerin) ni de

desarrollo econémico, y que, por lo tanto, c) no hay por qué admitir
para nuestro pais la perspectiva forzosa de una sociedad consumista a
la americana o de un “socialismo”totalitario a la soviética; d) que en un
mundo en quelas aplicaciones tecnolégicas de la ciencia poseen un
dramatico impacto social, seria lamentable queel cientifico permane-
ciera moralmente indiferente a las consecuencias practicas de su in-
vestigacion, que pueden implicar crimenes gigantescos.

Estas afirmaciones —y algunas md4s— me parecen razonablemente
obyias, y aunque es inevitable que su andlisis detallado provoque dis-
crepancias, creo que debe realizarse de manera exhaustiva y concreta,
sin necesidad de clarificar primero los misterios de la Trinidad o los
no menores misterios de la dialéctica.

Pero hay (jay!) personas que antes de formular una proposicién
conereta de modo inteligible prefieren crear (y lo logran) una enorme
confusion inicial acerca de una gran variedad de temas, aumentando
asi eficazmente las posibilidades de desacuerdo, Se dedican, pues, con
insistencia, a rechazar la nocién de “objetividad cientifica” y la existen-

cia de “hechos objetivos”; los valores culturales “universales” caen
ambién bajo la picota, y no se olvidan de denunciar de manera equi-

voca el positivismo légico, un perro filosdfico que esta muerto hace
mucho, aunque prest6 buenos servicios. El minuet suele completarse
con alg contra el liberalismo en general, cuyas obsoletas
teorfas econémicas no se distinguen de sus ideales politicos y humani-
tarios. Sin duda involuntariamente, el coro actual trae el recuerdo de
otras pretéritas, que en tiempos sombrios para la humanidad
coincidieron en las mismas repulsas.

__ ® Ciencia Nueva, N° 14, 1972, Una nueva versién, corregida y actualizada,
seri incluida en la obra Ideologia y ciencia que publicara préximamente la Editorial
Ciencia Nueva.  
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2. Sefala un autor que en los textos de Marx y Engels el objetivo
“ideolégico” osee un sentido mds amplio, queel sustantivo “ideologia”’.
Es bien sabido, ademas, que Lenin emplea “Ideologia” en un sentido
distinto del que hallamos en Marx. Y Arne Naess ha distinguido mas de
30 significados diferentes de esta palabra. Parece necesaria, pues, una
ligera clarificacién semantica. Un ejemplo de esta necesidad puede
hallarse en la nota de O. Varsavskytitulada “Ideologia y verdad” (Cien-
cia Nueva, N° 12), que pretendeconstituir una respuesta a las afirma-
any G. Klimovsky sobre “Ciencia e ideologia” (Ciencia Nueva,
N® 10).

Leemosen la nota de O. V. que “seria demasiado barato detenerse
@ mostrar el sesgo ideoldgico de las afirmaciones de CG, K.”, pues elar-
ticulo de G. K. “es un buen ejemplo encontra de Jo que en él sesostie-
ne” (pag. 44), Ademés, “la ciencia actual esté impregnada de ideologia
a todo nivel”, Muybien,pero qué entiende O. v, por “ideologia”? ¢En
qué consiste la Posesién de tan desdichado “sesgo ideolégico”? Aunque
O. V. se niega a dar una definicién explicita (sostiene que hacerlo es un
vicio ideolégico[ 3;!?]), el texto permite inferir que algo es ideolégico

que lo que no contribuye positivamente a ese cambio lo dificulta (con-
clusién obvia: todo es “ideolégico” en este sentido, asi como todo objeto
fisico es verde 0 no verde). Pero de aqui se deduce que la observacién
de O.V. acerca del “sesgo ideolégico” de la tesis de G.K.sélo puede
significar, a lo Sumo, queesta tesis no favorece el proceso politico en la
direccién adecuada, por lo tanto no es cierto, como cree O-*V., que
la mera existencia de tal “sesgo ideolégico”refutela tesis de G. K. sobre
la objetividad de] conocimiento (ver Ciencia Nueva, N° 10). Pues el he-
cho de quelas ideas de G.K. no tenganla virtud de acelerar el proceso
revolucionario no las convierte en falsedades. Después de todo, lo
mismoocurre con la teoria dela relatividad, para no hablar delas inves.
tigaciones sobre el trasplante de 6rganos, que tampoco contribuyen a Ja
revolucién,sino que en cierto modo estimulan las “ilusiones reformistas”,
Es quiza por eso que en un pasaje desconcertante de sy libro (Ciencia,
Politica y cientificismo, pag. 16, linea 19) O.V. alude con escepticismo
a los corazones artificiales, cuya produccién pareceser un sefuelo ntds
de la sociedad de consumo,

3. Una de las falacias usuales en que incurren Jos que promueven
nstrumentacién politica de toda actividad cultural es la siguiente:

afirman primero que el poder politico ha controlado siempre esta acti-
vidad; y concluyen enseguida quela cultura debe estar al servicio de la
politica, Esta es la falacia elemental que consiste en pasar del hecho a
a norma, He aqui un ejemplo de entrecasa. En 1949 hubo en la revista
Ciencia e Investigacion una polémica acerca de] caso Lisenko, En el

j
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o i . ft as ex-
i 1 P. C. habia condenado por sostener “teorias ae on
eesy antipatridticas, mikea oaneea

i efensa de la direccién politica de la c 2 ctor -
=Se de R. Ghioldi: “Estamos concten= que .
en ssa’. T. M. S.] trate de probar e a lela ‘prensa burguesa’. T. M. S. ae
=Sade L ciencia un solo caso en quela ciencia ones oe
7: iitica Si les citamos los casos de Galileo y aonny
=“asien de un pasado remoto; aedy ese oonner ee:
Do defender la teoria darwinista la I

ce SAR aE itice estan separa-Eyes ek la ciencia y la politica no est: pviden _

3 oa slumbrantei —ae la falacia en su forma eee.—_Sanne
; widad légica que suele adornar Ja inatticecin Esnceeacines
ete Todos conocemos lo ocurrido con Galileo seeP eee a
plod ue no soni modestamente qteamericano, pero creo

imitarse, : o

ia simi ero mas elaborada, cuyoién una falacia similar p o mas elabor Amsli 4. pea “De la correspondencia imaginaria ek= y
on ; ién policial”, Consiste en afirma ?a la persecucién pi . mlnin®

Breescoeepoccic’ empiricamente— rane de ae% —}
ech ifici ; cido luego que sleyes histéricas dificiles de testear;. estable: - go| Reaiaieete,
dad X “corresponde” una forma de cultura ry q eee aevss
a iedad X, se concluye que debemos producir me orm a.
Ely a ‘ cioso de esta cuestién es que si la cultura BP oa
oeGosek X no es la quele “corresponde’ — te av -
:eeenoel la policia se encarga de hacer porateeeyeheed
eas evitar la refutacién de la amaJaapereBee

i Igunas sociedadesucho predicamento en a :
wade Saranaltzaron los medios de produccién.

i é1 entendia pori Marx debieran recordar que é 1..,_ » Los queiocdncerdicin y por lo tanto falsa, del ety “4
Coira un esfuerzo maximo del ognigacies
M i iencia. Su andlisis de la socie lad cz
acetinees gobiernan con la misma Lal
ee de cbjtvidad con que Darwin formulé su “Ser- la npr .

ito de exponer una nueva ideologia, sino e
oon

geae

ata do cientifico a la reali-i ente del método ciresultado de la aplicacién consecu  § eee
contra la “investigaci d

ventai"dewareasoa >aed capitalista por las trabas que los ma
reses de clase oponian a tal investigacién: “La lucha de clases... di
el toque de difuntos por la economia cientifica oon zs oe *

dadero, sino de si e‘traté de si este 0 aquel teorema era ver = aoe
perju © incémodo para el capital, agra
aadda reemplaz6é la snag pagads;
+ libre investigacién cientifica, la mala conciencia y la p
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intencién de la apologia”ogia” (del prélogo a la 98
d 80 a la 2# ed. de i

. or Marx no sofiaba con Proponer te :re
: ee lad quecriticaba con tal indignacién poem

" — apeeaiieats ideol6gico, “r los fendme: 2 s

d

e

|
a:kanaes de la estructura Social (asf co 1]
Seasectrcnen aioe ae Sol genera una astronomia geocéntrica)sh
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ieune me €tZ0 del pensamiento criti

,

: :
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ee Poerealismo jmgenuo. Lo que se ofrece es ae sucieg
0s: ige: ilusié

:

eee ch oa el origen de Ja ilusién no Puede, a ahe a
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a teoria cientific: ; te
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: 4 cientifica, el conocjm;

a eutral en el sentido de que corresponde stenblemnen oh
lad, Prescindencia de la ubicacién Social de] ob; ae aoe :

Ans
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para Marx, una ilusién produci-

6. El “sesgo’ iI G0" anticultural de Ja actitud ideologista puede verse_ clencia a otros aspectos de Ja cyl-mbre Nuevo, O, Vv. Se arroja a] campo
ue

:
lal se ha anotado ~ de sus mayores éxiton”,escri 5 ara j
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en sélo para intelectuales 6 gente oe Sid ‘ee bi “de
:
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in socialista
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cionado Zdanoyacusé a la poetisa Ana Akhmatova de escribir poemas
que “no ayudaban a construir la nueva sociedad”. Ya lo vemos: ahora
es urgente destruir la vieja sociedad, y a esta tarea debe supeditarse
Ja totalidad de Ja cultura; mafana serd necesario construir la nueva
sociedad, y como esta tarea es tan importante comola destruccién
de la vieja, habra que desechar todo lo que “no ayudeal pueblo, poli-
ticamente”. gY pasado mafiana? Pasado mafiana, sin duda alguna, la
nueva sociedad se habré convertido en vieja, y lo mds urgente serd ha-
cerla pedazos (esta prediccién esta asegurada porlas leyes dialécticas
inmanentes al proceso histérico). No es de extrafiarse’ si esto conduce
a la degradacién cultural y al fanatismo, pues segtin una definicién
feliz, un “fandtico” no es otra cosa que “un hombre que perdié de
vista los fines y se dedica por completo a los medios”.

7. La filiacién histérica de los ataques a los valores culturales uni-
versales y a la objetividad del conocimientoes tantriste, que dan ganas
de Morar. En la Universidad de Heidelberg, donde enseid Spinoza, los
nazis reemplazaron la famosa inscripcién: “Al espiritu universal”, por
otra mas “revolucionaria”: “Al espiritu germano”. Desde el punto de
vista nazi la ciencia no es nunca objetiva, y menos atin “internacional”
(la internacionalidad dela ciencia es un invento de “judios y liberales”).
En 1938 un grupo de historiadores nazis proclamé dulcemente: “No-
sotros no somos objetivos: somos alemanes” (sic).

Si no hay objetividad nicriterios comunes para juzgar los argu-
mentos, es imposible el didlogo racional; y por eso el ideologismo, o
sea la actitud consistente en considerar las ideas como una mera fun-
cién de intereses 0 motivos ocultos, sin atender a su contenido yasu
relacién con los hechos, conduce a una forma

u

otra deirracionalismo
(elegante o bestial). Durante el desarrollo del fantasmagérico caso
Lysenko, al que me, refer{ antes, un bidlogo soviético con “conciencia
politica” dijo lo’ siguiente: “Los morganistas quieren una discusién,
Pexo nosotros no discutiremos con los morganistas (aplausos); nosotros
continuaremos denuncidndolos”. El reemplazo de la discusién por la
denuncia parece una consecuencia natural del ataque ala objetividad.
Es digno de sefalar que Marx fue una victima predilecta de esta téc-
nica ideologista. Una versién suave de ella puedehallarse en Toynbee
(Estudio de la historia, t. IL), donde Marx es “refutado” sin tener en
cuenta para nada el contenido tedrico desus afirmaciones.

Noignoro que hay quienes usan los “valores universales” yla “ob-jetividad” con el objeto de “vender buzones”, para decirlo con la meté-
fora elegida por O.V.; pero lo mismo ocurre con otros conceptos como
“pueblo” (“oh, pueblo, cuantos crimenes”, etc.), “internacionalismo
proletario” (ch, Checoslovaquia), “libertad” (pretexto para masacrar
vietnamitas), “socialismo” (pretexto para masacrar bengalfes), y asi ad
infinitum.El peligro se halla, pues, en los buzones y no necesariamenteen los conceptos mismos.  
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8. Meinteresa detenerme ahora en un detalle pintoresco, que for-ma parte del cardcter surrealista que atribui a esta polémica, Seguinnos cuenta O.V. en la pag. 47 de Ciencia, politica y cientificismo,“una escuela filoséfica muy en bogaentre los cientificos norteamerica-nos afirma que: una Proposiciénsignifica algosi, y sdlo si, es verdade-ra ofalsa”. sCudl es esta escuela filosdfica? Sin duda el positivismolégico. El estilo insinuante de la frase recuerda otras como: “Encireulos filos6ficos pagados por el Pentdégono esté en boga la teorfade que el espacio es curvo”. O. V. rechaza la tesis mencionada porque,segiin dice, “hay otra dimensién del significado que no puedeignorar.se: la importancia”. Pero gcémo puede creer O. V. que esto constituyeuna refutacién? La afirmacién negada por O.V.tiene la forma de unbicondicional, y negarla equivale a sostener que puede darse al menosuno de los casos siguientes:
a) que una Proposicién significativa no sea ni verdadera nifalsa;) que una Proposicién no significativa sea, sin embargo, verda-dera o falsa,

Pero, por una parte, no es esto lo que O.V.dice;nadatiene que ver con la “importancia”, comoes obvio para cualquie-ta. La tesis rechazada se apoya en la intuicién de que una oraciénsignificante trar&mite informacién, y que en eso consiste precisamentesu significado. Y es plausible considerar que el contenido informativode una oracién est4 dado por sus condiciones veritativas: la informa-cién puede caracterizarse como el conjunto de casos posibles en queuna oracion es verdadera, Este es el quid de la tesis sostenida por lamentada “escuela filos6fica”, tesis que ya fue rechazada por Aristételescon argumentos mas serios que los de O.V.De ningtin modo deseo negar que la “importancia” es importante,Ni siquiera el més acérrimo “liberal a la violeta” negaria algo tan obvio,que es perfectamente compatible con la idea de que unaoracién essignificativa si, y sdlo si, es verdadera o falsa. Las razones de O, V.para atacar esa tesis semantica son para mi oscuras, Ya he sugeridoquetal actitud parece destinada a promoverel desacuerdo hasta donde

y, por otra, esto

9. En su conferencia, R. Garcia se manifesté de acuerdo con O. V.en que: “hay quereplantear la base misma del quehacer cientifico”,ugné “la imagen oficial de la ciencia”, repre-mo légico. Esta concepcién de la ciencia seapoyaria sobre dos supuestos:
1. Hay “hechos objetivos”» independientes del individuo que in-vestiga,
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btesi: 5 > ai bgri-2. El cientifico formula hipdtesis, extrae sus consecuencias lég
"cas y comparaestas ultimas con los hechos,

fa, la critica conjunta de Piaget, Chomsky, Russell
ae ByPerectont *etido que fal concepcién es falsa,

akect : cans 1 dice textualmente: “El punto de vista enpirists
oe : agn existencia de hechos objetivos es cuestionable aun my
ge ae justificaci6n”. Y también: “No sélo la creas e
a fuerb Bedepende de cierta teoria... sino que algunos hec Os
ota es no se ponen de manifiesto como hechos, es decir, es-
ime. ne sosibilidad de ser considerados como hechos «++ hasta -
96 ten ra teoria alternativa para ponerlos en evidencia : _
santo Bredunito 2, sostiene que noresiste el andlisis histérico reali-cu

Se las afirmaciones acerca de la eeeget =
“hechos objetivos’, independientes del sujeto que sear9 2ae

en ningtin ejemplo; y las ambigiiedades con qu ee
ctasipe jor ser producto de una exposicién no escrita,oblig: nine
eahgeds pedeRg Garcia sabe, sin duda alguna, que =ee
manifiesto como un hecho”, no es lo mismo que “no ccei ,
Pero como Garcia se remite a Kuhn, nos painnea.
este autor. En sintesis apretada, las ideas de Kuhn podr
en los dos puntos siguientes:

ibi i la reali-servacién pura: al percibir categorizamos
eo eloe ee yun bidlogo que observan un ee en oo

: . Observamos a través de teorias, las cuales u
Suemodolos hechos acerca de los que hablan. an ieee
cientifica aceptada es un marco conceptual que Kuhn Ilam

“navadicma”. .

B El significadode cualquier término es ~ etvom
i i lo usa. Sinal que depende dela teoria en que se : Sadaies

diferentes en las que figuran a pala ‘
oaere. significado debe ser también distinto en cada una
de ellas,

y ue dos bidlogos que sostengan teorias “in-
suet alyoeResear normalmente comotales— ray
cae tomates, no pueden eliminar la discrepancia mediante la iscu-
sién racional y la experimentacién, pues el sentido de “tomate ie
una teorfa no es el mismo que posee en la otra. Cada cientifico sélo

1ede conversar con los que participan de su paradigma; y los para-
Sans son “inconmensurables” entre sf, pues no hay un lenguaje
empirico neutral que permita la comunicacién entre sostenedores de
teorias diferentes. En suma, la discusién racional es un mito. Sdélo los
partidarios del mismo paradigma usan el mismo lenguaje y pueden
entenderse, aunque no discutir sobre las hipétesis; pues si alguien
pone en duda una hipétesis cambia el significado,de los términos y se
encuentra automaticamente en otro paradigma, o sea en otra galaxia.  
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La referencia al “cambio de galaxia” tiene un sentido masliteral delque podria esperarse, Kuhn Sugiere de manera algo ambigua que elcambio de paradigma no slo reconstituye la ciencia, sino que ademdsmodifica la naturaleza, En la pag. 117 de La estructura de las revo-luciones cientificas leemos lo siguiente: “Como resultado de haberdescubierto el oxigeno, Lavoisier vio la Naturaleza en forma diferente,Y puesto que no podemos acceder a esa hipotética Naturaleza que é]‘vio en forma diferente’, el principio de economia nos induce a decirque después de descubrir el oxigeno Lavoisier trabajé en un mundodiferente”,

Es dificil decidir si nos encontramos aqui frente a un empleoaudaz del pringipio de economia, o simplemente con un lenguaje me-taférico, como sostiene Margaret Masterman (Criticism and the Growthof Knowledge, 1970). Pero si se trata realmente de una afirmaciénSeria, esta postura conduce a un subjetivismo extremo, que meresultadificil conciliar con las repetidas invocaciones de Garcia a la dialéctica,Dicho sea al pasar, el Supuesto sobre la existencia de hechos inde-Pendientes de cualquier Sujeto forma parte de las versiones can6nicasdel marxismo, y sin duda, seria suscrito por Mao Tsétung, a quienGarcia cita con placer,
Pero volvamosa las tesis A y B. Lo que deseo sugerir es que sonautorrefutativas. Una teorfa puede compararse con un sistema decreencias, representable como un Conjunto deoraciones, Consideremosahora elsistema R. G., 0 sea el sistema de creencias que Garcia pusode manifiesto aqui el 26 de octubre, cuando dijo que Galileo tardé34 afios en formular cierta ley. Me pregunto si se trata realmente deun hecho “auténomo”, “objetivo”, de un hecho que existe con pres-cindencia de que Garcia lo conozca 0 no, o si lo dicho por él acercade Galileo es algo que sélo existe cuando se observa desde el paradig-

Es interesante observar que el ataquea la nocién de objetividadcontenido en los paradigmas de Kuhn es aun mis radical que el re.presentado por las “ideologias totales” de Manheim,pues éste suponiaque los intelectuales podian liberarse de las deformaciones determi-nadas por la perspectiva social sin caer en la deformacién correspon-diente a otra perspectiva (por eso afirmaba que su teoria del conoci-mientono era “relativista” sino “telacionista”) .
En el volumen citado antes, Feyerabend dice que la concepciénde Kuhn “tiende a inhibir el avance del conocimiento y a aumentarlastendencias antihumanitarias” (pg. 197). Kuhn, por su parte, nosinforma que, de acuerdo con Feyerabend, ‘la eleccién de teorias esalgo intrinsecamente irracional” (pg. 235). Puedo citar ahora sintemordimientos a Karl Popper, segiin quien “el mito del marco con-
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i aradigma tros dias el ba-al [es decir, el mito del paradigma] es en nues
repincipal del irracionalismo” (loc. cit., pag. 56).

10. Finalmente, lamento contrariar : io V. ee
; ¢ ‘ tal: la necesidad de scon él en un punto fundamen / . ;

Beotic) o modelos de una sociedad deseable. Es sarvae
Oe tajante menosprecio de Marx por todogene de conn

i. ici do dogmaticamente —esicas: “No queremosanticipar el mundo dog e
ousae 3 un joven hegeliano Sece sino ce

i iti tiguo”. Creo, sin Aevo por medio dela critica del an f s n
neEecakiehcio se apoyaba en una eefou

ialécti la historia universal. een el cardcter dialéctico de la b ees
i i lar sobre el futuro; hay qu g Ysimple: es estéril especu | fu ge source: «ae

tribuir a esta madur: Ppéste madure en el presente, y con oe ; eet mee
i i en el instante preciso,de la critica y la accién revolucionaria. ; Ea ecoe

i i amente las institucircunstancias lo exigen, aparecen necesari: é s
barticesy econémicas que constituyen la superacién de la ape ee
rior. La tragedia del socialismoen elsigloeeene dla

: ry A ede :i idad antiutépica. En 1917, a pocas hora: el
Ticindeclars Sletinarhente, “Pasamos ahora a la ote
sociedad socialista”; pero nadie sabia cémo era esa sociedad que debian

mstruir. ; tkad
> La confianza en los procesos dialécticos de la peei wf
menos justificada que en la época de Marx. Hoy sabemos mi is que él.
Construir utopias cientificas revisables es promover un utopismo rea-
lista en contraste con la dialéctica utépica del marxismo clasico.

 



 

 

3

Filosofia de la investigacién cientifica
de los paises en desarrollo *

Mario Bunge

FILOSOFIA Y POLITICA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA

En el contexto que nos ocupa, la palabra “filosofia” es ambigua: unasveces significa filosofia propiamente dicha (légica, gnoseologia ymetafisica) y otras significa criterio y plan de accién (policy). Es ob-vio que los dos conceptos denotados por la misma palabra son biendistintos: la filosofia de la biologia difiere del conjunto de normas yplanes que pueda elaborar una institucién para promover el desarrollode la ciencia biolégica. Con todo, ambosconceptos estan relacionados.En mi opinién, la relacién es ésta: toda politica presupone unafilo-sofia. En particular, toda politica de desarrollo cientifico presuponeuna filosofia de la ciencia.
Piénsese, por ejemplo, en una filosofia oscurantista tal como elexistencialismo, enemigo de Ja légica y de la ciencia. Obviamente,al no ser favorable a la ciencia no podré fundamentar una_politicadel desatrollo cientifico: a lo sumo tolerar4 la tecnologia, sin advertirque no haytecnologia innovadora sin ciencia pura. O tomense la feno-menologfa y la filosofia lingiifstica de Oxford, oscura la primera ytrivial la segunda, pero igualmente desinteresadas de la ciencia y ca-rentes del equipo légico y metodolégico necesario para analizarla: est4claro queesasfilosofias, al ser ignorantes de la ciencia no podran ayudara su desarrollo. En cambio, unafilosofia empirista, tal como el positi-vismo, promoverala recoleccién de datos y el entusiasmo por la exac-titud, facilitandoasi el nacimiento dela ciencia. Pero, puesto que el em-pirismo desconfia de la teoria, frenara el desarrello teérico y por lotanto, a la larga, frenar4 el desarrollo cientifico en profundidad. Unafilosofia pragmatista, por su lado, estimular4 la ciencia aplicada yHevard a descuidar la ciencia pura, con lo cual terminard por frenarel propio desarrollo teenolégico. Finalmente, una filosofia idealista,al despreciar e] trabajo de verificacién experimental, se opondré aldesarrollo de las ciencias experimentales y, en particular, al desarrolloauténomo delas disciplinas que considera de su propiedad: la psico-logfa y la sociologia,

, be 18° Convencién Anual de la Asociacién Verezolana para el Avince de laCiencia, Caracas, mayo de 1968; en Teoria y realidad. Barcelona, Ariel, 1972.
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Acabamos de pasar rapida revista a las principales canes de
actualidad en relacién con la ciencia. La conclusién oe nega-

tiva: las filosofias de moda son incapaces de ae el ‘ esarro
cientifico integral, entendiendoportal el desarrollo de la—
y aplicada, tedrica y experimental, natural y social. Unas filosofias =
oponen a toda ciencia ola ignoran; otras exageran la ee .
las operaciones empiricas o bien de la especulacién; — ven ae -
ciencia aplicada, o bien sdlo la pura; otras, en fin, exc chi =
investigacion cientifica precisamente los temas mas ie . ae
misorios; todo lo concerniente a la psique y a la— a . aan
pues, que la filosofia, lejos de ser supuesto de una po _ :—
llo cientifico, debiera dejarse de lado si ha de empren _ | for we
de la investigacién cientifica. Lo que contradice nuestra tesis inicial,
de que toda politica presupone unafilosofia.

i i liticacontradiccién: no he dicho que toda buena po
aoan filosofia cualquiera, sino que toda nes ercneene
alguna filosoffa. Si la filosofia es mala, también lo sera la politica.
Si la filosofia es sana, la politica podra ser utépica, pero S—
estara bien inspirada. En todo caso, no hay evasion de la oe fa;
puesto que la levamos adentro. Lo que hemos dicho hasta a “4
sugiere que las filosofias de escuela, los ismos, no pueden inspirar e!
desarrollo cientifico integral. Esto no debe sorprender, porque una
filosofia de escuela es, por definicién, fijay parcial, por lo tantoin-
compatible con algo dindmico y multifacético como es la investiga-
cién cientifica. fer tar eval ai

E! desarrollo cientifico integral requiere una filosofia dindmica e
integral de la investigacién cientifica, que haga justicia tanto a la
observacién como la teoria, tanto a la construccién como a la critica,
tanto al aspecto cosmolégico como al social, tanto al aspecto basico
como al aplicado, tanto a la estructura légica comoa la dindmica me-
todolégica de la investigacién. Desgraciadamente, esta filosofia no
existe 0 al menos no es popular. 8

La filosofia de la ciencia mas difundida en los circulos cientificos
de todo el mundo —el primero, el segundo y el tercero— es un positi-
vismoya muerto entre los filésofos, incluso los positivistas. Ese po-

\ -anticuado es el que informa las ideas corrientes acerca de lo
quedebiera ser Ja ciencia en los paises en desarrollo. Puesto que es
unobstaculo al desarrollo, empecemosporcriticarlo.

LAFILOSOFIA POPULAR DEL DESARROLLO CIENTIFICOMm See aye »

: idea mas difundida acerca de lo que debiera ser la ciencia en
los paises endesarrollo parece ser ésta: debiera ser empirica antes que
tedrica, regional antes que universal, aplicada antes que pura, natural
antes que social, y en todo caso filosdficamente neutral, Trataré de
mostrar que ésta es una politica nefasta basada sobre una falsa filo-
sofia dela ciencia.
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Primeramente, en la época contemporanea no hay tal cosa comociencia empirica privada deteoria, y esto por dos razones, La primerarazon es quela finalidad de la investigacién cientifica desde Galileoy Descartes no es acumular datos sino descubrir leyes, y una ley esun enunciado referente a una pauta supuesta real; mds atin, una leycientifica no es una Proposicion aislada sino una formula pertenecientea una teoria, por subdesarrollada que ésta sea. Una generalizaciénempirica es superficial y carece de los miltiples apoyos y controles€ que goza un enunciado encastrado en un reticulado légico, Lasegunda razén porla cual no hay ciencia moderna sin teoria es quetodo dato deinterés cientifico se obtiene con ayuda de alguna hipétesis,a menudo con ayuda de teorfas, y en todo caso se lo busca en relaciéncon alguna teoria. Esto vale, en particular, para los datos de labora-torio obtenidos con ayuda de instrumentos cuyo disefio se funda enteorias fisicas y quimicas. E] dato aislado carece de valor cientifico:un dato adquiere interés cuando puedeencajar en alguna teorfa, seapara ponerla a prueba, sea para deducir explicaciones y predicciones.En suma,una delas caracteristicas de la ciencia moderna esla sintesisde experiencia y teoria. Quitese la experiencia y quedar4 la especula-cién pura. Quitese la teoria y quedaré el conocimiento vulgar, a losumo protocientifico, Sin teorfa se obtendr4 informacién superficial€ inconexa: sdlo dentro dela teoria se alcanzan la profundidad y latotalidad.
La segunda tesis popular es que la ciencia de un pais en desarro-lo debiera ser regional: que debiera limitarse a estudiar los hechostipicos, las curiosidades regionales que no se encuentran en otras

de vista empirista: hacer ciencia
, y estudiar loque hay en cualquier parte es duplicar innecesariamente las observa-ciones. Asi, por ejemplo, segin esto la astronomia argentina debieralimitarse a catalogarlas estrellas del cielo austral, la botdnica venezo-lana a hacer herbarios de plantas tropicales, y la sociologia mexicanaa observar la comunidad indigena delaltiplano centroamericano, Aun-que parezca paradoja, esta tesis es sostenida tanto por nacionalistasextremos como por quienes consideran a nuestros paises como provee-dores de materia prima, sea petréleo o datoscientificos, Evidentemente,es una tesis falsa, ya que la ciencia es universal © no es ciencia sinofolklore. E] error Proviene del falso supuesto filoséfico de queconocer€s observar, Este Supuesto es también el que subyace al temor a lasduplicaciones. Este temor es infundado,precisamente porque el cono-cimiento cientifico no se limita a observar; la observacién se hace enun contexto conceptual, se describe con ayuda. de ideas tedricas, y ponea prueba 0 enriquece a estas ultimas. Tratdndose de un proceso tanrico, la probabilidad de que dosinvestigadores obtengan exactamentelos mismos resultados es muy pequefia. Y aun cuando la duplicaciénfuera frecuente, no seria redundante, ya que la verificacién indepen-diente es indispensable. En todo caso, la exigencia de limitar la  
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i shai Sgicamenteveélinvestigacién a lo autéctono tiene por efecto tebajar) tragic peeees
hak de la investigacion, ya quela finalidad de la ciencia es en
as ry pautas generales, no de describir idiosincrasi s. eat
. tercera tesis popular es que en nuestros patses la cienc . pe .

2 siguiente, habri¢ 3 enzar por la tec-j 2, por consiguiente, habria que com s
ee cecas :fuerzo en ciencias basicas. Esta tesis prag-fa, postergando todoe:fuerzo enci ie tee casi etel iesisspee ee
—acscue la tecnologia moderna es ciencia aplicada. v0=
a atica ignora igualmente quela criminalidad y: otros setae
Seals no se resuelven aumentandola fuerza policial po e stewre
een i i sacionales, que todas estas re-s, sociales y educacionales, y
ceceroft P ejecutarse a la luz de; ficaces, deben planearse y ej ‘ f
BEcondmicos, sociolégi logic En suma, la tesisi dmicos, sociolégicos y psicoldgicos. s F is
doo, i econizar el predominio de la praxisi “0 practica: econizar el predomin:es poco practica: al prec el 1 =
gage racaso de la accion el triunfo de la imia ¢ a el fracaso de la ac y 1sobre la teoria asegur: r priate ies ied age

visaci a é es sin examinar medios y que,isacién que apunta afines sin e } oc
ian porlas eaas olvida a los hombres. Ciertamente, SigeRome

To i i se stergue el desar:erso, es decir, que se posterg) desarro
ae repanes Ioinverse. ‘n nivel en ciencia basica.i icada hasta alcanzar un buennive ide Ja ciencia aplicada hasta alca Pappahe

i edidas rapidas y hay mas gente aida |
seepagepana ie ice la subordinacién dei io. Pero quien preconice la su a 1
ee aaeeee4 naturaleza dela tecnologiaia
— La solucién no est4 en desarrollar la uma a expensas on la
otra, no estd. en postergar unadeellas, sino en desarrollar ambas a. Len

* ae cuarta tesis popular es que las ciencias naturales deben oe
preeminenciasobre las ciencias del hombre. Esta se pace oe

iniones falsz @ imera es que lo urgente es lzdos opiniones falsas. La primera¢ Scageatal eth 52
a :ésta se limite a la produccién, es decir, a las ingenie
ess Golens Jad: los desarreglos psiquicos yrias fisicas y biolégicas. Esto no es verdad: los desarreg aepeinalceay
los sociales son:materia de las ciencias psicosociales ap ea sl »
est4probado , jue estos problemas son menos importantes que los

a Ani i ™ » as a0 oSproble | produccién, Lo tnico cierto es que ips, nacionts
as enfrentan pavorosos problemas psicosociales prenieegy

s descuidado en beneficio de la produccién. La sap ie
a que subyace a la cuarta tesis popular es de naturaleza
‘ciencias del hombre se han desarrollado tardiamente y =
as ciencias de la naturaleza, y ast debeseguir siend o.
s cierto, lo segundono; el desarrollo cientifico de un pais

que recoger todas las etapas del desarrollo de Ja ciencia
ahorrarnosla astrologia, la alquimia, la acupuntura

sis, abordando directamente las fronteras de la investi-
: contemporanea, al menos en la medida en que no requieran

recursos fabulosos. Todo es cuestion de disponer de receae fase
nos y de adoptar unaactitud cientifica, no precientifica 0 seudocienti-
fica, al abordar los problemas delas ciencias del hombre.

Un pais capaz de hacer matematicay fisica lo es de hacer cane
logia experimental y psicologia matematica con tal que no, tenga pi
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juicios contra éstas. Hoy dia las diferencias metodoldgicas entre lasciencias de hechosno existen: las diferencias son de objeto y de técnicano de métodoni de finalidad.
La finalidad de todas las ciencias es la misma: encontrar leyes.El método es uniforme: presuponer la légica y la matematica, plantearproblemas, ensayar hipétesis para resolver, poner a prueba las hipéte:sis, y finalmente evaluarlas. Esto vale tanto para la quimica como parala sociologia. En ambos casos se formulan modelos teéricos, en loposible en lenguaje matematico, En ambos casos se comparan lasnuevas ideas conlas viejas asf como con datos, tanto los ya disponiblescomo los datos buscados a incitacién de la teoria misma. Ciertamenteel quimico y el psicdlogo se ocupan de asuntos diversos y los tratancon técnicas (métodos particulares) distintas, pero el método general ®y la finalidad de sus investigaciones son idénticos. Esta unidad demétodo y definalidad explica la movilidad de un numero creciente decientificos, que pasan con soltura de un campo de laciencia al otro,con tanta mayor soltura cuanto mas desarrolladas estan las teorias,
Undesarrollo unilateral de las ciencias de la naturaleza a expen-sas de las ciencias del hombre seria artificial porque romperia la uni-dad de la ciencia. Seria antieconémico porque desaprovecharia recur-sos humanos: en efecto, dejaria de -aprovechar numerosos talentosfascinados por problemas psicolégicos y sociales. Seria impolitico, por-que hay urgentes problemas socioeconémicos cuya solucién exige in-vestigacién cientifica original. Seria anticultural, porque abandonariael campo delas ciencias del hombre a los charlatanes y a los tradicio-nalistas que ignoran o temen la revolucién operada en la psicologiay en la sociologia en los ultimos veinte anos. Todas las ciencias sonimportantes: no hay ciencias de primera y ciencias de segunda, sinociencias avanzadas y ciencias subdesarrolladas.
La quinta y ultima tesis de la filosofia popular que estamos consi-derando es que la ciencia en los paises en desarrollo tiene tantos pro-tlemas urgentes que no tiene tiempo para perder en anilisis filosé-ficos. Esto presupone, 0 bien que ya se esta en posesién dela filosofiaverdadera y definitiva, 0 que se puede prescindir de la filosofia. Loprimero es un dogma indigno de un cientifico, para quien ninginprincipio debiera ser incorregible, en particular ningtin principio filo-s6fico. En cuanto a la opinién de que la filosofia es un lujo, no escierta: toda investigacién cientifica presupone una ldégica, una gnoseo-logia y una metaffsica. Sin légica no hay control de las inferencias;sin ciertos supuestos sobre el conocimiento no hay busqueda libre dela verdad ni criterio de verdad: sin Supuestos metafisices acerca de laexistencia de caracteres esenciales y pautas objetivas no hay biisquedade unos 'y otros. No hay manera de librarse dela filosofia, que es tanubicua como Dios. Lo que cabe hacer es advertir tales supuestos,examinarlos criticamente. reformarlos de tiempo en tiempo, y desa-trollar sistemas filosdficos acordes con la légica y con la ciencia, yfavorables a la investigacién ulterior. La filosofia librada a sf misma,

>
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   in control légico ni empirico, puede convertirse en una fiera que
od la ciencia y la destruya, como lo hizola filosofia oscurantista
ll hace apenas 30 afios. O que torpedee el desarrollo de las

:del hombre, como lo viene haciendo la filosofia oscurantista

Sens,estas cinco tesis de la filosofia popular del desarrollo

i tifico en los paises en desarrollo son nefastas: de aplicarse, distor-
, m retardarian el avance de la ciencia, Esas cinco normas

Eaetas iadan en unafalsa filosofia de la ciencia; eee tie

plazar esta filosofia fragmentaria por una filosofia integral de

investigacién.

   
    
   

     

       
   
   

         
     
   
    
   SOF RAL DE LA INVESTIGACION

Bearcat LAPOLITICA CONSIGUIENTE

Una adecuadafilosofia de la investigacién cientifica debera Epo
nocer que ésta es una empresa multifacética: que tiene un lado ae
y otro empirico; quees universal en cuanto a su método y su — ic ae,

~ aun cuando en cada regién posea objetos o temas tipicos; a tiene

unlado puro otro aplicado; que se ocupatanto dela natura’ omnee
del hombre; y que tiene supuestos filoséficos tanto como a ~=
de importancia filoséfica. Estas cinco tesis parecen ny “= -_ -
go son impopulares, ere entre los responsables de pla
aific 1 desarrollo cientifico. i

i aaisha estas tesis sobre el cardcter integral y ae dela
ciencia, entonces se adoptara una politica integral del desarro} lo cien-
tifico. Esta politica se resume en las cinco normassiguientes.

      

   
    
    

    

        
       

          
     
    

    

    

 

I. Fomentar la investigacién tedrica y sus contactos con la inges-
tigacién empirica. La inyestigacion de campo o de isherstorin rara

V , requicre estimulo; los investigadores con inclinaciones te ricas “0
siempre una minorfa. En cambio, la investigacién tedrica es a mann 0
d ada, a veces por excesiyo amora lo practico y otras veces por

ancia. Por ejemplo, pocos saben de la existencia de la iolosia
a, de la sociologia matematica y dela lingiiistica matematica: a

é una sonrisa ante la mera mencién de estos nombres.
estimular al joven con inclinaciones tedricas recordandole
en que, por imaginativa que sea, una teoria cientifica

examenes empiricos y debiera estimular nuevas in-
empiricas. Debe estimuldrsele ademas a que ayudea los

res a resolver sus problemas, fomentdndose asi la inte-
teoria con la experiencia, Este fomento delas relaciones
conJa experiencia cientifica no debe llevar al extremo

investigacién tedrica desconectada de trabajos expe-
pero de posible relevancia a trabajos experimen-

paises. Ni siquiera debe llevar a desalentar investiga
que por el momento. parecen carecer de relevancia empirica:
cI con la experiencia no se conocen de entrada y, si bien
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no se las ve en un momento dado, acaso pueda vérselas mas adelante.Eneste punto, como en los demas, no se trata de cerrar caminos sinode allanar los caminos mas convenientes, Sobre todo, no se trata deforzar sino dealentar,

Il. Estimular la eleccién de problemas de interés nacional pero in-sistir en que se los trate a nivel internacional. Seria absurdo desapro-vechar la oportunidad de medir rayos césmicos en Chacaltaya, de hacerbiologia de trépico en Amazonia, 0 de estudiar a los indios motilonesen Venezuela. Las peculiaridades nacionales deben recibir especialatencién, tanto para enriquecimiento, del saber universal como parasu eventual utilizacion. Pero todo objeto o problema tipico debera tra-tarse con el método y el fin universales de la ciencia, Biologia deltrépico, bien; biologia tropical, no. Ademés, los temas autéctonos nodeben desplazar a los demés. Una cosa es preconizar el relevamientogeologico de la zona andina y otra exigir que la geologia integra deun pais andino se dedique a esta tarea, con descuido de la geologiatedrica y de laboratorio, Una cosa es fomentar el estudio de la faunaregional yotra limitarse a coleccionar, describir y clasificar especime-nes autéctonos. No hay geologia modernasin fisica Y quimica, ni haytaxonomia biolégica sin genética, filogenia y ecologia. Quien preconicelimitar la actividad cientifica de una zona al estudio de lo tipico conolvido de lo universal, preconiza en realidad el retorno a siglos ante-tiores, cuando habia disciplinas auténomas y capitulos auténomosdentro de cada ciencia. Este Provincialismo es cosa del pasado; lainvestigaci6n, sin dejar de diferenciarse, se ha integrado gracias a lasteorias y técnicas comprensivas, En suma: ciencia con Tasgos naciona-les, sf; ciencia nacionalista, no.

Ul. Fomentarla ciencia bésica tanto como la aplicada. Hay quetener en cuenta quela ciencia basica es valiosa en sf misma, porquenos permite comprenderel mundo, y no sdélo porque nos permite trans-formarlo. La ciencia aplicada, en cambio, no existe sin la pura. Laagronomia es biologia aplicada, la farmacologia es bioquimica apli-cada, la psiquiatria cientifica es psicologia y farmacologia aplicada,y asi sucesivamente. Ciertamente, se puedeejercer una profesién téc-nica sin realizar investigacién. Pero este ejercicio, para ser eficaz, debe-ra fundarse sobre investigaciones puras y aplicadas realizadas porotros. El buen médico est4 informadosobre las recientes adquisicionesde la investigacién biolégica aplicada, la que a su vez se funda sobrela investigacién bdsica en biologia y bioquimica. Algo similar vale para
3 antes de aplicar hay que tener qué aplicar; si sequiere innovar responsablemente en la accién hay que hacerlo sobrela base de Conocimientocientifico; lo otro es rutina o improvisacién,

IV. Estimular las ciencias del hombre, El primer paso en estadireccién es advertir que las modernas ciencias del hombre, por ser
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iricas -dricas, tanto de laboratorio y campo como de
od Ss Sitios, :=ese el hallazgo de pautas generales
ag Seic min a toda la ciencia, son hermanas de las ciencias
eeate: ea por lo tanto independientes de las humanidades
-—Peutido tradicional. Mantener a las ciencias del hombre
. rrol de las humanidades, alli donde éstas siguen dominadas
= 4 ode tradicionalista v anticientifico, es condenarlas al atraso;
Ec eal enos retardar su constitucién en ciencias propiamente
ee st os menos quese renueve totalmenteel espiritu de las
ie ot manidades por la via de la filosofia cientifica, las
as. hombre debieran cultivarse en las facultades de ciencias

eeoaltades independientes.

  

ilosofia cientifica. Unafalsa Filosofia dela cien-
: eis{ee cientifica y llevar a Gexpiltareat fort

s: ios cientificos debieran, por lo tanto, interesarse por
iEeon filosofia cientifica de la ciencia, Nétese bien: no ¢

pie Ase nafilosofia ya hechasinode construirla. A diferencia
ST catiice0 de la genética, en el campo filoséfico ae hay ae:

i icos; casi todo esta por hacerse, to
Ours di vaebatiPero esto no deberia abrir las
osPs : Beisoién y a lo que los argentinos denominamos
Fiemne En aSpo la investigacién responsableesta limitada por

Tégica ir la ciencia Quien ignore las dos nada podra aportar.
5 : Ss de ellas podra plantear problemas y criticar solu-
ie. Solamente quien esté familiarizado con ambas podra hacer
contribuciones originales a Ja filosofia de la ciencia.

i se constituya unafilosofia realista e
iio!eeaeeaspais de la Tevettionctba tal como <
la practica al nivel més avanzado en todes a —— yave eir

vanzar recerla o de frenarla,
Somer faticesron no sin ayuda: deberan recu-
ri stitcicn a la historia de las ideas filoséficas y cientificas, so
= ride Semariscn inexactitudes y oscuridades y de inventar el para-
red En suma, podran ignorar a los fildsofos anticientificos pero

n aliarse con los filésofos amigos de la ciencia. Podran ignorar
el, Husserl y Heidegger, pero no podran ignorar a Russell, oe

. Pero no basta informarse, ni cementar y criticar a tal o cua
que abordar los problemas epistemolégicos del mismo modo
rdan los problemas cientificos, es decir, no sélo con conoci-
aedos de los antecedentes sino también, con espiritu
‘con elpropésito de hacer mas luz. Al igual que el cientifico,

ofo dela ciencia se propone obtener conocimiento original. La
ia estA en que el cientifico averigua algo acerca del mundo, en

tanto que el filésofo de la ciencia averigua algo acerca dela cien-

 

    

  

  

  



 

   

 

II. EL PROBLEMA ESTRUCTURAL

Nota introductoria

Una delas contribuciones mds importantes del pensamiento latinoame-
xicano contemporaneoes la teoria del subdesarrollo, que al demostrar
la naturaleza estructural de éste ha revelado sus causas més profun-
das, ha explicado sus consecuencias misirritantes y ha superado la

en idilica de un proceso lineal en que el desarrollo sigue al sub-
desarrollo con la misma automaticidad que la madurez a la adoles-
cencia (véanse las obras de C. Furtado, F. Henrique Cardoso, Pablo
Gonzdlez Casanova, O. Sunkel y H. Jaguaribe, entre otras).

Como un corolario natural de esa teoria, la problematica de la

‘Giencia y la Técnica se pudo analizar desde esa perspectiva estruc-
tural y entonces se encontré explicacién racional a un conjunto de
cuestiones que el pensamiento en boga en los paises desarrollados (y en
varios de los masprestigiosos organismos internacionales) se mostraba
incapaz de entender. Estudiado como un problemaestructural, se lleg6
a conclusiones y recomendaciones muy diferentes de las que proponia
el esquema entonces en uso. Como un simple ejemplo obsérvese —en el
Siguiente parrafo de O. Sunkel— lo que ocurre con algunas de las

concepciones popularizadas en la década de 1950: “El proble-
ma del desarrollo cientifico-tecnolégico es, por consiguiente, bastante
mas complicado quela simple creacién de la carrera de investigador y
de condiciones salariales adecuadas; el establecimiento de algunos la-
boratorios en las universidades o fuera deellas, la multiplicacion de los
‘cargosde investigacién cientifica y tecnolégica y su dotacién de cier-
tosrecursos, etc. Si la sociedad, y especialmentesu sistema productivo,

estr a refleja, simple copiadora e imitadora deotras socie-
cion cientifica resulta en verdad innecesaria, es dis-
ne utilidad practica alguna’. A. Herrera es atin mds
que después detres décadas de esfuerzos sostenidos

de por el anélisis pre-estructural “el andlisis mAs
aque, en términos generales, se puede hablar casi de

i

delas caracteristicas sobresalientes de esta escuela latino-
ahasido la produccién de trabajos ricos en ideas y en donde
bere ae: estudian en un contexto macro-

histé le gran amplitud en el quelas variables culturales y politicas
nosdlo no han sido ignoradas sino ubicadas en el lugar de pivilegio que

_ merecen. Son trabajos maduros, en los que el pensamiento latinoame-
ticano se muestra liberado del dominio cultural del sistema de ideas
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vigente de los paises centrales y, por lotanto, seguro de sf mismo, audaz,
ambicioso, al par que sdlidamente fundamentado en investigacionesrigurosas. El lector podraé sin duda apreciar estas caracteristicas en loscincotextos queintegran, esta seecién,

E] primero pertenece a Helio Jaguaribe, estudioso br:asilefio espe-cializado en Ciencias Politicass. Es uno de los pocos estudios queanalizan en profundidadlas causas histéricas dela actual realidad cien-tifico-técnica en América latina. Este aspecto, que ha sido descuidadopor otros investigadores, est4 en ¢ centro de las preocupaciones deJaguaribe, como se pone de manifiesto al definir los alcances de sutrabajo: “Se Sugiere en el presente estudio, y se tratar4 de probarloa continuacién, que la irremedialidad estructural del atraso cientifieoteeno‘égico de América latina se debea ciertos tipos de deficienciasque ocurrieron histéricamente, y siguen ocurriendo en la actualidad . . ,a lolargo de un Procesoqueseoriginé a fines del siglo xv yse extiendeaunque modificado, hasta nuestros dias”. Con tal propésito estudia loque denomina “E]le, zado ibérico” y en particular el] complejo procesoque lleva a la ruina de la que califica como “floreciente cultura ibé-Tica del siglo xv” con muy graves consecuencias en “la produccién yel consumo autéctono de la ciencia y la tecnologia”. Del proceso his-torico peninsular Jaguaribepasa a “E] caso latinoamericano”, en el quedistingue varias etapas, a las que trata con agudeza y autoridad, paralegar asi a nuestro tiempo. Entonces sefiala las caracteristicas mds sig-nificativas del Presente y en particular destaca que en la crisis de losanos 60 se inicié la segunda etapa del Proceso de industrializacién en
la que las nuevas fuerzas dirigentes renunciaron a “un proyecto auté-
nomo de desarrollo”, conclusién cuya importancia no es necesario
subrayar,

Osvaldo Sunkel, economista chileno, es el autor del segundo textocuyo titulo “La universidad latinoamericana ante el avance cientificoy técnico: algunas reflexiones” puedelle a confusfén porque enrealidad su anilisis se extiende mucho mas all4 del rol de la univer-sidad. Su Preocupacién es la relacién entre subdesarrollo y tecnologia,
problema queestudia con singular penetracién y quelo lleva a discutirciertas afirmaciones que se suelen aceptar a libro cerrado. Asi, por
ejemplo, afirma que: “En efecto, a la luz dela experiencia latinoame-
ricana noresulta de ninguna manera obyio que el subdesarrollo de
Ja regibn pueda atribuirse a la falta de incorporacién a la misma de
Os progresos que la ciencia y la tecnologia reali aban en los paises
centrales”, Sorprendente afirmacién eno? Pues Sunkel proponeotras
de igual calibre «ue son una buena prueba de quenoesta dispuesto a
aceptar los “clichés” habituales, Su desprejuiciado anflisis lo conduce@ conclusiones que hoy son consideradas como “corrientes”£9 su momento no fueron muybien recibidas, como cuandoafirma que
nos encontramos en pleno proceso de incorporacién a unamodalidad del modelo centro-dustrializacién por s

   

  
  

  

pero que

nuevaperiferia, del cual crejamos que la in-ustitucién de importaciones nos estaba liberan-
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i ; sunkel demuestra el signi-As i é sin duda, es que Sunkel demtir mas importante, sin a, ee rie eredo”. Stratéricn de la tecnologia en cl proceso de ie lee ares
, sarrollo, una faceta que habia sido completamente ignoradaie: >el sul c ;investigadores. ee os tral 5
ag itode Gustavo Bayer, cientifico social, eeir pe.

. interesantes. En primer lugar, un anilisis pas a - sea
iede autonomia nacional y de a Soe -—
i i a revisién de las implicancias ija. Luego, una revis i ny “fe ca sae

7 oe eit al estudio de la situacién nen a Eetados Sod el Brasil de hoy. Con todo detallea aoe ee
Bevconologia y conquista de autonomiaenel caso rasi eee ports

i ; e 1. : i Se n del acuer-

fica y Denes algunos resultados que estoy se guro no cineehies ss
. Reis lo que puede conducir a mas Sacra de aoraant

4 x j snearen el problemaen los ‘“os trabajos que encarenel y ray muy pocos trabajos qu 1 iproble Pym
of ae de J pais dadoeneste instantea - = ee oe

? ene a aeel texto de Bayer es importante, ya que no sélo tien
te debe necesariamente motivar otras nuevas. ; - , “ldgs

' ie se debe < flear Herrera, ge2 > esta scrie se debe a AmilcEl cuarto texto de es ie ee
iali a de recursos naturales yi eialista en economia de re a

Betonnean ledica importantes esfuerzos a los problemas dehace algunos afios dedica imp:
ienci fa},ciencia y tecnolog me

Se trata de un texto ee ie ae cee “ae
i idad, al tiemnm amplitud y profun » al tiempo. qu a

ea ants feetidad de sintesis, los mas variados ee nl
= Aoi > eo ~g ie isissen el desarrollo cientifico-tecnolégico de Sargtne

a opone algunas ideas de primera importancia. “a — ae
Dade es la que se refiere a la nec sidad y rpcir Seod lo que denomina “politica cientifica explicita ote Poltica
Fentifica implicita”, En sus propias palabras: : ieees on

f . eyes, regle os yesta Sut.oficial’; es la que se expresa en leye 8, re apie ee Glick,
planes de desarrollo, en las declaraciones gu bernar . eta Sat

5 > realmente determina el pa as
eepn’ if itd Pinsent porquecarece de estructu-
can. iieee i ethen la demandacientifica y tecnoldgica
a ee”dapai , Dicho de otro modo:i ige: » @) nada " 3 t no Ddel ‘proyecto nacional vigente en cada ps inet hoa econ
puede o no haberpolitica “explicita”, pero siemy rag hk © mae
especialmente cuando se afirma inocentemente a no&eei

i y coherente en doc sntos sti

eencarga tei con la que esté en vigor
Seiten. iain ne- las ietéeien’ definiciones guber-
i eeuales2 co onl ae Iitice implicita la que realmente
encpane," oes Bfereities fundamentales entrecuenta. Habiendo puesto en claro las dife ——— ete
ambas politicas, Herrera puede disecar a fondo _ la ree : ~ ee

“bri shada” instituciones con ;_ Geulta detras de la “brillante fachada” de institucion

 

 

 

ra Aie" A, Herrera ha publicado Ciencia y politica en América latina, (Buenos Ai- res, Xx1, 1971) una de las mejores obras en si re icadas en espanol.j ‘as en su género publi, 1) le | 2) soe Siglo  
  



  

 

56 JORGE A. SABATO (comp.)  seins de investigacién, los ministerios deotras Instituciones que suele
élites gobernantes,

EI ultimo texto es de un economi5 : 2 mista argentisu impor auras ‘i ‘gentino, Alfred.
0aga ne &) quesetrata de un estudiode la anea ae a > Le 3 = <Sede i. de la teoria econémica, comenzando cor a“
iconk,_ ortodoxa del cambio tecnologico y pro mi i”vor Pare ec Los lineamientos basicos de un enfoque = a .onwe previamente estudiar Ja caracterologia oe

GBteratlne ce la tate hicto cotparae en detalle delos ate“Uvidad media en funcid :mentale: ‘ “ F uncién de fz

d tales del tipo de “cambios en los métodos di a feoters funda:dos , “cambios en los precios iene le eeaoisen emplea-
le economia: tas eee enes finales”, “apariciSs © deseconomias de escala”, etc, Concluye lemmerandoque “en una economia de i
a spendiente delti ize ites fundamentales de] cambio tohaligiooninetee pesorelativos a la distribucié : n buscarse en 1vale d d stribucién del ingreso, a la sustituciénde i aya intervencién extranjera”. © mmportaciones

   

 

ciencia y técnica
sterips oi s » y tantasn servir sdlo para “salvar la cara” de las   

      4.

       
   Por qué no se ha desarrollado

la ciencia en América latina *        
     
   Helio Jaguaribe
    
     

 

EL ATRASO CIENTIFICO-TECNOLOGICO
   

 

El atraso de la produccién cientifico-tecnolégica de los paises latino-
americanos, en relacién con los paises industrializados, es tan mani-

fiesto en la actualidad y, por otra parte, constituye algo tan insertado

en el procesohistérico de esos mismos pafses desdelos origenes de la
revolucién cientifica del siglo xv, que resulta innecesario acumular

elementos comprobatorios sobre ese hecho.

Tres son los aspectos basicos de esa realidad que merecerian, pro-

bablemente, el consenso de !9s estudiosos. El primero se refiere al

actual desajuste de nivel de la produccién cientifico-tecnolégica de
América latina, en relacién con el delos paises desarrollados y, aun con
el de algunos paises no plenamente desarrollados comoIsrael, 0 con el

de paises mucho menos desarrollados, en su conjunto, que América

latina, aunque dotados, bajo la forma de enclaves, de cierta “masa;

critica” cientifica, como la India, para no mencionar el caso particular
de China. Existen, sin duda, en los paises mds adelantados de América
latina, diversas personas con capacitaciones cientificas del mejor nivel
internacional, Existen, también, procedimientos tecnologicos corrientes
de vanguardia. No existe un sistema cientifico-tecnolégico relativa-
mente integrado y autosustentado, ni siquiera como en la India, bajo
la forma de enclaves universitario-tecnolégicos. Falta masa critica para
la actividad cientifica en Américalatina, salvo en algunas especialidades,

en el Ambito delasciencias sociales. Asimismo, la tecnologia latinoame-
ricana, en las actividades de avanzada y de mayor complejidad, es
totalmente importada, aunque opere, en gran parte, con instrumental

fabricado en la regidn.
El segundo aspecto que mereceria el consenso de Jos analistas ‘se

refiere al cardcter histérico de ese atraso, No se trata de un atraso
coyuntural como seria, por ejemplo, el de la produccién de artefactos
nucleares en la Unidén Soviética con respecto de los Estados Unidos,
después de la segunda guerra mundial. Ni siquiera de un atraso hist6-
ticamente reciente, como ocurre, de una manera general, en la tecno-

europea de nuestros dias comparada con Ja norteamericana. Se
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i * Capitulo II del libro Ciencia y tecnologia en el contexto socio-politico de
América latina de Helio Jaguaribe (Universidad Nacional de Tucuman, 1971).  
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trata de un atraso que se vino configurando desde los albores de Ja
revolucién cientifica, cuando Italia, y luego Francia, Inglaterra, los
Paises Bajos y los paises germénicos —pero no los paises ibéricos—
abandonaron el paradigma aristotélico de la ciencia escoldstica para
adoptar el galileico y, a partir de ese momento, entraron en un proceso
acumulativo de desarrollo cientifico, autoinducido en cada uno | de
aquellos paises aun cuando una creciente incomunicacion de los cien-
tificos vino a constituirse como parte integrante del proceso.

Por fin, el tercer aspecto digno de mencién, se refiere al hecho de
queel actualatraso cientifico-tecnoldégico latinoamericano mantiene, en
la actualidad, por lo menos algunas de sus caracteristicas historicas
fundamentales. Dicho de otro modo, se trata, desde la segunda mitad
del siglo xvi, de un atraso del que son conscientes tanto la comuni-
dad cientifica como los dirigentes politicos y econédmicos de los paises
de América latina, los cuales se declaran, en cada oportunidad, orien-
tados deliberadamente hacia la superacién de dicho atraso, sin que,
hasta ahora, hayan conseguido jamds modificar suficientemente las
condiciones que lo determinan, de modo que se va propagandoirre-
mediablemente, de generacién en generacién lo que podria Iamarse
una estructural inactualizacién cientifico-tecnoldgica.

Frente a los tres aspectos arriba mencionados, parece fuera de
duda que debiera buscarse una explicacién de ese atraso cientifico-
teenolégico, crénico en cierto o ciertos tipos de deficiencias estructu-
rales de cardcter bastante permanente en las socicdades latinoame-
ricanas. (...)

La observacién de las principales condiciones que influyeron en
Ja formacién del pensamiento cientifico moderno hace resaltar dos
condiciones basicas: 1) el racionalismo operacionalista de la cultura y
2) la existencia de condiciones sociales institucionalizadas favorables
a la produccién y al consumo dela ciencia y de sus aplicaciones téc-
nicas. Si esas observaciones son correctas, habria entonces que tratar
de encontrar, en relacién con una de dichas condiciones 0 con ambas,
los tipos de deficiencias de caracter mas permanente que impidieron,
y siguen impidiendo, el desarrollo cientifico-tecnologico de América
latina,

Se sugiere en el presente estudio, y se tratara de probarlo a con-
tinuacién, que la irremediabilidad estructural del atraso cientifico-tec-
nolégico de América latina se debe a ciertos tipos de deficiencias que
ocurrieron histéricamente, y siguen ocurriendo en la actualidad, tanto
en el campo de la cultura comoen el delas instituciones sociales de
los paises latinoamericanos, a lo largo de un proceso que se origind
en las capitales ibéricas a fines del siglo xv yse extiende, aunque mo-
dificada, hasta nuestros dias. Estos tipos de deficiencias implican con
relacién a la cultura —especialmc ute referida al pasado— formas racio-
nales pero no operacionales de concebir el mundo; y con respectoa las
instituciones sociales —tanto en lo que se refiere al pasado comoal
presente— formas que nofavorecen la produccién relativamente auté-
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noma y endégenadela ciencia, y que no favorecen, sino hasta impiden
el consumodeformas no importadas de tecnologia. En el largo proceso
histérico en el queestos dos tipos de deficiencias se fueron mantenien-
doestructuralmente, la forma bajo la cual se manifestaban tales defi-
ciencias se fue modificando necesariamente con el tiempo. Sin embargo,
el tipo de obstaculo al desarrollo cientifico-tecnolégico representado
por dichas deficiencias permanecié funcionalmente en cada época,

EL LEGADO IBERICO

Pocas cosas, tal vez, sean mas sorprendentes, para el analista de
la historia occidental moderna, quela falta de correspondencia puesta
de manifiesto entre el grado de desarrollo y el impulso cultural y social
de los paises ibéricos, a fines del siglo xv y el proceso de decadencia
que, aunquenoostensiblemente, los afecta ya a fines del siglo xvi y, en
forma evidente, los devasta a partir de la segunda mitad del siglo xvu.
Si consideramos los tres principales sistemas sociopoliticos que se
configuran en el transcurso de la Edad Media ibérica, el reino de
Aragén, comprendiendo Catalufia, Aragén y Valencia, el reino de
Leény Castilla, incluyendo a Galicia, Le6n, Castilla y Sevilla y el reino
de Portugal, extendiéndose desde el Duero al Mifio, al norte, y hasta
los Algarves al sur, observaremos, en el ultimo tercio del siglo xv, cémo
el proceso de la Reconquista, en el que se encontraban empenados
desde hacia siglos, y que culminé enel curso de ese mismo siglo, fue,
a la vez, una empresa victoriosa y una extraordinaria condicién de
“nation building”.

Confrontados con la necesidad de afirmar su propia cultura, fren-
te al Islam, de alcanzar unalto nivel de eficiencia organizativa y militar
para derrotar al moro y de mantener un elevadotono ético y motiva-
cional, conel fin de sustentar una lucha multisecular, los paises ibéricos
respondieron en forma afirmativa v creadora a ese complejo desafio.
Tuvieron una magnifica Baja Edad Media, practicamentesin las limi-
taciones del feudalismo territorial y alcanzaron, antes que los demas
paises europeos, la unidad sociopolitica, en un alto nivel en relacién
con el desarrollo econémico y cultural, que los colocé a la vanguardia
de los sistemas politicos del siglo xv.

En realidad, Portugal era ya una monarquia centralizada desde
el siglo xm y Castilla y Aragon desdecl siglo siguiente. En 1469, cuan-
do el casamiento de Isabel de Castilla y Fernando de Aragén prepara
el sistema politico, centralizado mas poderoso de Occidente, el futuro
no podia parecer mds promisorio para los reinos ibéricos. Tanto Cas-
tilla y Aragén comoPortugal eran sociedades vigorosas, con alto nivel de
motivacion, organizacién y capacidad. Hab‘an logrado en forma extra-
ordinaria desarrollar sus caracteristicas nacionales de tipo nitidamente
occidental-cristiano, preservando al mismo tiempo, en un clima de
basica tolerancia politica y mutua fecundaciénintelectual, sus diferen-
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cias culturales: la tradicién de los Tres Anillos, de que habla Herr’, con
jientes , moriscos . Eran, también, socie-

usestesolide fasemoroutl treasalee dominios de seaY

Fernando,en la region de Barcelona, ocupaban una destacada a,

en el Mediterraneo; en cuanto a Portugal, debido a aa)..

centroimporiante del comercio con Flandes y con el mar de ha

Habiendo este ultimo, reino terminado mds temprano la reconqu's

de su territorio, inicié, desde la primera mitad del siglo xv, la pre on

racién sistematica de su extraordinaria expansién de ultramar, oe ;

escuela de fundada por el infante Don Enrique ee call

En el ultimo tercio delsiglo, los largos y bien planeadoses-:

deSagres comienzan a dar resultado: las naves portuguesas viajan=

vezmas lejos, a lo largo de la costa de Africa y dieron la vuelta al or

de Buena Esperanza con Bartolomé Diaz, en 1497, para Negar a las

Indias Orientales en 1497, con Vasco de Gama

y

al Brasil en 1500, con

Pedro Alvarez Cabral. Signiendo de cerca a las expediciones a.

Castilla, en el mismo aiio de la conquista de Granada (1492), aa

a las naves de Colén en direccién de las Indias Occidentales, descu “ 5

elPacifico, con Vasco Nuifiez de Balboa (1512)

y

dio la vuelta al mundo

conlas carabelas de Hernando de Magallanes (1519-1522). Los descu-

brimientos maritimos de los reinos ibéricos, lejos de ser ae

la expresién de su vigor social, econdmico y cultural y de su capaci=

de organizacién y de innovacién, ¢Cémo explicarse que esas socie a

des de vanguardia, inclusive y especialmente en lo que oe

Ja forma mas acabada de la ciencia y de la tecnologia de fines del

siglo xv, la navegacién y los descubrimientos de ultramar, con todas

sus implicaciones de organizacién econédmica y politica y de alta moti-

yacién social e individual, no hayan mantenido sutrayectoria ascen-

dente, en el transcurso de los siglos posteriores? : i

Creo que se podria, con el consenso delos estudiosos, sefialar, en

el complejo proceso que condujo a la prematura decadencia ibérica,

tres aspectos muy destacados: 1) econdmicamente, la ilusion del mer-

cantilismo metalico, el “lingotismo” y el proceso que Nev6 a los paises

ibéricos a atesorar plata y, mas tarde, oro, como inherente expresién

de riqueza, descuidando su propia capacidad agricola y manufacture-

ra, que se fue deteriorando en forma continuada del mismo modo que

subfan, en forma continuada también, los precios internos— obligan-

dolos a una creciente dependencia del exterior —de los Paises Bajos,

de Francia y de Inglaterra— en donde, por ultimo, se acumula produc-

tivamentela riqueza ibérica?; 2) culturalmente,la ilusi6n de pureza

ideolégica y de ortodoxia quelos levé a la accién politica y la de una

doctrina oficial, formulada e impuesta por la Inquisicién, con coerci-

tiva supresién de todas las formas de divergencia y critica y congela-

1 Friedrich Heer: The Intellectual History of Europa,tr. ing. Vol. II, cap. 14;

Doubleday, 1 vol., Nueva York, 1968. ‘

2 Sievard B. Clough: European EconomicHistory, cap. 8 a 11; McGraw Hill,

Nueva York, 1968.
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miento cultural de los pueblos ibéricos en el marco del pensamiento
medieval *; 3) sociopoliticamente, ilusién de omnipotencia del empeci-
namiento, aristocratico-militar, que los llevé a una sociedad dualista de
privilegios rigidos y de baja movilizacién y participacién populares,
que condujo al inmovilismo social y a las revoluciones comuneras +.

Noseria posible, en los estrechos limites del presente estudio, pro-
ceder, aunque sucintamente, a un apropiado andlisis de los factores
que condujeron a los pueblos ibéricos a la inmovilizacién de orden
econémico, cultural y sociopolitico al que nos referimos anteriormen-
te en forma esquematica. Sélo mencionaré los dos érdenes de condi-
ciones que, de modo masgeneral y permanente, parecen haber contri-
buido de manera mds decisiva a orientar el curso de las sociedades
ibéricas hacia el rumbo que habian de tomar. Esos dos érdenes da
condiciones son de cardcter cultural y sociopolitico, respectivamente,
y, comosuele ocurrir en el sistema social, se indujeron y reforzaron
mutuamente *.

El primero de esos dos é6rdenes de condiciones se relaciona con
la evolucién cultural de los paises ibéricos, a partir del siglo xv y con el
proceso que los condujo, inicialmente, a un humanismoerasmiano, para
desviarlos luego, por medio del ortodoxismode la contrarreforma, hacia
un tradicionalismo medievalizante y un oficialismo absolutista. Los
momentoscruciales de ese proceso se extienden desde la segunda mitad
del siglo xv a la primera mitad del siglo xvi.

Dos aspectos mas relevantes se destacan inicialmente en ese pro-
ceso. El primero es el de la modernizacién del pensamiento ibérica
por influencia de Erasmoy de los erasmianos del circulo del cardenal
Francisco Jiménez de Cisneros (1436-1517). Los contactos del mundo
ibérico con los Paises Bajos y germanicos, ya referidos anteriormente,
introdujeron en los paises ibéricos una devotio moderna, idea dereli-
giosidad subjetiva, opuesta y hostil a las exteriorizaciones del culto, y
desarrollaron las condiciones para una posterior influencia del pensa-
miento de Erasmo.Surge asi, a fines del siglo xv y principios del xvz, un
importante grupo de pensadores erasmianos: Antonio de Lebrija (o
Nebrija), los hermanos Juan y Alfonso de Valdés, Juan Luis Vives y
otros. Los erasmianos cuentan con la proteccién del cardenal Jiménez
y gozaran, cuandola sucesién de los reyes catdlicos Ileve al trono de
Castilla al borgofiés Carlos V, del franco apoyo de éste, de quien serén
influyentes consejeros. El erasmismo hispanico contribuira, inicialmen-
te, a la superacién de muchos aspectos del pensamiento aristotélico. En
ese sentido es particularmente importante la obra de Juan Luis Vives
(1492-1540), educadory filésofo de orientacién empirica, que introdu-
jo una perspectiva distinta y revolucionaria en los estudios psicolégicos,
negando Ja validez de la psicologia racional aristotélico-tomista y afir-

8 Friedrich Heer: Op. cit., pags. 49-50.
* J. H. Elliott: Imperial Spain, cap. 3; Mentor Book, Nueva York, 1966.
5 Idem: Op.cit.

 



   

   

   

   

 

  

  
  

 

   
   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

    

 

     

 

   

 

  

 

 

 

 

  

 

  

62 JORGE A. Sabato (comp.)

|
sus manifestaciones

mando que no puede conocerse al alma sino po
i siguic! linea

empiricas *, Posteriormente, el erasmismo hispanico, eSa

del propio Erasmo, intentara, inclusive per medio de et uns

sobre Carlos V, una mediacién entre Roma y leale .

tercera posicién entre el catolicismo antiguo y el Saran : a ah

conizandoserias reformas dentro de la iglesia y spout es

a la completa negacién, parte de Lutero, del valor

humano en la obra de eae individual*. a

El do aspecto destacado que caracteriza la en eel

ral de los paises ibéricos, a fines delsiglo xv y grapes e fetes

,oniéndose al anterior, estd ligado a la nueva definici oeea

dei Estado frente a los judios y a los moros. Como ya se hizo,
y ecedentemente, el proceso de Reconquista estuvo acompanac ah

peninsula ibérica, por una nitida afirmacién de la pee e ai

tal-cristiana, frente a las culturas islamica y_hebraica, 5aa.

bargo, de un clima basico de tolerancia politica y a —— -_ =

intelectual. Esa situacién, que refleja la politica penasreal

reyes y del alto clero —que tenian una alta idea dela capa ao Sapa

comercial y financicra de los judios— no impidid, grmme i ceeen

general en toda la Edad Media europea,la permanencia des¢ aipaieotcs

antijudfos en ta masa popular, reanimados peeocicanient Bs eee

tismo de! bajo clere, a partir del mito de la responsaoe ae

de los judios en la muerte de Cristo. De esa ambiguasi uaC ee

en la peninsula ibérica una particular propensién, ee a ae

eomunidades judaices, a protegerse delas reiteradas nis =eoe

popular mediante nominal conversién al cristianismo, lo ae n AE es

ee la mayeria de los casos, la continuidad, en algunos ise = ee :,

en otros abierte, de la practica de su religion einej me a *

enorme cantided de conversos o nuevos cristianos, llamados desprecié

vam “me jos” §, ;

ne i os sta de Granada porles reyes catélicos sefialo un oat

to de modificacién en la politica oficial de eeia eaea

conversos son expulsados de Castilla en 1492. Afios a See af

Don Manuel decretaré también la expulsién de Jos jue ie : .

Paralelamente, la Inquisicién intensifica la presion ae . aa iG

acusados de continuar con la practica del judaismo. Y, fina : I %

iniciativa directa del cardenal Jiménez, se cambia también : an ol

politica de tolerancia oficial respectoa los moros aa me oe .

en regadios y los infatigables trabajadores agricolas c a p4

a los que se somete al mismo régimen de conversion obliga orig ¥ gu

rosa fiscalizacién de sufidelidadcristiana por la Inquisicion y, a ,

  

   

 

® Cf. Julian Marias; Lefilosofia en sus textos, vol. I, pags. 739 y sig. Ed, Labor,

2 vols selona, 1950. . ; airs ay
g BEEerates dela filosofia, pag. 189; Revista de O asthe ) eee al

7 Leopoldo Zea: América en la historia, cap. VI y X; Fondo de © a

bmi éxico, 1957. 7 t aS

ameelahs History of the Jews, cap. XXV, Schoken Books, Nueva York, 1963.
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expulsién de los no conversos, con lo que se
mejores agricultores, (...)

E] proceso de represiénoficial iniciado porlos reyes catélicos con-
tra judios, moros y “marranos” obedecia —y asi fue concebido por hom-
bres como Jiménez— al deliberado proposito de conducir, por medio
de la unificacién religiosa, a la consolidacién nacional del reino. No
estaba, pues, en su concepcién original, inspirado por el objetivo de
imponer unaortodoxia oficial ®, Los paises ibéricos fueron atin, durante
algunos decenios, una regi6n de gran libertad cultural, gracias a la
cual se desarrollé esa extraordinaria literatura renacentista y clasica
que engendrarja a Camoens y Cervantes y cuyo impulso perduraria, a
pesar de las crecientes restricciones ideolégicas acumuladas a_ partir
de mediados delsiglo xv1, hasta bien avanzadoel siglo xvm.

Sin embargo, el poder alcanzado porla Inquisiciéuibérica, al final
del reinado de los reyes catélicos, la llevé, mds tarde, cuando se mo-
dificaron las circunstancias y Europa se enfrenté con una creciente
radicalizacién del conflicto suscitado vor la Reforma, a constituirse
en una administracién dogmética y rigida de ortodoxia tradicionalista
y medioevalizante. La Inquisicién se fij6 como ebietivo supremo, con
total apoyo del estado, particularmente a partir de Felipe II, la abso-
luta preservacién de la pureza ydela ortodoxia catélica, Se dedicé en
el primer momento, a principios del siglo xv1, al implacable combate
contra los Alumbrados, acusados deconstituir una version ibérica del
protestantismo, y posteriormente, a una lucha cada vez mds abierta y
frontal contra el propio erasmismo, fuente de libertad intelectual ©,
Deeste modo se verificé, por medio de la Inquisicién, una compleja
inversién de la tendencia modernizante que caracterizara a la cultura
ibérica, en la segunda mitad del siglo xv. Habiendo estado entre los
primerospueblos que entraron por el camino de las nuevas ideas y por
la superacién de varias concepcionesaristotélicas, los reinos ibéricos
fueron Ilevados, a partir de mediados del siglo xvi, a un retorno dog-
matico y medievalizante, al aristotelismo-tomista —que se convirtié en
doctrina oficial de aceptacién obligatoria— en el que se mantuvieron,
rigidamente, hasta bien avanzado el siglo xvi, 0 sea, precisamente
durante todo el periodo de formacién y desarrollo de la ciencia mo-
derna™,

Ademas de la evolucién cultural adversa, rapidamente sefialada
mas arriba, influyeron en ese mismo periodo, como ya se mencionéd
precedentemente, condiciones de orden social, econdmico y politico,
que, en un proceso de refuerzo reciproco con las condiciones de orden
cultural condujeron a los reinos ibéricos a una prematura decadencia.

priva a Espafia de sus

® J. H. Elliott: Op. cit. pags. 97 y sigs.
Henri Hauser & Augustin Renaudet: Les Débuts de lAge Moderne, cap. 4,Osde “Feuples et Civilisations”, Presses Universitaires de France, 20 vols., Pa:ris, ,
0 J, H. Elliott: Op. cit., pags. 209 y sigs.
™ Friedrich Heer: Op, cit. Vol. II, cap. 14,



  

       

 

    

  

       

 

   

 

  

 

 

 

   

 

 

 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
  
    

    

  

  
  
    

     
   

 

64 JORGE A. SABATO (comp.)

Las condiciones, al fin de cuentas, consistieron en laae=

igida sociedad dualistica de aristécratas y campesinos,Da) ee

me ion expoliativa de una alta casta de Grandes deEspafia y ee

ai a oe una pequefia nobleza de hidalgos militaresy — me

godin del producto del latifundio y de las eee 2 ? .
Saute de la alta nobleza, que representaba menos del 5.
Qi blacién, detentaba la popiedad del 17 % de las Beapes ite 1-8 =

a ibérica, ademas de va irrecuperable pardida eres nd

la expulsién de los judios, fue objeto, todavia en Rerem os

represién durantela revolucién de los comuneros (1520- eee

=ella, con lo que se interrumpié el floreciente desarra lo

y mercantil que se verificara hasta fines del siglo xv".

i riodo

Sintométicamente, a partidelsiloxr»atonpasesTbe
lucién Mercantil, has 2 s en :

pects una constante incapacidad para aca —a= =4

i rivados nacionales, en el transcurso del mis , p Sears

ie.en J resto de Europa,el continuo desarrollo de su burg' a

mares, ie on eran los banqueros genoveses, holandeses y acoeoe:

es or " de serian franceses e ingleses, los que financia an jas

aan ‘biicas De esta forma, en este crucial periodo dela

Sates: ls ortodoxia medievalizante de la Inquisicién —“a

floreciente cultura ibérica del siglo xv e impidiéal Eee- A

sular marchar al compas de la Edad Moderna asi~—

so interrelacionado con el anterior, las condicio ecm

Seino liticas que condujeron a la formacién y consoli - aa

a li a Yperico arruinaron el florecimiento artesanal-mercantil de is

ta privando a la peninsula de llevar a cabo su revoluci on

oo. ot Miendo queenella se constituyesen instituciones eel

ea‘utuccién y el consumo auténomos de la ciencia y la tee-

nologia.

EL CASO LATINOAMERICANO

Como no podria dejar de ocurrir, laieaad-<—

ica llevé al nuevo mundolas caracteristicas basicas deae

bo tructura social, econémica y politica delas metrépolis. Lavocupe

Dedlealancién de las nuevastierras estuvo, desde los eee

: nada de un profundo espiritu misionero, en la linea tradae

Stirs del catolicismo hispanico. Paralelamente, “oe mn me

de la sociedad ibérica y el sentido depredador-ate sora <2 oe

tructura imprimia a la economia de los —s —— nee:ee

también desde los primeros mementos en la =“ : r =od

Ja exploracién de los nuevos dominios: la basqueda de

sos y la encomienda de indios.

12 J. H. Elliott: Op. cit. cap. 3. : gilt

18 fice acest ©kenatia Renaudet: Op. cit., pags. 374/375.  
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Sin embargo, las condiciones propias del Nuevo Mundo fueron
particularmente favorables para una organizacién dualista de la socie-
dad y una economfa primario-exportadora, quecondujeron a un desarro-
Ho atin mayor de aquellas caracteristicas y a susélida estructuracién en
América latina. Con la excepcién de regiones marginales de la empresa
colonial, como la Argentina y Chile, enel sur, y Venezuela, enel norte,
los dominios de Espaiia, en el nuevo continente, suministraron ilimitada
mano deobra indigena parael trabajo de extraccién y de plantacién
en el régimen servil o similar. Al mismo tiempo, los metales preciosos
ya acumulados por las civilizaciones precolombinas constituyeron
inmediatamente un enormebotin y las mismas ya localizadas por los
indios fueron una fuente practicamente inagotable de plata y otros
metales.

En Brasil, al comienzo, no se encontraron facilidades semejantes,
Apenas si el mucho mds modestopalo brasil proporcioné inmediata-
mente un material extractivo de algtin valor, a la vez que los indios bra-
silefios, atin en estado némade, nose prestaban al trabajo organizado
y no soportaban el cautiverio, Desde fines del siglo xv1, sin embargo,
toma gran impulso el cultivo de la cafia y la produccién de azicar
utilizando mano de obra esclava importada de Africa y pronto la
industria azucarera alcanza un enormevalor en el nordeste brasilefo.
Anadase que, a fines del siglo xvu, una siempre fructifera biisqueda ‘de
metales preciosos, por los portugueses, los leva, finalmente, al descu-
brimiento del oro y de los diamantes aluvionales de Minas Gerais,

Segtin cdleulos de Roberto Simonsen, las colonias espafiolas pro-
dujeron de 1493 a 1803, mds de 1 billén delibras esterlinas de plata y
100 millones de oro; en cuanto a Brasil, en el mismo periodo, produjo
cerca de 200 millones de libras esterlinas de oro —ademas de damén-
tes— proveyendo América latina, en conjunto, el 90% dela riqueza me-
talica que alimenté a Europa, hasta comienzos del siglo xix, Paralela-
mente, la produccién azucarera de Brasil se elevaba, rapidamente, a
fines del siglo xvi, alcanzando, en la primera mitad del siguiente, un
valor anual medio de mas de 2,2 millones de libras esterlinas ™,

Este tipo de economia y su extraordinario éxito, que aseguré proba-
blemente a América latina uno de los mis altos niveles de producto
truto per capita en el mundo, durante el periodo colonial, constituia,
‘mismo tiempo, una expresién dela estructura dualista caracteristica

@ esa sociedad y un fuerte respaldo para ella. Al mismo tiempo, el
) 0 ortodoxo de la cultura ibérica en tierra americana se
6 bajo el control menos activo que en las metrépolis, pero no

ciable, de los tribunales del Santo Oficio *. Y como la tecnologia
necesaria para el funcionamiento de esa economia no implicaba mayor

  
aoeHistoria Econdémica doBrasil, cap. 10 y 11; Cia. Na-

eae Wiznitzer: Jews in Colonial Brazil, Columbia Univ. Press, Nueva



    
  
   

   
    

  
    

  

    
  
  

 

   
  
  

 

    

   
    

    

   
  
   

 

    
    

  

  

    
    

  

66 JORGE A. SABATO (comp.)

complejidad teérica —a pesar de muchas innovaciones ietroducides =

la produccién azucarera— los conocimientos cientificos en cae -

tina no se acrecentaron en forma sensible hasta la mitad de sig

xvur con relacién al nivel que tenian en la época del descubrimiento.

El movimiento de la Ilustracién logré, por fin, romper la capara-

zon medieval de la cultural ibérica, tanto en las metropolis como eS

las colonias americanas. La nueva tendencia del pensamiento moral’ y

politico que, a partir de Locke, se desarrollé con Montesquieu y = gu

damente con los enciclopedistas franceses, penetré acme as

resistencias conservadoras de la iglesia y de la corona, mas’ tar oe

cerbadas por la oposicién oficial a la Revolucién Francesa, eat

mas éxito en contenerla influencia delos aspectos Lagerritaee -

pensamiento de la Ilustracién que en contrarrestar el impacto - as

nuevas ideascientificas, de Descartes a Newton a El ——- ia

trado se imponeal aristotélico-tomista, aunque sina del todo;

este ultimo se desacredita en el campode Ja fisica y de . — en

general —en la que se da de modo definitivo el paso hacia e ne _

newtoniano— pero se refugia, con éxito, en el ambito de a : = m

donde atin ocupar4 una posicién importante hasta mediados lel siglo

actual *?, Las nuevas ideas cientificas suscitan, al mismotiempo, ee

renovado interés por parte de los estudiosos hacia las ciencias—ee

y una orientacién cientifico-tecnolégica por parte de las _— - es.

Lima, en la América espaiiola, y, en grado mas modesto, Sal va —

Rio de Janeiro, en Brasil, se transforman en centros de —_-

cientifica. Con el apoyo delos virreyes, surgen sociedades y aca —

cientificas y literarias, en éstas y otras ciudades latinoamericanas.

las autoridades, tanto en Madrid y en Lisboa como localmente,seintere-

san por explorar, en base a la nuevafisica y sus ee stenlees
nuevas posibilidades industriales '*. El proceso, fue especiamy ie
muladoporel paso de la corona espafiola de Jos Austria a los es cee

y, en Portugal, por el advenimiento del reinado esclarecido de jon

José 19, gracias a la extraordinaria administracién (1750-1777) de su

primer ministro, el marqués de Pombal. yaa us

Diversas circunstancias contribuiran ademds a limitar sensible-

mente los efectos de la renovacién deideas y de mentalidad introducida

por la Ilustracién. Demasiado tiempo los paises ibéricos y sus ce

habian permanecido encerrados en una cosmovision medieval. ie o

indicamos anteriormente, los hispanices perdieron —en provecho de os

holandeses y gerthanicos, de los franceses e ingleses— Ja opeetnie”

ofrecida por la Revolucién Mercantil y por laposicion excepcionat-

mente favorable que en ese proceso le proporcionaban sus posesiones

Petes 3 2 J fs ke
16 John Tate Lanning: “The Reception of the Enlightenement in Latin

rica”, ies P. Whitaker, ed. Latin America and the Enlightenement; Cornell
niv. Press. Ithaca, Nueva York, 1963. ; ' .

= “yt Fernando Arruda Campos: Tomismo y Neotomismo no Brasil, Ed. Grijalbe,
San Pablo, 1968.

18 John Tate Lanning: Op.cit.
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de ultramar, de transformarse en grandes centros de comercio, de fi-
nanzas y de produccién industrial, limitandose a una actividad agro-
minera de exportacién. Para leyar a cabo sus nuevasideaslas autorida-
des hispdnicas hubieran necesitado una burguesia nacional moderna y
dindmica y una capacidad de inversion dela que todavia no disponian.
Los empresarios privados que manejaban los negocios ibéricos eran
extranjeros, asi como el capital que movilizaban. Como lo observa
Sergio Baga “en 1773 —época de Carlos III, el mas progresista de
todos los monarcas espafioles del siglo— los franceses efectuaban la
mayor parte de las transacciones mercantiles en Cadiz, sede del co-
mercio hipdnico” ',

Una posible alternativa, comprendida y apresuradamente intenta-
da por el marqués de Pombal, fue la intervencién del estado y de sus
recursos en la tarea de llevar a cabo, bajo la forma que Ilamarfamos
hoy capitalismo de estado, los proyectos de renovacién técnica y admi-
nistrativa de la economia. Enlos limites del presente estudio, no seria
posible apreciar, aunquefuera en formasucinta, la extraordinaria activi-
dad desarrollada por Pombal y el amplio margen deéxito obtenido, a
pesar de la total ausencia de preparacién previa del gobierno portu-
gués, delas terribles pérdidas por el terremoto de Lisboa (1755) y de los
serios obstaculos interpuestos por los britanicos 2°, Basta mencionarel
hecho de quelas iniciativas de Pombal no consiguieron sobrevivir a su
gobierno. Encontraron la oposicién interna de las fuerzas tradicionales,
radicalmente contrariadas por su administracién. Ademds, con la Re.
volucién Francesa, la ocupacién territorial de la metrépoli y la re-
erudecida dependencia de Inglaterra en que Portugal volvié a caer,
perdieron viabilidad todos los intentos de autonomia. En aquellos tiem-
Pos, como en nuestros dias, la conjuncién delas fuerzas internas y de
los intereses extranjeros Ievé a la adopcién de politicas y medidas de
alienacién nacional, mediante una filosofia liberal privatista que las
justificaba.

Al no haberse superado, durante el siglo delas luces, las limitacio-
nes estructurales mas serias que impedian el desarrollo cientifico-tec-
nolégico de América latina, el perfodo siguiente, que incluye, después
de las ie de la independencia, una fase de expansién’ y generali-
zacién

de

la Revolucién Industrial en los paises noroccidentales, con-
dujo a América latina a especializarse, en granescala, en la produccién
de mi primas que alimentaban la creciente expansion industrialde esos paises. Algo parecido ocurre en América latina, en ese perfodo,

al papel queejerciera, anteriormente, en el curso de la Revolu-

 

respecto
_cién Mereacti.En esa época, fue ella la proveedora de los metales
Ppreciosos que dieron impulso a la expansién comercial europea delosSiglos xvi a xvm y una gran fuente de abastecimiento de azticar, En

1° Sergio Bagi: Economia de la sociedad colonial, pag. 152, El Ateneo, Bue-

aes Ae Rodolfe Garei2 lo) ia: Ensaio sébre a Histéria Politica

e

Administrativ do Brasil,pags. 261

y

sigs.; José Olympio, Rio, 1956. ee eenrieN aoe   
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el siglo xtx y en el primertercio del siglo xx sera la Daggerragran

parte de las materias primas requeridas porla ere . eo is a=

como una gran fuente de abastecimiento de café, ademas de s

roductos primarios agropecuarios. re ;

ei Gaoncents ee peli anterior, respecto de la —. la

época, la tecnologia necesaria para el ejercicio de esta oeLo

mario-exportadora no fue tampoco muy exigente con = ve ae

ciencia del siglo xix. La técnica y el capital extranjeros dese pe -

las funciones de mayor complejidad y envergadura: los veress :

ferroviarios internos, los servicios portuarios y la navegacién Peer

més tarde los frigorificos para la carne argentina, las comunicaciones

telegraficas internacionales*'. : ee

La interrupcién del largo sopor colonial de los sate ee

ricanos y de sus metrépolis en la segunda mitad del cose a porn

a un factor eminentementecultural, el movimiento de . bos oo es.

de la Tlustracién. En el periodo siguiente, la oe Ab heat

econémico, social, politico y cultural del sistema Sereos : ia

americano fueron interrumpidos en 1930, por la com Seee acatea

efectos econdmicos de la gran depresién Lead. oP ae

irrupcién interna, en los principales paises de la region, a ae

reclamossociales, politicos y culturales de sus Separtie c oh Hen

Las transformaciones resultantes de la compleja an 2BS eo

caron profundamente la estructura econdédmica, socia cae ae y es

ral de los paises latinoamericanos. Culturalmente, ane de = ee .

sianismo académico y de un sentimiento victoriano del munsto, 4 a

confrontacién con las nuevas corrientes de ideas y valores quems

cieron en Europa en el segundo decenio de este siglo. El impac a ist

cialmente limitado al campo de la estética (modernismo) a a a

ideas politicas (marxismo, fascismo), se extendié eeaeeet B

luego de la segunda guerra mundial, en forma ad =ate bi e .

la ciencia y de la tecnologia y, més tarde, al de la filoso ia hee

religién. Socio-politicamente, los viejos regimenes oligérquicos, — :

lados porla alianza entre el patriarcado rural y IeeeGane .

se vieron forzados a abrirse a una creciente participacién ¢ e lac as

media urbana. Mastarde,a partir de la década de1940,se —sentir

también en formacreciente, el reclamo departicipacion del Pees

do, Econémicamente, porfin, los paises latinoamericanos, se = et

la gran depresién de la posibilidad deimportar, Sagi levados z

proceso, bien conocido hoy, de industrializacién por substitucion

importaciones. ; ae i

Todas estas transformaciones, en lo que atatie a la ciencia ye

tecnologia latinoamericanas, tuvieron, en ultima instancia, a ) -

consecuencia. Por una parte, redujeron notablemente el usual eee

librio que siempre se habia manifestado entre los suministros de intc

21 Gelso Furtado: Formagio Econémica de América Latina, cap. 3; Edito. Sa-

ga, Rio, 1969.

eso interrelacionado con aquél,
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macién y de facilidades tecnoldgicas exigidos por las sociedades
latinoamericanas para atender sus necesidades corrientes, y el nivel in-
ternacional de la ciencia y la tecnologia en la misma época. Ya no era
posible, como afines del siglo xvm, en relacién conla ciencia y la
tecnologia de la Edad Moderna o, unsiglo més tarde, en relacién con
la ciencia y la tecnologia del siglo x1x, atender las necesidades corrien-
tes de los pueblos latinoamericanos mediante una utilizacién parcial y
relativamente elemental de la ciencia y la tecnologia disponibles en los
centros mas avanzados del mundo.Porotro lado, y precisamente porque
América latina, en el segundotercio de este siglo, se transformé subita
e incontrolablemente en consumidora, a nivel internacional, de la
ciencia y de la tecnologia contempordneas, no fue posible atender
a sus necesidades, sino mediante la importacién total de las facilidades
correspondientes. Dicho de otro modo: el proceso de substitucién de las
importaciones, al obligar de pronto a América latina a valerse, a nivel
internacional, de la ciencia y la tecnologia de la época para producir
los bienes industriales que deiaba de importar, la obligé, en cambio, a
una importacién masiva de ciencia y de tecnologia, en vista a la pro-
duccion de esos bienes,

En resumen, podriamos decir que el proceso de industrializacién
por substitucién de las importaciones, y, paralelamente, de importa-
cién de ciencia y tecnologia para el logro de dicha industrializacién,
pas6 en América latina por dos etapas principales, especialmente en
los paises que llevaron maslejos el proceso, como Brasil, Argentina y
Méjico. La primera etapa, de curso espontdneo hasta la segunda guerra
mundial, y de curso deliberadamente programado o apoyado por los
estados nacionales hasta fines de la década de 1950, fue dirigida por
la iniciativa de los empresarios y de los gobiernos locales. Se trata,
entonces, de conseguir del exterior los instrumentales, los procesos de
produccién y las patentes que por medio de compras © de contratos
de utilizacién, permitieran la implantacién de las industrias, funda-
mentalmente de propiedad delos naturales del pais, capaces de produ-
cir lo que antes se importaba. Este proceso llevé a los paises mas adelan-
tados dela regidna un nivel bastantepréximo al de unaindustrializacién
. Por razones quelos limites del presente estudio no permiten
Q , falt6, sin embargo, incluso en dichos paises, capacidad, sobretodo financiera, para llevar el proceso a un nivel mas alto de autosufi-ciencia industrial 2°,

Simulténeamente con los crecientes obstdculos que impidieron la
consumacién de la revolucién industrial latinoamericana, y en un pro-

2 sobrevinieron, en los sistemas politicosdeesos paises, tensiones que no pudieron ser controladas por las ins-
tituciones entonces vigentes ni por las fuerzas politicas que las gober-naban. Con el surgimiento y los reclamos crecientes de la clase proleta-tia, los afios 1940 y 1950 Vieron nacer, en América latina, un nuevo

#2 Idem: Op.cit., capts. XIII, XVI y XVIIL
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régimenpolitico: el populismo. Basado en alianzas multiclasistas, espe-

cialmente de los sectores progresistas de la burguesfa, de la clase media

y del proletariado, el populismo era una forma real, pero sobre la ise

de un rapido crecimiento general de la economia, permitiendo una .
tribucién parcial a las masas del excedenteasi producido y, sobreto¢ lo,

aumentando esperanzas de una mayor redistribucién futura **. re

ineapacidad en que se encontraron, aun los masdesarrollados entre los

paises latinoamericanos, de ultimar su revolucién industrial | y, como

consecuencia de ello, el hecho de no poder mantener su anterior indice

de crecimiento, condujeron la liga populista a una crisis y, en una u

otra ferma, generaron condiciones en virtud delas cuales las fuerzas

armadas asumieron el control de los sistemas politicos latinomeri-

canos **, :

Lacrisis delos afios 60 inicié la segundaetapa del proceso de indus-

trializacién; en la practica y, debido a menudo a una deliberada opeién

politica de las nuevas fuerzas dirigentes, dicha etapa se caracteriz6

por la renuncia a un proyecto auténomo de desarrollo. Mientras que

en la etapa anterior se importaban equipos y procesos tecnologicos

para una industria que era basicamente propiedad de los empresarios

0 de los estadoslocales, la segunda etapa va conduciendoa una trans-

ferencia del control accionario de la industria latinoamericana a las

grandes empresas llamadas “multinacionales’, casi siempre norteame-

ricanas*°. Algunos piensan que de este modo el proceso de industria-

lizacién latinoamericana podra ser ultimado, gracias a los practicamente

ilimitados recursos financieros y cientifico-tecnolégicos de las super-

empzesas extranjeras que estan adquiriendoel control de la produccién

industrial de la regién, siendo tal resultado considerado mas importante

que la cuestién del control. En la opinionde otros, el proceso detrans-

ferencia del control industrial se justifica, independientemente de otras

consideraciones, por el aumentode eficiencia empresarial y productiva
que, segtin se piensa, se dara como consecuencia del mismo. Los hay,

también, que ven comoprincipal ventaja detal proceso el alejamiento

del Estado de las actividades productivas, con la resultante consolida-
cién de la propiedad privada y delas ideologias. correspondientes. Para
muchos empresarios locales, finalmente, el mérito principal de las
transferencias de control radica en aliviarlos de dificultades financieras
y tecnolégicas que no se sentian anteriormente en condiciones de re-
solver 2°,

23 Torcuato Di Tella: “Populism and Reform in Latin America” in Claudio
Véliz, ed. Obstacles to Change in Latin America; Oxtord Un, Press, Londres, 1965.

’ acao Brasileira,  24 Octavio Ianni: O Colapso do Populismo no Brasil; Civ
Rio, 1968.

25 Celso Furtado; Op. cit. cap. XVII. ” c
26 Cf. Raymond Vernon: Ed. New Latin America Views the U.S. Invester;

Fraeger, Nueva York, 1966. '
Banco Interamericano de Desarrollo: Las inversiones multinacionales en el de-

sarrollo y la integracién de América latina. Mesa Redonda de Bogota, 1968.
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La evaluacién critica del proceso de transferencia a grupos ex-
tranjeros del control industrial, que est4 ocurriendo ahora en América
latina, con algunas excepciones, como el caso de Pert, es ajena a los
propésitos del presente estudio, El unico aspecto que vale la pena
sefialar, en lo queatafie a la ciencia y a la tecnologia latinoamericanas,
es el hecho de que ese proceso sélo despierta una tendencia a la eleva-
cién de los niveles de suministros cientifico-tecnolégicos requeridos por
las necesidades habituales de la regién, y, de ninguna manera, logra
una elevacién de su capacidad de produccién propia de ciencia y de
tecnologia. Por el contrario, dado los altos eostos de esas actividades y
las enormes ventajas de su concentraci6n, inclusive en términos pura-
mente cientifico-tecnolégicos, se puede afirmar con certeza que la
transferencia del control de las industrias latinoamericanas a grandes
grupos extranjeros, especialmente norteamericanos, redundarA en una
concentracién de las actividades de investigacién cientifico-tecnolégica
en los laboratorios centrales de esos grupos y en las universidades que
trabajan en conexién con los mismos, situados en Estados Unidos, y en
muy pocos casos en Europa*’. De ese modo, cabe concluir —sélo en lo
queserefiere a la ciencia y a la tecnologia en la medida en que esas
actividades son apreciadas por su propio mérito y se considera como
objetivo importante, para los paises latinoamericanos, el incrementar su
capacidad propia y relativamente auténoma de produccién cientifico-
tecnolégica—, quela transferencia del control de sus principales indus-
trias a superempresas extranjeras crea nuevos e insuperables obstdculos
para que se pueda alcanzar ese objetivo.

La América latina, en su perfodo colonial, no marché al compas de
Ja ciencia y de la tecnologia de la Edad Moderna, porque a ello se
oponianlas caracteristicas de la cultura ibérica, enclaustrada en una
ortodoxia tradicionalista y medievalizante. Ademds, las sociedades la-
tinoamericanasdelos siglos xvi a xvimtenian muy pocas demandashabi-
tuales de suministros cientifico-tecnolégicos. El impacto de la Ilus-
tracién en la cultura ibérica, tanto metropolitana como ¢olonial, superd
los principales obstdculos culturales previos para la incorporacién
de la ciencia moderna, pero las necesidades tecnologicas habituales
de Américalatina en el siglo xxx y el primertercio del siglo xx, se man-
tendr4n en un nivel modesto, en relacién con la época. Después de la
crisis de 1930, y como resultado del proceso de industrializacién por
substitucién de importaciones, los paises latinoamericanos comenzaron
a requerir suministros cientifico-tecnolégicos, cada vez mas semejantes
a los de los pafses desarrollados del mundo. Para satisfacer precisa-
mente a esa demanda, tuvieron que importar la totalidad de esos
Suministros, porque la inesperada aparicién de esa demanda noles
habia dado, previamente condiciones socioecondmicas para la produc-
cién cientifico-tecnolégica propia. En la oportunidad, sin embargo, en
que aparecen estas condiciones, la transferencia de control de las prin-

2 J. Leite Lopes: Ciéncia e Libertacao, pags. 71-82; Paz e Terra, Rio, 1969.
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cipales industrias de los pafses latinoamericanos a ~aa

extranjeras, especialmente de los Estados Unidos, vuelve - ie fe

a transferir hacia el exterior —y ahora en términos que podré n or

a ser irreversibles-- las facilidades y los estimulos necesariosa

produccién por la América latina misma, de los siege cientifi

tecnolégicos destinados a atender a su demanda habitual.
5

La universidad latinoamericana ante el avance
cientifico y técnico; algunas reflexiones *

Osvaldo Sunkel

Los problemas quese plantean a la universidad ante el avancecienti-
ficotécnico no pueden comprenderse correctamente sing en el marco
del proceso de subdesarrollo de la regién; al mismo tiempo, tanto la
institucién universitaria como el proceso de modernizacién técnico-
cientifico son elementos fundamentales —aunque bastante descuidados
en general— de la interpretacién del proceso de subdesarrollo asi como
de las politicas y estrategias para superarlo.

A partir de estas dos perspectivas centrales, subyacentes en todo
lo que sigue, procuraré plantear en forma preliminar y exploratoria
algunascuestiones a las que, segiin parece, no se ha prestado suficiente
atencién; no con el dnimo de resolverlas, por cierto, sino apenas de
incorporarlas a la discusién.

SUBDESARROLLO Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA

El titulo de este artfculo encierra desde ya una formulacién de
naturaleza problematica que conviene hacer lo més explicita posible.
Se trata evidentemente de la capacidad de la universidad latinoame-
ricana para participar de un avance cientifico-técnico que se produce
fundamentalmente fuera de América latina, pero que esta regién re-
quiere para su desarrollo, atribuyéndose a la universidad un papelclave
en la transferencia tecnoldgica y cientifica desde los paises m4s desarro-
Nados hacia los nuestros, Esta forma de situar el problema sugiere de
manera bastante clara y directa que la universidad latinoamericana,
para contribuir adecuadamente al desarrollo de la regién, debe mo-
dernizarse para cumplir eficazmente el papel de agente de la transfe-
rencia de ciencia y técnicas modernas.

El diagnéstico mas comin y generalizado, dentro del que se sitta
esta forma de colocar la cuestién, desarrolla mas 0 menos la siguiente
argumentacién.

Hasta hace unos 300 afios, muchos de los paises ahora calificados
de subdesarrollados pertenecian a civilizaciones que eran tecnoldgica-
mente tan avanzadas como, las que existian en esa época en Europa

* Revista del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile,Aito IV, N° 13, abril-junio 1970.
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occidental. Solamente a partir de las revoluciones cientifica e industrial
que ocurricron en esos paises en los ultimos tres siglos se produjo en
ellos el gran salto adelante que hizo posible que dichos paises se
distanciaran notablemente en relacién con el resto, Estos tiltimos que-
daron al margen de dichos procesos y sélo ahora, especialmente cuando
comienza su industrializacién, vuelyen a querer reincorporarse a las
sociedades modernas; para lo cual requieren un gran esfuerzo de
transferencia cientifica y tecnoldgica.

El hecho es, sin embargo, que actualmente alrededor del 95 % de
la investigacién cientifica que se realiza en el mundo se concentra en
aproximadamente unos 30 de los paises mds avanzados, mientras que
los restantes 100 paises, que representan mds de dos tercios de la
poblacién mundial, sélo realizan entre todos ellos el 5% restante*.
De aqui es facil concluir, como se ha hecho con frecuencia, que “lo
que los paises desarrollados tienen y de lo que los subdesarrollados
carecen es ciencia moderna y una economia basada en tecnologia mo-
derna. El problema del desarrollo de los paises subdesarrollados es por
consiguiente el de establecer en ellos la ciencia moderna ytransformar
sus economias de tal manera que se basen en la ciencia y la técnica
modernas”*,

Comola universidad y en general el sistema de la educacién supe-
rior, la inmigracién calificada, la inversién privada extranjera, la asis-
tencia técnica internacional, los estudios en el extranjero, etc., son los
vehiculos mds importantes de la transferencia cientifica y tecnologica
de los paises avanzados a los nuestros, y “la fuga de cerebros” el ve-
hiculo inverso, aquel diagnéstico lleva naturalmente a la necesidad de
fortalecer los vehiculos de la transferencia positiva, entre los que se
encuentra la universidad, y a combatir la fuga de cerebros.

Sin embargo, esta manera de plantearla cuestion, bastante habitual
por lo demas, no puede aceptarse sin ulterior examen, ya que encierra
una cierta cantidad de supuestos implicitos que condicionan la manera
de ver el problema. A la vez constituye una descripcién no enteramente
correcta de la realidad histérica, lo que puede Ievar a conclusiones
erradas. (...)

En efecto, a la luz dela experiencia latinoamericana no resulta de
ninguna manera obvio que el subdesarrollo de la regién puedaatribuirse
a la falta de incorporacién a la misma de los progresos quela ciencia
y latecnologfa realizaban en los paises centrales. (... )

(...) Uno de los hechos fundamentales que resaltan cuando se
examina la historia de esta regién, desde el punto de vista que aqui
preocupa, .es que nuestros paises han compartido el progreso cientifico

JORGE A. SABATO (comp.)

  
  

    

  

  
  
  

  

    
  

1 Blackett, P. S. M., “Technology and World Advancement”, en Advancement
of Science, vol. 15, pag. 3, 1957.

2 Dedijer, S., “Underdeveloped Science in Underdeveloped Countries”, en
Minerva, vol. II, N° 1, 1963, pags. 61-81.

8 Bhabba, H.J., “Science and the problems of development”, en Science, vol.
151, febrero, 1966.
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y tecnolégico de la edad moderna precisamente desde el 12 de octubre
de 1492, Hemos sido dvidos consumidores de la ciencia y la técnica
modernas por cerca ya de cinco siglos, incorporando con premura a
nuestros paises uno tras otro todos los avances cientffico-tecnolégicos
que se iban produciendo enlos paises centrales,

De hecho, nos incorporamos al mundo moderno alrededor de dos
siglos y medio antes de que, a partir de 1750 aproximadamente, ad-
quiriera definitivamente su cardcter acumulativo el proceso de trans-
formacién sociopolitico, econdmico y tecnolégico conocido como la
Revolucién Industrial a que se alude en la cita tomada del profesor
Blackett. Ese proceso, aceptado comtinmente como el comienzo de
una nuevaera en la historia de la humanidad, con el que se inicia una
etapa de reproduccién acumulativa e indefinida de hombres, de necesi-
dades humanas, y también de la capacidad de satisfacerlas mediante
nuevos bienes y servicios, no nos fue en absoluto ajeno.

Por el contrario, comenzamos a participar activamente del misma
en nuestro papel de productores de las materias primas y alimentos
que requerian los paises del centro, asi como abriendo nuestros mer-
cados a los productos manufacturados en queellos se especializaban, y
legando en periodos mas recientes incluso a producir muchos de esos
bienes*. En este proceso transferiamos e incorpord4bamos a nuestros
paises practicamente Pari passu —aunque en formaparcial y heterogé-
nea— las nuevas técnicas de produccién, transporte, comunicaciones,
de organizacién social, etc. que se desarrollaban en ellos. Témese en
especial cualquier actividad vinculada en forma directa o indirecta con
el exterior como ejemplo, y se vera que con breve rezago se reproducian
en nuestros paises las técnicas que aun no terminaban de implantarse
en los paises centrales.

En el caso del transporte esto se aprecia claramente en la secuen-
cia que comienza con la introduccién del caballo y la rueda, continia
conlos ferrocarriles, los barcos a vapor y el automdvil, y nos encuentra
actualmente haciendo planes para la adquisicién de los nuevos modelos
de aviones queatin no salen al mercado en los paises centrales. Igual
Situacién se observa -en las comunicaciones, donde ya somos partici-
pantes de las ventajas que en esta materia han representadolos saté-
lites artificiales. Algo similar se observa en la medicina, que cuenta a
su haber en varios paises latinoamericanos con sendos trasplantes
cardiacos. No somos menos tampoco en materia de generacién de
energia eléctrica, en que poseemos 0 estamosen vias de tener centrales
nucleares, Igual cosa ocurre en el campo dela produccién, al que ya
se incorporan la automacién y otras técnicas contempordneas de mecani-
zacién, programacién, gestién y control. Incluso en la agricultura, la

4 La interrelacién entre el desarrollo y el subdesarrollo de los paises del centro
y la periferia se examina en profundidad en: Osvaldo Sunkel, con la colaboracién de
Pedro Paz; El subdesarrollo latinoamericano y la teoria de! desarrollo: ensayos de
enn historico-estructural; Textos del ILPES, Siglo xx1, México, (En pren-    
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administracién publica y otras actividades calificadas con frecuencia

de primitivas y tradicionales, ocurre algo similar. Enfocado el problema
desde esta perspectiva tal vez no se podria afirmar que nuestro sub-
desarrollo o falta de desarrollo tenga su origen en un escaso contacto
con el progreso moderno de avancecientifico-tecnolégico. Se aprecia,
por el contrario, que durante toda nuestra historia moderna hemos
sido asiduos incorporadores de técnicas avanzadas. No pareciera tam-
poco, a primera vista, que la universidad tenga un papel esencial que
cumplir al respecto, ya que dicha transferencia tecnolégica ha sido
abundanteenel pasado se ha Ilevado a efecto por diversos conductos
con frecuencia mis eficaces que la propia universidad.

Se trata de los diferentes vinculos mencionados anteriormente que
nuestros paises han establecido con el exterior y que han constituido
vehiculos eficientes de transferencia técnica: la inmigracién, el capi-
tal extranjero, los estudios en el exterior, la asistencia técnica interna-
cional, el establecimiento de eficientes formas de comunicacién y trans-
porte con el exterior y la adquisicién generalizada en el extranjero de
Ja cultura: ciencia, valores, ideologias. ~

E] somero examen a que se ha sometido la proposicién enunciada
al comienzo revela que el problema de la transferencia tecnolégica no
puede consistir simplemente en el aumento del volumen de dicha
transferencia. Es claro, por superficial que resulte la revisién histérica
del proceso, que nuestro problema cientifico-tecnolégico no reside
tanto en unrelativo aislamiento respecto de los centros en que se gesta
su avance; por el contrario, hemos estado en estrecha vinculacién con
dichos centros y hemos incorporado con presteza los frutos de su
progreso técnico. No obstante, la ciencia y la técnica modernas no han
cumplido en nuestros paises el papel de transformacién socioeconédmica
generalizada que desempefiaron en los paises industrializados y tam-
poco han contribuido en la forma que era de esperar a la elevaciénsis-
tematica y generalizada de la productividad y la eficiencia pro-
ductivas. (...)

LA INDUSTRIALIZACION SUSTITUTIVA Y EL AVANCE
CIENTIFICO-TECNOLOGICO

(..-) El modelo deindustrializacién por sustitucién de importa-
ciones que ha caracterizado a Latinoamérica es de hecho incomprensi-
ble si nose le refiere al conjunto de vinculaciones y relaciones externas
dentro del cual se-da; Como ya se ha sefialado, su dindmica y sus
orientaciones se derivan, cuando menos en parte, de Ja influencia que
ejerce el proceso de desarrollo manufacturero en los paises centrales.
Pero donde su influencia se torna, con el transcurso del tiempo, en
factor productivoes en la actividad industrial, particularmenteenlo, que
concierne a la transferencia de la tecnologia moderna.

Asi, dada la precaria situacién de que se parte, nuestros paises se
vieron enfrentados a extraer de la nada mano de obra especializada,
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recursos humanos de elevadas calificaciones técnicas, empresarios,
maquinarias y equipos, materias primas e insumos, recursos financieros,
organizaciones de comercializacién, publicidad, ventas y créditos asi
como los conocimientos y capacidad tecnolégica para lievar a efecto
todasestas tareas. En la medida en queel procesode desarrollo industrial
pasa de sus‘ primeras fases mds elementales, respecto de las cuales
generalmenteyaexistia alguna capacidad instalada y experiencia, hacia
sectores mds complejos dela industria de bienes de consumoy particu-
Jarmente en las industrias basicas, la penuria de todos los elementos
sefialados se va haciendo cada vez mas aguda y critica.

En las condiciones descritas, el proceso de industrializacién ha
tenido que llevarse adelante apoy4ndose en forma muy importante, y
aparentemente creciente, en la incorporacién de conocimiento tec-
nologico, capacidad administrativa, recursos humanos calificados, ma-
quinaria y equipos, insumos y aportes financieros de procedencia ex-
terna. Estas diversas contribuciones internacionales al desarrollo indus-
trial “nacional”, indispensables sin duda si se toma en cuenta la escasa
base de que se partié, han sido Hevadas a efecto de diversas maneras,
mediante modalidades de distinta indole. Los aportes financieros ex-
ternos, por ejemplo, se han producido porla via de empréstitos externos
publicos o privados; mediante la radicacién en el pais de subsidiarias
de empresas extranjeras; la formacién de nuevas empresas mixtas y
diversas variantes y combinaciones de las formas bdsicas anteriores. El
aporte de personal altamente calificado también ha seguido caminos
diversos, desde la inmigracién calificada hasta la contratacién de
especialistas extranjeros, pasando por la creacién de programas de for-
macién de expertos nacionales ya sea en el pais o en el extranjero. En
la misma forma, la incorporacién tecnolégica adopta distintas modali-
dadesy ello tiene diferentes costos y consecuencias positivas y negativas.

Estas diversas modalidades de captar y absorber la contribucién
externa de recursos productivos ha sido, sin lugar a. dudas, uno de los
_clementos importantes que han incidido en los resultados que exhibe
el proceso de industrializacién en cuanto a su influencia sobre el ritmo
de crecimiento de la economia, el nivel de ocupacién, la distribucién
del ingreso, las orientaciones en materia de estructura industrial, la
seleccién de productos a producir, la diversificacién de las exportaciones
y la sustitucién de importaciones, los flujos financieros externos, y en
general, la situacién de balanza de pagos y el endeudamiento externo.

Quedaclaro portodo lo anterior que el proceso de industrializacién
por sustitucién de importaciones, si bien fue inducido y estimulado por
la crisis de las relaciones econdémicas internacionales en general, y por
la crisis y estrecheces de balanza de pagos de nuestros paises en parti-
cular, no se llevé a efecto en aislamiento del exterior, dentro de unas
Iineas de politica “autarquica”, como a veces se ha sefialado, sino por el
contrario, mediante el establecimiento de nuevas, poderosas y crecien-
tes viculaciones con las economias extranjeras, y particularmente con
los Estados Unidos. La industrializacién no permitié cortar las vincula-   
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ciones con el exterior; una economia primario-exportadora est4 fatal-
mente condenada, por su misma estructura, a depender bdsicamente
de ellas.

En otras palabras, y a un nivel de generalizacién mas elevado,la
etapa o modelo de industrializacién por sustitucién de importaciones,
en la misma forma que el de crecimiento hacia afuera, aunque con
modalidades diferentes y mucho mds complejas, constituye en ultimo
término una nueva forma de insercién de las economias subdesarrolla-
das, en otra etapa de su evolucién, en el marco de un nuevo sistema
econémico mundial. Este esta estructurado, como antes, sobre la base
de la existencia de economias dominantes (desarrolladas) y dependien-
tes (subdesarrolladas), estrechamente vinculadas entreellas.

Ademis es necesario tener presente que el nuevo modelo se es-
tructura operacionalmente en torno a la gran corporacién multinacio-
nal que ha emergido en las ultimas décadas. Sobre todo en los Estados
Unidos, como consecuencia en gran medida de la enorme expansién
de los contratos del sector ptblico (especialmente en el sector de los
armamentos y la exploracién espacial) y del espectacular progreso
tecnolégico, que en buena medida se deriva de ahi'.

Enlasplantas, laboratorios, departamentos de disefio y publicidad
y nucleos de planeamiento, decisién y financiamiento, que constituyen
su cuartel general, y que se encuentra localizado en un pais industria-
lizado, la gran corporacién multinacional desarrolla: a) nuevos pro-
ductos; b) nuevas manerasde producir esos productos; c) las maquina-
rias y equipos necesarios para producirlos; d) las materias primas sin-
téticas y productos intermedios que entran en su elaboracién, y e) la
publicidad necesaria para crear y dinamizar sus mercados. En las
economias subdesarrolladas, por su parte, se realizan las etapas de
produccién final de aquellas manufacturas, dando lugar a un proceso
de industrializacién que avanza gracias a la instalacién de subsidiarias,
la importacién de las nuevas maquinarias e insumos y el uso de las
marcas, licencias y patentes correspondientes, ya sea por firmas nacio-
na'es publicas y privadas, independientemente o asociadas con subsi-
diarias extranjeras; todo ello apoyado en el crédito publico y privado
extenso y aun en la asistencia técnica internacional que de esta manera
contribuyen eficazmente a expandir los mercadosinternacionales de la
gran corporacién multinacional estadounidense, europea o japonesa.
En un mundo de mercados protegidos, pero de consumidores indefen-
sos ante la publicidady el “efecto demostracién”, aparece asi una nueva
forma de divisién internacional del trabajo y su correspondiente agente:
los oligopolios manufactureros internacionales. Aparece también, como

5 Véase Celso Furtado, “La concentracién del poder econémico en los Estados
Unidos y sus proyecciones en América latina”. Estudios Internacionales, Vol. 1, N°
3 y 4. Del mismoautor, “La reestructuracién de la economia internacional y las rela-
ciones entre Estados Unidos y América latina”. También, de Ch. Cooper y F.
Chesnais, “La ciencia y la tecnologia en la integracién europea”. Ambos trabajos se
incluyen en O. Sunkel (ed.), Integracién politica y econdémica... op. cit.
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en la etapa anterior, la misma especializacién del centro en la genera-
c/6n del nuevo conocimiento cientifico y tecnolégico, y de la periferia,
en su consumoy utilizacién rutinaria.

Si la interpretacién anterior es correcta, nos encontramos en pleno

proceso de incorporacién a una nueva modalidad del modelo centro-

periferia, del cual crefamos que la industrializacién por sustitucién de

importaciones nos estaba liberando. Con ello vienen las consecuencias

que ese modelo implica y que conocemos por larga experiencia: a)

persistencia, y aun agudizacién de nuestro caracter monoexportador

(como no podemos exportar manufacturas en el esquema descrito, ten-

demos a expandir preferentementeel sector exportador tradicional) ; b)

impulso dindmico de la economia proveniente del exterior; c) centros

de decisién fundamentales externos en cuanto al financiamiento, poli-

ticas econémicas, conocimiento cientifico y tecnolégico, acceso a los

mercados internacionales, etc.; d) tendencia persistente y cada vez

més aguda al endeudamiento externo y a la desnacionalizacién de la
industria nacional; e) amenaza de que el proceso deintegracién lati-
noamericano favorezca principalmente a la empresa multinacional

-extralatinoamericana y liquide definitivamente la empresa priveda na-
cional en América latina al crear mediantela integracién de los mercados
y la liberacién del comercio condiciones en que la empresa nacional
no s6lo queda desfavorecida sino ademds incapacitada de obtener pro-
teccién del Estado nacional; f) ampliacién acumulativa de la brecha
entre nosotros y los pafses desarrollados, etcétera.

CIENCIA Y TECNOLOGIA EN UNA SOCIEDAD DEPENDIENTE

Lasignificacién de un proceso como el que se ha descrito para el
desarrollo de la investigacién cientifica y tecnolégica en un pais depen-
diente, y para la funcién que puede caberle a la universidad, ha sido
destacada con crudeza por el eminentefisico brasilefio José Leite Lopes.
“Si se llegara a cerrar una de las grandes universidades de un pais de
América latina, el sistema econédmico de ese pais no sufriria ninguna
alteracién. Lo m&ximo que podra suceder sera la preocupacién de
algunas familias por matricular a sus hijos en otras universidades, de un
cierto numero de profesores que tendran que buscar nuevas posiciones
en el pais o en el extranjero, generalmente enel extranjero. Pero cerrada
esa universidad no se paralizaria ningan proyecto de interés econémico
para ese pais latinoamericano. La economia continuaria, como ha
sucedido en el pasado, dependiente de la técnica externa que el pais
compra 0 arrienda, comosi fuese una fatalidad histérica”°.

Hay un desajuste profundo entre la naturaleza de nuestro desarro-
lo industrial, principalmente, y la modernizacién y desarrollo del sis-

® José Leite Lopes, “Ciencia, Universidad e Realidade Nacional”, Cuadernos
Brasileiros, N° 52. Marzo-abril, 1969, pag. 32.
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tema universitario, “E] sistema industrial implantado enel pais (Brasil)es un sistema que fabrica productos inventados en otros paises, segtintecnologias importadas, segiin patentes arrendadas, Ese sistema existejunto a universidades que forman ingenieros, matematicos, fisicos, qui-micos, bidlogos, gedlogos, entre otras profesiones, que no tienen posi-bilidades de emplear en las industrias establecidas aqui lo que apren-dieron en las universidades, y mucho menos de ejercitar su capacidadde inyentar, de crear, sus cualidades de investigacion para perfeccionartécnicas y productos manufacturados. La universidad en el Brasil actuales un reflejo del cardcter alienado del sistema econémico nacional. Losingenieros diplomados en nuestras escuelas de ingenierfa no tienen pordelante la oportunidad de ingresar en laboratorios de investigaciéntecnolégica o industrial. Los disefios, los proyectos, los planos para lafabricacién de los bienes industriales en el Brasil ya vienen elaboradosy concluidos desdelas matrices situadas en el exterior para sus filialesque operanen el pais...” “Porlo tanto, aparte de los cargos que puedenocupar nuestros ingenieros en el sector de la ingenieria civil y de laingenieria hidroeléctrica, no les resta mucho mas sino trabajo deescritorio, administrativo, de venta y promocién de los productos quela tecnologia avanzada de los paises desarrollados exporta para nos-otros’?. A lo que habrfa que agregar las ocupaciones de relacionespublicas, laborales y de Sestacion financiera y administrativa ante losorganismos publicos nacionales.
El problema no es esencialmente diferente en Paises como Austra-lia y Canada, que si bien han logrado niveles de vida muy elevados,también han seguido un patron de desarrollo industrial dependien-tS.
Enlos paises desarrollados centrales —en la medida en queel avancecientifico y tecnolégico ha Iegado a constituir el elemento dindmicocentral de las economias modernas, tanto de la socialista como de lacapitalista, para elevar la productividad, el volumen del excedente yla capacidad desatisfaccién de las necesidades individuales y colec-tivas— los requisitos de personal altamente calificado en conocimientoscientificos y tecnolégicos crecen proporcionalmente mucho més rapida-mente queel crecimiento de la produccién y que el aumento de losrecursos humanos adecuadamente calificados. Esta deficiencia se sub-sana mediante el conocido proceso de la fuga de cerebros, es decir, deltraslado de los recursos humanos altamente calificados de los paisesrelativamente mds pobres, donde las universidades producen especia-listas que una economia tecnologicamente dependiente no necesita,hacia las economfas céntricas que exigen un numerocreciente de espe-cialistas calificados que sus propios sistemas universitarios son incapa-ces desatisfacer. Esta es la situacién de fondo que da origen inclusoa la legislacién especial en los Estados Unidos para favorecer la entradade cientificos extranjeros, Al presentar al Congreso de los Estados Unidos

7 Ibid., pags. 31-32.
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el proyecto correspondiente, el secretario de Estado Mr. Dean Rusk
afirmé: “Nuestro pais posee la rara oportunidad de atraer presaoe
de gran inteligencia y capacidad de otros paises. Si es bien adminis ie
da, la inmigracion se podra transformar en uno de nuestros mas impor
tantes recursos nacionales”*.

Este proceso es el reflejo en el campo cientifico-tecnolégico del
sistema industrial internacional que se esta estableciendo segtin se
sefialé anteriormente. En este sistema, los pafses céntricos prodanes
los nuevos disefios y productos, las nuevas tecnologias, as co-
rrientes y maquinas necesarias para fabricarlos, asi como las a genes
necesarias para introducirlos en los mercados, actividades . jas ue
exigen una elevada proporcién detrabajo. cientifico y técnico :— e
especializado. En los paises periféricos, segtin su grado de su =
llo, dichos productos solamente se consumen, 0 se legan a ensam 2
o incluso, cuando estén considerablemente industrializados (Brasil,
Australia, Canad4) se producen los insumos y los bienes de capital de
los productos manufacturados que ya estén en vias de obsolescencia y
sustitucién. La creacién de nuevos productos y de todos los elementos
necesarios para fabricarlos queda en cambio reservada para las econo-
mfas centrales. De ahi que la capacidad de creacién cientifico-tecno-
légica sélo sea funcional en estas tiltimas, mientras que -aaa
dependientes s6lo requieren del traslado, copia, incorporacién o =
ferencia” de las tecnologias existentes, para lo cual basta con aprender
a usar o consumirlas rutinariamente, sin mayores requisitos de in-
vestigacién.

El problema del desarrollo cientifico-tecnoldgico es, pe const:
guiente, bastante mds complicado que la simple creacién de la Snes
de investigador y de condiciones salariales adecuadas; el oe
miento de algunos laboratorios en las universidades 0 fuera de el as;la
multiplicacién de los cargos de investigador; la creacién de comision
de investigacién cientifica y tecnoidgica y su dotacién con Seae
cursos, etc. Si la sociedad, y especialmente su sistema pro uctivo,
es una estructura refleja, simple copiadora e imitadora de otras socie-
dades, la investigacién cientifica resulta en verdad innecesaria, es
disfuncional y no tiene utilidad practica alguna. No obstante las bien
intencionadas iniciativas que se pueden emprender esporddicamente,
no se lograré en esas sociedades, en forma sistematica y acumulativa,
acopiar los recursos financieros, los estimulos salariales y de Drestigio
social, los laboratorios, las plantas piloto, las instalaciones y los equipos
cientificos, ni mucho menoslas instituciones, vinculaciones estatales y

empresariales y las politicas cientificas publicas y privadas necesarias
para arraigar en la sociedad la actividad técnico-cientifica como un
esfuerzo permanente y socialmente necesario.

8 Allain Moursier, “Brains for Sale”, en Bulletin of the Atomic Scientists, mar-
Zo 1968. Citado por Leite Lopes, ébid.  
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Si en ese medio las universidades Ilegan a desarrollar una ciertaactividad cientifica y a formarcientificos, ello se debe mas bien a laimitacién de lo que ocurre en los paises centrales y al peso o influenciaque determinadas personas 0 gruposaislados puedan ejercer sobre elEstado, que propiamente por la funcionalidad social de esa tarea. Lomas probable es que esos esfuerzos heroicos resulten a la larga intentosaislados, que dependen para su supervivencia de unas pocas persona-lidades de gran prestigio e influencia, que desaparecen junto conellas,y que tienen escasa vinculacién con la ensefanza, con otros grupossimilares en otras disciplinas, con el Estado o la empresa. De estamanera tampoco se iogra formar discipulos, pues éstos tienen que saliral exterior en alguna etapa de su formacién, de donde una enormeproporeién no regresa, y los que vuelven tienden a emigrar al compren-der la futilidad de estos esfuerzos aislados, o bien como resultado depersecuciones politicas de parte de sus propios gobiernos,
El desarrollo de la investigacién cientifica y tecnolégica, en lasuniversidades y en otros centros, no puede en consecuencia ser unaempresa divorciada de decisiones mas fundamentales sobre la natura-leza misma del proceso de desarrollo, y particularmente de la politicaindustrial. Si se adopta una politica de desarrollo reflejo, cualquiermonto de recursos y cualquier esfuerzo, por muy grande que sea,por desarrollar la ciencia en nuestros paises, est condenadofatalmenteal fracaso. En cambio,si la politica de desarrollo persigue la creaciénde capacidad cientifico-tecnologica propia en ciertas ramas basicasde las actividades nacionales:—en las que tiene recursos importantesque desarrollar o que considera cruciales por otras razones— las corres-pondientes actividades cientifico-tecnolégicas tendran un apoyo ase-gurado y el personal formado un mercado de trabajo avido de susServicios. Comparese por ejemplo el impacto que sobrela ingenieriaeléctrica 0 del petréleo ha tenido en nuestras universidades el desarrollode actividades estatales en estos sectores, con el efecto inexistente ominimo de la industria farmacéutica sobre el desarrollo de la quimica€n nuestras universidades. Es que mientras en el primer caso las acti-vidades productivas correspondientes son en efecto nacionales desde laconcepcion de los proyectos hasta la produccién y a veces la distri-bucién de la energia eléctrica y el petréleo, y las empresas nacionalesParticipan incluso en la elaboracién de los disenos de las turbinas ymaquinarias que se fabrican en el extranjero, la industria farmacéuticanacional no es en el fondo sino un conjunto de plantas envasadoras yempaquetadoras, cuyos problemas cientificos y tecnolégicos vienenresueltos desde el extranjero,

“Por consecuencia, es perfectamente claro que las dificultadesdel sistema educacional, la estructura inadecuada de nuestras univer-sidades, las deficiencias crénicas existentes en nuestros institutos cien-tificos, no son fortuitas. Ellas provienen del hecho de que el sistemaeconémico, la industria, la agricultura; se basan en unsistema de tra-JO, en una organizacién politica, econdmica y social que no exige  
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que nuestro sistema educacional o universitario y la events wen
tifica y tecnolégica produzcan elementos para_ idos et=
sistema econdmico. Y por eso, los cientificos ytécnicos ue re =
categoria, si permanecen..., no poseen condiciones _— ote~
bajo, quedan marginados de la vida nacional ¥, oe os — a

gran.’® Y ese nimero de los que emigran tenderd pre a
medida en que los Estados Unidos necesiten mas recursds huma Lew
ficados y adopten politicas para atraerlos y los wienonan ~
vez hagan lo mismo. Esto no podra ser resuelto en —— ae
didas parciales sino cuando las politicas de desarro lo Ge “2 =
formacién de economias nacionales auténomas y stinkin) ot oe
del proceso de modernizacién dependiente que nos=pang
Es decir, cuando no se necesite solamente de tecno ogas yeBee
biertas y comprobadas, sino cuando se requiera de nus vas anines)
nuevos productos, nuevos disefios y nuevas penning par eee vet
problemas propios en todas las areas de la activida means y pa
poder entrar competitivamente en el mercado internacional. a

El problema que enfrentamos en cuanto a unaaone -
arrollo futuro es por tanto bastante basico. Se plantea e —
si quedaremos ereseees a

iferi i podemos lograr una vi sar . La
ebiiaed Sacveearcallo potsuceho; como weeenraeg=ars
juicio sobre tres aspectos claves; a) la transformacién el s' -
productivo interno en una estructura flexible,—a
generar un apreciable excedente propio de oe ——
b) una transformacién muy fundamental en la natura! leza de a =
vinculaciones externas, 0 sea una reforma de las relaciones ayig
cionales tendiente a desmontar y desarticular el reeeaegne FFs
dependencia inherente en el modelo centroperiferia, yc) a ae
de una infraestructura cientifico-tecnolégica capaz de apreciar epee
mente y de transferir y adaptar selectivamente el progreso ie: =
tecnolégico generado en cualquier parte del mundo, asi como g
nerar nuevos aportes a la ciencia y la técnica.

9 Leite Lopes, op. cit.
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Autonomia nacional y politica cientifica y tecnolégica *

Gustavo F,. Bayer

—1. INTRODUCCION

(...)
La eyolucién histérica del sistema internacional hizo que los proble
~~ de superacién de situaciones de dependencia y, por ieMat,

proapies de un grado relativo de autonomia, se transformasen en
problema central de las relaciones entre distintos paises. Por otr

lado, la situacion especifica de las regiones menos desarrolladas ae
que una accion en ese sentido deba ser esperada de una induccién
po itica aes de la superestructura estatal, y no de una evolucién
eae pict espontanea. Ese sera exactamente el punto de partida

de sereps Peaaion |pgrs que posea un grado minimo depe jis psepaitics Seance y tecnol6gica debera ser compren-
u emento mas en una politica mds amplia de i

y conservacién de la autonomia, ya oe solamente saeeae
repre-entara un elemento importante en i

‘ el pro e ila regién en cuestidn. (... E. eeee

2. RELACION ENTRE AUTONOMIA, CIENCIA Y TECNOLOGIA

Evitando tautologias como el uso del concepto de independencia
podria grenniete la autonomia inicial como la capacidad aoe estado
mee : ~~ acitior segun sus propios intereses, Sin embargo, sabe-

que todo estado nacional est ubicado en una red derelaciones
con otros estados, existiendo una interpenctracién de los intereses je
esa misma red de accién de cada estado. ; ae
2 Ta de estas consideraciones, se hace necesario un desdo-
neaan usado en situaciones especificas, para com-
pe =oe = normal seria que unestado nacional se rela-
oni — ' e manera no conflictiva. En esa situacién, la
an plicaria la capacidad de aprovecharesa relacién al ma-

imO posible en interés propio. Seria diferente una situacién de ten-
sion, ocasionada por un cambio en el comportamiento del estado con

° Revista de Administracao Publicaneiro), vol. 7, N? 2, abriliunie 107% (Fundacién Getulio Vargas, Rio de Ja-
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el cual nuestro estado auténomo se relaciona. Autonomia implicaria

aqui la capacidad de redefinicién del comportamiento propio a partir

de intereses especificos, y no de la situacion creada ocasionada por

cambios en nuestros propios patrones de interés, en nuestro estado

auténomo. Aqui, autonomia implicaria la iniciativa de una redefini-

cién de la relacién, a partir de esos cambios, y no la adaptacién de

los cambios a la relacion preexistente.

La formulacién del tema presuponela existencia de una relacién

entre autonomia nacional y politica cientifica y tecnolégica. Por lo

tanto, cabe indagar primeramente si en realidad existe tal relacion

y, en caso afirmativo, si en ella hay una direccién causal. Partiremos

de la existencia de una situacién de autonomia nacional, para buscar

sus fundamentos y alli localizar posibles relaciones con la politica

cientifica y tecnoldgica.

Una situacién de autonomia nacional puede estar basada en una

configuracién de poder nacional y/o de autosuficiencia nacional. Te-

nemos una configuracién de poder nacional generando autonomia

cuando la accién de ese estado nacional influencia nitidamente las

acciones de los otros. Se trata de una supremacia en principio cuanti-

tativa y/o de una situacién de dependencia material de otras naciones

frente al comportamiento de nuestro estado aut6nomo. Una configu-

racién de autosuficiencia lleva a la autonomia, cuando un grado re-

lativo de autosuficiencia potencial minimiza la necesidad de mante-

ner relaciones con otros estados nacionales. Vale la pena destacar que

estas dos bases de autonomia nacional no son excluyentes sino, por

el contrario, generalmente se complementan.

Autonomia no es, por lo tanto, simplemente una situacién sino

un proceso dindmico. Una vez conquistada debera ser mantenida. Se-

gin nuestro concepto inicial, autonomia significa la capacidad de

actuar segtin los propios intereses. Siendo asi, todo estado nacional

intentaré alcanzar una mayor autonomia o conservar la ya lograda.

En el caso de una autonomia basada en configuracién de poder

se intentar4 primeramente una ampliacién de las cantidades que fun-

damentan ese poder. Se buscara, asi, un crecimiento cuantitativo del

poder, Las variables contenidas en el fenémeno del poder no son,sin

embargo, indefinidamente multiplicables; por el contrario, las posibi-

lidades de un mero crecimiento cuantitativo tienden a minimizarse.

Esto hace necesario indicar un proceso de calificacién de las cantida-

des en algiin momento histérico, significando el uso de conocimientos

acumulados, es decir, el uso de la ciencia y tecnologia.

El mantenimiento de una autonomia basada en una situacién de

autosuficiencia potencial también podra lograrse inicialmente me-

diante la ampliacién cuantitativa de las estructuras internas corres-

pondientes. Esto sera posible en tanto existan las condiciones de una

simple expansién cuantitativa. No obstante, también aqui las variables

contenidas no son infinitamente multiplicables, haciéndose necesario
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un proceso de calificacién de las estructuras de autosuficiencia, es
decir, el uso de los conocimientos generados por la ciencia y la tec-
nologfa.

En los casos mencionados queda clara la existencia de una re-
lacién entre autonomia nacional, ciencia y tecnologia, asi comola di-
reccién de la causalidad de esa relacién: la autonomia genera nece-
sidades de progreso cientifico y tecnolégico, y ese progreso serd tala condicién del mantenimiento de la autonomia. La politica cientificay tecnoldgica sera, por lo tanto, causada por el desarrollo de una po-litica de conservacién de la autonomia.

El tema de nuestro trabajo no es, sin embargo, una situacién
inicial de autonomia sino, por el contrario, un estado nacional todavia
en busca de su autonomfa.

Analicemos este caso, para ver si también aqui existe relacién
entre autonomia, ciencia y tecnologia.

Tedricamente, un estado podra buscar autonom{a tratando de am-
pliar sus bases de poder y/o de autosuficiencia. En el primer caso,
deberdn existir potencialidades reales de poder, tales como amplitud
territorial, riquezas no explotadas, poblacién significativa, importancia
estratégica, etc. Inicialmente, seria posible imaginar una estrategiade esperar el crecimiento vegetativo, posiblemente fortaleciéndolo me-
diante incentivos, Es cuestionable, sin embargo, el éxito de tal politica.
Si la nacién en cuestién posee potencialidades de poder y no logrésu autonomia, significa que los patrones de dependencia impediran
la activacién de esas potencialidades, Un aumento de las potenciali-
dades llevaria, por lo tanto, a un probable fortalecimiento de esos
patrones de dependencia, distancidndola cada vez mas de la con-
quista de autonomia. Restaria entonces solamente la estrategia de
una activacién rapida de las potencialidades de‘ poder. Dicha estra-tegia deberia partir de una expresién politica de decisién de la con-quista de la autonomia, cuya viabilidad no puede ser discutida en elcontexto de este trabajo. De cualquier manera, esa decision no serésuficiente para establecer la autonomia. La activacion de las potencia-lidades de poder dependerd delas posibilidades de una utilizacién acorto plazo y sdlida de los conocimientos acumulados por los sistemascientifico y tecnolégico locales, Tenemos aqui una relacién entre auto-nomia, ciencia y tecnologia semejante a la de las naciones ya auté-nomas, con la diferencia de que en este caso la relacion deber4 serinducida politicamente, en tanto que en el caso discutido anterior-mente la relacién es, en general, espontaneamente causal.

Discutamos ahora la posibilidad de que un estado busque la auto-nomiafortaleciendo sus condiciones de autosuficiencia. También aquiseria posible imaginar una estrategia de ampliacién cuantitativa delas bases de esa autosuficiencia, mediante la expansion de las estruc-turas correspondientes (expansién de la frontera agricola, etc,). Pode-mos suponer que cualquier comunidad tenderia naturalmente al esta-blecimiento de un gradorelativo de autosuficiencia. Si esto no sucede
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en las naciones que la buscan, tal hecho significa que existirian .

rreras materiales 0 sociales. También en este caso seria poco .

esperar un crecimiento vegetativo, ya que las barreras he oe

impedirian que ese crecimiento excediera la satisfaccion de nuevas
necesidades y no permitiendo, por lo tanto, la formacion de un sistema

de autosuficiencia. La situacién se asemeja a la discutida anterior-

mente: sdlo seria posible la superacién de barreras materiales ~‘S0-

ciales a partir de una decisién politica, dependiendo de la iza-

cién de los conocimientos acumulados por los sistemas cientifico y

tecnolégico locales. ,

Para resumir, un estado no-auténomo no podra esperar ace

quista de esa autonomia a partir del crecimiento as a

bases de poder y/o de autosuficiencia; ella sdlo se lograr : Poe

una expresién politica de decision de conquista de esa — : a

dependerd de la capacidad de movilizacién de los conocimientos acu-

mulados en los sistemas cientifico y tecnol6gico locales. = ieee

claros, el establecimiento de una politica cientifica y— okapa

noma, es decir, correspondiente a los intereses propios - esa cea

seria la expresién politica fundamental de la decision de conqui:

de autonomia nacional.

3. CONQUISTA DE AUTONOMIA NACIONAL EN EL CASO BRASILENO

Teniendo como antecedente que es de fundamental ———

para cualquier nacién que ella posea capacidad para actuar en =

fensa de sus intereses y, por lo tanto, encarando como’ necesaria y a =

mente deseable para un pais la conservacién o ampliacion de su grado

de autonomia, veremos que el Brasil no constituye una excepcion a

la regla. En el caso del Brasil no se trata de apenas mantener, =

de ampliar esa autonomia, por razones que nos parecen ae i

tonces, nuestro préximo paso sera el andlisis de la potenciali - ce

pais, en relacién a la conquista de la autonomia nacional, y del pape
que desempefaran en este proceso la ciencia y la tecnologia. at

Debido ciertas particularidades, el Brasil presenta posibilidades
de éxito en la conquista de su autonomia. Especificando: su extension
territorial, el ntimero elevado de su poblacién y un potencial con-
siderable en términos de recursos naturales, son factores capaces de
influir de manera positiva en la activacién de las potencialidades de

er. Paralelamente, el Brasil posee una economia relativamente di-
ferenciada y la inexistencia de barreras materiales intransponibles aa
ampliacién puede ser encarada como una potencialidad activable
de autosuficiencia. Para ser mas precisos: la existencia de una eco-
nomia razonablemente diferenciada y de recursos naturales sera de
considerable valor para la obtencién de un mayor grado de autosufi-
ciencia; este factor, unido a la extensién territorial y a una gran po-
blacién, por ejemplo, Ilevaria necesariamente a un aumento del poder.  
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Esto se explica: la autosuficiencia, en un pais de pequejias dimensiones
ode poco pesopolitico, que por ventura adoptase una posicién de
aislamiento, no traeria grandes repercusiones al dAmbito internacional
Pero el logro de autosuficiencia por parte de una nacién de conside-
rable importancia estratégica en el contexto mundial --y el Brasil se
encuadra en este caso, por lo menos en funcién del drea geografica
que ocupa— llevaria a que esa nacién viera ampliado su poder de
negociacion en el juego de las fuerzas mundiales, visto que, a la par
de otros aspectos, la autosuficiencia permitiria @ esa nacién adopt
una politica externa mas agresiva (como ejemplo, podriamos citar a
la Republica Popular de China). Conviene sefialar, una vez més, la
relatividad del concepto de autosuficiencia: pensar ‘en autosuficiencia
absoluta seria, a estas alturas, bastante ingenuo.

F De acuerdo con esa linea, en el caso brasilefio tal vez el ideal
Seria una accion simultanea sobre los dos frentes: intentar obtener el
maximode autosuficiencia_y actuar sobre todas las posibilidades de
ampliacién de poder surgidas de esa autosuficiencia. Ahora, la auto-
suficiencia puede intentarse mediante la simple elevacién cuantita-
tiva de la produccién, y ése seria probablemente el camino sefialado
para el Brasil por un observador que se atuviese a la consideracion
del potencial econédmico del pais, a la extensién de las tierras o a la
capacidad ociosa quizds existente. A primera vista, ésta_ seria
la opcién mas simple; mientras tanto, a medio o largo plazo surgiria lanecesidad decalificar esa produccién, como esencial para cl manteni-miento de un ritmo constante de crecimiento, Es ahi que resalta laimportancia de] papel a ser desempefiado porla ciencia y la tecnolo-
gia en la conquista y mantenimiento de un grado

-

considerable de
autonomia nacional. ; ‘

; Entre tanto, debe aclararse que el progreso, cientifico y tecnold-
gico por si solo no conduciré a la autonomiaenel caso de Brasil. Esevidente que ese progreso es uno de los factores necesarios, pero su
eficacia real esté directamente vinculada a la existencia de una deci-
sién politica que objetive, en términos realistas y no meramentefor-
males u oportunistas, la conquista de la autonoméa nacional. Esa de-
cision conducirfa a la formulacién de directri¢es para una accién ar-
ticulada y planificada en todos los frentes de real importancia ea al
proceso de conquista; existiria la necesidad de una politica econdémica
cultural y social que concentrara esfuerzos, asumiendo los riesgos ¢ uepudiesen surgir en el transcurso de esa accién, Una decisién de i
cin y amplitud acarrearia necesariamente cambios estructurales
ae en : pais, pues serfa bastante dificil pretender alcanzar un; razona le de autosuficiencia nacional, manteniendo al mismotiempo disparidades regionales 0 sociales tan varacteristicas y exten-
alas mone aqui se encuentran. En caso deexistir esa decisién
eatSion nal qua non), entonces si el progreso cientifico

: ‘© como instrumento de una politica global, me-Tecera que s¢ formulen politicas especificas, ya que solamente en este
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caso puede pensarse en una contribucién social positiva de ese pro-

greso. En caso contrario, de no existir la decisién citada, cualquier

crecimiento o desarrollo deberé ser encarado con reservas: el creci-

miento econdmico, como benefactor de determinadas capassociales,

concentrador (y ahi surge el problema dela tecnologia: una mayor

sofisticacién tecnoldgica, sin distribucién o aprovechamiento mas am-

plio de sus beneficios, gsera realmente positivo, a medio o a largo

plazo?); el crecimiento cientifico, desvinculado de la sociedad como

un todo, un crecimiento por el crecimiento, corre el serio peligro de

propiciar la construccién de “torres de marfil” que, aunque profun-

damente gratificantes para el ego de cierto tipo de cientista preten-

didamente alejado de la realidad que lo rodea en términos dela so-

ciedad comountodo, poco o nadatienen que ofrecer. Que quedeclaro

que no propiciamos el oscurantismo, 0 una nueva Edaddelas Tinie-

blas; lo que defendemos es que, en el mundo actual, si existe lugar

para una ciencia apartadadela realidad social, ese lugar esta bastante

limitado y, ademds, dado el tema de nuestro trabajo, ese tipo de com-

portamiento cientifico no reviste importancia ya que su contribucién

al proceso de conquista de la autonomia nacional es bastante dudosa.

(..«)

4, POLITICA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA Y CONQUISTA

DE AUTONOMIA EN EL CASO BRASILENO

4.1. Consideraciones preliminares

Segin hemos visto anteriormente, el Brasil posee condiciones mate-

riales propicias a la conquista de la autonomia nacional, tanto desde

el punto de vista de las potencialidades activables de poder comodel

Angulo de las potencialidades activables de autosuficiencia. La condi-

cién sine qua non para la activacién de esas potencialidades seria la

existencia de una decisién politica de conquistar la autonomia, acom-

pafiada de unapolitica tecnclégica y cientifica de apoyo a esa deci-

sién. En ese contexto, entonces, el progreso cientifico y tecnolégico

seria visto, no como un fin en si mismo sino al servicio de la con-

quista de autonomia. Por lo tanto, la ciencia y la tecnologia serian

objeto de una politica cientifica y tecnolégica cuyo contenido central

seria el suministro de subsidios tedricos y del instrumental capaces de

actuar en el sentido de activacién de las potencialidades existentes, y

capaces de descubrir nuevos recursos y caminos para la busqueda de

esa autonomia. En otras palabras, el progreso cientifico y tecnologico

seria un medio en cuanto al procesc de conquista de autonomfa; sin

embargo, podria transformarse en fin cuando la problemitica se redu-

jese al mantenimiento de un grado satisfactorio de autonomia con-

quistada.
E] desarrollo de lineas generales de una politica cientifica y tec-

nolégica deberia partir, por lo tanto, del relevamiento de las posibles
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relaciones funcionales entre la ciencia y la tecnologia y el proceso
de conquista de autonomia nacional en el caso brasilesio. ede}

4.2. Politica cientifica y ampliacién del poder nacional
La premisa basica de la cual deberd partir una politica cienti-

fica, en el caso brasilefio, es que la ciencia no puede ser encarada
como un instrumento capaz de suministrar, a corto plazo, elementos
titiles para la ampliacién del poder nacional, El trabajo cientifico, por
sus _caracteristicas, exige un plazo de maduracién que no puede ser
acelerado masalia de ciertos limites. Siendo asi, el paso inicial de una
accion especifica sobre el sistema cientifico sera el intento de esta-
blecer condiciones de ampliacién del propio poder cientifico, sin
esperar o intentar forzar resultados inmediatos, preparando en cambio
al sistema para que a largo plazo (en situaciones excepcionales, tal
vez a medio plazo), esté capacitado para actuar en funcién de apoyo,
no tanto a la ampliacién, sino a la conservacién del poder nacional ya
ampliado.

En términos de poder nacional, por lo tanto, la politica cientifica
deberia estar caracterizada como politica de ampliacién del poder
cientifico. Ello significa ampliacién y prefundizacién global de los
sectores de conocimiento absorbidos por el sistema cientifico local,
dotandolo de la capacidad de generar nuevos conocimientos. La con.
secuencia es que la evolucién del sistema cientifico deberia estar diri-
gida segiin las necesidadesdel sistemaen si, y no segtin las necesidades
ambientales (sean éstas sociales, econémicas o politicas). Es solamen-
te a partir de una maduracién minima que el sistema cientifico podra
suministrar subsidios de poder al sistema nacional global. (...)

(...) Elsistema cientifico no debe caracterizarse por el acade-
micismo, por el corporativismo cientifico, por la torre de marfil, como
no debe tampoco, en el extremo opuesto, someter a los cientistas afines 0 metas politicos, restringiendo de ‘manera drastica su campode eleccién de] rea de trabajo,

Otra caracteristica fundamental seria que la evolucién del sistema
cientifico no deberfa estar ligada unilateralmente a determinados sec-
tores del conocimiento, siempre teniendo en vista queel poder cienti-
fico dependerd de la amplitud y de la profundidad del conocimiento
absorbido. Por lo tanto, la eventual concentracién en determinada drea
sélo estara justificada si se trata de superar un desfasaje de esa Area
en relacién a otras, y nunca a partir de comparaciones con otros sis-
temas cientificos,

La politica cientifica, segtin criterios de ampliacién del podernacional, deberia, por lo tanto, estar caracterizada por la busqueda
de un punto de equilibrio entre las necesidades de crecimiento delsistema cientifico y las necesidades sectoriales de profundizacién delconocimiento adquirido, siendo que la tendencia mas favorable seriala de concentracién en los aspectos de crecimiento, hasta lograrse undetermirfado nivel de maduracién,
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4,3. Politica cientifica y ampliacién de la autosuficiencia nacional

Lapolitica cientifica, en la medida en quese encamine a Jam:

pliacién del grado de autosuficiencia nacional, debeiniciar su accién

procurando ampliar el grado de autosuficiencia del sistema cientifico.

Para ello, la estrategia a seguir seria la integracion del sistema cienti-

fico brasilefio en el sentido de que pudiese convertirse, en el ee

tiempo posible, en un sistema autosustentado. Esto exigiria un rapido

desarrollo de la capacidad deinvestigacién, la eliminacion de ciertos

sintomas de crecimiento ficticio (por ejemplo, la utilizacion de perso-

nal insuficientemente calificado en actividades de investigacién y do-

cencia, abultado en términoscuantitativos pero que funciona solamente

en términos de retroceso, desde el punto de vista dela calidad), a

aceptacién general de la idea de que, a partir de esa autosustentacion
del sistema cientifico la ciencia estara apta para desempefiar el me
portante rol que le esta destinado en la economia nacional, cual es e
de actuar comofactor de activacién de las potencialidades de autosu-
ficiencia nacional a través de la calificacién, no sdlo de la produccion,
sino del personal humano involucrado en esa produccién (... )

4.4, Politica tecnolégica y ampliacién del poder nacional

Contrariamente al caso de la politica cientifica, la_tecnoldégica
deberd partir de la vision de que la tecnologia es un instrumento capaz
de suministrar, a corto plazo, elementos utiles para la ampliacién del
poder nacional. E] empleo de tecnologia permitira activar de manera
relativamente rapida las potencialidades de poder que se encuentran
en el Brasil. En cierta forma, esas potencialidades, por ejemplo la
explotacién y transformacién de materias primas, sdlo podran ser
activadas por el uso de la tecnologia, ya que, a pesar de contar con
una poblacién relativamente grande, su distribucién gecgrafica no
siempre permite la utilizacibn de mano de obra excedente en la ex-
plotacién de estos recursos.

La politica tecnolégica, en términos de ampliacién del poder na-
cional, deberé tender a la creacién de condiciones para la eitackia
del excedente potencial de los recursos naturales brasilefios. En este
sentido, el sistema tecnolégico Iccal deberia estar capacitado eae
introducir y generar conocimientos tecnolégicos para la activacién =
las potencialidades de poder ya existentes. En ese caso, el proceso de
eleccién de tecnologia deberia guiarse por criterios de productividad
en términos del sistema internacional global. Es evidente que la acti-
vacién de esas potencialidades ser4 tanto mas competitiva cuanto
mejor puedan ser explotados los recursos nacionales; y aqui estan
incluidos no solamente los excedentes potenciales de recursos natura-
les, sino también excedentes en recursos humanos. Elle hace quela
caracteristica principal del sistema tecnolégico en cuanto a ampliacion
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del poder nacional, sea su capacidad de adaptacién de las teenologias
transferidas, en el sentido de la utilizacién éptima de los recursos na-
cionales, ampliando por lo tanto la competitividad en relacién al sis-
tema internacional. La capacidad de generar conocimientos tecnold-
gicos no seria relevante al comienzo, debido al largo tiempo necesario
para la maduracién del sistema tecnolégico, en contraposicién a la
demanda de rapida ampliacién del poder nacional. Ademas, esa capa-
cidad de generar conocimientos tecnolégicos deberia esperarse, mas
a partir de la evolucién del sistema cientifico que del propio sistema
tecnolégico,

A partir de lo expuesto, podemos llegar a conclusiones sobrelas
caracteristicas necesarias al sistema tecnolégico para que sea unins-
trumento de la ampliacién del poder nacional. En primer lugar, deberd
estar capacitado para la adaptacién de tecnologias transferidas, en
el sentido de la utilizacién éptima de los recursos nacionales. Para
eso, el sistema deberd partir del conocimiento operacional de los re-
cursos nacionales, sean naturales 0 humanos, y tener acceso alaoferta
internacional de tecnologia. La politica tecnolégica, por lo tanto, de-
beria estar dirigida en el sentido de dotar al sistema tecnolégico de
estructuras para el andlisis de los recursos nacionales, para la obtencién
de informacién tecnolégica, y para la adaptacién tecnolégica.

 

4.5. Politica tecnolégica y ampliacién de la autosuficiencia nacional

En términos de sustentacién de la ampliacién de bases para la
autosuficiencia nacional, la politica tecnolégica deberia tener por
norte una mejor capacitacién del sistema econdmico nacional para sa-
tisfacer las necesidades sociales. Aqui el sistema tecnolégico buscaria,
no sdlo un aumento de indices sectoriales de productividad, sino un
aumento global de la produccién, 0 sea, un aumento dela produce mn
seria la meta principal en tanto el aumento dela productividad seria
Su consecuencia no siempre necesaria. Como necesidades sociales debe
comprenderse aqui el aumento de calidad en la vida de la poblacién,
lo que no coincide necesariamente con el contenido habitual de la
expresién “patron de vida’, que .se acostumbra a confundir con patrén
de consumo, Concretamente, se trata de crear condiciones de oferta

para satisfacer necesidades ya existentes, y no de introducir tecnologia
capaz de diversificar la produccién y que precisa, al mismo tiempo,
crear su mercado consumidor, generalmente limitado a las capas de
mayor poder adquisitivo, lo cual en nada contribuye a la ampliacién
de la autosuficiencia nacional.

La conquista deesta autosuficiencia no significa simplemente una
Sustitucién de importaciones. En el caso brasilefio, esa sustitucién
Mega incluso a ser un elemento secundario frente a la preeminencia
de la atencién a las necesidades basicas —-no provistas ni por la pro-
duceién nacional ni por la importacibn— de amplios sectores de la

poblacién. Estas consideraciones son relevantes, no sélo en términos
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de politica social » Sino también en relacién al proceso de conquista
de la autonomia\ nacional, la cual sélo es viable en estados nacionales,y un sistema social que margina a la mayor parte de su poblaciéndificilmente podr& constituirse en un estado nacional auténomo, ya
que no podra movilizar sus recursos humanos en el sentido de con-
quistar y mantener esa autonomia,

Da re o a ie aie valk :Para apoyar el proceso de ampliacién de la autosuficiencia na-
cional, por lo tanto, él sistema tecnologico nacional deberia estar ca-
pacitado para introducir y generar conocimientos tecnolégicos nece-
sarios — que la economia satisfaga las necesidades sociales exis-
tentes, (...)

5. POLITICA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA Y AUTONOMIA NACIONAL

Las consideraciones contenidas en el punto anterior ya permiten
unatentativa de identificar los parametros principales de una politica
cientifica y teenoldgica que sirviese de apoyo a una politica més am-
plia de conquista de autonomia nacional en el caso. brasileno.

En lineas generales, la politica cientifica, tanto en lo quese re-
al poder como a la autosuficiencia, quedé claramente caracte-

rizada como una politica a largo plazo, tendiente mas hacia la sus-
tentacion que a la conquista propiamente dicha de la autonom{a
nacional, La_ politica tecnolégica, en sus dos aspectos, parece cons-
tituirse, contrariamente, en el instrumento bisico del proceso de con-
quista de autonomfa material a corto plazo. Ello nos da los dos para-
metros iniciales a partir de los cuales deberia discutirse mAs detalla-
damente la politica cientifica y tecnolégica: en tanto la cientifica es
una politica a largo plazo, la tecnolégica es una politica de corto
plazo, Esto nos Meva a una conclusién inmediata, de extrema impor-
tancit: no hay campo para una politica cientifica y tecnolégica de
medio plazo; obviamente, este intervalo ser el resultado de la inter-
accion que naturalmente se desarrollarA entre las politicas de largo y
de corto plazo, y dependera por lo tanto de la eficiencia de las dos.
Por ejemplo, politicas de corto plazo, como la formacién de recursos
humanos,sélo Ievardn a resultados de medio plazo si se vinculan con
programas de mayor aleance y estan unidas a otras politicas de corto
plazo, tales como la capacitacién material con instrumentos de tra-
bajo, desarrollo de sectores de absorcién de esos recursos humanos en
los sistemas cientifico y tecnolégico, etcétera.

fiere

5.1. Politica cientifica

Estudiando mas detalladamente la politica cientifica, ya caracte-
rizada como politica de largo plazo, podemos observar también que
su meta deberia ser la de permitir la ampliacion y profundizacién
del sistema cientifico nacional, en el sentido de que éste se convierta
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en un sistema autosustentado. Esto significa que debe darse gran
peso a la integracién interna, en contraposicién al desarrollo de sec-
tores aislados, por mds importantes que éstos sean, En resumen, se
trata de obtener un crecimiento integrado del sistema cientifico, per-
mitiendo la profundizacién de los conocimientos adquiridos. Tenemos,
por lo tanto, tres variables que servirian de parametros a la accién
de politica cientifica: aumento del volumen de conocimiento adqui-
rido, integracién de diversas reas de conocimiento adquirido, y pro~
fundizacion de ese conocimiento,

Los mecanismos a ser elegidos deberian, entonces, tener en con-
sideracién tales pardmetros. Una simple distribucién presupuestaria
de los recursos disponibles segtin algtin criterio proporcional o no,
podria corresponder al pardmetro de crecimiento, aunque no impli-
caria necesariamente profundizacién, y hasta dejaria de considerar
la integracién. Lo mismo se daria en una politica pasiva de distribu-
cién de recursos a partir de instancias del actual sistema cientifico,
segiin criterios de que, si el sistema cientifico siente necesidad de re-
cursos en un drea determinada, ello debe significar una necesidad ob-
jetiva. Aqui es necesario considerar que tal vez ello corresponda a una
necesidad objetiva de determinada Area, aunque no del sistema como
un todo. Confiar en el buen juicio del administrador de los recursos,
es decir, confiar en su capacidad de distinguir entre necesidades del
Area y del sistema, llevaria, por lo menos en el medio plazo, a una
especie de clientelismo cientifico, donde la obtencién de recursos pa-
saria a depender de la mejor capacidad de justificar demandas de
area en términos del sistema, o de una mejor relacién institucional
y/o personal con el administrador de recursos. El primer ejemplo de
este pdrrafo —distribucién presupuestaria— Ilevaria a una situacién
semejante, sdlo que la administracién de recursos estaria en cierta
forma descentralizada, facilitando ain mds las tendencias clientelistas.

Existe, por lo tanto, la necesidad de desarrollar mecanismos de
poli.ica cientifica que desarrollen los tres criterios identificados. De-
bido a su importancia, afirmamos que el parametro de integracién es
el mas relevante, pues no est4 en contradiccién con ninguno de los
otros dos, en tanto que crecimiento y profundizacién mantienen una
relacién de cierta manera conflictiva entre si. Los mecanismos de po-
litica teenolégica deberian, entonces, desarrollarse considerandose su
multiplicador de integracién, intentando, a partir de alli, dotarlos
igualmente de multiplicadores de crecimiento y profundizacién. Dada
la situacién evidentemente precaria del sistema cientifico brasileiio
actual, el mecanismoinicial seria, probablemente, el incentivo al cre-
cimiento de determinado sector que precise comprobadamente del co-
nocimiento del mayor nimero posible de otros sectores, Esto creard
una demanda cientifica frente a los demds sectores, generando en
ellos la necesidad de expansi6n. La creacién de condiciones de expan-
sién para esos otros sectores constituiria la segunda etapa, unida al
segundo mecanismo que estaria constituido principalmente por pro-
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yectos mas especificos, de caracteristicas comprobadamente multidis-
ciplinarias, Los demassectores crecerian, por Jo tanto, integrados en
determinados proyectos multidisciplinarios. Como la multidisciplina-
riedad exige un alto nivel de operacionalidad de Jas disciplinas invo-
lucradas, ello significaria indirectamente una demanda de profundi-
zacion en todas estas dreas.

5.2. Politica tecnoldégica

Como ya hemosvisto, la politica tecnolégica estaria caracterizada
por representar un mecanismo de apoyo a la conquista de la auto-
nomia nacional a corto plazo. Por un lado, la tecnologia deberia crear
condiciones de explotacién del excedente potencial de los recursos
brasilefios, y por otro, permitir el uso de esos mismos recursos, en el
sentido de satisfacer necesidades sociales internas ya existentes. Por
lo tanto, vemos que la politica tecnolégica est4 intimamente ligada
a los recursos nacionales y a su utilizacién interna yexterna. La poli-
tica tecnolégica deberia desarrollarse dentro de estos tres pardmetros:
recursos nacionales disponibles, posibilidades de su utilizacién exter-
na y necesidad de utilizacién interna. El primer parametro es clara-
mente e] condicionante bdsico, el segundo una actuacién deseada, y
el tercero una exigencia. Siendoasi, la politica tecnologica guiada por
Ja conquista de la autonomia nacional deberd partir de las posibili-
dades de explotacién de los recursos nacionales, para proveer las ne-
cesidades también nacionales y, en la medida en que exista un exce-
dente, utilizarlo como instrumento de ampliacién del poder externo.

Comoconclusién del punto anterior, en lo que se refiere a tecno-
logia, adviértese claramente que ella seria en primer lugar uninstru-
mento de ampliacién de la autosuficiencia nacional para, a partir de
ahi, conyertirse en instrumento de ampliacién del poder nacional,

En términos mas operacionales, seria necesario que el sistema
teenolégico nacional estuyviese en condiciones de activar el potencial
de recursos existentes en el sentido de, en primer lugar, satisfacer
las necesidades internas y, en segundo, explotarlos internacionalmente.
Para esto, se precisa que el sistema tecnolégico pueda evaluar los
recursos existentes, las necesidades internas y las posibilidades externas,
ademas de estar capacitado para inducir la activacién de esas poten-
cialidades de recursos, en el sentido de su explotacién interna y ex-
terna. Por lo tanto, serian cuatro las estructuras basicas del sistema
nacional de tecnologia: informacién sobre recursos nacionales, infor-
macién sobre las necesidades internas, informacién sobre las posibili-
dades externas y capacidad de induccién al uso de tecnologia para
Ja explotacién de recursos nacionales,

A primera vista, seria posible argumentar que las tres primeras
estructuras, todas informativas, podrian ser proporcionadas esponta-
neamente por el sistema empresarial ya existente. Esta solucién parece
ser realmente tentadora: por definicién, las empresas serian dindmi-
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cas, procurando explotar de la mejor manera posible las condiciones
que el ambiente les suministra y obteniendo, por lo tanto, las infor-
maciones necesarias. Si ése fuese el caso, también la cuarta estructura
podria ser cubierta por la actividad empresarial. Sabemos, sin em-
bargo, quela realidad mésreciente en el caso brasilefio no comprueba
la hipétesis: crecimiento industrial desvinculado de necesidades y de
potencialidades internas de recursos, etc. No viene al caso discutir
aqui los factores que llevan a esta situacién, Es necesario constatar
que la experiencia brasilefia muestra claramente que un desempefio
satisfactorio de la tecnologia en el proceso de conquista de la auto-
nomia nacional presuponela existencia de unapolitica tecnolégica que,
independientemente de la estructura empresarial existente, cree un
sistema tecnolégico nacional auténomo, es decir, con sus propias es-
tructuras de informacién e induccién, ya que sélo eso garantizarA
el uso de la tecnologia en el sentido de autonomia nacional, ya que
la actividad empresarial, segin se ha comprobado, tan poco ha con-
tribuido a ello.

Observando las cuatro estructuras antes mencionadas, se hace
evidente que la ultima —capacidad de induccién al uso detecnologia—
es la mAs relevante, al menos por ser la més deficiente en términos
actuales. Existen varios relevamientcs sobre los recursos nacionales,
si bien buena parte de ellos mantenidos en secreto, Las necesidades
internas basicas son conocidas, por lo menos en términos generales,
en lo quese refiere a alimentacién y otros aspectos materiales funda-
mentales. Las posibilidades de explotacién externa de los recursos
nacionales pueden tomarse inicialmente como un dato, después que
esos recursos puedan ser explotados en términos competitivos. Por lo
tanto, es el uso de la tecnologia el que permitiria un aumento cuan-
titativo rapido del resultado de la explotacién de los recursos nacio-
nales —aliviando asi las necesidades internas— y una explotacién com-
petitiva de los mismos recursos, aprovechando por lo tanto las _posi-
bilidades externas. Es justamente en ese eslabén fundamental entre
los tres pardmetros del sistema tecnolégico brasilefio que encontra-
mos su mayor deficiencia, Raramente la tecnologia con que actual-
mente se cuenta ha sido utilizada en el sentido de mayor y mejor
aprovechamiento de los recursos nacionales, unida a las necesidades
internas y a las posibilidades externas.

No precisa fundamentacién detallada la afirmacién de que cl
sistema econdémico, brasilefio fue y atin es basicamente inducido por
la accién estatal. Ahora, si su actuacién en el sentido de la explotacién
de tecnologia con miras a la conquista de autonomia nacional es
precaria, cabe al Estado inducirlo también a ese cambio. $i sabemos
que la carencia bisica esta justamente relacionada con la capacidad
de induccién al uso detecnologia, aqui deberd concentrarse la accion
inicial de una politica tecnoldgica. ¢En qué consiste esa capacidad
de induccién? Vimos en un punto anterior que no se trata inicial-
mente de capacidad de generacién de tecnologia propia, sino de ac-
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ceso a la oferta internacional de tecnologia y capacidad de una even-

tual adaptacién a las condiciones locales. Por lo tanto, el primer paso

de la politica tecnolégica deberia ser: dotar al sistema tecnolégico

de canales de acceso a la oferta global de tecnologia y de capacidad

para la claboracién de las adaptaciones necesarias o deseables, Esto

podria lograrse mediante la centralizacion y expansion de los canales

existentes de informacién tecnolégica, acompafiadas de una mejor

capacitacién instrumental y personal de los centros de investigacién

tecnolégica existentes (ademas, la centralizacion de la informacién

tecnolégica deberia efectuarse también en esos centros de investiga-

cién y no enla estructura gubernamental, como ha sido la tendencia).

El segundo paso seria unir ese acervo de informacién y capacidad de

adaptacién tecnolégica a las informaciones sobre recursos existentes

y necesidades internas, para investigacién de Jas condiciones de ex-

plotacién de las primeras en funcién de las tltimas. El tercer paso

seria inducir al sistema econdmico a utilizar los resultados de las in-

vestigaciones, promoviéndose al mismo tiempo el estudio de las posi-

bilidades de explotacién del excedente de recursos nacionales en las

relaciones econédmicas con el exterior. (... )

   



   

  
  

  

   

 

  

  

    

   

   

    

   

   

       

    

    

    

    

      

      

    

      

    

    
     

 

     
    

      

Los determinantes sociales de la politica
cientifica en América latina.

Politica cientifica explicita y politica
cientifica implicita *

Amilcar O. Herrera k

A partir de la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo en las dos
ultimas décadas, se ha desarrollado un intenso esfuerzo internacional
para incrementar la capacidad cientifica y tecnolégica de los paises
subdesarrollados. La mayor parte de esta accién ha sido instrumen- j
tada por organismos internacionales detipo politico o financiero —las
Naciones Unidas con sus diversos programas y organizaciones ad hoc,
la Organizacién de Estados Americanos y el Banco Interamericano
de Desarrollo para el caso particular de América latina, ete.—, pero
también han tenido una participacién activa organismos oficiales y
privados de las grandes potencias industrializadas, a través de mi-
siones de asistencia técnica, intercambio de investigadores, planes de
becas para graduados, etcétera.

Gran parte de esta actividad de fomento al desarrollo cientifico
se traduce en formas de ayuda directa tendientes a incrementar la
capacidad de los sistemas nacionales de m °°. A este tipo de ayuda
pertenecen: las donaciones y préstamos especiales para equipamiento
cientifico, los subsidios para proyectos especificos de investigacién, el
envio de personalcalificado para participar en la formacién de nuevo
personal © asesorar en la formulacién dela politica cientifica, el otor-
gamiento de becas para perfeccionamiento enel exterior, etc. En Amé-
rica latina esta forma de asistencia ha permitido mejorar notablemente
el equipamiento de muchoscentros deinvestigacién, especialmente las
universidades, y ha contribuido a perfeccionar a centenares de jévenes
investigadores de la regién en los centros cientificos mas importantes
del mundo, especialmente en los de Estados Unidos.

Paralelamente a esta ayuda directa se ha llevado a cabo, tam-
bién en Jos organismos internacionales y en el seno, de las sociedades
mas adelantadas, una vasta tarea de esclarecimiento sobre la proble-
matica de la planificacién cientifica que, si bien no constituye una

 

  

* Desarrollo econémico. Revista de Ciencias Sociales, N° 49, vol. 13, abril-
junio, 1973.

°° Investigacién y desarrollo (N. de la R.)
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ayuda directa en el sentido al cual nos hemos referido antes, implica

también una contribucién metodolégica importante para la resolucion

de los problemas del desarrollo cientifico en los paises del tercer mun-

do. («+»)
Se puede decir entonces que, en las ultimas décadas, los paises

subdesarrollados recibieron una considerable avuda directa —equipa-

miento, asesoramiento técnico, preparacién de personal, ete.— para

el desarrollo de sus sistemas de creacién cientifica. (...)

gCuadles han sido, sin embargo, los resultados de este esfuerzo

sostenido durante mas de tres décadas? El andlisis mas superficial

indica que, en términos generales, se puede hablar casi de un completo

fracaso. (...)
Se dice muchas veces, y sobre todo en los circulos dirigentes de

América latina, que los paises de la region destinan un porcentaje

muy bajo para ciencia y tecnologia porque son pobres, con muy ¢s-

casos ingresos per cdpita. Si bien ésta podria ser una explicacién ra-

zonable para algunos paises de la region, no lo es ciertamente para

otros. Esto se ve claramente si consideramos que la Argentina y Ve-

nezuela dedican a w el 0,2 por ciento del psx, mientras que, por ejem-

plo, la Unién Soviética, Japén e Israel, con ingresos per cdpita del
mismo orden de magnitud que esos dos paises, destinan a ciencia y
tecnologia entre el 1,1 (Israel) y el 2,2 por ciento (u.ns.s.) del PBN.
Podria agregarse también que China, con un ingreso per cdpita muy
inferior al de cualquiera de los paises mencionados, invierte alrededor
del 1,5 por ciento de su pBN en ciencia y tecnologia.

Las deficiencias cuantitativas de los sistemas de m de América

latina, sin embargo, son menos graves que su desconexién con la so-

ciedad a la que pertenecen. En los paises adelantados, en efecto, la

mayor parte de la se realiza en relacién con temas que directa o

indirectamente estén conectados con sus objetivos nacionales, ya sean
éstos de defensa, de progreso social, de prestigio, etc. El progreso
cientifico se refleja en forma inmediata en su industria, en su tecno-

logia agricola y, en general, en el continuo incremento de la _pro-

duccién. En América latina, por el contrario, la mayor parte de la
investigacién cientifica que se efectia guarda muy poca relacién con
los problemas bdsicos dela regién. Esta falta de correspondencia entre
los objetivos de la investigacién cientifica v las necesidades de la so-
ciedad es un cardcter distintivo del subdesarrollo aun mas importante
que la escasez de investigacién y es, por otra parte, suficientemente
conocida como para no necesitar demostrarla. (...)

La estructura de los sistemas de 1 de Américalatina refleja cla-
ramente lo que acabamos de ver. En los paises avanzados se invierte
mucho mas en investigacién aplicada y de desarrollo que en la bisica;
la relacién, en términos de inversiones, es de 9 a 1 para Francia, In-
glaterra y Estados Unidos, y de 4 a 1 para el resto de Europa occi-
dental. En América latina, por el contrario, esto se invierte; si bien
no se dispone de datos precisos al respecto, se puede estimar que el  
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subsistema de investigacién basica insume un monto de inversiones
superior al que se destina a investigacién aplicada y de desarrollo.
Por otra parte, y debido precisamente a la debilidad dela ‘investiga-
cién aplicada, no existe practicamente ninguna interaccién entre los
diversos subsistemas del aparato de produccién cientifico-tecnolégico.
Como consecuencia, los escasos centros de investigacién basica que
alcanzan un alto nivel de calidad, estan casi siempre estrechamente
conectados con los sistemas cientificos de las grandes potencias —tan-
to por su tematica como, en muchos casos, por el origen de buena
parte de sus fundos— y se desarrollan como enclaves m4s 0 menos
aislados, que no alcanzan a estimular al resto de la 1 local,

Este panorama de estancamiento general es el que se observa
en la mejor de las situaciones. En varios paises de América latina la
actividad cientifica realmente ha retrocedido por cuanto los gobier-
nos de fuerza establecidos en los Ultimos afios han destruido muchos
centros de investigacién, especialmente los universitarios. Cie)

Esta creciente desilusién con respecto a la eficiencia de la ayuda
no ha llevado, sin embargo, a realizar una revisién critica de los su-
puestos sobre los cuales ha estado basada. Se supone, en general, que
la falta de éxito no se debe a unerror enla evaluacién de la natura-
leza misma de los obstdculos a vencer, sino a una subestimacién en
lo que se refiere a la magnitud de los mismos.

En mi opinién, sin embargo, el fracaso casi total de esos progra-
mas de ayuda internacional es debido a que se basaron en supuestos
erréneos sobre la naturaleza de los impedimentos que se oponen a
la incorporacién de la ciencia y la tecnologia como elementos dind-
micos del desarrollo de los paises atrasados. Esos obstdculos no son
pasivos, como en general se ha supuesto, sino activos, y determinados
por una estructura del atraso en gran parte condicionada por el modo
de insercién de esos paises en el sistema internacional. Dicho de otra
manera: el atraso cientifico de esos paises, tal como lo hemos defi-
nido, no es simplemente el resultado de una carencia, de una falta,
que podria por lo tanto ser corregida con la ayuda externa, sino una
consecuencia necesaria de su estructura econémica y social. Para de-
mostrarlo comenzaremos con un breve andlisis de los factores que se
sefialan comtinmente como determinantes del atraso cientifico y tec-
nolégico de los paises subdesarrollados —y que han servido de base
a la concepcién de los programas de ayuda internacional—, para
La tratar de ver cual es su incidencia real en el caso de América

tina.

Aunque esos factores son multiples, imposibles de examinar en
detalle en un trabajo como éste, se los puede clasificar, a los efectos
de un anilisis general, en los tres tipos fundamentales siguientes:
2) culturales, b) relacionados con el sistema de produccién, y c) ins-
tilucionales,
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a) para describir la influencia de los factores retardatarios cul-
turales es necesario tener en cuenta que el término “cultural”
se usa en dos contextos completamente diferentes; en primer
lugar, en el sentido etimoldgico estricto, es decir, como el
conjunto de valores, usos y costumbres que caracterizan una
sociedad, y que son el resultado de su evolucién histérica, En
segundo término, se incluye también muchas veces dentro de
los factores culturales el nivel general de educacién de una
sociedad, definido en términos de grado de alfabetizacién, ta-
maiio y caracteristicas del sistema universitario, etc.; en suma,
el grado de desarrollo de sus recursos humanos.

En el primer sentido, se dividen las sociedades contempordneas
en dos tipos generales: el primero corresponde a lo que se denomina
“sociedades modernas de Occidente”, y que designa, en forma bas-
tante vaga, a los pueblos que se incorporaron a la Revolucién Indus-
trial comenzada en el siglo xvm. La caracteristica fundamental de
estas sociedades, segtin ese punto de vista, es que son sociedades
“dindmicas”, no solamente en el sentido de que se han acostumbrado
a vivir en una situacién de continuo cambio, sino que incluso consi-
deran la inexistencia de cambio como estancamiento. Para esas socie-
dades Ja ciencia y la tecnologia, en tanto instrumentos de cambio,
constituyen una necesidad esencial. El resto de la humanidad, que
engloba, en términos generales, el mundo subdesarrollado, estaria
constituido por las Ilamadas “sociedades tradicionales”, Esta denomi-
nacién incluye una gran diversidad de culturas, en el sentido antro-
polégico, pero todas ellas caracterizadas por el deseo de mantener sus
tradiciones y por su resistencia al cambio. La dificultad de incorporar
la ciencia y la tecnologia dentro de la estructura social serfa, en este
caso, una manifestacién de esa aversién al cambio.

E] otro obstdculo cultural para el desarrollo cientifico y tecno-
légico seria la pobreza y la escasez de los recursos humanos disponi-
bles en los paises’ subdesarrollados. Segin algunos especialistas, éste
seria realmente el factor determinante del atraso, Dicho punto de vista
ha sido expuesto muy claramente por Harbison! en los términossi-
frets: “El problema basico de la mayoria de los pafses subdesarro-
llados no es la escasez de recursos naturales sino el subdesarrollo de
sus recursos humanos”. (... )

b) las caracteristicas del sistema de produccién se consideran
también como un impedimento fundamental para la creacion
de una capacidad cientifica y tecnolégica propia de los paises
subdesarrollados. En términos generales, la estructura produc-
tiva de un pais subdesarrollado tipico responderia al esquema

1 F. Harbison, “Education for development”, en Technology and EconomicDevelopment, Penguin Books, Londres, 1963, pag. 118.
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siguiente: el sector agricola es predominante, con la propiedad
de la tierra basada en gran medidaen ellatifundio y el mini-
fundio, y su produccién se destina en gran parte a una eco-
nomia de subsistencia, El sector industrial esta constituido por
una parte local, integrada en gran medida por talleres artesa-
nales y pequeiias fabricas, y por un sector extranjero que
posee las industrias tecnolégicamente mds avanzadas y de ma-
yor volumen de produccién. En una estructura productiva de
este tipo, caracterizada ademas por un mercado de consumo
muy reducido de bienes industriales, la demanda tecnoldgica
local es muy pequefia. El sector extranjero importa la tecno-
logia de sus casas matrices en el exterior; y en las pocas
industrias “modernas” basadas en el capital local, las tecnolo-
gias se importan en bloque, de una sola vez, sin ningdn pro-
ceso posterior de adaptacién a las necesidades locales, 0 a los
nuevos progresos de la tecnologia.

Aunque muchas veces no se explicite con claridad, la concepcién
subyacente a este esquemaestructural es el Ilamado modelo: “dualista”
de las sociedades subdesarrolladas. Segtin este modelo, en esas socie-
dades coexistirian un sector agrario “tradicional” —atrasadosocial, eco-
némica y tecnolégicamente, y con resabios feudales en la estructura
de poder y tenencia de la tierra— y un sector “moderno”, predominan-
temente urbano, relativamente industrializado, con pautas sociales y
culturales equivalentes a las de los paises adelantados. La expansién
del sector mds avanzado deberd transformar y absorber paulatina-
mente el sector tradicional, hasta constituir eventualmente una socie-
dad modernae integrada. Sobre esta concepcién, cuestionada por gran
parte de la intelectualidad latinoamericana actual, volveremos mas
adelante.

¢) como obstdculos o dificultades institucionales se incluyen to-
dos aquellos que se derivan de los defectos organizativos, de
la falta de medios, 0 de la ineficiencia de los organismos gu-
bernamentales 0 privados, relacionados directa © indirecta-
mente con la elaboracién ¢ implementacién dela politica cien-
tifica. Las fallas, que se atribuyen a los organismos directivos
de los paises subdesarrollados, son demasiado conocidas para
que sea necesario describirlas aqui. (...)

Esa concepcién de las causas del atraso cientifico y tecnolégico
condiciona naturalmentela estrategia de la accién de los organismos
internacionales a los que me hereferido. Se trata de suplir esas ca-
rencias sobre el supuesto tacito de quela ciencia es una especie de
insumo externo al sistema de produccién que, impulsado en forma
adecuada, puede contribuir poderosamente a romper la inercia del
atraso y a dinamizar una sociedad esencialmenteestatica. Por el co-  
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nocido “efecto de demostracién” puede ayudar a romper las barreras
culturales al mostrar los efectos beneficiosos del cambio que genera;
por ial mecanismo se induciria a la parte ms progresista del empre-
sariado local para que, con el eventual apoyo del Estado, comenzara
a usar la investigacién tecnolégica en sus empresas, que luego actuaria
como catalizador capaz de iniciar una cadena de transformaciones
que llevarian, finalmente, a la constitucién de una industria moderna
y competitiva. Las deficiencias institucionales, si bien muy dificiles de
corregir, se pueden por lo menos atenuar considerablemente en los
sectores relacionados con la actividad cientifica, mediante el asesora-
miento en lo queserefiere a planificacién y conduccién de la ciencia,
uso adecuado delos recursos disponibles, etc. En definitiva, para este
esquema de accién, los mecanismos usados hasta ahora —becas para
formar personal, créditos para equipamiento y construcciones, aseso-
ramiento para la formulacién y conduccién de la politica cientifica,
etc.— son, con algunas limitaciones, suficientemente adecuados.

Veamos ahora qué importancia tienen realmente los factores de
atraso que acabamos de ver, en el caso particular de América latina.
Para ello es necesario recordar que los paises de América latina
presentan una amplia gama de variacién en lo queserefiere a los indica-
dores mas visibles del grado de desarrollo, tales como: el PBN, en tér-
minos absolutos y per cdpita, el nivel educacional, etc. Estas variacio-
nes, si bien no alteran algunos elementos basicos de unidad —cuya
importancia veremos mas adelante—, deben ser tenidas en cuenta en
la breve evaluacién de los factores de atraso que vamosa citar.

En lo que se refiere a los elementos culturales, presumiblemente

hostiles a la incorporacién activa de la ciencia y la tecnologia en el

quehacer social, conviene destacar que América latina, a diferencia de

otras regiones subdesarrolladas del mundo, es un producto de la con-

quista, colonizacién e inmigracién europeas. En algunos paises —como

Uruguay y la Argentina— la poblacién es practicamente en su totali-

dad de origen europeo; pero aun en aquellos con un fuerte porcentaje
de poblacién indigena, las clases dominantes, asi como las pautas
culturales bdsicas, son también netamente europeas. Enciertos circulos
latinoamericanos se habla mucho de una presunta “herencia cultural
indigena”, ya sea para atacarla, considerandola uno de los factores
de atraso de la regién, o para ensalzarla, suponiendo que posee valores
previos dignos de ser conservados. Aunque no es ésta la oportunidad
para analizar las motivaciones que sustentan esas posturas “indigenis-

tas’, creo que se puede afirmar que actualmente —salvo pequefias
excepciones muy localizadas, y que no alteran el cuadro general— no
existe, en sentido estricto, ninguna cultura indigena en la regién. La
gran masa descendiente de los pobladores de América latina antes
de la conquista constituye ahora la mayor parte del campesinadosin
tierra de la regién, y también del proletariado marginal que se acumula
en los suburbios de los grandes centros urbanos. Desde el punto de  



 

104 JORGE A. SABATO (comp.)

vista cultural, difieren muy poco de las masas desposeidas queexisten,
o existieron, en cualquier lugar de Occidente. .

Las burguesias de la regién, que son las que detentan el poder
politico y econémico de casi todos los paises del Area, no presentan
las caracteristicas de resistencia al cambio que define a las lamadas
“sociedades tradicionales”. Se encuentran totalmente incorporadas a
Ja cultura europea —dela cual, por otra parte, provienen directamente—
y sus sistemas de valores y demds pautas culturales no se diferencian
de los que rigen en los mis sofisticados centros de Occidente. Su resis-
tencia al cambio, cuando existe, tiene poco que ver con elementos
culturales; su raiz debe buscarse, como veremos después, en la volun-
tad de mantener, con el minimo posible de modificaciones, las estruc-
turas socioeconémicas que sirven de base a sus privilegios.

La historia reciente muestra, ademas, que cuando un pais rompe
de alguna manera las estructuras sociopoliticas del atraso, la herencia
cultural no impide la incorporacién efectiva a su sociedad de los ins-
trumentos modernos de progreso. Los casos de Japén, la Unién So-
viética y China son en ese sentido suficientementeilustrativos. De este
Ultimo pais —considerado hasta ahora un verdadero paradigma del
estancamiento, en gran medida por razones de tradicién cultural—
dice Harbison en el trabajo ya citado: “Otrora tierra de filésofos, ar-
tistas y campesinos, China se est4 transformando en una nacién de
tecnécratas. Sus sabios confucionistas han sido reemplazados por cien-
tificos, ingenieros y administradores de industrias... En sus univer-
sidades los estudios de humanidades han disminuido, y mas del 55
por ciento de los educandosestan matriculados en ciencia y tecnologia,
en comparacién con el 25 por ciento en la mayoria de otros paises”,
Conviene recordar finalmente que: la Revolucién Mexicana y la Re-
volucién Boliviana de 1953 —o sea los movimientos de transformacién
y modernizacién de estructuras arcaicas mds profundas de América.
latina, antes de la Revolucién Cubana— tuvieron como protagonistas
principales a sectores de poblacién de origen predominantemente indi-
gena —campesinos mexicanos y obreros mineros del altiplano— y no
a los sectores “modernos”, presumiblemente mAs dindmicos y propen-
sos a aceptar el cambio.

La escasez de recursos humanos suficientemente preparados —elotro de los obstdculos que se incluye genéricamente ones cultu-
rales— no ha sido nunca, en realidad, un impedimento importante.
por Jo menos en los paises mayores del drea. La prueba irrefutable
de esto, demasiado conocida para que sea necesario insistir sobreella, es el hecho de que un buen nimero de cientificos y teendlogos dela regién deben emigrar a los paises mds adelantados por la imposi-bilidad de ubicarse en los sistemas cientificos locales. Ademés, y aquitambién podemos invocar la experiencia histérica moderna, la forma-cién sistematica y masiva de personal altamente capacitado no ha sidonunca un factor decisivo en la iniciacién del cambio, sino una de las
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consecuencias de éste. La escasez inicial de personal calificado puede
demorar el momento en que el sistema de m alcance el “tamajio cri-
tico” buscado, pero no afecta el ritmo de crecimiento. Lo que es
caracteristico de los sistemas cientificos de América latina en su estanca-
miento mas quesu insuficiencia en términos de dimensiones absolutas.

Las trabas impuestas porla estructura productiva al adelanto cien-
tifico y tecnolégico son, sin duda, las mas importantes de las que
estamos analizando. (... )

Es cierto que en muchos paises de América latina la estructura

industrial esté compuesta por un sector dominado por el capital ex-

tranjero —que posee prdcticamente todas las unidades manufactureras

“modernas’, ademas de aquellas encargadas de la elaboracién prima-
ria de materias primas de exportacién— y por un sector local com-
puesto por pequeiias unidades de produccién, la mayoria de las cuales
han superado diffcilmente la etapa artesanal. En algunos paises ma-
yores de la regién, sin embargo,la situacién es muy diferente. En
estos paises —particularmente Brasil, la Argentina y México—, si bien
una proporcién considerable de la industria —incluyendo algunos de
sus sectores mas dindmicos— est4 controlada por el capital extranjero,
el sector local es también importante, y satisface una parte conside-
rable de la demanda de bienes manufacturados, E] hecho de que este
sector de la industria no realice prdcticamente w ha sido atribuido,

muchas veces, a que se trata de unidades de produccién pequefias 0
medianas, en tanto que la experiencia mundial mostraria que la m, en
escala apreciable, sdlo puede ser realizada por las grandes empresas,
del tipo de las corporaciones multinacionales.

Sin embargo, estudios europeos recientes hacen insostenible esta

posicién. Refiriéndose al tema, un documento de la oxcp sobre Francia

dice: “En lo que concierne a la investigacién, se piensa generalmente

que las empresas medianas 0 pequefias no pueden sostener un esfuerzo
muy importante, y que su posicién en la competencia con las grandes
firmas se hace todavia mas dificil. Sin embargo, la encuesta de 1963

revela que las empresas de dimensiones limitadas (con menos de 600
personas empleadas) no son siempre superadaspor las grandes enlo
quese refiere al porcentaje de la cifra de ventas afectado a la inves-
tigacién. Estas firmas destinan a la m mis del 16 por ciento de su
personal, mientras que las empresas que emplean més de 1.250 per-
sonas destinan menos del 6 por ciento con el mismofin” ?. En otro es-
tudio realizado en Bélgica, los datos recogidos “tienden a probar que
la empresa ‘mediana’ (de 100 a 500 operarios) no esté de ninguna
manera excluida, por su dimensién, de una participacién efectiva en
las actividades cientificas y tecnolégicas creadoras ... la investigacién
es posible, rentable y eficaz a este nivel de dimensién (100 a 500 ope-

® OECD,Politiques Nationales de la Science: France, Paris, 1966.
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rarios). Es simplemente poco frecuente, pero esta frecuencia puede
y debe ser multiplicada”*, ,

Loanterior se refiere solamente al sector privado, pero para tener
un panorama mis claro de la situacién es necesario considerar también
el sector piiblico. Para dar una idea de su importancia basta sefalar
que en la Argentina, por ejemplo, pertenecen al sector ptiblico. prac-
ticamente todos los servicios de infraestructura: ferrocarriles, comu-
nicaciones, electricidad, etc., y gran parte de las industrias de base,
como petréleo, petroquimica, siderurgia, astilleros navales, etc. Algo
similar, aunque con diferencias de grado, ocurre en otros paises ma-
yores de América latina. Casi todas las empresas de este sector son
de dimensiones comparables a las de las empresas grandes de los paises
desarrollados 0, como en el caso de Yacimientos Petroliferos Fiscales
de la Argentina, a las de las grandes corporaciones multinacionales,
Es evidente entonces que, por lo menos en los paises mayores de la
regin, Ja estructura productiva no es, por si misma, una explicacién
suficiente de su atraso cientifico y tecnoldgico.

En lo que serefiere a las dificultades institucionales —ineficien-
cia y defectos organizacionales—, éstas no son mayores en América
latina que lo que fueron en otros paises que entraron en el pasado en
la Revolucién Cientifica. Ademis, estas deficiencias no son nunca
realmente importantes por si mismas; sélo lo son en la medida en que
reflejan tendencias mds profundas de la sociedad.

El error fundamental, como ya sefialé antes, es suponer que los
obstéculos que dificultan la incorporacién efectiva de la ciencia y la
tecnologia a todas las formas del quehacer social, son principalmente
pasivos y consisten, en ultima instancia, en la falta de una politica
cientifica organica y coherente. La verdad es que: los paises subdes-
arrollados tienen una politica cientifica, pero ésta posee sus propios
objetivos, distintos de los que se quieren imponer, y ofrece por lo
tanto una resistencia activa a cualquier intento de modificacién, La
dificultad de reconocerlo radica en que generalmente no se sabe, 0 no
se quiere distinguir entre politica cientifica explicita y politica cien-
tifica implicita, La primera es la “politica oficial”; es Ia que se ex-
presa en las leyes, reglamentos y estatutos de los cuerpos encargados
de la planificacién: de la ciencia, en los planes de desarrollo, en las
declaraciones gubernamentales, etc,; en resumen: constituye el cuer-
po de disposiciones y normas que se reconocen coménmente como la
politica cientifica de un pais. La segunda, la politica cientffica im-
plicita, aunque es la que realmente determina el papel de la ciencia
en la sociedad, es mucho mdsdificil de identificar, porque carece de
estructuracién formal; en esencia, expresa la demandacientifica y tec-
nolégica del “proyecto nacional” vigente en cada pats.

® Conseil National de la Politi ientifique sherc] i rentmique, vol. 1, Bruselan toce itique Scientifique, Recherche et croissance econo»
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Estas dos politicas cientificas no son necesariamente contradicto-
rias 0 divergentes, y en muchos paises, como veremos en seguida, de
hecho no lo son. Sdlo cuandoexiste cierto tipo de contradicciones en
el proyecto nacional, como sucede en la mayoria de los paises sub-
desarrollados, esa divergencia adquiere realmentecardcter critico.

Antes de definir “proyecto nacional” en términos mas precisos,
y describir cémo éste genera una politica cientifica, es necesario acla-
rar que el concepto de politica cientifica implicita se basa en la
idea de que la ciencia moderna, con su enorme costo y el gran es-
fuerzo social que porlo tanto requiere, sdlo se desarrolla cuando existe
una demanda efectiva por parte de la sociedad. Un pais sélo invierte
entre el 1 y el 3 por ciento de su PBN en ciencia y tecnologia —to-
mando tnicamente la proporcién de los ingresos que los paises mas
adelantados emplean ahora en 1, y no la que piensan destinar en el
futuro— en la medida en que es plenamente consciente de los bene-
ficios que le reporta. La historia moderna, por otra parte, confirma
claramente esta hipdtesis: el primer gran impulso social a la ciencia
se produce por la demanda de la Revolucién Industrial que, bien
avanzadoel siglo x1x, comienza a requerir una tecnologia basada en
la ciencia que no habia sido necesaria en sus primeras etapas. El se-
gundo gran impulso —que comienza en el primer cuarto de nuestro
siglo, y luego se acelera en forma exponencial a partir de la década de
1940— se origina en los requerimientos tecnolégicos de las grandes po-
tencias relacionados con la competencia militar, el prestigio industrial,
etc. Esas dos grandes etapas de la Revolucién Cientifica y Tecnolé-
gica se realizaron, como es bien ccnocido, sin la existencia de una
politica cientifica explicita —en el sentido en que la hemos definido—
sino como consecuencia de necesidades sociales cuyo peso sobre el
sistema de produccién cientifica, expresado a través de mecanismos
muy diversos y no institucionalizades, constituye lo que hemos defi-
nido comopolitica cientifica implicita. La politica explicita nace pos-
teriormente, y como consecuencia de Ja necesidad de estructurar e
institucionalizar esos mecanismos de accién, con el objeto de maximi-
zar sus resultados,

El “proyecto nacional” se define como el conjunto de objetivos,
el modelo de pais, al que aspiran los sectores sociales que tienen, di-
recta o indirectamente, el control econdmico y politico de la comu-
nidad, Lo mds importante de esta definicién es quese refiere a un con-
junto de objetivos concretos y, sobre todo, concebidos por una élite
dirigente con poder apto para articularlos e implementarlos. No se
trata de lo que se denomina vagamente “aspiraciones nacionales” o
“ideal nacional”, y que se supone representa el ideal de sociedad a
que aspira el conjunto o la mayoria de la comunidad; esto sdlo puede
transformarse en proyecto nacional cuando es asumido por el sector
de la sociedad que ejerce realmente el poder y tiene por lo tanto ca-
pacidad para implementarlo.
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Enlos paises capitalistas desarrollados —el caso de Estados Unidos
y Europa occidental— el proyecto nacional vigente tiene un grado de
consumosuficiente, por lo menos desde el punto de vista de los obje-
tivos materiales, como para ser razonablemente representativo de lasaspiraciones medias de la poblacién. En los paises socialistas Ja situa-cion es similar, aunque enellos la adopcién de un proyecto nacionalque representa las aspiraciones de la mayoria de los habitantes seconsiguié mediante revoluciones que cambiaron radicalmente las es-tructuras socioeconémicas de los mismos, En ambos casos el alto grado
de consenso logrado hace que el contenido de la politica cientificaexplicita coincida con las demandascientificas y tecnoldgicas del pro-yecto nacional vigente; no aparecen, por lo tanto, contradicciones pro-fundas en el sistema de planificacién y conduccién de la ciencia.

_ En la mayoria de los paises de América latina los proyectos na-
cionales vigentes tienen su origen en el periodo inmediato poscolonial
(aunque heredado en gran parte de la colonia), Es el momento en
que se consolida la insercién de esos paises en el sistema interna-
cional, como economiasperiféricas dependientes, exportadoras de ma-
terias primas e importadoras de bienes manufacturados provenientes
de las grandes metropolis industriales. La articulacién y estabilidad de
€sos proyectos se apoyan bdsicamente en la alianza entre sus princi-
pales beneficiarios locales —Ias oligarquias de terratenientes, exporta-dores e importadores, que han tenido siempre directa 6 indirectamenteel poder econémico y politico de la regién— y los centros de podermundial. (...) Finalmente, estos proyectos nacionales —basados enel cultivo extensivo de la tierra, en la explotacién de las principalesfuentes de materias primas por grandes empresas extranjeras y en unaindustrializacién muy primaria para producir algunos bienes basicosde consumo— no tienen casi demanda de ciencia y tecnologia locales,salvo comolujo cultural, 0 en aspectos que se relacionan sobre todocon tareas de “mantenimiento”: medicina, ingenier{ i1 : , ingenieria en el sentido pro-fesional, etcétera. kee) ‘

_ En las primeras décadas del siglo, sin embargo, se producen cam-=oo la ooa estos cambios determinan reaccio-
ernas en los paises de la regién, Eviabilidad de esos madeies de Beare(riipadee

___ Esta combinacién de circunstancias (...) obliga a modificar el
tipo de proyecto nacional imperante hasta entonces. Se produceasi
un proceso de industrializacién, basado en la sustitucién de importa-clones, que comienza con la Primera Guerra Mundial, y que alcanza
su mayor impulso entre Ja Gran Depresion y el final de la SegundaGran Guerra. Coincidentemente con este proceso se registra, practi-camente en todos los paises de la regién, el acceso al poder politicode una clase media de rapida expansiOn. (... )
: Por otra parte, la implementacién de un nuevo proyecto nacionalasado en la industrializacién, con la consiguiente diversificacién de
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lo producido, sélo puede realizarse integralmente si se introducen
profundas modificaciones en la estructura social, econdémica y politica
de esos paises; supone como minimo;la radical redistribucién de los
ingresos en favor de las clases populares para crear un verdadero mer-
cado de masas; el cambio de la agricultura, con la destruccién del
latifundio y la introduccién de métodos modernos para producir; la
ruptura de la dependencia externa, con el consiguiente abandono del
papel de productores de materias primas o de bienes manufacturados
que a los paises desarrollados no les interesa 0 conviene producir; y la
completa reestructuracién del estado, para dotarlo de la fuerza y de
la autoridad que debe tener en el proceso que requiere la nacionaliza-
cién y el control de los elementos estratégicos del desarrollo.

Estas reformas, salvo muy pocas excepciones, y de alecance muy
limitado, no se efectuaron. La razén principal es que ello hubiera re-
querido unaalianza entre la clase media y las clases populares —cam-
pesinado y proletariado industrial—, con la consiguiente participacién
efectiva de estas ultimas en el poder politico. Los grupos de clase
media ascendente, temerosos de desencadenar un proceso en el cual
no se sentian capaces de mantenerel control, prefirieron tratar de in-
troducir las reformas que les permitieran, m4s que cambiar radical-
mente el sistema, compartir el poder con las viejas clases dominan-
tes0 (5: )

El proceso que acabamos de ver tan brevemente permite explicar
las contradicciones que aparecen en la politica cientifica de los paises
en América latina, Los cambios introducidos en los proyectos nacio-
nales tienen al comienzo muy poca demanda de 1p local. La industria-
lizacién se inicia con el reemplazo de las manufacturas mas faciles
de producir y las tecnologias se importan en bloque y de unasola vez.
Pero a medida que avanza el proceso, y debido en parte a la necesidad
de exportar productos no tradicionales para tratar de compensar el
creciente desequilibrio del comercio exterior, es necesario producir
bienes cada vez mds complejos y en los cuales las tecnologias cambian
rapidamente en funcién de la w que realizan los paises desarrollados.
En estas condiciones, la incapacidad de los sistemas locales de para
efectuar investigacién tecnolégica original, o aun para adoptar en forma
inteligente la que se realiza en el exterior, conduce a algo bien cono-
cido: disminucién de la productividad relativa de la industria, elimi-
nacién de sus productos del mercado, sustituyéndolos por otros de
mejor calidad a menor costo, etc. En el campo agropecuario la baja
productividad, en gran parte debida al retraso tecnolégico, ocasionada,
a su vez, por la estructura de tenencia de la tierra, se hace sentir cada
vez mas agudamente por las siguientes razones principales: creciente
demanda interna de alimentos debido al rapido incremento de la
poblacién; aumento de la demanda interna de materias primas para
la industria; requerimiento de capitales para el proceso de industria-
lizacién. En los paises exportadores de la regién, la accién conjunta
negativa sobre el comercio exterior del aumento del consumo interno  
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y de la disminucién del precio relativo de las exportaciones es nece-
sario compensarla con una mayor produccién.

En resumen; las modificaciones introducidas a los proyectos na-
cionales, aunque nosonsuficientes para cambiar sus rasgos esenciales,
requicren un insumo deciencia y tecnologia radicalmente distinto del
exigido por el esquemaoriginal. Se hace indispensable crear un sis-
tema de w local, capaz de interactuar eficazmente con el aparato pro-
ductivo, de la misma manera que en los paises desarrollados.

La construccién de un sistema de m de esas caracteristicas tro-
pezé desde el comienzo con dificultades muy variadas y complejas,
pero que puede resumirse en sus rasgos esenciales: en primer lugar,
comoyase ha visto, la clase media de América latina accede al poder
sin haber sido capaz de elaborar un proyecto nacional quesignifique
realmente una alternativa conceptual frente al proyecto tradicional
vigente. Como, al mismo tiempo, no han sido prdcticamente tocadas
las estructuras en quese basa el poder de los viejos grupos dominantes,
son éstos en definitiva los que siguen fijando las pautas basicas dela
conduccién nacional, ya sea directamente o a través del dominio ideo-
légico y cultural que ejercen sobre gran parte de la clase media, inclu-
yendo la naciente burguesia industrial. Es manifiesto que esta élite
dirigente, tanto por su formacién cultural como por el concepto de
lo que considera sus propios intereses, no puede tener ni la aptitud ni
la voluntad necesarias para impulsar la creacién de unsistema real-
mente eficiente de 1p. Educada en la concepcién de un modelo de
desarrollo que importa escasas demandas de tecnologia, y que con-
sidera la actividad cientifica como un lujo cultural sélo posible para
sociedades mis ricas y adelantadas, la concepcién de la ciencia como
instrumento, como herramienta de cambio, tropieza con prejuicios y
habitos mentales profundamente arraigados. Ademias, preocupada por
mantener hasta el limite de sus posibilidades la permanencia del
sistema, siente potencialmente peligrosa Ja introduccién de cualquier
elemento de cambio que pueda contribuir a alterar el precario equi-
librio que la mantiene. Estos dos factores: persistencia en losgrupos dirigentes de la vieja concepcién del papel dela ciencia enel desarrollo y desconfianza hacia todo posible elemento de cambio,son los obstdculos principales que dificultan el adelanto cientifico enprimeras fases del proceso de modificacién de los proyectos nacio-nales a que nos estamosrefiriendo.

Esta etapa que podriamos denominar de “resistencia pasiva” —por-
que en la mayoria de sus responsables esté mas tenida de indiferencia,
ignorancia u oposici6n mds 0 menos subconscientes, que de unpro-posito neto y deliberado de impedir 0 subordinar a sus propios finesel avance dela ciencia— dura poco tiempo, y aparece la etapa carac-terizada por las profundas contradicciones existentes entre las politi-
cas cientificas explicita e implicita. Las causas de este cambio sonprincipalmente dos: a) el deterioro continuo de+ la situacién econd- 
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mica y social de los paises de la regién, lo cual hace evidente que,
pese a las modificaciones introducidas en los viejos proyectos nacio-
nales, ya se ha llegado al limite de sus posibilidades, unido ello a la
presién cada vez mas violenta de las masas populares que exigen un
cambio radical del sistema;~b) la creciente percepcién, por parte de los
beneficiarios del statu quo, de la potencialidad revolucionaria de la
ciencia en un ambiente comoel de América latina.

Trataremos de explicar, aunque muy esquematicamente, el resul-
tado de la interaccién de estos dos factores:

El deterioro de la situacién socioecondmica y la creciente presién
popular han sido enfrentados por las oligarquias dominantes por me-
dio de dos tipos de accién que, en lo esencial, se complementan: por
unlado, reforzando el aparato politico de dominacién —uno de cuyos
exponentes mds conspicuos son los gobiernos militares politicamente
autocraticos y econémicamente liberales— y, por el otro, tratando de
corregir las fallas mas evidentes del sistema para evitar su derrumbe
total, En este contexto comienzan a ver las posibilidades de la ciencia
en un doble papel: en primer lugar, para usarla como una fachada
que les dé una cierta apariencia de gobiernos “progresistas” 0, por lo
menos, modernizantes, y por el otro, como una herramienta, que al

mismo tiempo que les permite resolver los problemas materiales mAs
urgentes, puede exhibirse como una panacea universal, capaz de co-
rregir todos los males del subdesarrollo, sin necesidad de cambiar la
estructura del sistema.

Comienza asi una politica de apoyo formal a la ciencia, que se
traduce en la aprobacién de disposiciones y leyes de fomento a la
actividad cientifica, en pedidos de colaboracién a los organismos inter-
nacionales, en un continuo elogio verbal del valor de la misma como
motor del progreso y, sobre todo, en la creacion de organismos para
conducirla y planificarla —consejos nacionales de investigacién cien-
tifica, secretarias de la ciencia, etc.—, cuyos estatutos y organigramas
se pueden comparar ventajosamente con los de los organismos simi-
lares de los paises mds desarrollados. Todo esto constituye la fachada,
Pprincipalmente formal y declarativa, que hemos denominado politica
cientifica explicita.

La politica cientifica verdaderamente en accién —politica cienti-
fica implicita— es bien distinta de lo que sugiere esta brillante fachada.
E] objetivo de las clases gobernantes no es crear sistemas de m capaces
de dar verdadera autonomia cientifica a los paises de la region —ya
que ello, ademds de no ser necesario, es peligroso para los proyectos
nacionales cuya vigencia se desea prolongar—, sino construir aparatos
cientifico-tecnolégicos que se limiten a cubrir las reducidas necesi-
dades del sistema, sin cuestionar los supuestos fundamentales del mis-
mo. Los hechos muestran pronto, sin embargo, que ese objetivo —fo-
mentar un cierto desarrollo de la ciencia, condicionando al mismo tiem-
po estrictamente su marco de accién social— es muy dificil de con-  
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seguir en las condiciones particulares de América latina. Los centros
cientificos més 0 menos auténomos, en especial los universitarios, se
convierten rapidamente en peligrosos nticleos de discusién que ponen
en dudalos valores fundamentales del orden vigente. Al ignorar que
esa _actitud critica “subversiva” —segin la estereotipada terminologia
oficial— se origina en la libre discusién de ideas en un ambiente de
objetividad cientifica, y justamente alarmados porque saben que no
pueden tolerar ningun cuestionamiento serio de las bases del sistema,
tratan de neutralizar dicha actitud critica mediante la aplicacion de un
aparato represivo que se traduce en trabas a la libre expresién de las
ideas, persecucién ideolégica, seleccién de profesores por su acata-
miento al régimen mas quepor su idoneidadintelectual, etc. El resul-
tado, desgraciadamente bien conocido, es que laestructura cientifica,
sometida a un régimen incompatible con la genuina creacién intelec-
tual, se degrada hasta resultar incapaz desatisfacer aun la limitada
demanda de un sistema esencialmente estAtico que sdélo aspira a man-
tener lo quetiene.

La naturaleza de la politica cientffica realmente vigente en la
mayoria de los paises de la regién ha sido resumida por el doctor
Francisco de Venanzi, presidente del Décimo Congreso de Ciencias
Fisiolégicas, en las palabras siguientes: “Una gran proporcién de cien-
tificos (de América latina) est4 sometida a persecuciones politicas, la
mayoria a serias restricciones econdmicas, y la casi totalidad no recibe
estimulo del medio para mantener sus actividadescientificas” 4,

Las contradicciones entre las politicas cientificas explicita e im-
plicita aparecen, por lo tanto, cuandolos proyectos nacionales entran
en crisis, es decir, cuando los grupos sociales que los originaron con-
servan todavia gran parte del poder politico y econémico, pero han
perdido la capacidad de obtener el consenso del resto de la sociedad
0, por lo menos, su aprobacién pasiva. Expresan, en cierta medida,
la divergencia existente entre un proyecto nacional ya caduco, y sos-
tenido tan sélo por la fuerza, y las aspiraciones del resto de la socie-
dad que buscan concretarse en un nuevo proyecto nacional.

4 Diario La Opinién, Buenos Aires, 14 de julio de 1971.

8

La teoria del cambio tecnolégico
y las economias dependientes *

Alfredo Monza

1. Todo proceso de crecimiento consiste no en la mera expansién cuan-
titativa de la escala a la cual el sistema econédmico es operado, sino
fundamentalmente en una serie de cambios cualitativos que se refle-
jan, entre otros aspectos, en los métodos de produccién en uso. En
particular, se observa que la productividad y el grado de mecaniza-
cién* se modifican apreciablemente en ciertas direcciones especificas.
El andlisis de estos fendmenos ha sido objeto de una discusién deta-
Nada enla literatura econémica, aunque, lamentablemente, no puede
afirmarse queel valor explicativo de las conclusiones obtenidas en este
campo haya sido proporcionadoal interés despertado por el tema.

Los cambios histéricos que se verifican en los parametros técnicos
agregados tienen ciertos efectos inmediatos sobre un conjunto de va-
riables cuya importancia no necesita ser exagerada. Un aumento de
la productividad permitiré, obviamente, alcanza1 un mayor producto
con un nivel dado de poblacién ocupada pero, al mismo tiempo, re-
querira un menor nivel de empleo para alcanzar un producto dado.
En consecuencia, el incremento en el] tiempo de la productividad del
sistema traer4 aparejado un debilitamiento secular en su capacidad
de generar empleo. Por otro lado, un grado de mecanizacién crecien-
te hard necesario un mayornivel de acumulacién de capital para equi-
par una cantidad dada de fuerza de trabajo. Finalmente, segiin sea el
comportamiento relativo de la productividad y el grado de mecaniza-
cién, los requerimientos de inversién asociados con un cierto creci-
miento del lucto total pueden modificarse sustancialmente. E] ana-
lisis de las que actiian detras del cambio tecnoldgico esta, por
lo tanto, lejos de constituir un ejercicio de importancia secundaria.
Por el contrario, el mismo aparece directamente implicado en un con-
junto de problemas que nos atafien en forma inmediata. En realidad,

° Desarrollo Econémico. Revista de Ciencias Sociales (Instituto de Desarrollo
Econémico y Social), N° 46, vol. 12, julio-setiembre 1972, pag. 253,

1 “Productividad” y “grado de mecanizacién” se definen en este articulo de Ja
manera habitual, a saber: producto (valor agregado) por hombre ocupado y valor
capital por hombre ocupado, respectivamente. En general, estos parametros técnicos
se consideran definidos a agen nivel de agregacién, es decir, sdlo incidentalmente
se tomara en cuenta el problema del cambio tecnoldgico a nivel de mercancias es-
pecificas.

-_
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| miinterés por el tema surgié dentro de una investigacién mds amplia mente incorrecto extender el concepto de funcién de produccién mi-
he * relativa al estancamiento econdmico argentino durante el periodo de croeconémica walrasiano al analisis agregado y, en consecuencia, que

industrializacién, La interpretacién correcta de la mayor parte delas es imposible asignar significado raciona]l alguno a los resultados nu-
‘iil reflexiones contenidas en este articulo debe ser enmarcada dentro de méricos que se obtengan alaplicar las técnicas convencionales de esti-

ese contexto histérico particular. (... ) ' macién estadistica en este contexto. (... )

Hh | LA EXPLICACION TRADICIONAL 3. La teoria ortodoxa del cambio tecnolégico exhibe los siguien-
i 2, La presentacién moderna del andlisis tradicional del cambio tes tres atributos fundamentales:I]

 
mit tecnoldgico se estructura a partir de la nocién de funcién de produc- a) a los fines de su anilisis, el cambio histérico observado enI ly ji ada 2 iadasc lac o: ide aS a % i df aii , oi = - : .

i cién agregada A Dadas las cantidades de capital’ y trabajo y bajo los pardmetros técnicos agregados se descompone en dos ele-Ii condiciones competitivas, se determinarian simultaneamente a través mentos independientes. Por un lado, se considera la eleccién| de aquélla tanto las técnicas de produccién de equilibrio como la dis- entre un conjunto de métodos de produccién alternativos, téc-I tribucién del producto neto del sistema econémico. En ausencia de nicamente indiferentes, que estan disponibles en cada periodo.\ competencia, el mismo aparato conceptual puede ser utilizado en for- Por otro, se considera el desplazamiento en el tiempo que se
i ma masrestringida para discutir de qué manera la productividad y el verifica en el conjunto referido, es decir, en las condiciones

ima — conicalgrime ticspoo at los scone Lpci técnicas dentro de las cuales se resuelve el primer componente;ten é Taba) jue e e caso serian deter- ‘ . vos i i| ih sainuieafate del ac de lait tecnolégico b) las diferencias en la productividad y grado de mecanizacién) is “es : . ine’ i i omo que sei La explicacién tradicional analiza los cambios observados en la aii aeats Pearts’HeoncedttéedalOlecumincate| i productividad y grado de mecanizacién a partir de variaciones del reno aenrersctth PI
i ici i cada periodo, valores alternativos del salario realsalario real (0, eventualmente, de la tasa de beneficio, lo que es me- factores. En DE

nos convincente) y de desplazamientos de la funcién de produccién. inducirian el empleo de diferentes técnicas para ae ce

i it i i i siste te desplazamiento en los mé-MW Esta concepcién tedrica ha penetrado hasta tal punto la discusién de mercancias del sistema, y es este desp
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; ay .
ivos ] la aparicién de las dife-H | este problema que parece haberse cafdo en el error de no tener pre- todos prodactivos elque dari rysnd e. fodue. tradicional} sente que, mientras la productividad, el grado de mecanizacién y el gonges que ad soit: Enee ae Sodastes Sritiets.

H salario real son objetos reales susceptibles como tales de una media- pepeecece Helmen libri e isl’ ‘de ‘ana firma;cién mas 0 menos precisa, la funcién de produccién es un concepto ior anaisis del Piet L, ve aedel ai tedrico que puedesdlo ser estimado en la medida en que existan ra- : ce) el segundo componente se penisa8 tasa & - og hpi
i zones de uno

u

otro tipo que indiquen su plausibilidad tedrica. greso técnico y los supone - ependientes ; & ie 2 .. aa ia! Sin embargo, son precisamente estas razones de las quela teoria riables incluidas en el modelo. ee. “i stent lacFors! recibida ha quedado totalmente desprovista en el ultimo decenio. Co- condiciones técnicas es una varia eon explicada en
| moes sabido,la elucidacién definitiva de ciertas viejas ambigiiedades mulacién neoclisica del cambio tecnolégico.( ... )fi lone a la medicién del concepto neoclasico de capital ha dejado
iq en claro que la idea de una relacién funcional puramente técnica entre
i produeto, trabajo y “capital” es incompatible con otras premisas neo- oeUN ENFOQUE ALTERNATIVO: 3 ‘ cea] pene -i clasicas fundamentales*. Ha quedado asi demostrado que es tedrica- 10. Se interpreta cominmente que el modelo discutido ‘ baae
{

* is e i 9tiidlicgi indoomred 4 ; tiene una validez general y es por lo tanto aplicable adl 2 Como se indicé mas arriba, en esta seccién no se hace ninguna referencia mera’ parte * = « : Soin ni |{| a que la economia sea o no dependiente. Este te mperamento obedece a que, en la economfas de caracteristicas diversas, sin necesidad de modificacio-
|

;i concepeién ortodoxa, el mismo modelo teérico se aplica sin mayores modificaciones nes esenciales. Este punto de vista es en un todo coherente con la
| a uno u otro tipo de economia. concepciéntradicional que sostiene que los aspectos fundamentales dei 5 La literatura sobre este tema es extensa, a pesar de Jo reciente de su discu- la mayor parte de los problemas econdémicos pueden ser elucidadossién. La primera solucién a este problema teérico fue proporcionada por Joan Ro-

planteé una solucién mas general y elaborada del mismo problema (véase su Produc- éste el lugar para discutir la correccién de una premisa de esta natu-
cién de DaneieesHen medio ee mercancias). Una excelente discusién de las impli- raleza. En su lugar, serA suficiente antitipar que el enfoque alter-
cancias de este problema para la teoria neoclasica puede encontrarse en P. Garegna- .. S lado, precisamente, enni, “Heterogeneous Capital, the Production Function and the Theoryof Distribution”, nativo que se presenta en esta parte esta fund > P : Ne |en Review of Economic Studies, julio de 1970. la premisa contraria. Mi idea es que es imposible acometer la elabo-

1  I! binson en su Acumulacion de capital. Alrededor de una década mastarde, Piero Sraffa con bastante independencia de elementos de tipo institucional. No es
!
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racién de una teorfa del cambio tecnolégico —as{ como, en general,de teoria econémica alguna— y pretender obtener resultados signifi-cativos, si no se delimita el campo de validez de la misma en funciénde ciertos datos institucionales,
En este sentido, el andlisis de los determinantes de cambios en laproductividad y grado de mecanizacién medios cuyos lineamientosse sugieren en las paginas siguientes esta circunscripto al caso deciertas economias dependientes*,
Comoes sabido, el concepto de dependencia esta lejos de habersido elaborado plenamentea nivel teérico a pesar de su gran difusiéncreciente. Lo que no afecta el hecho de que el fenémeno de la depen-dencia es suficientemente evidente como para restar mayor relevanciaa toda especulacién tedrica que prescinda del mismo. A este respecto,es oportuno recordar que el valor analitico de un concepto depende,no tanto desu rigor tedrico, como de su riqueza explicativa. La his-toria del pensamiento econdmico estA plagada de conceptos rigurososque probaronser, en definitiva, una coleccién de cajas vacias, ;
De todos modos, no me propongo ni discutir el concepto de de-pendencia ni especular sobre los determinantes de la misma. Simple-mente, interesa identificar ciertos aspectos de la dependencia que estimocruciales para el andlisis del cambio tecnoldgico en cierto tipo de eco-nomias. Estos aspectos, que definen el campo de aplicacién de esteenfoque alternativo, son:

a) el patrén de consumode la economia evoluciona histéricamen-te de forma meramente imitativa de lo que sucede con el pa-trén de consumo delas economias centrales, Si bien la estruc-tura de la demanda de bienes de consumo est4 afectada porfactores endégenos, la misma evoluciona dentro de un contex-to fijado por otras economias;
b) la economia no realiza creacién tecnolégica sino que utilizamétodos productivos disefiados en las economias centrales, esdecir, en aquellas cuyo patrén de consumo imita. En conse-cuencia, tanto los fines como los medios para lograrlos siguencon retardo el sendero establecido por otras economias. Estesendero resulta de ciertos factores que operan en estas ultimasprss pero constituye un dato para la economia consi-lerada;
c) la economia desarrolla un proceso de sustitucién de importa-ciones tendiente a transformar una estructura productiva ori-

. Quedanasi excluidas, entre otras, las economiascentrales. Esta exclusién obe-dece simplemente a razones de espacio y no debeinterpretarse como que niega im-portancia intrinseca a este problema, Por el contrario, el cambio tecnolégico que severifica en las economias centrales constituye un dato del cambio tecnolégico obser-vado en las economias aoe de dondeel analisis exhaustivo de este ultimo
leracion del primero,requiere Ja eventual consi  
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ginalmente especializada en la produccién primaria en otra
mas. diversificada. El proceso de industrializacién se da en
condiciones de un grado decreciente de apertura de la eco-
nomia.

Estas tres caracteristicas detinen el tipo de economia dependien-
te al quese refieren los lineamientos de la explicacién del cambio tec-
noldgico dados en los apartadosrestantes. Previamente, es convenien-
te efectuar dos aclaraciones. En primer lugar, puede Jamar la atencién
que se haya designado una economia como dependiente y no se haga
mencidn al problema dela inversién extranjera. La posibilidad de que
una parte apreciable de la acumulacién de capital que se realice en
la economia esté a cargo de grandes empresas multinacionales cuyo
control esté localizado en las economias centrales, seré tomada en
cuenta mas adelante. Sin embargo, este aspecto no ha sido incluido
entre las caracteristicas bdsicas de la economia a considerar porque
el enfoque alternativo que se sugiere puede ser aplicado, con las mo-
dificaciones del caso, tanto si la mayor parte de la inversién corre por
cuenta de las grandes empresas multinacionales como si la misma es
realizada por un conjunto m4s numeroso de empresas locales.

En segundo lugar, parece innecesario indicar que los tres aspectos
listados masarriba constituyen sélo manifestaciones particulares de un
fenémeno mis general y complejo que se deriva de la integracién de
un sistema econdmico mundial sujeto a ciertas reglas de juego, al cual
se refiere estrictamente el término “dependencia”. Sin embargo, la
enumeracion aludida es suficiente a los fines de este trabajo.

11. Para intentar elaborar un enfoquealternativo del cambio tec-
nolégico, se abordar4n cuatro etapas sucesivas. Primero, se identifica-
ran las variables que, desde un punto de vista casi exclusivamente de-
finicional, actian detr4s de los cambios observados en los pardmetros
técnicos agregados. A continuacién, se hard un anélisis de los factores
causales que gobernarian el comportamiento histérico de estas varia-
bles recién identificadas. Mas tarde, serd preciso discutir cual es la
importancia relativa que puede asignarse a estas distintas variables ya
sus factores determinantes en una economia del: tipo analizado, Final-
mente, se agregan algunas hipétesis tecnologicas de carActer mAs par-
ticular, que necesitan naturalmente ser verificadas empiricamente, pa-
ra completar el esbozo de una teorfa alternativa del cambio tecnolégico.

Partamosde la propiedad matematica elemental que establece que
todo cociente agregado puede expresarse como un promedio pondera-
do de los correspondientes cocientes sectoriales, donde los pesos estan
dados por la estructura sectorial del denominador. Por ejemplo, la
productividad media de una economia eg el promedio de las produc-
tividades de los distintos sectores productivos, ponderadaspor la par-
ticipacion de cada sector en el empleo total. Una expresién andloga
es valida para el grado de mecanizacién agregado.
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A nivel del razonamiento teorico, supongamos que en la economia

<6!0 se producen finales *, Supongamos ademas, en primera instancia,.

que no hay ni economias ni deseconomias de escala y que todas ‘las

unidades productivas que producen cada mercancia del sistema emplean

la misma técnica. Cada técnica nos permite computar una cierta pro-

ductividad sectorial medida en unidades fisicas. Para pasar de este

concepto desagregado de productividad al correspondiente concepto

agregado es necesario introducir precios relativos para obtener magni-

tudes homogéneas que puedan ser promediadas asi como tomar en

cuenta las ponderaciones pertinentes®. Desde este punto de vista,

exclusivamente tautolégico, los cambios observados en la productivi-

dad media pueden originarse en una o varias de las siguientes varia-

bles:

a) cambios en los métodos de produccién empleados, esto es, en

la productividad medida en unidades fisicas a nivel de mer-

cancias especificas;

b) cambios en los precios relativos de los bienes finales;

c) cambios en la importancia relativa de las distintas mercancfas

producidas dentro del agregado, medidos por cambios en la
estructura sectorial del empleo;

d) la introduccién de nuevas mercancias en el espectro produc-

tivo.

Estrictamente, c) y d) se refieren ambos a cambiosen las ponde-

raciones. Sin embargo, por razones deanilisis es preferible presentar-

los en forma separada,

El grado de mecanizacién agregado puede también ser expresado

de manera andloga, aunque si se utiliza mds de un tipo de bien de

capital para la produccién de una mercancia, la expresién se torna
mas compleja. En todo caso, los precios relativos que corresponde con-

§ Este supuesto es meramente un recurso expositivo y su remocién no afecta
las conclusiones que se obtienen mas adelante, pero nos permite explicar con facili-
dad Ja influencia de los precios relativos sobre el cambio tecnolégico agregado. La
consideracién de bienes intermedios requeriria que los sectores productivos fueran
definidos integrando verticalmente la produccién de cada bien final con los sectores
proveedores de sus insumos.

6 Formalmente, definamos la productividad media como
Q
4

E

donde Q denota el producto o valor agregado generadoen Ja economia y E, es algu-

na medida del nivel global de ocupacién (q es, por lo tanto, uma cierta cantidad de
valor por hombre ocupado). Al mismo tiempo, tenemos quela productividad enla
produccién de la mercancia i es

- Qa
qa. =—

Ei  
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siderar en este caso son los de los bienes de capital y no los de los
‘bienes finales. Las variables que acttian detras de los cambios en el
grado de mecanizacién agregado son las mismas recién enumeradas
para la productividad, con la diferencia mencionada en materia de
precios relativos.

Podemos ahora levantar el supuesto de que no hay ni economias
ni deseconomias de escala y que todas las unidades productivas de
un sector emplean la misma técnica. Es inmediato entonces que a la
lista anterior pueden agregarse:

e) la aparici6n de economias o deseconomias de escala;
f) cambios en la importancia relativa de distintas unidades pro-

ductivas dentro de la produccién de cada sector, cuando las
mismas utilizan métodos de produccién que difieren en sus
caracteristicas técnicas.

Nétese que de los seis factores enumerados, sdlo el primero se
relaciona estrictamente con el problema desustitucién de factores, En
los restantes no se da ningtin desplazamiento de métodos productivos *
y, sin embargo, se producirian cambios en los parametros técnivos agre-
gados, Recuérdese ademas que es en este primer factor en el que se
agota la explicacién tradicional del cambio tecnolégico agregado.

12. Abordaremos a continuacién simult4neamente la segunda y
tercera etapas anticipadas mas arriba. En primer lugar, cudles son las
fuerzas econdmicas, si es que ellas existen, que gobernarian los seis
factores considerados. En segundolugar, cual es la relevancia relativa
que puedeatribuirse a cada uno deellos enla explicacién del cambio
tecnolégico en una economia del tipo analizado en este trabajo,

En lo querespecta a la sustitucién de ciertos métodos productivos
por otros en los sectores productivos ya existentes, se ha sostenido que
la misma depende de cambios en el salario real y de la frecuencia y

dondeel significado de los simbolos es evidente, pero las variables estin ahora me-
didas en unidades fisicas. L!amando p, al precio de la mercancia i relativo a algan
numerario, puede obtenerse facilmente la expresién siguiente a la cual hace referen-
cia el texto:

7 Esta afirmacién roza una vieja ambigiiedad terminolégica en relacién a las
lamadas economias de escala, Por una parte, las mismas podrian aparecer como
resultado de un mayor nivel de operacién de una dadatécnica, esto es, sin cambios
en la proporcién en que se usan los distintos insumos. Por otra, ellas pedrian deri-
varse del hecho de que un mayor nivel de produccién permitiria introducir una
combinacién distinta de insumos que no es viable, en algtin sentido, para niveles

 

menores de produccién. Es sdlo en este segundo caso que puede afirmarse que hay
Sustitucién de factores.  
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caracteristicas de las innovaciones tecnolégicas disponibles para el sec-
tor considerado. En general pareceria que esta afirmacién es en prin-
cipio, correcta pero esta influencia ha sido exagerada hasta tal punto
que se pasa por alto comtinmente el andlisis de las condiciones que
deben verificarse para que la misma se produzca.

Estas condiciones son de dos tipos. Por un lado, es preciso hacer
algunas consideraciones de tipo técnico. Para que esta influencia se
manifieste significativamente es necesario que el conjunto de téenicas
alternativas indiferentes sea numeroso en cada periodo y/o que el
mismo se modifique rapidamente con el transcurso del tiempo. Si no
se cumple por lo menos una deestas condiciones, no existiria margen
apreciable para que la sustitucién de factores se produzca desde el
punto de vista técnico. Seguramente, este margen difiere en su am-

plitud segtin la actividad productiva considerada, pero, al parecer, no
existen investigaciones empiricas comprensivas que hayan intentado
alguna cuantificacién del mismo *. Aunasi (...) la premisa de que en
cada periodo el ntimero de métodos productivos técnicamente indife-
rentes es elevado, parece a priori poco convincente como una caracte-
ristica general de las condiciones técnicas. De manera andloga, parece

igualmente controvertible la premisa de que el conjunto de alternativas
técnicas disponibles para la produccién de mercancias especificas se
modifique rapidamente en el tiempo. Tal vez éste fue el caso en los
inicios de la Revolucién Industrial. La aparicién y expansién inicial
del sistema capitalista en Inglaterra estuvieron intimamente ligadas con
el desarrollo de la industria textil. Existe la impresién de que el cambio
tecnolégico verificado en este periodo adopté preferentemente la for-
ma de una rdpida introduccién de innovaciones en la produccién de
ciertas mercancias cuyas caracteristicas se mantuvieron relativamente
invariadas. Por el contrario, la historia de la expansién mdsreciente de
las economias centrales se ha desarrollado’ paralelamente a la intro-
duccién de nuevos productos y las innovaciones adoptaron la forma
mas bien de una sustitucién de productos que de una modernizacién
tecnolégica o sustitucién de factores en sentido estricto.

De todos modos, la existencia de estas condiciones técnicas favo-
rables a un desplazamiento rapido de métodos productivos en las acti-
vidades ya existentes, no es suficiente para que tal desplazamiento se
produzca. Se requiere ademas que se den ciertas condiciones de na-
turaleza econémica. En efecto, la intensidad con que operara la susti-
tucién de factores en una economia real dependedel ritmo al cual se
expendan sus sectores productivos, de la vida util promedio de los
equipos en uso y del grado de competitividad del sistema. Evidente-

  

8 Este problema del margen o rango de sustitucién entre factores no debe ser
incorrectamente identificado con e] concepto neoclasico deelasticidad de sustitucién
entre factores. Este ultimo midela sensibilidad de cambios en las técnicas de equili-
brio ante cambios en el salario real en ausencia de progreso técnico. Pero el mismo
se aysaduce comtinmente dentro de la premisa de que el rango de sustitucién es
amplio.
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mente, una industria particular incorporaraé nuevos métodos produc-
tivos con mayor rapidez cuanto mas rapidamente se expanda su nivel
de produccién y/o cuanto mas répidamente se desprecie el capital
acumulado,

En el primer caso, una tasa elevada de crecimiento del sector re-
querira eventualmente la expansién de su capacidad productiva y
brindara asi oportunidad para la introduccién de nuevas técnicas mas
modernas 0, simplemente, ahora mas rentables como resultado de cam-
bios en el salario real. En el segundo caso, cuanto mayor sea por una
parte la tasa de depreciacién fisica de los equipos en uso podra pro-
ducirse un efecto andlogo via la reposicién del capital depreciado. Por
otra parte, cuanto mayor sea la tasa de depreciacién econdémica, u
obsolencia, también serdn mayores las oportunidades abiertas para la
sustitucién de factores. Evidentemente, esto ocurriré en los casos en que
se dé una lucha competitiva intensa entre las unidades productivas de
una misma industria. Si el grado de competitividad es bajo, es muy
dificil que la reduccién en los margenes de ganancia de las unidades
productivas mds antiguas como resultado de la introduccién de otras
plantas mas modernas (0 simplemente mejor adecuadas al nuevo sala-
rio real), sea tan apreciable como para justificar econémicamente el
descarte de bienes de capital que todavia no han agotado su vidautil.

Es evidente que en esta materia no pueda esperarse mucho dela
tasa de depreciacién fisica, Si algiin atributo caracteriza bdsicamente
a un bien de capital, éste es sin duda su durabilidad. Por otro lado,
lus economias dependientes se caracterizan tanto por una reducida tasa
de crecimiento econédmico como por un elevado y creciente grado de
concentracién monopélica en gran parte de su espectro productivo, En
estas condiciones, la introduccién de nuevos métodos productivos en
las industrias ya existentes no parece a priori que pueda contribuir sig-
nificativamente al cambio tecnolégico que se observa a nivel agregado.
Si esto es cierto, la difundida creencia de que los cambios en el salario
real son via la sustitucién de factores, un determinante clave de las
alteraciones observadas en la productividad y grado de mecanizacién
agregados, noresiste el anélisis mas superficial.

Lo mas que puede concederse al pensamiento tradicional en esta
materia es que lds cambios en el salario real pueden tener mayorsig-
nificacién en la determinacién del sesgo que adopten las innovaciones
técnicas. Pero ésta es una cuestién relativa a la idea de progreso técnico.
Para una economia dependiente, la modificacién en el tiempo del
conjunto de técnicas disponibles es un dato de su universo de decisién
y no puede por lo tanto ser afectado por cambios en el salario real
prevaleciente en Ja misma.

13. Una segunda variable que puede determinar per se cambios
en la productividad y grado de mecanizacién agregados son los pre-
cios relativos de las mercancias finales producidas y de los bienes de  
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capital. El problema principal que plantea la consideracion de este

determinante es que no puedeser tratado como un factor auténomo,

es decir, independiente de los determinantes restantes. Por el contrario,

los precios relativos dependen de los métodos de produccion utiliza-

dos, de las economias de escala y del grado de concentracién mono-
pélica, La primera influencia es evidente y bien conocida en el caso
de los equilibrios de largo plazo®. Mas en general, todas las teorias
conocidas del valor coinciden en destacar, en mayor © menorgrado,la

importancia de las condiciones técnicas, de las economias de escala

y de las formas de mercadoen la determinaciéndel sistema de precios

relativos.
Estas razones obligan a dejar de lado este determinante (en un sen-

tido definicional) del cambio tecnolégico dentro del reducido espacio
de este trabajo. De ninguna manera ello implica restarle importancia al
efecto delos precios relativos, sino diferir su discusién para una etapa
posterior de elaboracién de los lineamientos basicos que aqui se
proponen.

14. Pasemos ahora a considerar los cambios en las ponderaciones

delas actividades ya existentes. Existe suficiente acuerdo en teoria eco-

némica sobre los factores determinantes de los mismos. Por empezar,
reparemos en que un sector productivo tendra una mayor participacién
en el empleo total cuanto mayor sea la participacién de su produccién
en la produccién total y/o cuanto mas absorbedoras de mano de obra
(esto es, menos productivas) relativamente al promedio de la economia

sean las técnicas que utiliza’.
Si tomamosen cuenta la discusién del apartado 12 sobrela relativa

escasa importancia que tendria en una economia dependiente el des-

plazamiento de métodos productivos en las actividades ya existentes,

podemos suponer, sin afectar sustancialmente la generalidad del razo-
namiento, que los cambios que se observan en la estructura del empleo
al comparar dos periodos se derivan exclusivamente de cambios enla

 

® Téngase presente que los precios relativos de un equilibrio comipetitivo de

largo plazo bajo rendimientos constantes a escala no son otra cosa que Neee

ricardianos, los “precios normales” de Marshall y los “precios de produccién” de

Marx. E
10 Empleando Ja notacién de la nota 6, tenemos:
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estructura de la produccién. Supongamos que la economia no realiza
importacion alguna de las mercancias que produceinternamente, lo que
es realista para el tipo de economia considerada. Bajo estos supuestos,
los cambios en la estructura de la produccién para las actividades
existenles estan directamente determinados por los cambios en la
estructura de la demanda agregada para este conjunto de mercancias.

En lo que respecta a la demanda agregada interna consideramos
los bienes de consumoy los bienes de inversién. Para explicar los cam-
bios en la estructura de la démandapor los primeros podemos recurrir
a las leyes de Engel, sobre las distintas elasticidades-ingreso de dife-
rentes grupos de productos. Desde un punto de vista mas completo,
podemos recurrir a la teorfa tradicional del consumidor. La estructura
de la demanda deun consumidor individual depende, dados sus gustos,
del nivel de su ingreso y de los precios relativos. En consecuencia, la
estructura de la demanda global de bienes de consumoes una funcién
del nivel del ingreso global, de su distribucién y de los precios relativos.
Al mismo tiempo, los cambios en la estructura de la demanda por
bienes de consumo gobernara, directa e indirectamente, el nivel y la
estructura de la demanda por bienes decapital. Para la parte de la
misma que es satisfecha internamente por sectores productivos ya
existentes, tenemos nuevamente que el nivel del ingreso y su distri-
bucién, asi comolos precios relativos, determinarA la estructura de la
produccién interna de bienes decapital.

En sintesis, se concluye quela estructura de la produccién de
mercancias destinadas al mercado interno dependedelnivel y la distri-
bucién del ingreso y de los precios relativos. Finalmente, una serie de
factores conocidos que no vienen al caso enumerar, gobernara la es-
tructura de la produccién de mercancias para exportacién. Puedeasi
afirmarse quela evolucién histérica del nivel del ingreso y los cambios
en la distribucién del mismo pueden proporcionar una parte apreciable
de la explicacién del cambio tecnolégico, al inducir cambios en la es-
tructura productiva que se reflejan, via ciertas ponderaciones, en la
productividad y grado de mecanizacién agregados. En este contexto,
el comportamiento histérico del salario real pasa a desempefiar un
papel crucial“, como se discutiré ms adelante.

11 Es evidente que para queel salario real pueda ser incluido —como aqui se
hace— como un determinante Ultimo en el mode!o econdmico de cambio tecnoldégico,
es preciso que el mismo sea considerado una variable exégenaal conjunto de interac-
ciones descriptas en el modelo. Esto no sucede, precisamente, en la teoria neoclasica
dela distribucién. En efecto, en la misma los “precios de los factores” son variables
endégenas que dependen en iltima instancia de la cantidad relativa de los mismos,
delas condiciones técnicas y de los gustos en materia de las opciones trabajo-ocio y
consumo presente-consumo futuro, No corresponde aqui hacer unacritica de este
planteamiento, ya, por cierto, bastante insostenible, sino simplemente mencionar que
el autor comparte la idea de que el modelo econémico de distribucién debe ser
necesariamente abierto, esto es, tener un grado de libertad ane debe ser cubierto
por factores de tipo institucional 0 politico. Por ejemplo, el poder balanceador en
Galbraith, el grado de monopolio en Kalecki, la lucha de clases en Mars,los espiri-
tus animales en Keynes 0, en general, la elaboracién de una politica de ingresos,  
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15. Parece evidente que la mayor parte de las modificaciones que

se producen enla estructura productiva de una economia secre?

del tipo analizado proviene, no sdlo del crecimiento diferencial de las

actividades ya existentes, sino ademas de la introduccion de nuevas

actividades en el espectro productivo. Si la economia esta desarrollando

un proceso continuo de sustitucion de importaciones, es la secuencia

particular seguida en el mismo la que determina cambios en las pon-

deraciones relativas a la estructura del empleo. Estrictamente, ciertas

actividades que en un periodo tienen una ponderacién muy oonet

o aun igual a cero, se incrementan drasticamente como resultado de la

sustitucién de importaciones, y las caracteristicas de los métodos de

* produccién asociados a las mismas se reflejan en la productividad y

grado de mecanizacién agregados.

Nopareceser quela secuencia particular seguida por una economia

dependiente en la sustitucién de importaciones esté regulada por con-

sideraciones econdmicas puras. Por el contrario, la mismaresulta nor-

malmente de consideraciones de politica econémica. Enalgunos casos,

puedetratarse dela politica econémica del estado dirigida al fomento

de ciertas sustituciones especificas por medio de la concesién de bene-

ficios y privilegios variados a ciertas actividades productivas. 7

recordar al respecto que en economias dondela proteccién arancelaria

es elevada no es posible iniciar nuevas actividades si el estado no

modifica las tarifas pertinentes en la direccién adecuada, En otros ca-

sos, dependiendo de la importancia del capital extranjero en la crea

cién de importaciones, tenemos la politica econémica de las grandes

corporaciones internacionales. En este caso, que una sustitucién parti-

cular se concrete depende no slo de una decision del estado en tal

sentido, sino ademés de la disponibilidad de capital financiero inter-

nacional en ese rubro —lo quese relaciona, en definitiva, con el interés

gue la sustitucién revista para la empresa que detenta el monopolio

tecnolégico del producto en cuestién dentro de su politica mundial de

expansiOn.

De este modo podemosincluir a la politica econémica del estado

en materia de sustitucién de importaciones y, en su caso, a la politica

econdémica de las grandes corporaciones internacionales en materia =e

su expansién a nivel mundial, entre los factores determinantes funda-

mentales, via la sustitucién de importaciones, del cambio tecnolégico

agregado,

16. El quinto elemento listado mas arriba que actuaria detras

de los cambios en los pardmetros técnicos son las economias y deseco-

nomias de escala, Las mismas dependen dela tasa a la cual se expande

el nivel de operacién global del sistema productivo, de alteraciones en

su grado deespecializacién y de cambios en su grado de concentracién.

Por ejemplo, una economia que crezca rapidamente y que al mismo

tiempo tienda a especializarse en un menor niimero de actividades  
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en condiciones crecientes de concentracién monopélica, dispondré de
un margen mayor para aprovechar economias de escala o se expondra
a un riesgo mayor de incurrir en deseconomias de escala.

Es un hecho suficientemente conocido que la evolucién histérica
del conocimiento técnico tal como éste se ha desarrollado en las eco-
nomiascentrales ha sido de una naturaleza tal que la concentracién de
la produccién en unidades mayores ha estado asociada con costos de-
crecientes. En este sentido, el dato técnico para las economias depen-
dientes se ha modificado tendiendo a brindar mayores oportunidades
para realizar economias de escala. Es probable que alguna de estas
economias se haya aprovechado con motivo de la introduccién de
nuevas actividades (gobernada por ciertos factores discutidos en el
apartado anterior) 0 con motivo deun gradocreciente de concentracién
monopélica (que se discute en el apartado siguiente), Pero no parece
a priori que este aprovechamiento debe ser exagerado, porque una eco-
nomia dependiente del tipo analizado ni crece rapidamente ni aumenta
su grado de especializacién, sino precisamente todo lo contrario.

Finalmente, debemos considerarel grado de concentracién monopé-
lica. Como ya se indicé, el mismo puede dar lugar a la aparicién de
economias 0 deseconomias deescala. Sin embargo, sera mdsutil referir-
se a otro efecto de variaciones en esta variable. En el caso en que,
en un sector productivo particular, la capacidad productiva instalada
exceda la demanda y en el que las diferentes unidades productivas
empleen técnicas distintas, los cambios en el grado de captacién del
mercado porparte de las diferentes unidades productivas determinaran
per se cambios en la productividad del sector y. por ende, en la de la
economia. En este caso, no se ha producido ni sustitucién de factores,
ni cambios en los precios relativos, ni alteraciones en la estructura
productiva, ni economias o deseconomfas de escala y, sin embargo, se
observard unaalteracién en los parametros técnicos agregados. Estric-
tamente,lo anterior se refiere a un cambio en la estructura productiva
intrasectorial, en un todo formalmente equivalente a los cambios ya
discutidos en la estructura productiva intersectorial.

Parece ser que en las economias dependientes del tipo analizado,
el grado de concentracién monopélica ha ido en ascenso 2. Este proce-
so ha tenido lugartanto por la introduccién de nuevas plantas como
por la fusién de las ya existentes. En amboscasos la intervencién del
capital extranjero en el sector parece haber sido el determinante.
Ademis,el proceso no parece habersido sélo el resultado dellibre juego
de las fuerzas econdémicas, sino también de politicas econdémicas espe-
cificas (en el campotarifario, crediticio, del tipo de cambio) tendien-
tes a favorecer tal concentraci6n.

Desde el momento en quelas empresas productivas que han usu-
fructuadoeste grado creciente de concentracién han sido normalmentelas

12 Véase, por ejemp!o, Pedro R. Skupch, “Concentracién industrial en la Ar-
gentina, 1956-1968”, en Desarrollo Econémico, vol. 11, N° 41.  



 

126 JORGE A. SABATO (comp.)

mas mecanizadas y mas productivas, los parametros técnicos agregados

(tanto para la economia como aun para el propio sector) habran adop-

tado valores crecientes por razones totalmente ajenas a las que es

tradicional considerar. (... )

18. A modo de recapitulacién de la discusién precedente puede

sostenerse que en una economia dependiente del tipo analizado los

determinantes fundamentales del cambio tecnolégico deben buscarse

en aspectosrelativos a la distribucién del ingreso, a la sustitucién de

importaciones y a la inversién extranjera. Con respecto al primero,

cambiosen elsalario real efectuaran la estructura de la demanda inter-

na y ésta, juntamente con la secuencia seguida en la sustitucion de

importaciones, determinara la estructura de la produccién. Al mismo

tiempo, las modalidades de la inversién extranjera influiran sobre la

secuencia de sustitucién de importaciones y sobre el grado de concen-

tracién monopélica. El conjunto de estos efectos determinaria la mayor

parte del cambio tecnolégico observado cuya explicacién se persigue.

Cabe esperar que sean mucho menosimportantes el desplazamien-

to de métodos productivos en las actividades ya existentes y el apro-

vechamiento de economias de escala. En general esta conclusién resul-

ta del hecho de que las economias dependientes crecen lentamente, son

poco competitivas y, en el caso analizado, tienden a diversificar su

espectro productive. A lo que debe agregarse la duda sobre la validez

empirica de la premisa tradicional de que el margen de sustitucion

entre factores es en general alto.
Es evidente que estas conclusiones son preliminares ya que se

derivan de alguna especulacién tedrica y de alguna informacion dis-

persa. De todos modos, el objetivo de este trabajo no es agotar la ex-

plicacién del problema planteado sino promover la discusién de lineas

alternativas del enfoque tradicional ante la evidente incapacidad de

este ultimo para proporcionar una respuesta clarificadora.

19. A titulo tentativo se agrega una referencia a dos hipdtesis

tecnolégicas que permitirian completar el esquema deanilisis desarro-

Iado precedentemente. Las mismas son poco originales y estén lejos

de haber sido verificadas satisfactoriamente a nivel empirico. Sin em-

bargo, de probarse validas, las mismas reforzarian sustancialmente el

valor explicativo del esquema discutido. é

Una primera hipétesis sostiene que en el conjunto delas técnicas

asociadas, directa e indirectamente, con la produccién de bienes-sala-

rio es probable encontrar una mayor frecuencia de métodos de pro-

duccién caracterizados por un bajo grado de mecanizacién y una baja

productividad, con respecto a la produccién de bienes suntuarios '*. El

13 Esta designacién corresponde a la traduccién mas 0 menos literal del inglés

de la dicotomia “wage-goods/luxuries”, Como es sabido, esta distincién fue fre-

cuente en el pensamiento econémico enel siglo pasado y cay luego en desuso.  
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primer tipo de bienes se define, obviamente, como aquellos que insu-
men la mayor parte del presupuesto de los consumidores en los tramos
de ingreso mas bajos. Los bienes de consumorestantes se definiran, a
estos efectos, como suntuarios. Por supuesto que la utilidad de esta
distincion depende de que el conjunto de bienes que consume una
familia de bajos ingresos difiera apreciablemente del correspondiente
a una familia de altos ingresos. Por este motivo, en economias de alto
nivel de vida, la distincion entre ambos tipos de bienes se vuelve mas
dificil de establecer. De todos modos, una economia dependiente esta
lejos de presentar estos problemas y la distincién aludida parece ser
bastante operativa.

Una segunda hipétesis sostiene que si se ordenan los bienes pro-
ducidos segtin sean de consumo no durable, de consumo durable, in-
termedios y de capital, la frecuencia de técnicas mds mecanizadas y
mas productivas aumenta cuando unose desplaza en la direccién dada
por ese ordenamiento.

Si una investigacién empirica suficientemente comprensiva proba-
ra la yalidez de estas hipétesis, seria posible no sélo sostener que el
salario real, la sustitucién de importaciones y las modatidades de la
inversién extranjera influyen sobre el cambio en los parametros téc-
nicos agregados, sino también concluir que estas influencias se mani-
fiestan en ciertas direcciones preestablecidas.

Por ejemplo,es ilustrativo comparar el efecto que tendria un
incremento del salario real sobre la productividad y grado de mecani-
zacién agregados en el esquema propuesto, por oposicién al plantea-
miento tradicional. Un mayor salario real, dentro de ciertos limites,
aumentaria la participacién relativa de la produccién de bienes-salario
dentro de la produccién total. En este caso, si la primera hipétesis
tecnolégica es correcta, ambos pardmetros técnicos tenderfan a bajar
o a crecer mas lentamente que en el caso contrario. Reparese que esta
conclusién es exactamente la opuesta del modelo neoclasico de cambio
tecnolégico. En efecto, en este ultimo, un mayor salario real, via la
sustitucién de factores, tenderia a aumentar tanto el grado medio- de
mecanizacién como la productividad media del sistema.

20. Sin duda, el problema que se ha discutido no sdlo posee algiin
interés intelectual intrinseco sino ademasse relaciona directamente con
un ctmulo de interrogantes que se plantean a diario en una economia
dependiente. Por ejemplo, es bien conocido que la economia argentina
ha experimentado en los ultimos lustros un crecimiento de la productivi-
dad y grado de mecanizacién de su sector industrial mucho més pro-
nunciado que el que tuvo lugar en el periodo inmediatamenteanterior.
Este hecho ha determinado tanto una intensificacién de los requeri-
mientos de acumulacién de capital asociado con el crecimiento del
sector como un debilitamiento secular en la capacidad del sector indus-
trial para generar empleo. La explicacién neoclasica de este fenémeno
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conduce a concluir que estos problemas son en parte imputables a
nesotros mismos y en parte producto de la fatalidad. La responsabili-
dad radica en que unsalario real creciente habria inducido el empleo
de tecnicas con mayor grado de mecanizacién y mayor productividad
~conclusién perturbadora para cualquiera que conozca queel salario
real en la Argentina no ha crecido precisamente en este Ultimo periodo
© que, en todo caso, lo ha hecho en forma sumamente lenta—. Por
otro lado, la fatalidad consiste en que el sector industrial de la econo-
mia argentina ha sido tan desafortunado como para tener una funcién
de produccién agregada con alta elasticidad de sustitucién, 0 con pro-
greso técnico ahorrador de mano de obra o con an i

i
al

equivalente.
igun otro atributa

Por el contrario, el esquema queeste trabajo propone sugiere que
Jas causas deben ubicarse en otros aspectos mas tangibles dela reali-
dad argentina; a saber: que en una economia dependiente que crece
lentamente en condiciones de una redistribucién regresiva del ingreso
y siguiendo una cierta secuencia en la sustitucién de importaciones y
un proceso de crecienteconcentracién monopélica asociados a la pene-
tracién del capital extranjero, el sistema econémico se volveria cada vez
mas rapidamente mecanizado y cada vez mas rapidamente productivo.
con los consiguientes efectos perniciosos que estos cambios tienen en
el contexto de uncrecimiento lento y distorsionado.

III. EL PROBLEMA DE LAS INTERACCIONES
(1* parte)

Nota introductoria

Como ya hemos dicho en la Introduccién, la mayoria de los trabajos

que se publicaron durante la etapa que llamamos de creacién de un

“clima” pusieron énfasis fundamental en la importancia de la ciencia,

en los beneficios que un pais recibiria al implantarla y desarrollarla y

en los perjuicios que le ocasionaria el no hacerlo. En ellos se proponia

que una yez puesta en marcha la “maquina productiva” de la ciencia,

ésta fluiria de manera continua y se incorporaria a la realidad, que

ansiosamentela esperaba, sin mayores contratiempos. Algo, asi como un

“Hagase la Ciencia, que todo andara mejor.. a

Era natural entonces que en esos trabajos se dejara de lado por

completo —salvo referencias incidentales— lo que hoy se conoce co-

mo el problema de las interacciones, es decir el de las miltiples

relaciones que entran en operacién cuando setrata efectivamente de

incorporar a la ciencia a la sociedad. Cuando, por qué y cémose crea

demanda de ciencia por una sociedad dada en un momento histérico

determinado? zQué factores internos y externos determinan la oferta

de la ciencia? gCémocirculanlosflujos de la oferta y la demanda por

los distintos circuitos socioeconémicos? gA quién sirven los resultados

de la investigacién cientifico-tecnolégica? gCémo reaccionarén los

distintos actores frente a la presién de las demandasexternas? gCémo y

por qué se alienan la estructura productiva y la infraestructura cien-

tifico-tecnolégica? zQué papel le cabe al Estado, en particular en los

paises en desarrollo? Estas fueron algunas de las multiples preguntas

que introdujeron a los estudiosos en el complejo universo de las in-

teracciones. Perdieron asi la inocencia y candidez de los primerostra-

bajos y se lanzaron a una febril indagatoria, que se tradujo en numero-

sos textos y que por supuesto nocesa ni cesara jams.

En esta obra hemos recogido cinco de esos trabajos, dos en la

te seccién y tres en la Seccién V. La divisién responde exclusi-

yamente al propésito de mostrar cémo evolucioné el tratamiento del

tema ya que, comose vera,los textos de la Seccién V tratan las interac-

ciones de manera mds completa y sistematica que los de la III. También

corresponde advertir que del tema se ocupan articulos de otras seccio-

7 como los de Sunkel y Herrera (Seccién II), v de Nadel (Seccién

El primer texto es de unfisico argentino, Fidel Alsina, quien desde

hace algunos afios alterna sus investigaciones en fisica —a las que ha
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dedicado toda su vida-- con agudos anilisis sobre distintos aspectos del
“problemade las interacciones” y que ha publicado en forma de bre-
ves ensayos,en el estilo del que acd hemosseleccionado.

Por cierto que hoy est’ de moda mirar los ensayos con cierta
sorna, como si fuesen productos intelectuales de “segunda”, simples
ejercicios de retérica ricos en especulacién yacia y pobres en substan-
cia intelectual. No es una actitud injustificada pero puede llegar a ser
tan tonta como su opuesta —quela precedié— y que consistié en cantar
loas a cuanto ensayo se perpetrase, simplemente por el mero hecho de
ser tal. Como cualquier otra obra del hombre, un ensayo debe ser
juzgado en sus propios méritos; y desde una perspectiva lo menos
prejuiciosa posible. Si asi se hace, se podré constatar que el de Alsina
es un excelente ensayo, sobre todo porque esta Ileno de ideas impor-
tantes presentadas con una prosa ceiida y econdémica, pero no solemne.
Es un texto franco, donde los bruscos cambios de frente descubren
perspectivas v subravan conexiones que conducen a una nueva com-
prensién de los problemas que analizan. Como ejemplo basta este par
de parrafos en donde Alsina propone y demuestra algo ciertamente
fundamental: “Todas las consecuencias termodindmicas generales, co-
moésta, tienen aparienciatrivial: como la entropia no cumple un prin-
cipio de conservacién, estd claro que es imposible limitar la ‘cantidad
de informacién’ —know how, neguentropia, segtin lo queramos Ilamar—
que se incorpora a un.producto industrial.

“Es importante destacar lo trivial porque tiene tendencia a pasar
desapercibido: lo que acabo de decir equivale a afirmar que todo
producto industrial es perfectible”.

Asi trabaja el pensamiento de Alsina, y asi obtiene resultados que
si a veces son inquietantes y discutibles (jen ocasiones muy discuti-
bles!), en ello radica su mayor valor, porque reclaman meditacién en
profundidad.

El segundotrabajo, de Jorge A. Sabato y Natalio Botana, fue ori-
ginariamente presentado en una reunién internacional (Bellaggio, Ita-
lia, julio 1968) convocada para discutir aspectos de la paz y el orden
en el mundo futuro, y posteriormente publicado en la revista del
Intal (Instituto para la Integracién de América latina con sede en
Buenos Aires). Alcanz6 répida e inusitada popularidad, siendo conoci-
do y divulgado como “el documento del triangulo” a causa de que
propone como modelo de interacciones un tridngulo cuyos vértices es-
tarian ocupados, respectivamente, por la infraestructura cientifico-tec-
nologica, la estructura productiva y el gobierno, definidos como los
protagonistas fundamentales de dichas interacciones. Fue probable-
mente el primer trabajo latinoamericano, y también uno delos primeros
en el mundo, queutilizé una figura geométrica —jy la méssencilla de
todas!— para ilustrar un modelo de este tipo. Este artificio diddctico
que ayuda a comprender y a manejar el juego complejo delas interac-
ciones conlleva el peligro, claro esta, de poder conducir a la errénea
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conclusién de que la confusa realidad puede reducirse a la limpia ele-
gancia de un esquema geométrico. Las naturales limitaciones que su-
pone un simple tridngulo Ievaron a otros autores a proponer figuras
geométricas mas complejas, como pentdgonos,tridngulos dobles, tridn-
gulos en circulos, tetraedros, tetraedros inscriptos en esferas, etc., una
gamaciertamente amplia en la que el interesado en la materia puede
elegir aquella figura que, a su entender, mejor se acomode a sus
necesidades de anilisis. Seria bastante ilusorio suponer, sin embargo,
que esta metodologia puede ir mucho més allé mediante el simple
expediente de emplear construcciones geométricas cada vez mas com-
plicadas,

J.AS.

  



 

9

Investigacion, transferencia, tecnologia *

Fidel Alsina

1. EL KNOW HOW

Mi temase refiere al conocimiento; el titulo general alude sintética-
mente a las etapas en quese crea y se utiliza. La palabra “transferen-
cia” sirve para recordar que entre una y otra etapa pueden interponerse
tiempo, fronteras y prejuicios.

. En otros términos, la transferencia consiste en transformar “conoci-
miento puro” en know how, haciéndole cruzar esas vallas, y adosan-
dole lo necesario para adecuarlo a una realidad concreta.

El conecimiento en cualquiera de sus etapas —patrimonio, acervo
cultural, factor de desarrollo, etc.— tiene asi en si mismo algo deobjeto,
que se puedecrear, transferir, analizar, usar; se intuye que tiene un
valor de por si, Empecemospor tratar de ver qué valor tiene; después
trataremos de ocuparnos del costo. :

La preocupacién maxima del hombre culto de hoy se refiere al
futuro; ocuparse del futuro ha sido tarea de todas las generaciones,
pero la presente est4 preocupada por ese futuro, que ella misma pre-
para, en un grado que nunca habja sido tan concreto. Escuchemos
algunas voces:

El doctor Glenn T. Seaborg, presidente de la Comisién de Ener-
gia Atémica de los Estados Unidos, y eminente cientifico, dijo ofi-
cialmente hace poco que hay que crear lo que Ilamé una Nueva Al-
quimia. “Habré que construir mas alojamientos en treinta afios, que los
que fueron construidos en toda Ja historia humana previa. Habr4 que
cuidar y alimentar al doble de los habitantes actuales de la Tierra '.

“Las dos culturas —ciencia y humanismo —tenderdn a ser una so-
la”. “Eso significa que veremos surgir un nuevo hombre —y una nueva
mujer— renacentistas, de gran razonamiento y sensibilidad, capaces
de sentir tan profunda e intensamente como de pensar incisiva y am-
pliamente.” (...)

Lamento, no podertranscribir toda su exposicién —que cabria muy
bien bajo el titulo de la mia. Vayamos a buscar otra voz, en otro con-

* Publicado por la Fundacién Bariloche (Argentina), noviembre 1970.
1 Glenn, T. Seaborg, The New Alchemy, Banquettalk at the 98th annual Mee-

ting of the Manuf, Chemists Association, en The Greenbrier, White Sulfur Springs,
W.Virginia, el 4 de junio 1970.
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tinente: “Es imposible predecir todas las consecuencias de la actual
civilizacién, pero algunos impactos son faciles de augurar: por ejemplo,
el impacto sobre la investigacién, que se hace cada vez mas costosa,
mas importante y masestratégica; el impacto sobre la informacién y
documentacién, que hard de las actuales bibliotecas algo tan obsoleto
comounaristra de quipus;el impacto sobre la empresa, que pasara a ser
una célula de la sociedad humana, destinada comotal a contribuir a
la elevacién general; sobre los gobiernos, que seraén empresas técnicas
en las que los gobernadosseran activos colaboradores; en fin, sobre la
ensefianza, sobre el arte, sobre los idiomas, sobre el habitat humano,

sobre el hombre, y sobre sus creencias”*. (... )

La preocupacién porel futuro es real, abrumadora, y justificada;
hay muchisimo que hacer —toda una Nueva Alquimia—, poco tiempo,
pocas herramientas utiles, desconocimiento craso de la forma de con-
jurar los males que nosotros mismos originames con nuestros bienes.
gComosera ese “mundo del futuro”, y qué accién tenemos sobre él?
Esas son las preguntas que resumen todo.

Y son de respuesta simple; al pie de la letra, “el mundo del futuro”
no seré muy distinto del mundo de hoy, que es el mundo, del pasado:

las mismas estrellas, los mismos Arboles, el mismo suelo, los mismos

hombres. Si nos limitamosa un futuro de escala humana —sobre el que

podamosinfluir— el mundo noseré muydistinto; tal vez el Rio de la

Plata tenga menos calado en su margen derecha,tal vez los bosques
patagénicos continien disminuyendo; en esencia, muy poco por ese
lado.

Aparte del numero de hombres, no distingo mas que una cosa que
serA distinta mafiana, porque es distinta de ayer; una cosa humana,
creada y manejada por nosotros, que nos define, y de la que somos
custodios responsables; que esté en la base de toda empresa —cual-
quiera sea ahora la acepcién de esa palabra— pero est4 también en su
cima, y en cada una de sus etapas: esa cosa es el conocimiento, el
know how, en sentido amplio puesto que saber es siempre saber cémo,
en una u otra forma.

No quiero significar que el “conocimiento” sea lo unico que po-
seemos, ni siquiera lo mds importante; lo que afirmo es quees lo tinico
que nos distingue de los que fueron, y lo tinico por lo que hay que
preocuparse en ese “mundo del mafiana”. Las preocupaciones de que
hablé, son preocupaciones sobre el uso que habremos de dar al cono-
cimiento que tenemos, y la forma de obtener el que nosfalta.

Todoel resto de lo que ccurra ser4 una consecuencia, o ser4 algo
que no esté en nuestras manos; la herramienta que tenemos no es mas
que el know how.

El conocimiento se crea. Requiere muchas condiciones paraello,
y la voluntad de crearlo es la primera; no es que pueda crear quien

2 Pierre Piganiol, Maitriser le progrés, en la Coleccién “Inventaire de |'avenir”,
Ed. Robert Laffont, Paris, 1968. Condensacién mia. :
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quiera y con sélo quererlo, sino que quien no quiere, ciertamente no
crea, Y por eso tenemos que empezar poniéndonos de acuerdo sobre el
valor del conocimiento. (...)

2. EL CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA

Quiero ahora ocuparme del papel del conocimiento en un caso
particular muy importante, que es el caso de la industria. No vale la
pena demorarse en recordar que la industria es un resultado del co-
nocimiento, y que la riqueza que produce la industria se distingue de
la riqueza que el mundo preindustrial conocié, en el detalle de que no
esté limitada de antemano. Por ejemplo, la explotacién agricola de un
campo produce un beneficio que esta a priori condicionado a su super-
ficie, sus condiciones, el valor de la cosecha; la explotacién industrial
del mismo campo, transformando lo producido en bienes industriales,
no est4 limitada de antemano, sino que depende de lo que agreguemos
a la cosecha para hacerla un producto industrial. (... )

Una industria puede considerarse un organismo, que vive en sim-
biosis con la sociedad,a la que sirve y de la que vive; entrega produc-
tos, y recibe apoyo econémico, En una empresa lucrativa —la més
simple de esquematizar— el apoyo econdémico que recibe es rigurosa-
mente proporcional a la cantidad de productos que entrega; a su vez,
la cantidad de productos que entrega depende de un delicado juego de
financiacién, mercado, y competencia.

Tenemosasi dos intervenciones directas del conocimiento aplicado
—el know how— en la empresa: el know how interviene en los produc-
tos, e interviene en el delicado juego que hace que los productos lle-
guen al mercado. Son dos aspectos muy distintos: técnico uno, estraté-
gico el otro. En la conduccién de una industria en marcha, los que se
encargan dela produccién no tienen por qué preocuparse dela estrate-
gia futura, y los directivos, a su vez no tienen por qué —y a veces ni
cémo— ocuparse de otra cosa que del know how para el futuro. Hay
la misma diferencia que entre “cultura” y “desarrollo”; una da estabi-
lidad, el otro avance.

Ocupémonos del aspecto mds simple: el know how rutinario. que
entra en la preparacién de un producto cualquiera, y apliquémosle
razonamientosfisicos, también de tipo rutinario.

Imaginemosla planta en que esta situada la industria de transfor-
macién o de elaboracién, como un recinto cerrado, cuyos detalles in-
ternos no nos interesan. Atendemos solamente a su vinculacién con el
exterior, que en lineas generales es el “ambiente” 0 “sociedad” en que
actia. Al recinto cerrado afluye un cierto conjunto de materias primas
mas una miscelanea de servicios como agua, electricidad, gente, etc.;
del recinto emerge un conjunto de productos, mas otra miscelénea.

Apliquemos basicas consideraciones termodindmicas: el primer
principio dice que el flujo total de materia-energia que atraviesa las
paredes es nulo,si la industria esta como supongo ahora— en estado de

e
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régimen. Ni se crea ni se destruye, ni se acumula materia ni energia;
en consecuencia la vida de esa empresa debe estar vinculada, ni mas
ni menos que la de un ser vivo adulto, al segundo principio (de la
Termodinamica) mas que al primero, que no distingue entre un ser
vivo y una maquina.

Fara aplicar el 2° Principio (de la Termodindmica), recordamos
el concepto estadistico de entropia como una medida de orden-desor-
den, y encontramos de inmediato que los productos que la industria
entrega, tienen un grado de “orden” muy superior al que tiene la
materia prima, Es decir, que la probabilidad de quelos productos
emerjan espontaneamente, sin intervencién humana, por la sola apli-
cacién de energia a la materia prima, es practicamente nula. Mucho
menor, por cierto, que la famosa probabilidad de que un mono gol-
peandoal azar las teclas de una maquina, escriba un poemaenella.

En tanto que el proceso inverso, de transformar un producto in-
dustrial en un montén de materia prima, es de alta probabilidad, y
requiere solamente fendmenos de tipo destructivo que pueden ser es-
pontaneos.

Y tenemos un primerresultado: lo que la industria “produce”, ver-
daderamente, es entropia negativa, Ese es su aporte a la sociedad, y
es por él que recibe apoyo; es practicamente la definicién de industria.

Podemos decir —por ahora sin mucha precisi6n— que un producto
industrial no es mas que un trozo de materia al que se afiadié una
cierta dosis de know how. Los equipos industriales empleados son el
vehiculo para afiadir know how a la materia.

Si pensamos en productos como un transistor o una pildora de
vitaminas, est4 claro que su valor para la sociedad esta mas enrela-
cién con el know how contenido, que con el trozo de materia que re-
presenta; e incluso si la materia misma tiene alto valor, como en el
caso de las piedras preciosas, la “industria” consiste en afiadirles know
how en formadetalla.

Todas las consecuencias termodindmicas generales, como ésta,
tienen apariencia trivial; como la entropfa no cumple un principio de
conservacién, esta claro que es imposible limitar la “cantidad de
informacién” —know how, neguentropia, segin lo queramos Ilamar—
que se incorpora a un producto industrial,

Es importante destacar lo trivial, porque tiene tendencia a pasar
desapercibido: lo que acabo de decir equivale a afirmar que todo
producto industrial es perfectible.

No es con estos razonamientos que podré afirmar que sea “facil”
mejorar un producto industrial cualquiera; ni que las posibles mejoras
sean rentables, u oportunas. Algo mds hay en el asunto, y requiere
algo mds que termodindmica. Pero ya puedo decir, en forma enfatica,

_ queel producto industrial por antonomasia, el que figura en todos los
productos industriales habidos y por haber, el know how, ha nacido y
nace, sin limites previsibles, en cerebros como los nuestros.  
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La importancia de esta consecuencia esta en su obvia y simple
validez; podemos, por prejuicio, ignorarla. Pero no hay prejuicio que
alcance a negarla.

Por otra parte, no podemos esperar mucho mas de un concepto
tan elemental como la entropia. Es un cAlculo probabilistico apto para
describir procesos estocasticos como atomos, bolitas, moléculas, en los
que los eventos mas probables corresponden a entropia maxima, y los
que no son mas probables carecen de interés.

Esta es precisamente la situacién en la materia inorganica —para
la que se creé el concepto hace un siglo. La llamada termodindmica
es en verdad “termoestatica”, como es bien sabido, y la entropia que
utiliza es poco util para describir procesos de bajisima probabilidad
como los que se vinculan a la materia organizada o al conocimiento.

Si pudiéramosidear una entropia mds elaborada, que fuera capaz

de valorar el know how de manera cuantitativa, podriamos por ejemplo

distinguir de manera objetiva entre dos procesos industriales y la

estrategia de empresa pasaria a ser una ampliacién de la termodinémica.

El tema es importante —todala teoria de la decisién est4 esperando

este tipo de conceptos— y, si no puedo avanzar en él, puedo decir lo
que medetiene:

Fue Schrodinger quien, por primera vez, aplicé el concepto de en-

tropia al proceso vital* —de forma andloga a como acabo de hacerlo

para el proceso industrial; la dificultad de avanzar no consiste sola-

mente en el numero fabuloso de particulas que haya que tomar en

cuenta, ni tampoco en una adecuada definicién de orden-desorden.

Una computadora podria ocuparse de estos aspectos. La dificultad, a
mientender, est4 en que el orden obedece a un propésito, y toda ten-

tativa de valorarel orden, equivale por una parte a aceptar su propésito

—lo que es una estrategia opcional— y porla otra a juzgar la eficiencia
de ese orden para alcanzar su propésito— lo que es un juicio a pos-
teriori.

Por ejemplo: tenemos un cierto conjunto de moléculas agrupadas

en células, que a su vez estén ordenadas formandoel ala de unave.

2Qué valor de orden podemosasignarles, segiin el ave esté viva o

muerta, o segiin el ala sea un producto industrial procesado para

alimento o para abono?Se ve a la vez la importancia para poder defi-
nirlo, la posibilidad de hacerlo, y su dificultad.

Lo interesante es que esta nueva “entropia” no seria una pura

variable de estado, sino una variable de tipo “estratégico”; su valor de-

penderfa no sdlo delas circunstancias, sino de mi propia estimacién
estratégica de lo “deseable”.

Los modelos biolégicos son mucho mas adecuados para estudiar
procesos industriales, que los modelos puramente fisicos; por ejemplo,
recuerdo que hace pocosafios salié —tal vez en “Nature”— un estudio

3 Erwin Schrodinger. What is life?, Cambridge Univ. Press, 1944.
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queanalizaba la evolucién industrial del automévil (de una marca en
especial) como paralela de la evolucién bioldgica de una especie; creo
que el camino es fértil, pero conviene desde ya sefalar la diferencia
crucial; la evolucién biolégica es darwiniana, basada en la “seleccién
natural”, mientras la evolucién industrial es lamarckiana, basada en la

“adecuaci6n al medio”.
Todoesto es aplicable al que llamé know how rutinario, el que

aparece como ingrediente en un producto en elaboracién normal. Pero

es mas importante para el know how estratégico, el que todavia no esté

congeladoen equipos, sino que figura como unodelos parametros que

decidiran el mercado futuro, es decir, la marcha de la empresa vista

desde la mesa de decisiones.

Y aqui no es posible esperar a tener una valoracién objetiva como

la que mencionabaantes. Hay que asignar un valor al know how, sea

que se lo adquiera listo para su uso, sea que se lo genere en la propia

empresa, sea que se fomente su generacién en algun centro de inves-

tigacion.
Sin esa asignacién de valor —previa a la decisién de utilizar el

know how— noes posible tomar decisiones de desarrollo. Lo dicho an-

tes indica que esa asignacién —subjetiva, ciertamente, y a falta de

otra—, debe tomar en cuenta: 1) una aceptacién de los propésitos que

se suponen alcanzables con el know how prepuesto, y 2) una valoracion

del grado en que se suponeser4n alcanzados.

Si el know how est& todavia en estudio, habra que estimar ademas

el tiempo necesario para obtenerlo y ajustarlo y desde luego, el costo

presumible de su obtencién. Todo esto no puede reducirse a estima-

cién precisa —y por eso hablo deestrategia cuando me refiero a una

decisién emprésaria— pero hay que recordar que el modelo para una

industria se parece mds a un ente biolégico que a un mecanismo. La

industria utiliza mAquinas, pero no basta la mecdnica para manejarlas,

ni para definir la industria.

Puedo repetir estos ultimos parrafos, desde otro punto devista:

Si al considerar un know how posible se entra a discutir su even-

tual adquisicién —mediante regalias, etc.— se tiene de entrada la in-

mensa yentaja de disponer de unvalor asignado, sobre el cual se pueden

basar cAlculos; pero en compensacién, hay que analizar con mas cui-
dado si al importar ese know how estames adquiriendo la solucién

para alguno de nuestros problemas, o si estamos mds bien importando

problemas; en ese caso,la precisién de saber cudnto cuesta el know how

es un dato superfluo, pues no sabemossi la solucién tendra entre noso-
tros el valor que tuvo en su pais o circulo de origen.

La famosa dificultad de la “economia de escala”, por ejemplo,
que hace que no podamos adoptar econémicamente scluciones creadas
para empresas de tamafios muy distintos de las nuestras, desaparece
con s6lo estudiar nuestros propios problemas, y buscar soluciones ade-
cuadas para ellos. Si no tenemos de antemano la conviccién de que
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podemos en principio hallar soluciones para nuestros problemas, es
algo mas queel valor de una regalia lo que estA en juego; es el valor
mismo de nuestra empresa.

3. EL VALOR DEL CONOCIMIENTO

(ite)
La valoracién del conocimiento es la tarea mAs concreta que puedo

imaginar, cualquiera sea la actividad a que lo apliquemos, desde el
arte llamado “abstracto” hasta la industria, sin olvidar sentimientos y
creencias. Desde hace poco se oye, en los circulos de economistas, que
“el conocimiento es un recurso, y el mas valioso de la actualidad”; es
exacto desde el punto de vista econdmico, comolo seria desde el punto
de vista artistico. El conocimiento es el recurso, a secas.

Vamos a mirar ahora diferentes aspectos del conocimiento, en
relacién con la sociedad, y con el valor que presentan. Hemos hablado
solamente del know how quese inyecta en la materia prima para ha-
cerla producto industrial, y el que se incorpora a los planes de la in-
dustria; hay otros, y todos son de importancia para la empresa:

Podemos esquematizar los tipos de conocimiento, que corresponden
a otros tantos tipos de actividad humana, en los siguientes niveles:
ensenhianza; técnico; profesional; desarrollo; investigacién.

Ni los cinco niveles estén siempre separados en la realidad, ni
corresponden siempre a cinco tipos de actividad separada, pero son
utiles para un primer esbozo del valor relativo del conocimiento, Su
caracterizaci6n —también esquematica—, es asi:

En el nivel “ensefianza”, 0 docencia pura, los conocimientos se
toman de una fuente —usualmente un texto, impreso— y se transfieren
de la manera mésclara y fiel posible. Desde el punto de vista trans-
ferencista, es “transferencia a largo plazo” en general, pues quien recibe
los conocimientos —estudiante, alumno— no tiene por qué usar en for-
ma inmediata el conocimiento adquirido; lo habitual es que no tenga
de momento problemasa los que aplicarlos, o que si los tiene no vea su
relacién con lo quese le ensejia. .

En el nivel “técnico”, quien posee el conocimiento no lo transmite,
sino que lo usa personalmente, aunque sin elaboracién, El “técnico”
dispone de una receta, y si le dan materiales y ocasién, produce una
obra, 0 muchas, segun las reglas que conoce.

El nivel “profesional” no dispone de una receta, sino de un con-
junto de “leyes naturales” que no se refieren a objetos reales sino a
modelos estilizados que sdélo existen en la imaginacién; con esas leyes
es asi posible preparar muchas recetas, para actuar sobre materiales
muydispares,si se tienen, ademasde la ocasién,el criterio y la audacia
necesarios.

El nivel “desarrollo” se distingue del profesional no porel tipo de
conocimientos, sino por la actitud; las leyes naturales se usan en casos
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eriticos en los que su validez es cuestionable, de modo quela propor-
cién de “criterio” y “audacia” es mucho mayor, porque se extrapola
en lugar de interpolar. Y aparece un nuevo elemento de trabajo, que
es el “error”.

Finalmente, en el nivel “investigacién” de lo que se trata es de
inventar las “leyes naturales” y modelos estilizados de la realidad. No
hay reglas especiales para hacerlo, los conocimientos adquiridos son
sospechosos, la erudicién es arma de doble filo, y el error compafiero
constante de los esfuerzos; el “éxito”, imprescindible en los niveles an-
teriores, aqui es fruto tardio y excepcional.

Son cinco niveles distintos, ordenados por grado creciente de
‘elaboracién del conocimiento, pero se entiende que no son cinco terra-
zas separadas, sino mas bien cinco puntos de referencia tomados sobre
una misma rampa. En nuestra sociedad argentina los cinco niveles

-tienen poblacién que va disminuyendo de abajo arriba, como corres-
ponde a nuestra formaciénhistérica de origen colonial; nuestros prime-
ros profesionales en ingenieria —Huergo, Cassafoust— datan de un
siglo a lo sumo; nuestros primeros desarrollos —la cosechadora de maiz,
el boligrafo— son masrecientes, y nuestros primeros aportes a la in-
vestigacion, de menos de 30 afios.

Es un interesante problemaa discutir, el saber qué poblacién debe
tener cada nivel en una sociedad en equilibrio, y qué alteraciones hay
que hacer en esas poblaciones para obtener un grado prefijado de
desarrollo. Est4 claro que no basta decir “aumentemoslos artesanos”, 0
—como esta ahora en boga— “aumentemos la investigacién”; la pobla-
cién de esos niveles est4 regida por una mecdnica estadistica social
que todavia esta por crearse. (No puedo evitar recordar ahora que la
mecanica estadistica fisica apenas fue creada eneste siglo).

Si se quiere aumentar, por ejemplo la poblacién del nivel supe-
rior, favoreciendo el acceso a la “investigacién’, sin otros cambios so-
ciales, el resultade es que los investigadores se van; el brain-drain es
una “evaporacién”. Otro resultado puede ser que los investigadores
cambien de nivel, individual o en efecto laser, es decir, colectivamente.

Conviene decir, al pasar, que el desarrollo histérico original de
los cinco niveles tiene que haber sido, necesariamente, en sentido
inverso: el conocido empezé por una investigacién, como se ha encar-
gado de demostrarlo Koestler, y la etapa o nivel “ensefianza” fue el
ultimo, para formar a la generaci6n siguiente. Cuando surge una rama
nueva del conocimiento necesariamente también se empieza por su
creacion —es decir, nivel “investigacién”— y se concluye en el nivel “en-
sefianza”; en ese caso estan, por ejemplo, la biologia, la computacién, la
informatica, y la “transferencia”, y estarn todaslas ciencias nuevas que
inventemos. F

Veamosahora el valor que la sociedad asigna a esos cinco niveles.
E] nivel basico de “ensefanza”tiene el valor social mdsalto, puesto

que se encarga de la transmisién de la cultura (con unsentido casi
opuesto al de desarrollo, como es facil ver). En ese nivel transcurren
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los jévenes los siete afios de su fermacién primaria, los cinco o seis
secundarios y por lo menos dos o tres de educaciénterciaria.

Eso implica que en una sociedad, mas del 90 % de sus componen-
tes no recibe otro tipo de conocimiento, de manera que es natural que
crea, honradamente, que tcdo el conocimiento se encuentra enlos libros.

Desde el punto de vista de estrategia a largo plazo, no hay cono-
cimiento mas valioso para estabilizar una cultura, y probablemente no
hay otra forma de hacerlo. Se forman grupos humanos con creencias
nitidas y reacciones previsibles.

Pienso, claro, también en textos religiosos o politicos, pero los que
aqui debo destacar son los de directo know how:la aritmética, la gra-
matica, la hidrodinamica, la electrotécnica. Los textos que hemos apren-

dido en ese nivel son los que forman nuestra base cultural; aun si nos

dedicamos a la “investigacién” y descubrimos otras fuentes del cone-
cimiento, lo queeso significaré ser4 que apenas en uno 0 dos pequefios
rincones de nuestro saber hemos revisado algunos detalles, a los que
dedicamos nuestra atencién y nuestra vida.

Todo nuestro saber —salvo los mencionados rincones— sigue sien-

do el que recogimos en nuestros afios formativos; una condensacién

apodictica de lo cosechado por millones durante milenios. El solo pen-
sar que uno pudiera someterlo a revision personal para aceptarlo o

rechazarlo, detalle por detalle, motiva un estremecimiento y una son-

risa. No hay ningan mal en decir, como Descartes, que uno lo ha hecho;

pero seria muy malo creerlo,
Puede que este método de conocimiento, “didactico”, requiera

vevisi6n a fondo para mejorarlo o superarlo; pero no es eso lo que ahora
quiero discutir, sino el valor que la sociedadle asigna.

No parece necesaric argumentar mucho para mostrar que este co-

nocimiento bdsico, fundamental, al que todos debemoscasi todo lo que

sabemos y creemos,es el peor valuadopor la sociedad. El valor social
es alto, y el valor econémico que la misma sociedad asigna, bajisimo.

Pensar en los “sueldos de maestros”, en la remuneracién por “ho-

ra de edtedra” secundaria, y aun terciaria, es pensar en los ingresos

que proverbialmente son los mds bajos que una persona puede obtener
sobre la base del trabajo intelectual remunerado, esto es, sobre la base
de lucrar con el know how. (...)

Lo que quiero destacar aqui es que el valor del know how esta siem-
pre condicionado por su propésito, y por el papel que ese propédsito
desempefie en una estrategia. Si en Roma, por ejemplo, el nivel “do-
cente” estaba ocupado por esclaves griegos, nosotros podemos pensar
en una estrategia argentina opuesta, en la que la transmisién basica
del conocimiento para formar una cultura tenga remuneracién tan
alta, que los docentes puedan vivir de ella y tener tiempo sobrante
para aumentar su cultura propia y dinero sobrante para formar reser-
vas para la edad madura. (...)

Pasemos al nivel siguiente, el “técnico”, de menor valor para la
cultura y estabilidad sociales, pero que es know how con un propdsito
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inmediato. Nos encontramoscon que el valor econémico que la sociedad
le asigna es ya suficiente para que el técnico viva de una técnica, en
tanto que practicamente no hay docente que viva de una catedra.

En el nivel que sigue, “profesional”, encontramos elaboracién del
know hew, y utilizacién con propésitos inmediatos. No sélo es facil de
valorizar la estrategia, puesto que los resultados son a breve plazo, sino
que ademas la elaboracién de know how permite adecuarlo a muchas
estrategias distintas. En consecuencia, este nivel tiene el maximo de
valorizacién econémica, y es el nivel que usa la industria para Ienar
sus cuadrosaltos y, en principio, la sociedad para formarsus directivos.

Los dos niveles que siguen tienen valorizacién econdédmica decre-
ciente, aunque el esfuerzo creativo sea mayor, e incluso aunque las
consecuencias, a largo plazo, puedan ser de inmenso valor crematistico.

Recordaré —una vez mAs, porque el caso es bien conocido— que
Einstein no recibié remuneracién alguna por crearla teoria de la rela-
tividad, ni Fermila recibié por crear los reactores nucleares. Recibieron
recompensas y premios por haber creado, lo que es muy distinto porque
exige que el creador llegue vivo a aprovechar el momento en que la
sociedad encuentra un propdsito al know how.

Es problema de “transferencia” el conseguir que ese lapso, entre
creacién y utilizacién estratégica, sea tan corto como sea posible; pero
no entreveo por ahora que un dia llegue a ser negativo. Es decir, que
Negue a ser posible asignar un valor econdmico alto a la btisqueda de
una creacién importante.

Elcaso del “desarrollo” es mas complejo que el de “investigacién”,
debido a que el propésito esta definido de antemano,su valor estratégi-
co inicial es susceptible de estimacién, y se puede hasta cierto punto
medir a qué distancia se encuentra la meta, para valorar econdmica-
mente el esfuerzo a realizar.

Todoesto hace queel nivel “desarrollo” sea el mas atractivo, por su
aplicacién inmediata a la empresa, y porque es dondeeléxito, sin estar
garantizado, es mAs o menospredictible.

E]nivel “desarrollo” es el que produce los avances espectaculares
que atribuimos en el lenguaje diario a la “ciencia y la técnica”, y que
estrictamente, no corresponden a ninguno de esos dos niveles. El tran-
sistor, el laser, la computadora, son éxitos del desarrollo; el avién nu-
clear, la utilizacién técnica de los radicales libres, los reactores a fusién,
son fracasos del desarrello. Cada una deestas tentativas de desarrollo
ha involucrado millones de délares, de ganancia o de pérdida.

Cerramos el tema, con un resumen.
EI nivel “ensefianza” no puedetener alto valor econémico; es mas

simple pensar en que ese nivel sea una etapa —comola conscripcién,
como la facultad— o una actividad vocacional lateral. Pero eso es
asunto aparte.

E] nivel “investigacién” —en el otro extremo— es una inversién a
crédito. Para poder estimar el valor econémico a asignarle, hay que: 1)
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estimar los problemas o tipo de problemas a investigar y 2) fijar una
estrategia. Establecer un porcentaje de recursos globales —por ejemplo
sobre el presupuesto nacional u otras fuentes— si tener estrategia y
objetivos propios, basandose solamente en que “otros paises” lo hacen,
es un paralogismo. El mismo paralogismo que hacia que el buen bur-
gués deseoso de “cultura”, encargase a una librerfa “un par de metros
de libros para estante”, basandose en que su vecino, mas rico, tenia
cuatro. Los niveles “técnico” y “profesional” por su parte, son de
valoracién autorregulada pues en ellos esta en claro el know how, su
propésito, y la eficacia con que le cumple.

Queda el nivel “desarrollo”, cuya valoracién recae sobre la em-
presa mds que sobre la sociedad, y que no se puede reducir a esquema.
Sakemos hoy que en la estrategia de empresa debefigurarel desarrollo,
con un valor asignado a priori; y sabemos que hay metodologia para
hacerlo, como la de los “esquemas de relevancia” que usan por igual
las grandes empresas industriales, y los estrategas militares. Y con todo
ello, el valor real del know how en elnivel “desarrollo”, sdlo se conoce
cuando el desarrollo conduce a un producto quese entregaa la socie-
dad; es decir, cuando el desarrollo ha terminado. (... )
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La ciencia y la tecnologia en el desarrollo
futuro de América latina *

Jorge A. Sabato y Natalio Botana

1. La superaciénde] desarrollo de América latina resultara de la accién
simultanea dediferentes politicas y estrategias. En todo caso, y cua-
lesquiera sean los caminos elegidos, el acceso a una sociedad moderna
—que es uno delos objetivos que se pretenden alcanzar por el desa-
rrollo— suponenecesariamente una accién decisiva en el campo de la
investigacion cientifico-tecnologica. (... )

2. La investigacién cientifico-tecnolégica es una poderosa herra-
mienta de transformacion de una sociedad. La ciencia y la técnica son
dinamicos integrantes de la trama misma del desarrollo; son efecto
pero también causa; lo impulsan pero también se realimentan de
él. ( a.)

3. América latina, con escasa intervencién en el pasado y en el
presente en el desarrollo cientifico y tecnolégico, deberAé cambiar su
papel pasivo de espectador por el activo de protagonista, procurando
conquistar la maxima participacién. (... )

4. (...) La pregunta inmediata es: gpodemos acaso hacerlo?
Este interrogante no se refiere a los formidables obstaculos que son
obvios (atraso relativo actual, falta de recursos materiales y humanos,
ausencia detradicién, etc.), sino a la posibilidad misma que deriva de
la naturaleza intrinseca del proceso: teniendo en cuenta la situacién
actual del desarrollo cientifico-tecnolégico y su perspectiva futura, ges
posible atin prever una intervencién importante? Una primera respuesta
se encuentra en los diversos estudios prospectivos sobre el desarrollo
de la ciencia y la tecnologia hasta el afio 2000. No importa ahora elegir
entre ellos o emitir juicios sobre cual es el que tiene mas probabilidades
de éxito. Todos en principio han sido realizados por gente experta y
estan basados en diferentes metodologias plenamente plausibles. Lo
que importa subrayar en esos estudios, es que ellos prueban algo que
deberia ser trivial pero que la mayor parte de la gente olvida: que
siendo la ciencia y la técnica actividades dindmicas, es muy factible

° Revista de la Integracién, N° 3, (Buenos Aires, noviembre 1968).
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quelos acontecimientos de las préximas décadas sean mucho mas espec-
taculares y revolucionarios que los que han ocurrido en los ultimos 20
anos. En nuestros paises es comin pensar por el hecho de ser espec-
tadores y no protagonistas, que estamos viviendo el momento culminante
de la revolucién cientifico-tecnolégica. Ello no es cierto, como bien lo
prueban los estudios prospectivos que demuestran que son previsibles
transformacionescientificas mucho mas profundas que las experimen-
tadas hasta el presente. Por lo tanto debemos adquirir conciencia de
queestamos en medio de unproceso y no ensu términofinal, de lo cual
resulta que atin tenemos posibilidades de participacién. La investiga-
cién cientifico-tecnolégica jamds se detiene y, es preciso recordarlo,
jamas se podra detener. (...)

(.-.)

5. OBJETIVOS ESTRATEGICOS

De lo anterior resulta que debemosparticipar en e] desarrollo cien-
tifico-tecnolégico. En segundo lugar, y por la naturaleza misma de
ese proceso, podemos participar en él. El objeto de este trabajo es pro-
poner una estrategia que permita hacer realidad esa participacién obli-
gatoria y posible. Para ello comenzaremos por definir con mayor pre-
cision el objetivo de esta accién: lograr capacidad técnico-cientifica de
decisién propia a través de la insercién de la ciencia y de la técnica
en la tarea misma del proceso de desarrollo, (... )

6. LA INFRAESTRUCTURA CIENTIFICO-TECNOLOGICA

Visto como un producto social, hacer investigacién supone la exis-
tencia de una infraestructura cientifico-tecnolégica; denominamos asi
al oe complejo de elementos articulados e interrelacionados
entre si:

a) el sistema educativo que produce en la calidad y cantidad ne-
cesarias los hombres que protagonizan la investigacién: cientt-
fices, teendlogos, asistentes, operarios, administradores;

b) los laboratorios, institutos, centros, plantas-piloto (formados
- hombres, equipos y edificios) donde se hace investiga-
cién;

¢) el sistema institucional de planificacién, de promocién, de
coordinacién y de estimulo a la investigacién (consejos de in-
vestigacién, academias de ciencias, etc.);

d) los mecanismos juridico-administrativos que reglan el funcio-
eae de las instituciones y actividades descriptas en a)

yc);
e) los tecursos econémicos y financieros aplicados a su funcio-

namiento.

a
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La calidad de una infraestructura dada esta determinada por todos
y cada uno de estos elementos y por su armoniosa y permanente tra-

bazén, Por esta razon, la debilidad de la infraestructura cientifico-

tecnolégica en nuestros paises proviene de la accién simultanea de
varios factores negativos: sistemas educativos anticuados que en gene-
ral no producen hombres creativos 0 los combaten; mecanismos juri-
dico-administrativos de gran rigidez, ineficientes, y generadores de
una atmésfera burocratica poco propicia a la actividad creadora;
recursos escasos 0 mal distribuidos; olvido persistente de que la calidad
de la investigacién resulta de la calidad de los investigadores, raz6n
por la cual éstos deben ser celosamente respetades y su libertad aca-
démica plenamente garantizada; planificacién inexistente o de nivel
rudimentario, incapaz de precisar metas o delinear estrategias compa-
tibles con la libertad académica; promocién y estimulo fuertemente
imbuidos por el favoritismo politico, o por relaciones sociales particu-
laristicas, 0 por actitudes conformistas; estructuras administrativas que
dificultan la creacién de cuadros técnicos auxiliares imprescindibles
(vidrieros, proyectistas, torneros, electrénicos, ete.); remuneraciones
que en muchoscasos imposibilitan el desempefio full-time del personal;
universidades tradicionales donde la investigacién es considerada
como una funcién secundaria; investigacién casi nula en el sector pri-
vado y muy débil en el sector piblico ligado a la produccién (energia
eléctrica, petréleo, carbén, telecomunicaciones, siderurgia, transportes,

etc.). Reforzar la infraestructura supone, por consiguiente, una accién
coordinada sobre el conjunto de los elementos que la integran, en
funcién de un diagndstico preciso del estado real de cada uno deellos
y de las circunstancias propias de cada pais.

7. LA INNOVACION

No basta, sin embargo, con construir una vigorosa infraestructura
cientifico-tecnolégica para asegurar que un pais serd capaz de incoy-
porar la ciencia y la técnica a su proceso de desarrollo: es menester,
ademas, transferir a la realidad los resultados de la investigacién; aco-
plar la infraestructura cientifico-tecnolégica a la estructura productiva
de Ja sociedad.

Conviene ahora introducir el concepto de innovacidn, con el cuat
designaremos la incorporacién del conocimiento —propio o ajeno— con
el objeto de generar o modificar un proceso productivo. Es por cierto
un concepto distinto al de investigacién: el conocimiento transferido
puede ser el resultado —directo o indirecto— de la investigacién, pero
puederesultar también de una observacién fortuita, un descubrimiento
inesperado, una intuicién a-cientifica, una conexién aleatoria de hechos
dispersos. Mientras sobre el tema de la investigacién se conoce lo
suficiente para saber lo que se debe y lo que no se debe hacer para
tener éxito, acerca del proceso de innovacién, en cambio, es poco lo  
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que se conoce: intervienen en él una cantidad de factores cuyo papel
especifico e interrelacién se desconocen; elementos de naturaleza tan
dispar como la estructura econémico-financiera de la sociedad y de
las empresas, la movilidadsocial, la tradicién, las caracteristicas de los
grupos dirigentes, e] sistema devalores de la sociedad, las necesidades
concretas en una situacién determinada, los mecanismos de comer-
cializacién. (...)

Las fuentes impulsoras de la innovacién son, entre otras, la guerra
real o potencial, las necesidades del mercado, la sustitucién de impor-
taciones, la escasez de materias primas, la mayor 0 menor disponibili-
dad de manode obra calificada y la optimizacién de la inversién.

Les obstaculos mas importantes que se alzan frente a la innovacién
son de caracter socio-cultural (el predominio de actitudes rutinarias,
la falta de agresividad empresarial, el temor a la accién sindical); eco-
némico (la existencia de mercados monopolizados o altamente prote-
gidos, de rigidos mecanismos de comercializacién, de estructuras arti-
ficiales de precios y de costos); financiero (la escasez de capitales y la
falta de optimizacién de los recursos existentes); politico (referido en-
tre otros factores al régimen impositivo, la legislacién sobre patentes,
las leyes de trabajo, las leyes de fomento industrial) y cientifico (rela-
cionado basicamente con unainfraestructura cientifico-teenolégica débil
© inexistente). Superar estos obstaculos constituye una tarea vasta y
compleja con riesgos y conflictos muchas veces imprevisibles y que
trasciende —el caso britanico asi lo demuestra— el merodesarrollo de
la investigacién cientifico-tecnoldgica.

8. EL TRIANGULO DE RELACIONES

Enfocada como unprocesopolitico consciente, la accién de insertar
la ciencia y la tecnologia cn la trama misma del desarrollo significa
saber dénde y cémo innovar. La experiencia histérica demuestra que
este proceso politico constituye el resultado de la accién miltiple y
coordinada de tres elementos fundamentales en el desarrollo de las so-
ciedades contempordneas: e] gobierno, la estructura productiva y la
infraestructura cientifico-tecnolégica. Podemos imaginar que entre estos
tres elementos se establece un sistema de relaciones que se representarta
por la figura geométrica de wn triéngulo, en donde cada unode ellos
ocuparia los vértices respectivos.

(asses)
La existencia histérica de este triangulo de relaciones cientifico-

tecnolégicas ha sido suficientemente explicitada por economistas, so-
cidlogos e historiadores, motivo por el cual creemos innecesarioreivin-
dicar la originalidad de este enfoque. El proceso por el cual se estruc-
tura tal sistema de relaciones en una sociedad, estd claramente
ilustrado porla experiencia de los Estados Unidos. (...) Durante la dé-
cada de 1940 el gobierno actia sobre la infraestructura cientifico-tecno-  
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légica y la estructura productiva industrial en una escala mucho mayor
de lo que habia ocurrido anteriormente, convirtiéndose en el promotor
mas ‘importante del proceso de innovacién, Los éxitos espectaculares
obtenidos por la aplicacién deliberada y consciente dela ciencia y de
la técnica (avién a reaccién, radar, bomba atémica, etc.) y la nueva
situacion provocada por la guerra fria, contribuyeron a que el gobierno
continuara desempefiando un papel decisivo como impulsor de las re-
laciones que configuran nuestra imagen del triangulo.

La experiencia histérica permite, pues, inducir esta imagen sim-
plificada de las relaciones entre gobierno, ciencia-tecnologia y estruc-
tura productiva. Sin embargo, la exposicién de este sistema de relaciones
no pretende tan sdlo interpretar una realidad en funcién de un modelo
analitico definido de antemano, sino, ademas, demostrar que la exis-
tencia del triangulo cientifico-tecnologico asegura la capacidad racional
de una sociedad para saber dénde y cémo innovar y que, porlo tanto,
los sucesivos actos tendientes a establecerlo permitiran alcanzar los
objetivos estratégicos propuestos anteriormente.

Analicemos a continuacién, de modo mis preciso, las caracteristicas
de cada uno delos vértices.

E] vértice-infraestructura cientifico-tecnolégico ya ha sido definido
previamente. Definiremosel vértice-estructura productiva en un sentido
general, como el conjunto de sectores productivos que provee los bienes
y servicios que demanda una determinadasociedad. El vértice-gobierno,
por su parte, comprendeel conjunto deroles institucionales que tienen
como objetivo formular politicas y movilizar recursos de y hacia los
vértices de la estructura productiva y de la infraestructura cientifico-
teenolégica a través, se entiende, de los procesos legislativo y admi-
nistrativo. Los vértices estén caracterizados desde el punto de vista
funcional, lo cual permite ubicar correctamente en el vértice correspen-
diente a muchossectores de actividad que por su naturaleza podrian
crear confusién: asi, por ejemplo, una empresa propiedad del Estado
que produce acero pertenece al vértice-estructura productiva y no al
vértice-gobierno, pese a que su control esté en manos del gobierno, y
del mismo modo, un laboratorio de investigaciones, propiedad de una
empresa privada, pertenece al vértice-infraestructura cientifico-tecnol6-
gica y no al vértice-estructura productiva.

Como podemos observar, cada vértice constituye un centro de con-
vergencia de multiples instituciones, unidades de decisién y de produc-
cién, actividades, etc., motivo por el cual estariamos en condiciones de
afirmar que las relaciones que configuran el triangulo tienen también
multiples dimensiones, pudiendo, en consecuencia, seleccionar las que
a nuestro entender resultan mas importantes para precisar el punto de
vista adoptado. De este modoel tridngulo se definiria por las relaciones
que se establecen dentro de cada vértice, a las que denominaremosintra-
rrelaciones; porlas relaciones que se establecen entre los tres vértices del
triangulo, a las que identificaremos comointerrelaciones y, en fin, por  
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las relaciones que se establecen entre el tridngulo constituido, o bien,
entre cada uno de los vértices con el contorno externo del espacio en
el cual se situan, a las que Ilamaremos extrarrelaciones.

9. INTRARRELACIONES DENTRO DE CADA VERTICE

Las relaciones quese establecen dentro de cada vértice tienen como
objetivo basico el de transformar a estos centros de convergencia en
centros capaces de generar, incorporar y transformar demandas en un
productofinal que es la innovacién cientifico-tecnolégica. De tal modo,
las diferentes relaciones que integran cada vértice deben estructurarse
con vista a garantizar una determinada capacidad. Esta capacidad para
generar, incorporar o transformar demandas es una cualidad que hipo-
téticamente atribuimos a los sujetos que se sittian en cada uno de los
vértices y légicamente tendrd una connotacién particular segin sea el
vértice considerado,

El vértice-gobierno, ya lo hemos visto, tiene como objetivo el de
formular e implementar politicas en el Ambito cientifico-tecnolégico;
ello requiere la capacidad para realizar una accién deliberada en este
campo para formular un cuerpo de doctrina, de principios y de estra-
tegia capaz de fijar metas posibles, cuyo logro depende de una serie
de decisiones politicas, de la asignacién de recursos y de la programa-
cién cientifico-tecnolégica. En términos generales, esta accién de go-
bierno no se realiza en América latina; quiz sea posible discernir un
esfuerzo cuando se trata de imaginar doctrinas y principios generales
que deberian ser realizados en este terreno, pero es realmente dificil
comprobar la capacidad gubernamental para traducirlos en hechosefi-
cientes, "is

La cualidad que asignamos a los sujetos que actian en el vértice-
infraestructura cientifico-tecnolégica es la capacidad creadora. Ella re-
sulta de un atributo esencial de la investigacién cientifica. Es cierto
que el extraordinario desarrollo de la ciencia ha transformado los mo-
destos laboratorios de preguerra —donde, sin embargo, se produjeron
los avances fundamentales de la fisica de este siglo— en verdaderas fa-
bricas de conocimiento con todo lo que esto implica en materia de re-
cursos; pero no es menos cierto que la investigacién ha sido, es y sera
un productode la inteligencia humana. No cabe duda de queel trabajo
en equipo y con recursos abundantes aumenta la eficiencia y puede
que estimule la creacién —aunque muchas veces la inhibe—, pero es
muy dificil que la produzca; la creacién es un acto singular de una
mente singular; aquellos que viven el espejismo de los equipos costosos,
los instrumentos sofisticados y los edificios muy funcionales, ignoran
la verdad capital de que la capacidad creadora es la virtud esencial de
la investigacién. Un cientifico mediocre produciré ideas mediocres y
si se sumancientificos mediocres, las ideas continuardn siendo medio-
cres por mas dinero quese les inyecte. Por ello se ha dicho con razon
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que un laboratorio no vale tanto por las dimensiones del edificio que

ocupa ni por los recursos en equipo e instrumental que posee, sino por

la calidad de inteligencia de los hombres que lo integran.

Porultimo, el objetivo basico de la estructura productiva sera ga-

rantizado por la capacidad empresarial publica o privada, que en este

caso la definiremos, siguiendolasclasicas ideas desarrolladas por Schum-

peter, como aquella funcién que “consiste en reformar o revolucionar

el sistema de produccién, explotando un invento 0, de una manera

masgeneral, una posibilidad técnica no experimentada para producir

una mercancia nueva 0 una mercancia antigua por un método nuevo,

para abrir una nueva fuente de provisién de materias primas 0 una

nueva salida para los productos, para reorganizar una industria, et-
cétera”'.

10, INTERRELACIONES ENTRE LOS TRES VERTICES

A partir de la gran revolucién cientifico-tecnolégica de la segunda

mitad del siglo xx, es imposible imaginar un esfuerzo sostenido y

constante en ciencia y tecnologia sin tener en cuenta un presupuesto

basico: que la generacién de una capacidad de decisién propia en

este campoes el resultado de un proceso deliberado de interrelaciones

entre el vértice-gobierno, el vértice-infraestructura cientifico-tecnolé-

gica y el vértice-estructura productiva. Este proceso se establece a

través del flujo de demandas quecirculan en sentido vertical (interre-

laciones reciprocas entre el vértice gobierno y los vértices-infraestruc-

tura cientifico-tecnolégica y estructura productiva) y en sentido hori-

zontal (interrelaciones reciprocas entre los vértices-infraestructura cien-

tifico-tecnolégica y estructura productiva). La figura geométrica seria

entonces la siguiente:

Gobierno

Estructura Infraestructura
productiva cientifico-tecnolégica

1 J. A. Schumpeter, Capitalismo, socialismo y democracia, Madrid, 1963,  
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Las interrelaciones en sentido vertical merecen analizarse en la
perspectiva de la accién gulernamental. Con respecto a la interre-
lacién gobierno-infraestructura cientifico-tecnologica, conviene sefalar
que el vértice de la infraestructura depende vitalmente de la accién
deliberada del gobierno, entendida en un sentido muy amplio, sobre
todo en loqueserefiere a la asignacién de recursos, Pero junto a este
aspecto econémico de la cuestién, el vértice-gobierno juega también
el papel de centro impulsor de demandas hacia la infraestructura
cientifico-tecnolégica, demandas que, por otra parte, pueden ser in-
corporadas, transformadas 0 bien eliminadas en funcién de un acto
que genera una contrademanda de reemplazo. En estos casos posibles
entre otros, el vértice-infraestructura cientifico-tecnolégica  satisface
estas demandas y proponedesarrollos originales, Un ejemplo notable
de este proceso de interrelacién lo constituye el desarrollo de la bomba
atémica cuya idea original nace en la infraestructura (capacidad crea-
dora) y el gobierno asumela necesidad de traducirla en hecho efi-
ciente, planteando una demanda explicita y asignando los recursos
necesarios para lograr una respuesta (capacidad derealizar una accién
deliberada en esta materia por medio de decisiones politicas). La difi-
cultad mayorreside en el modo como se concebira la formulacién de
programas una vez tomadala decisién politica. No conviene olvidarlo:
una correcta formulacién de una politica cientifico-tecnolégica exige
que en el proceso de generacién de demandas en Jos érganos guberna-
mentales se tengan en cuenta las opiniones de los sujetos que com-
ponen la infraestructura cientifico-tecnolégica y aun que algunos de
ellos tengan asignadas funciones de importancia en estos organos de
programacién,

La interrelacién gobiemno-estructura productiva depende funda-
mentalmente de la capacidad de discernimiento de ambos’ vértices
acerca del uso posible del conocimiento existente para incorporarlo a
nuevos sistemas de produccién, Histéricamente, la capacidad empre-
sarial contribuyé a generar una infraestructura cientifico-tecnologica
con el desarrollo, por ejemplo, de laboratorios de investigacién adscrip-
tos a Ja estructura productiva. A través de este sector puede insertarse,
y de hecho se inserta, la accién gubernamental, generando demandas
y afectando recursos a ciertos sectores de la estructura productiva se-
leccionados de acuerdo con diferentes criterios, entre los cuales los
estratégicos son sumamente importantes. Conviene no confundir los
niyeles de anilisis: es evidente que el vértice-gobierno se relaciona con
el vértice-estructura productiva mediante una accién sobre la infra-
estructura cientifico-tecnolégica, pero mientras en este caso el motivo
de la demanday dela asignacién de recursosse relaciona directamente
con la estructura productiva, en el caso de una interrelacién directa
con la infraestructura cientifico-tecnolégica puede producirse, junto
a este primer aspecto, una relacién indirecta por la via, por ejemplo,
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de las interrelaciones de tipo horizontal que analizaremos a conti-
nuacién.

Las interrelaciones de tipo horizontal son las mds complejas de
establecer, salvo en el caso ya sefialado donde la infraestructura cien-
lifico-tecnolégica esté adscripta a la estructura productiva, dependien-
do directamente de las empresas. Cuandose trata de actividades dife-
renciadas no sélo de acuerdo con su funcién sino también de acuerdo
con su posiciéninstitucional (por ejemplo, una empresa que norealiza
actividades de investigacién frente a una institucién consagrada exclu-
sivamente a tareas cientificas), uno de los métodos mds adecuados
para desbrozar el camino por donde circulen las demandas reciprocas
parece ser el de la movilidad ocupacional, o transferencia rec{proca
del personal humano de uno a otrovértice. Si se acepta la hipétesis
de que los sujetos de ambos vértices cuentan con una capacidad crea-
dora y una capacidad empresarial, las vias de comunicacién estardn
necesariamente abiertas, pero si, en cambio, se vislumbra —tal como
ocurre en América latina— que ambas cualidades son. muchas veces
inexistentes en los sujetos de uno y otro vértice, el peligro del encierro
y del didlogo de sordos entre empresarios y cientificos se presenta
como un obstdculo muchas veces insuperable.

1]. RELACIONES CON EL CONTORNO EXTERNO O EXTRARRELACIONES

Hasta el momento, nos hemos ocupado de intrarrelaciones y de
interrelaciones, pero convengamos enquelas sociedades no viven aisla-
das, en que desde el espacio que circunda muestra imagen del triangulo
se establecen relaciones hacia el exterior v en queinclusive esas rela-
ciones pueden tener caracteristicas diferentes segin provengan de
vértices desconectados 0 integrados en un sistema interno derelaciones.

En una sociedad donde funciona el tridngulo de relaciones, las
aperturas que se realicen hacia el exterior en materia de exportacién
de ciencia y de tecnologia original o de adaptacién de tecnologia im-
portada, producen beneficios reales, ya sea a corto o a largo plazo.
Las experiencias histéricas demuestran que las sociedades que han lo-
grado integrar el triangulo cientifico-tecnolégico disponen de wna ca-
pacidad de creacién y de respuesta frente a otros tridngulos de rela-
ciones externos a las mismas. Muy distinta es la situacién cuando las
extrarrelaciones tienen lugar entre vértices dispersos —no interrelacio-
nados entre s{i— y un tridngulo cientifico-tecnolégico plenamente inte-
grado. Es éste uno de los problemas centrales que deben resolver las
sociedades latinoamericanas, ya que en nuestro continente se han pro-
ducido desarrollos parciales de los vértices de la base del triangulo
que manifiestan una tendencia cada dia mas marcada a vincularse
independientemente con los tridngulos de relaciones cientifico-tecnolé-
icas de las sociedades altamente desarrolladas. La descripcién de este
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hecho explicaria en parte un sinntimero de problemas, muchas veces
presentados en forma aislada pero que, sin lugar a dudas, estén inti-
mamente vinculados. Baste con enunciar uno de los mas importantes.
En América latina, el éxodo de talentos es la tipica consecuencia de la
falta de interrelaciones entre la infraestructura cientifico-tecnologica,
la estructura productiva y el gobierno. Por esta razén, los cientificos
formados en nuestras sociedades, faltos de incentivos, se relacionan
con una infraestructura cientifico-tecnolégica del exterior. Pero al ac-
tuarasi, el cientifico que emigra hacia los grandes centros de los paises
industriales, se integra en un triangulo de relaciones plenamente ca-
pacitado para satisfacer las demandas que plantea su tarea especifica.
Mientras en nuestras sociedades el cientifico se encuentra desvinculado
y aislado frente al gobierno y a la estructura productiva, en el nuevo
lugar de trabajo, al cual lo conduce su exilio cultural, esta automati-
camente amparado porinstituciones o centros de investigacién que, a
su vez, se encuentran insertos en el sistema de relaciones que hemos
explicitado.

12, HACIA EL ESTABLECIMIENTO DE NUEVOS SISTEMAS
DE RELACIONES CIENTIFICO-TECNOLOGICAS EN AMERICA LATINA

Esta rapida descripcién de las: caracteristicas y de los diferentes
tipos de relaciones que se establecen en el tridngulo cientifico-tecno-
légico, nos permite reconocer un hecho y plantear una necesidad: que
en América latina no existe un sistema de relaciones como el que hemos
disefiado, ni tampoco hay conciencia acerca de la necesidad imposter-
gable de establecerlo.

Observamos entonces que la puesta en marcha del proceso que
permitirA a nuestras naciones alcanzar una capacidad de decision
propia en el Ambito cientifico-tecnolégico, plantea una doble exigen-
cia: crear, por una parte, una conciencia global para que nuestras so-
ciedades asuman este problema en sus dimensiones reales, y actuar
eficazmente, por la otra, sobre aquellos sectores en los cuales se po-
drian optimizar los recursos escasos en funcién del sistema de rela-
ciones perseguido. Ambas exigencias estan profundamente vinculadas.

En las naciones latinoamericanas no existen tridngulos de rela-
ciones en la sociedad global; aun los paises mds desarrollados de la
region no han logradeestablecer un sistema global de relaciones entre
gobierno, ciencia-tecnologia y estructura productiva. Ante este hecho,
la eleecién de caminos que rompan con el circulo vicioso de depen-
dencia —falta de innovacién— sentimiento de incapacidad, esta deter-
minada por la identificacién de aquellos sectores en los que se podria
implantar el tri4ngulo de relaciones propuesto. La eleccién de una
via de accién que tenga en cuenta este presupuesto nos indica que
la estrategia adecuada es la de establecer sistemas de relaciones cien-
tifico-tecnolégicas en unidades limitadas, como instituciones particu-

a
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lares, 0 bien, conglomerados industriales piblicos 0 privados, que
puedan servir de modelos para implantar nuevos tridngulos con di-
mensiones mas amplias.

Tal como lo hemos indicado al analizar las relaciones entre el
vértice-gobierno y el vértice-estructura productiva, corresponde al sec-
tor gubernamental formular una politica tendiente a acoplar la infra-
estructura cientifico-tecnolégica al proceso de produccién, ya sea crean-
do los centros que asi lo permitan o relacionando los centros ya exis-
tentes.

Teniendo en cuenta el cardcter mixto de las economias latino-

americanas, en donde el sector publico es parte importante de la es-

tructura productiva, el vértice-gobierno tendria en sus manos un cam-

po de experiencia sumamenteinteresante por la via de la implantacién

de tridngulos de relaciones cientifico-tecnolégicas en alguno de los

grandes conglomerados que componenel sector publico, ya sea en los
sectores de la infraestructura o bien en algunos sectores de la estruc-
tura productiva industriel.

Lo cierto es que muchossectores estratégicos —siderurgia, petré-

leo, produccién de energia— estin total o parcialmente controlados

por el Estado. Dentro de estos sectores se podrian implantar y dife-

renciar desde el punto de vista funcional los vértices de la estructura

productiva y de la infraestructura cientifico-teenolégica que, apoyados

por la accién del vértice-gobierno, interrelacionarian sus respectivas

demandas con el objeto de producir la innovacién. El sector publico

de las naciones latinoamericanas contaria en este sentido con una

posibilidad real de modernizacién. Ilustremes brevemente este punto

de vista mediante un ejemplo concreto, Si seleccionamos dentro del

sector publico el del petrdleo, comprobamos, en primer lugar, una

serie de prerrequisitos econémico-financieros: gran potencialidad eco-

némica de las empresas estatales; mercado fuertemente controlado por

estas empresas en la mayoria de los paises; relaciones directas con una

industria bdsica como es la petroquimica e indirectas con el sector de

la industria electromecanica-metalurgica. La movilizacién de la infra-
estructura cientifico-tecnolégica con respectoa la industria del petrdleo
esta relacionada en primer término con sus aspectos tradicionales como
la produccién de gasolina, la optimizacién de las tareas extractivas 0
el mejoramiento de los aceites lubricantes. Empero, las investigaciones
no se agotan en estos campos, ya que también intervienen las que
se realicen teniendo comohorizonte el desarrollo de la industria petro-
quimica o bien aquellas que tengan por objeto lograr un acople efi--
ciente de los insumos que provienen del sector electro-mecdnico-meta-
largico: bombas, barrenos, tubos, valvulas, instrumental.

¢Cémose relacionaria la infraestructura cientifico-tecnolégica con
la estructura productiva del petréleo? Supongamos que un organismo
de planificacién localizado en el vértice-gobierno genera una demanda
concreta, motivada por la situacién en la balanza de pagos, que exige
un aumento sustancial en la produccién de petréleos livianos, que no
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se podrian realizar con las tecnologias disponibles en ese momento.
Si la demanda circula exclusivamente por el lado gobierno-estructura
productiva, es factible que no se obtengan las respuestas previstas
en el plan; pero si, en cambio, la demanda se dirige también a la
infraestructura cientifico-tecnolégica generando de este modo el did-
logo con la estructura productiva, es factible que se abran distintas
alternativas de respuesta como pueden ser, entre otras, la adaptacién
de una tecnologia similar, ya en funcionamiento en otras sociedades,
o al desarrollo de una tecnologia original, Asi como representamos
el proceso ensentido vertical, es decir, originado, en el vértice-gobier-
no, podemos adoptar el camino inverso e imaginar que en algdn sector
de la infraestructura cientifico-tecnolégica, surge la posibilidad de
desarrollar un polimero con nuevas propiedades, como resultado de
investigaciones basicas aparentemente poco vinculadas a la industria
petroquimica. Sin tridngulo de relaciones, es muy factible que esta
demanda permanezca en estado latente, sin transformacién industrial
en el pais de origen, 0, quiza, con posibilidades de transformacién en
paises con tridngulos tecnolégicos sdlidamente implantados, en la me-
dida en que ese sector de la infraestructura establezca con ellos rela-
ciones externas. La gran oportunidad de que esta demanda latente
se transforme en manifiesta, radica en las posibilidades que tenga
este grupo de cientificos de interrelacionarse con la estructura pro-
ductiva gracias a la accién del gobierno que establece canales de co-
municacién para que el nuevo conocimiento se incorpore al proceso
productivo, generando asi la innovacién.

Las dificultades que plantean estos ejemplos no pueden resol-
verse con soluciones parciales como la puesta en marcha delabora-
torios de investigacién adscriptos a las empresasestatales. Aunque esta
tarea es sumamente importante, la clave del éxito radicaria en la mo-
vilizacién de inteligencias en distintos sectores de la infraestructura
cientifico-tecnolégica, motivadas por los objetivos de una politica tec-
nolégica con respecto al petréleo. Se hace imprescindible, en conse-
cuencia, movilizar a la universidad relacionéndola con la estructura
productiva y aprovechando al maximo las tradiciones ya existentes
como puedenser, por ejemplo, las carreras de ingenieros de petrdleo.
Movilizando inteligencias y voluntades, el tri4ngulo sectorial actuaria
como un polo de incorporacién de investigadores que, en muchos sen-
tidos, estan alienados de nuestras realidades nacionales, otorgando un
sentido social a la existencia del individuo y garantizando el desarrollo
de su vocacién. Valga este ejemplo como modelo porque no cabe duda
de que esta estrategia es plenamente aplicable a otros sectores piblicos
de la estructura productiva como los de energia eléctrica, comunica-
ciones, transportes, etcétera. (... )
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IV. SOBRE EL COMERCIO Y LA PRODUCCION
DE TECNOLOGIA

Nota introductoria

En el conjunto de la problematica que estamos analizando, Comercio
de Tecnologia es quizas el 4rea donde el pensamiento latinoamericano
ha producido sus mejores frutos y contribuido de manera decisiva al
conocimiento, clarificacién y demitificacién de un problema capital,
el de la tecnologia como valor de cambio, Los estudios pioneros de
Constantino Vaitsos' y sus colaboradores (un grupo brillante cuya
edad promedio era |24 afios!) en el Comité de Regalias de Colombia
pueden anotarse como el punto de partida de una vigorosa corriente
de reflexion y accién, que se extendid a muchos paises latinoameri-
canos, con el apoyo inestimable del Programa Regional de Desarrollo
Cientifico y Tecnolégico de la o£a, que continta atin en plenitud y
que ha producido resultados importantes tanto en el terreno intelec-
tual como en el de las acciones institucionales. Fue justamente en
esta parte del mundo dondese puso el maximo énfasis en afirmar que
la tecnologia es una mercancia y que como tal debe tratarsela; ello
ocurrié por vez primera (1970) en una de las reuniones de trabajo
convocadas en Lima por la Junta del Acuerdo de Cartagena paraela-
borar lo que luego se conoceria como Decisién 24, y fui yo mismo
quien lo hizo. Por cierto que no pretendoreivindicar ninguna prioridad
cronolégica, sino simplemente la decisién de Namar a las cosas por
su nombre,tratando asi de que el velo semantico no continuase oscure-
ciendo algo que era vital hacer transparente. Por idéntica razon y en
la misma oportunidad, sostuvimos que “llamar transferencia a lo que
€s comercio es como llamar amora lo quees prostitucién”.

Desde entonces hasta la fecha se han realizado numerosos estu-
dios sobre los m&s variados aspectos del comercio de esa mercancia
(o cuasi-mercancia, como otros prefieren lamarla) que es la Tecno-
logia y se han demostrado los mecanismos en operacién, poniendo en
evidencia las imperfecciones del mercado y denunciando sus distor-
siones mAs groseras. Hasta se logré penetrar en el sacralizado recinto
de la Propiedad Industrial, y la legislacién nacional e internacional
sobre Patentes y Marcas fue disectada escrupulosamente hasta sus

1 Vaitsos es griego de nacimiento y realizé sus estudios universitarios en Esta-
dos Unidos (Harvard). Sin embargo lo hemos incorporado a esta seleccién latino-
americana porque todo su trabajo intelectual creativo lo ha realizado en Latinoamé-
rica, sobre Latinoamérica y para Latinoam‘rica.
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Ultimas consecuencias. Corresponde también lamar la atencién sobre
la excepcional calidad académica de la mayor parte de los trabajos
publicados en esta area, donde severos y cuidadosos estudios de campo
sirvieron de sdlida base a andalisis te6ricos agudos y rigurosos, que con-
dujeron a proponer la puesta en operacién de mecanismos institucio-
nales (como los registros de tecnologia, la reforma de la legislacién
sobre propiedad industrial, la creacién de institutos nacionales de pro-
piedad industrial, etc.) capaces de regular el Comercio de la Tee-
nologia.

Los tres trabajos que he seleccionado para esta seccién son ejem-
plos contundentes de lo que termino de afirmar. Tuve serias dificul-
tades en elegir el primer texto, que es de C. Vaitsos, simplemente por-
que todos sus estudios son de factura impecable y en consecuencia se-
leccionar uno en particular es tarea compleja. Finalmente me decidi
por el que aca figura, porque creo que constituye un modelo del “es-
tilo Vaitsos”, con lo que designo no solamente su estilo literario, que
se caracteriza por su precisién v limpieza, sino sobre todo su estilo
intelectual, esa peculiar combinacién de solidez académica, capacidad
analitica y riguroso y exhaustivo empleo del material empirico, ele-
mentos que se articulan y funcionan implacablemente contra el “con-
ventional wisdom” del pensamiento econdmico —a quien Vaitsos no
perdona— y para formular estrategias de accién que ayuden a los
débiles frente a los fuertes. Vaitsos no estA nunca en la torre de marfil
pero no sélo no desprecia los resultados de la inyestigacién —incluso
de la “mas basica”— sino que los emplea para atacar la realidad con
el arma més potente, el pensamiento. Y por eso mismoes eficaz, por-
que su ofensiva no Ja realiza con slogans y consignas —quese mellan
en el primer encuentro serio— sino con los frutos de su trabajo inte-
lectual duro y serio, Empleando el preciso lunfardo porteiio, defini-
riamos a Vaitsos como lo opuesto del “chantécrata”, ese lamentable
espécimen que puebla nuestras reparticiones, empresas y uniyersi-
dades; proponemos el texto que acd incluimos como un paradigma
para aquellos que estén ansiosos de contribuir intelectualmente en la
lucha por Latinoamérica.

El segundo texto es del economista argentino Jorge M. Katz, y
esta construido con fragmentos del capitulo IX de un trabajo muy
completo titulado “Importacién de tecnologia-aprendizaje local e in-
dustrializaci6n dependiente”, que fuera realizado con el patrocinio con-
junto de la Divisién Planificacién y Estudios del Departamento’ de

Asuntos Cientificos de la o£A, el Banco Interamericano de Desarrollo
y el Instituto Torcuato Di Tella (Buenos Aires) y publicado en marzo
de 1972 por el Programa Regional de Desarrollo Cientifico y Tecnolé-
gico de la oxa. Este estudio de Katz ocupa un lugar destacado en la
bibliografia internacional sobre el tema tanto por la riqueza desu ins-
trumental analitico como por la cantidad y calidad del material em-
pirico que emplea, fruto de una concienzudainvestigacién de campo.
Como Vaitsos, en quien en cierta medida se inspira, Katz arremete
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contra ciertos conceptos de la teoria econémica desarrollados para
otras economias en otras circunstancias y demuestra la necesidad im-
postergable de proceder a su revision critica y a su reemplazo por
conceptos mas adecuados a las economias dependientes y que incor-
poren los conocimientos que han surgido en los Ultimos afios.

E] texto que transcribimos permite apreciar esas caracteristicas, en
particular cuando después de analizar lo que se dice corrientemente
sobre el funcionamiento delsistema internacional de patentes afirma
claramente que “No parece razonable suponer, a priori, que todas es-
tas precondiciones existen en el marco industrial de un pais comoel
que estamosaqui estudiando (se refiere a un pais de economia depen-
diente)” y propone examinar la evidencia empirica disponible, cosa
que realiza con todo cuidado y penetracién, Llega asi a conclusiones
que al par de terminar con algunos mitos que fueron desaprensiva-
mente divulgados porlos eternos “traductores” de la literatura extran-
jera generada en otras circunstancias y para otros fines, serén piedra
fundamental de toda reforma seria de la legislacién sobre Propiedad
Industrial.

Miguel Wionczek es un economista latinoamericano (nacié en
Polonia pero adquirié la ciudadania mexicana hace muchosaiios) que
ha dado contribucionessignificativas para el andlisis de nuestra reali-
dad, en particular con referencia a las inversiones extranjeras y, ulti-
mamente, a las empresas multinacionales 0 transnacionales. Una de
sus preocupaciones fundamentales es la de cémoutilizar —para benc-
ficio de nuestros paises— los resultados de las investigaciones acadé-
micas. Como buen investigador le importa la verdad, pero ademas
quiere emplear la verdad para cambiarla realidad. El texto que trans-
cribimos, producido con la colaboracién de Luisa M. Leal, esté clara-
mente en esa linea: es un documentoinstrumental u operativo en cl
que a partir de un buenanilisis teérico, se proponen medidas que
pueden aplicarse hoy y aqui; y que efectivamente lo fueron porque
este estudio fue uno de los quesirvieron de base a la creacién del
Registro de Tecnologia en México. Justamente por eso lo hemosele-
gido, porque es un excelente ejemplo de cémo el trabajo intelectual
puede conducir a la modificacién de la realidad mediante la intro-
duccién de mecanismos destinados a mejorar la posicién relativa de
nuestros paises.

_, La segunda parte de esta seccién IV estd dedicada a la Produc-
cién de Tecnologia. Asi como nosfelicitamos de la calidad y cantidad
del trabajo intelectual latinoamericano en el drea del Comercio, nos
debemos ahora lamentar de su pobreza en lo que se refiere al estudio
de la Produccién de Tecnologia. Se ha publicado poco y sobre todo
con muy bajo nivel de originalidad; y esto nos debe preocupar sobre-
manera, porque no basta comprender y dominar los mecanismos de
comercializacion si no somos capaces de aumentar nuestra muy pobre
capacidad productiva en Tecnologia. Y claro que no lo sabremos hacer
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si no comenzamos por entender cémo se hace. Es por lo tanto urgente

quelos estudiosos vuelquen sus esfuerzos hacia esta Area, que sera

ciertamente clave en los afios por venir. Ms

El texto seleccionado “Empresas y fabricas de Tecnologia’ de

Jorge A. Sabato, es imperfecto e incompleto y probablemente su unico

mérito —porel cual se lo ha incluido— es que enfoca el problema desde

un dngulo muy poco convencional y trata de crear conciencia sobre

el hecho de que la Tecnologia se “fabrica” (operacién que se realiza

en los erréneamente Iamados “laboratorios de investigacion y desarro-

Ilo”) y que no es lo mismo producir conocimiento cientifico o técnico

que “manufacturar” Tecnologia. Y que esta confusién de conceptos

—que se traduce en una confusion de términos y conduce a una con-

fusion de roles— no es problema menorse ilustra con la triste historia

de ENIDE $.A. Empresa Nacional de Investigacién y Desarrollo Eléc-

trico— que pudo ser la primera empresa de Tecnologia creada en

Argentina y murié antes de nacer porque no entendieron su razon de

ser jni siquiera los cientificos y tecndlogos que permanentemicite cla-

man por una mayor produccion de “Tecnologia Nacional”!

JAS.

7

Opciones estratégicas en la comercializacién
de tecnologia: el punto de vista

de los paises en desarrollo *

Constantino Vaitsos

1, ANALISIS DE COSTO-BENEFICIO Y NEGOCIACIONES

La literatura econémica que evalta los efectos de la importacién de

los factores de produccién (i.e. tecnologia, capital, sea en la forma

de inversion extranjera o de préstamos externos, etc.) en los paises en

desarrollo utiliza basicamente las herramientas del analisis de costo-

beneficio que se aplican, principalmente, a los paises huéspedes. Los

efectos cuantificables se refieren a mediciones de ingresos o de ba-

lanza de pagos mientras quelos efectos cualitativos se refieren al area

de las Mamadas externalidades. (... )
Los tipos de estimaciones de costo-beneficio que se aplican cons-

tituyen formas de evaluacién de proyectos 0 de inversiones. En los

casos més sofisticados los origenes conceptuales surgen de la litera-
tura de “éptimas” tasas de interés‘ o tasas de cambio*. Los enfoques

difieren en Areas tales comola utilizacién de estimaciones de costos
domésticos* o de precios equivalentes “internacionales” para medir cos-
tos y produccién*. Sin embargo, generalmente ellos siguen un mé-
todo similar en la aplicacién del andlisis de costo-beneficio a cada uno
de los participantes en forma separada. .

Comoresultado de este tipo de anilisis, si los beneficios para el
pais huésped exceden algunos retornos minimos, se llega a la con-
clusién de quela tecnologia extraniera o la inversion extranjera deben

® Revista Comercio Exterior, México, sep. 1971, pags. 803-815. Tal publica-
cién se basé en un documento presentado por el autor a la Junta del Acuerdo de
Cartagena como material de consulta para la elaboracién de la Decisi(n 24 de la
Comisién del Grupo Andino,

1 Para un resumen de la literatura ver P. D. Henderson, “Investment Criteria
for Public Enterprises”, in R. Turvey, ed. Public Enterprises, Penguin Books, 1968.

2 Para la literatura correspondiente ver E. Bacha y L. Taylor, “Foreign Ex-
change Shadow Prices: A Critical Review of Current Theories”, The Quarterly Jour-
nal of Economics, vol. LXXXV, N° 2, mayo 1971.

8 Ver M. Bruno, ‘The Optimal Selection of Export-Promoting and Import-Sub-
stituting Projets”, in United Nations, Planning the External Sector: Techniques, Pro-
blems, and Policies, ST-TAO-SERC-91, Nueva York, 1967.

4 Ver, por ejemplo, I. M. D. Little y J. A. Mirrless, Manual of Industrial Pro-

ject Analysis in Developing Countries, vol. Il: Social Cost Benefit Analysis, OECD,
Paris, 1969.
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ser aceptadas en lugar de ser aceptables. (...) La aplicacién unila-
teral del anialisis costo-beneficio, que se divorcia de los beneficios
actuales y/o aceptables que obtienen los proveedores de factores, li-
mita las consideraciones de politica a una situacién pasiva, no obstante
que las decisiones entre participantes son independientes y las opor-
tunidades potenciales son miltiples. (... )

Si, por el contrario, se introduce un enfoque de negociacién (en
el que el andlisis beneficio-costo es una de las herramientas utilizadas
y noel tinico objetivo de evaluacién) se genera una serie de métodos
y necesidades de comparacién y andlisis. Ademas, el horizonte de po-
liticas alternativas crece significativamente. Por ejemplo, si el provee-
dor de tecnologia y/o el inversionista extranjero Ilega a un pais para
proteger un mercado de exportacién como una estrategia defensiva
contra competidores potenciales que podrian planear el mismo esque-
ma de produccién o bien un alternativo en el pais huésped (caso muy
frecuente en la teoria de ciclo de producto) en tal situacién ocurre
lo siguiente. Desde el punto de vista del pais huésped el ingreso total
generado por las actividades de la firma extranjera no constituye el
beneficio adicional obtenido por tal pais. Dicho beneficio corresponde
a la diferencia (positiva o negativa) entre los efectos de la actividad
en cuestién y los de oportunidades alternativas. Por tal razdn, si exis-
ten otras posibilidades, el costo de oportunidad de no recibir una tec-
nologia o una inversién extranjera es menor que el ingreso neto gene-
rado. Igualmente, desde el] punto de vista de un proveedor de tecno-
logia y/o un inversionista extranjero que defiende un mercado de
otros competidores, las decisiones no se toman sobre la base de dife-
rencias entre el costo incremental para suministrar un mercado externo
de su propia casa matriz y el costo promedio de produccién en el ex-
terior. En este caso las decisiones se basan en la diferencia entre las
ventas totales y los costos totales provenientes de las actividades en
el pais huésped.

Por tal razén, en casos de ventas de tecnologia o de inversiones
extranjeras que para los proveedores tienen un caracter defensivofrente
a otros competidores, el pais huésped tiene menos que ganar si se
compara con una situacién en la qué los recursos extranjeros corres-
ponden a una accién de expansién sin fuentes alternativas. (...)

Los paises en via de desarrollo generalmente compran un tipo
de tecnologia de una “cosecha” que permite encontrar situaciones
bastante comunes, en las que el motivo principal del proveedor ex-
tranjero de insumos es una tdctica defensiva contra otros compe-
tidores.

2. DIFERENCIA ENTRE DISPONIBILIDAD Y OFERTA DE TECNOLOGIA

Para distinguir entre los conceptos de disponibilidad (o no
disponibilidad) de tecnologia y de oferta de tecnologia se necesita
calificar el primero preguntando: gdisponible para quiénes? La res-
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puesta dependera de la concentracién y cautividad de la tecnolo-
gia, por una parte, y de los factores que afectan su acceso a los
usuarios potenciales. En lo que concierne a la concentracién, la tecno-
logia industrial registrada internacionalmente en gran parte esta loca-

lizada en corporaciones que, mediante la innovacién de productos y pro-

cesos y la investigacién imitativa o adaptativa, son capaces de darle

un uso comercial a los frutos del conocimiento.
Debe enfatizarse que gran parte de esta tecnologia (ciertamente

la mayor parte de la que se vendea los paises en desarrollo) implica,
por parte de los vendedores, “el cortar y pegar” juntos conocimientos
parciales que cuando se combinan y promueven apropiadamente pue-
den llevar a la comercializacién exitosa de productos y procesos, nue-
vos o modificados. Esta forma de actividad innovadora, con su propia
forma de escasez, requiere de habilidades técnicas y de otra clase (con

cto a la busqueda de conocimientos existentes, de sistemas de
difusién de informacién, evaluacién, mejoramiento, etc.) que son
bastante distintas de las actividades de los llamados “centros de exce-
lencia” de investigacién, orientados hacia las fronteras del conocimiento
cientifico, Un estudio sistematico llevado a cabo enla industria petro-
quimica indicé que, durante el periodo en que la tecnologia tenia las
mayores probabilidades de ser vendida a los paises en desarrollo, los
productos originales de un producto o proceso particular contaban so-
Jamente con el 1 % del conocimiento total con licencia. E] 99 % res-
tante estaba dividido entre “seguidores’ de productores comerciales,
(52%), y firmas de ingenieria (47 %) *.(...)

Asi, cuando hablamos sobre la disponibilidad de tecnologia ac-
tualmente vendida a los paises en desarrollo, lo mds importante es
-tratar de la clase de actividades tecnolégicas llevadas a cabo (que
puedan incluir “tecnologia inversa”, observacién de productos, imita-
cién aun el servicio de productos) en lugar de hablar simplemente
del alcance del presupuesto de investigacién y desarrollo. En esta etapa
los aspectos econdmicos del uso de la tecnologia estan mas relaciona-
dos con las formas mas amplias de captacién y tratamiento de la in-
formacién y su uso para fines comerciales.

En lo ell la panadad, ésta est4 relacionada con los pri-
ios legales del monopolio, conseguidos por los paises mediante

s la cautividad técnica Sieide me la experiencia, prueba
Nr _de productos, utilizacién restringida del conocimiento, etc.

Los elementos sefialados anteriormente con respecto a la disponi-
dde tecnologia estén relacionados, pero debe distinguirselos de

e Por oferta se entiende la estructura de costos
de la tecnologia vendida a una determinada firma, Aunque potencial-
mente mucho mdscompetitivo, el mercado actual de tecnologia rela-

  

   

  

5 Verhe oieee earok io Sos ge:meal
Licensing Program”, trabajo presentado a eunién Nacional “Chemical M. ti
Research Association”, feb, 1970, p.s. eecenaseaites
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tivo a los paises en desarrollo se aproxitna a las caracteristicas del oli-
gopolio bilateral, es decir de oligopolio-oligopsonio (pocos vendedores
y pocos compradores).

En un mercado de monopolio u oligopolio bilateral, con las con-
sideraciones especiales de costo marginal involucradas en el desarrollo
y comercializacién dela tecnologia, su oferta no puede ser determinada
a priori. Podemosreferirnos solamente a la oferta de tecnologia (dis-
tinta de su disponibilidad) sélo con respecto a la que enfrenta una
firma determinada, con una estructura y tamajio determinados, que
confronta una proteccién de mercado efectiva, relacionada con mer-
caderias producidas as{ como importadas para procesamiento ulterior;
que opera dentro de un sistema particular de impuestos (y aun de
moneda); y que confronta politicas gubernamentales especificas res-
pecto al acceso y negociaciones para la adquisicién de tecnologia. (...)

El siguiente ejemplo ayuda a clarificar las razones en la falta
de determinacién a priori del costo (u oferta) de tecnologia. La forma
predominante con la quesefija el precio de la tecnologia es mediante
un porcentaje sobre la venta de los productos o servicios que incor-
poren el conocimiento respectivo. Tal porcentaje para una tecnologia
dada dependera, entre otras cosas, de si la firma receptora_ pertenece
al licenciamiento 0 a terceras partes. Si pertenece al licenciante
y el gobierno local no interviene en el proceso de las negociaciones,
el porcentaje de pago de regalfas dependerd del manejo financiero
global de la casa matriz. Por ejemplo, si los impuestos a las ganancias
en el pais en que opera la subsidiaria son mayores que los del pais
de la casa matriz, ésta se vera obligada a aumentar el recibo de re-
galiasa fin de reducirle a la firma el pago total de impuestos. Igual-
mente, cuanto mas altos son los aranceles ad-valorem para los pro-
ductos intermedios vendidos por la casa matriz a una subsidiaria, mds
bajo tiende a ser el precio de transferencia de tales productos, lo que
a su vez podria producir mayores pagos de regalias, como un meca-
nismo de transferencia de ingreses. Las consideraciones que confronta
la oferta de la misma tecnologia para una firma que no es propiedad
del concedente serdn bastante diferentes. Mas atin, el costo de tecno-
logia (tanto en términos porcentuales como en cantidades absolutas)
dependerd del nimero de unidades vendidas y del precio del producto
que incorpora el respectivo conocimiento, Es por todas estas razones
que términos como “balanza de pagos tecnolégicos” tienen muy poco
valor explicativo y aun contienen muchos conceptos equivocos si se
aplican en paises en desarrollo, donde Ja tecnologia extranjera Mega
principalmente por via de la inversién extranjera directa.

 

3. CONTRATOS DE CONCESION EN LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
Y CONTRATOS DE LICENCIAS DE TECNOLOGIA: DOS EXPERIENCIAS
CON LECCIONES SIMILARES

Las concesiones en las industrias extractivas son diferentes, en
naturaleza y grado, de los contratos 0 licencias de comercializacién de
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tecnologia. Sin embargo, las lecciones adecuadamente calificadas que

surgen de la experiencia de las concesiones pueden servir como puntos

de referencia para la elaboracién de una politica en la esfera de la

compra de tecnologia °.
Generalmente, los modelos descriptivos de las concesiones inclu-

yen, entre otras cosas, las siguientes areas generales de consideracién:

a) en las concesiones iniciales se nota una debilidad negociadora
y una “tolerancia excesiva” por parte del pais receptor.

b) falta de conocimiento, por parte del pais receptor, de otros
tipos de concesiones;

c) competencia de los negociadores oficiales gubernamentales;

d) ausencia de una base legal en el pais receptor;

e) tacticas de “negociador defensivo” por parte de las empresas
extranjeras.

a) Debilidad negociadora y tolerancia excesiva del pats receptor

La historia de las concesiones nos ensefia que, durante los periodos
iniciales de las mismas, los gobiernos “han sido considerados como
increiblemente tolerantes, al menos cuando se les juzga retrospectiva-
mente.... Hasta la Primera Guerra Mundial, en América latina los
concesionarios podian generalmente gozar de tasas impositivas nomi-
nales sobre el ingreso, exenciones de impuestos sobre importacién y
eondonacién de obligaciones significativas... Esos compromisos eran
bastante modestos y se sabe que los concesionarios presionaban fuerte-
mente a fin de conseguir que se redujeran aun mas” *.

Al revisar el sistema de licencias en los contratos iniciales de im-
portacién de tecnologia, de fines de los afios sesenta, no podemos dejar
de asombrarnosporel paralelismo que existe entre la actitud “increible-
mente tolerante” de los gobiernos de los paises en desarrollo con su
tolerancia en las concesiones durante la primera década deeste siglo.

Un 4rea en la que la tolerancia es mds evidente es la de los
acuerdos de comercializacién de tecnologia (y/o la inversién extranjera )
ligados con suministro de productos intermedios y de bienes de capital.
Tal forma de amarre tiene consecuencias muy significativas sobre el
costo de dichos insumos (...) Al definir las “ganancias efectivas” de la
corporacién matriz como la sumade las utilidades declaradas por la
subsidiaria, el pago de regalias y el sobreprecio de los productos in-
termedios, se pueden deducir las siguientes cifras de una muestra
que en 1969 representaba el 40% de la industria farmacéutica de

6 Para evaluar sitvac‘ones paralelas entre Jos dos sectores, el autor conté con
los trabajosde L. T. Wells (h.): “The Evolution of Concession Agreements”, ensayo
presentado en la Conferencia del Servicio de Asistencia al Desarrollo de la Univer-
sidad de Harvard, Sorrento, Italia, 1968, de R. Vernon, “Long Run Trends in
Concession Contracts”, en American amend

7 R. Vernon,op. cit., pag. 83.

of International Law, nim. 61, 1967.
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Colombia, Las utilidades declaradas aleanzaban 3,4% de Jas ganan-
cias efectivas; el pago de regalias el 14,0 %, y el sobreprecio el 82,6 %.
Las practicas de las otras industrias en el area de sobreprecios son
a todas luces menos notables que en la industria farmacéutica. Sin
embargo, los efectos agregados sobre la economia colombiana (pérdi-
da de ingresos tanto fiscales como de divisas) probablemente podian
elevarse a varias decenas de millones de délares.

(...) La politica inadecuada sobre altas protecciones arancelarias
y no-arancelarias con frecuencia se basaron en Ja dificultad de distin-
guir, por via del andlisis correspondiente de contabilidad de costos, dos
elementos diferentes: a) las no economias de las escalas pequefias de
produccién y b) los canales de misién efectiva de ganancias de las
filiales extranjeras (tales como precios de transferencias de productos
intermedios y de bienes de capital, pago por tecnologia, pago de
intereses por créditos entre filiales, etc.). 3

Estos pagos entre compaiiias filiales aparecen como costos en las
balanzas de pérdidas y ganancias de las subsidiarias extranjeras en
los paises huéspedes. Ademds constituyen elementos negociables, si
bien no se negocian con frecuencia, costos para los que no siempreexis-
ten precios de mercado equivalentes. (...)

(...) Hay otros tipos de tolerancia en la compra de tecnologia. Se
refieren a practicas restrictivas de comercio muy extendidas en los
contratos de compra de tecnologia. Tales practicas incluyen la prohibi-
cién o limitacién en las exportaciones, fijacién de precios, prohibicion
del uso de insumos o de produccién de bienes competitivos, clausulas
de amarre en la contratacién de personal para puestos determinados,
limitaciones en la propiedad de nuevas tecnologias desarrolladas por
el receptor de conocimientos, etcétera.

La tolerancia por parte del comprador o del gobierno del pais
receptor en la compra de tecnologia se muestra no sdlo en su posicién
de negociacién (0 en sufalta) y los costos que implica respectoa las
practicas comerciales restrictivas (que generalmente se refieren a la
“conducta” de las empresas comerciales) *. Dicha tolerancia se de-
muestra también en la forma que confrontan las practicas 0 “con-
ductas” que resultan de las caracteristicas estructurales de dichas
empresas, respecto a su tamafio y poderrelativo, las relaciones de pro-
piedad, etc. Por ejemplo, la capitalizacién del know how por parte
de una subsidiaria de capital 100% extranjera (que no se justifica
en términos de un mayor control, dado que la compafiia pertenece en
un 100 % al vendedor de la tecnologia) se practica por razones fisca-
les, a través de la declaracién de “gastos” de depreciacién sobre intan-
gibles; 0 también se practica por razones fiscales, en el sentido de que,
en algunos pafses, el aumento de capital, en relacién con el monto de
utilidades, reduce el coeficiente impositivo sobre las utilidades exce-

8 Véase UNCTAD,Restrictive Business Practices, TD-B-C. 2/54, octubre de
1958, pag. 4,
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dentes 9; o se utiliza asimismo para incrementarla base de capital sobre

Ja cual se justifica la futura repatriacién de utilidades y/o capital '.

Otro caso de tolerancia se refiere a la manera como se maneja el

pago de regalias. Las tasas de regalias son nominadas y negociadas,

casi exclusivamente, como un porcentaje de las ventas netas. Un 10 %

sobre el precio de venta de uncierto producto implica que se pagaran

lias no wmicamente por la tecnologia incorporada en los bienes in-

termediosutilizados y en los demés,sino también por el arancel pro-

teccionista sobre el producto final impuesto por el gobierno del pais

receptor, los gastos de propaganda de la compaiiia, etc. De esta suerte,

mientras mayor sea el arancel sobre el producto final, o mayores los

gastos de propaganda de una compafiia o mayor su ineficacia pro-

ductiva, ser4 mayorel nivel absoluto de regalias que se pague por la

tecnologia procedente de otro pais. Ademas, la determinacién de las
regalias como un porcentaje de las ventas reduce la magnitud apa-
rente de dichas regalias. Una regalia de 5 6 10 por ciento parece ser
bastante “aceptable o légica”. Sin embargo, el pago de regalias hecho

subsidiarias extranjeras en varios sectores industriales del Pacto
Andino en 1969 oscilaba generalmente entre el 50% y 600% de las
utilidades declaradas "'.

(...) Todo parece indicar que los vendedores de tecnologia re-
gatean fuertemente por pequefias diferencias en las tasas de regalias,

como maniobra estratégica para desviar la atencién de otros aspectos
bles mucho mas importantes pero que, por lo general, quedan

fuera del proceso de negociacién. El gobierno o la compaiiia negocia-
dora concentran su atencién en elementos que tal vez sean completa-
mente marginales, Al considerar que las regalias constituyen el .costo
tmnico en la compra de tecnologia (dado que son el costo explicito),
se descuidan los costos implicitos, que son importantes, tales como el
sobreprecio de los productos intermedios.

b) Desconocimiento de otras concesiones

__ (...) Al finalizar el proceso y los procedimientos respecto a la
disponible sobre comercializacién de tecnologia en la dé-

cada de 1960, se encuentran casos similares 0 paralelos a las normas
e eran usuales en el periodo en quese firmaron los primeros contratos
concesiones en el sector extractivo. Debido al concepto erréneo de

9scontratos deben ser confidenciales y secretos, los convenios de
nta de tecnologia se mantienen en completo secreto. En ciertos paises

ie noaplican mecanismos de registro o control en los acuerdos con-
men

® Véase G,J, Eder, J. C, Chommie, H.J. Becerra, Taxation in Colombia, Wor'd
Tax Series, Harvard Law School, 1964.

10 Véase Colombia, Decreto-Ley nim. 444, de 1967, articulo 116.

1Ver C. V. Vaitsos “Interaffiliate Charges by Transnational Corporations and
Intercountry Income Distribution”, tesis de-PhD, Universidad de Harvard, 1972.
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tractuales, la informacién queda restringida a las dos partes contra-
lantes. El! receptor privado del know how extranjero esconde cuida-
dosamente los términos favorables a sus competidores 0 bien para
cubrir sus posibles errores en la negociacién. En los paises donde
intervienen entidades gubernamentales reguladoras de los procesos
contractuales entre compafifas privadas, algunos procedimientos ad-
ministrativos que no funcionan adecuadamente limitan el grado de
conocimiento de los términos contractuales. Por lo general, tinicamente
los miembros de los comités de regalias conocen de una manera ad
hoc o de memoria, los términos contractuales para el conjunto de las
distintas ramas industriales. Por supuesto, no existen mecanismos ex-
plicités que permitan comparaciones entre diversos pafses. Las agen-
cias gubernamentales guardan celosamente los términos de los acuer-
dos contractuales concertados por las diversas compafiias nacionales
para evitar que puedanser utilizados por los paises vecinos, pensando
que de esta manera defienden el interés nacional. Sin embargo, lo
que efectivamente estan logrando es una reduccién de su propio cono-
cimiento y poder de negociacién, ya que segmentan el mercado de
informacion y acentian los problemas de su relativa ignorancia en
esos aspectos.

Resulta obvio que no es posible solicitar algo cuando no se sabe
qué es y como pedirlo. El grado de disponibilidad de informacién
determinar4 una estrategia de negociacién con condiciones mAximas
y minimas, al mismo tiempo que especificaré las dreas que definen
lo que es mds o menosposible quela otra conceda. (...) Si las agen-
cias gubernamentales se agruparan podrian intercambiar informacién
respecto a las condiciones mundiales del mercado de comercializacién
de la tecnologia, asi como sobre los términos de los acuerdos en sus
propios paises. Los beneficios derivados de una politica de este tipo
bien podrian contrarrestar los costos reales 0 imaginarios del secreto
de las naciones, respecto a sus contratos con los abastecedores extran-
jeros de tecnologia.

Ademis, los paises miembros de un bloque podrian introducir el
uso del principio “de la nacién mas favorecida” (este principio ha
sido utilizado en varios acuerdos sobre comercio internacional, como
el GATT,y ultimamente en el area de las concesiones) '*, (...)

ce) Habilidad de los negociadores oficiales

Uno delos factores que ha contribuidoa la relativa debilidad de
los funcionarios gubernamentales en las negociaciones de las conce-
siones iniciales ha sido el desconocimiento de las complejas prActicas
de contabilidad financiera de las grandes compaiiias multinacionales.

12 Véanse las acciones realizadas por el Gobierno Federal de Nigeria, durante
1967, sobre la “clausula de la nacién africana mas favorecida”, Organizacién de
Paises Exportadores de Petréleo (OPEP), Collective Influence in the Recent Trends
Toward Stabilization of International Crude and Product Prices.
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Los analisis exhaustivos de las concesiones en el sector extractivo mues-
tran casos de autoridades fiscales inaptas para hacer frente a los pre-
cios de transferencia entre la compafifa matriz y las subsidiarias, como
forma de transferir utilidades no gravables de un pais a otro, “Los
términos de los primeros impuestos sobre el ingreso en algunos paises
pueden parecer muy extrafios a quienes conocen los sistemas fiscales
mas elaborados. Algunas veces, los técnicos gubernamentales acorda-
ban tanto la depreciaci6n como la deduccién de impuestos a las reser-
yas para la restitucién del mismoactivo; permitian que las obligaciones
fiscales fueran determinadas por una compafifa extranjera de contabili-
dad, cuyosprincipios contables estaban determinadosporlos accionistas
de la empresa y noporlas autoridades fiscales; concedian la deduccién
de intereses destinada a permitir la transferencia libre de impuestos de
las utilidades fuera del pais receptor, y asi sucesivamente. Los nego-
ciadores gubernamentales encontraban términos que no entendifan, 0,
mediante sobornos (quiz4 bajo la forma de créditos para la compra
de acciones o bien mediante una posicién bien pagada en el consejo
de administracién), acordaban términos y cldusulas, completamente
seguros de que sus superiores u opositores politicos no las entende-
rian” **,

Citamos el pasaje anterior debido a que si se sustituyen las pa-
labras “concesiones” por “licencias para el uso de tecnologia indus-
trial”, la cita es una descripcién bastante precisa de la realidad de
la comercializacién dela tecnologia en la década de 1960. Bastante a me-
nudo lo complejo de la evaluacién de la tecnologia moderna agrava
aun mas cualquier inadecuacién existente con anterioridad en los andli-
sis financieros, que traducen los coeficientes técnicos como unidades
de medida econédmica. En el caso de los precios de transferencia de
bienes intermedios (tecnologia incorporada) surgen algunas dudas so-
bre si los técnicos gubernamentales son competentes 0 no para ma-
nejar el asunto, asi como sobre si existen procedimientosoficiales para
analizar los precios de transferencia. Como se indicara anteriormente,
lassubsidiarias de las compaiifas extranjeras capitalizan tecnologia por
yazonesque no est4n relacionadas con el control de la compafiia. Estas
compafifas pagan regalias, tienen “cargos” de depreciacién sobre acti-
vosintangibles y reducen su base impositiva sobre utilidades exce-
dentes través de la capitalizacién del mismo know how.

técnicos gubernamentales estén lamados a jugar un doble
el procesode evaluacién y negociacién de compra detec-

extranjera. En primer lugar, tratan —o deberfan hacerlo— de
a ar a fondo lacomercializacién de la tecnologia dentro de un
complejo deotros recursos que son comercializados. (Si se utilizan
wip « I af sq

. 18 Véase L. T, Wells, Jr., op. cit., pags. 9-10, Wells se refiere de manera espe-
a estos “muy extraiios” jue existen

en

las clausulas de los contratosentre la Repiblica de Liberia y la Bethlehem Steel Corp., la Liberian Mining Com.
pany, Ltd., y la Liberian American-Swedish Minerals Co,

 

   
  

 



 

    

168 JORGE A. SABATO (comp.)

técnicas mds complejas para determinar los costos de oportunidad,
entonces deberian evaluar, ademas, otros recursos 0 insumos cuyo uso
es determinado de antemano 0, en varios casos, desplazado). En raras
ocasiones la tecnologia se vende por si misma. Por el contrario, el
know how est incorporado en los productos intermedios, bienes de
capital, habilidad de personal, etc, Asimismo, una cierta tecnologia
podria estar atada a la transferencia de capital, a la limitacién de las
oportunidades de mercado (id est, restricciones a la exportacién), asi
como a la capacidad o incapacidad para utilizar otras formas de tec-
nologia complementarias o sustitutivas. Aun més, la comercializacién
de la tecnologia est4 relacionada con el sistemafiscal que regula la
distribucién de los beneficios netos, la politica arancelaria que deter-
mina el grado de la proteccién efectiva, etc. Por consiguiente, al eva-
luar la adquisicién de una tecnologia dada se deberia tratar de escu-
drifiar el total de efectos interrelacionados de varios insumos, asi como
las politicas y sus implicaciones, en lugar de limitarse a los elementos
explicitos tales comolas regalias, los efectos directos sobre el empleo,
la balanza de pagos,etc. (...)

En segundo lugar, parece que la tecnologia (o su proceso de co-
mercializacién) es el factor de produccién menos comprendido e iden-
tificable. La forma de su comercio resulta vaga para la mente de los
compradores Los pafses han desarrollado definiciones especificas, de
la misma manera que han elaboradosistemas (que todavia dejan mu-
cho que desear) para la clasificacién y evaluacién de la importacién
de otros recursos. No es necesario pasar mucho tiempo en un banco
central 0 en una oficina aduanera para darse cuenta delos elaborados
mecanismos de registro, clasificacién, etc., para el intereambio de ca-
pital financiero de bienes entre paises,

Generalmente, el know how atin se comercializa a partir de la vaga,
general y en muchos sentidos —sobre todo el econémico— no compren-
dida palabra “tecnologia”. Tautolégicamente, definimos la importacién
de tecnologia comola importacién de know-how, Surgen dudas, por lo
menos desde el punto de vista operativo, sobre lo que es la tecnologia
que un pais importa para una industria, un proceso o un producto
dado. Es un manual de produccién, o es una patente (que no es tec-
nologia sino el cautiverio legal de la tecnologia), es la asistencia técnica
transmitida a través de expertos, son los procesos productivos incor-
porados en la maquinaria, son los disefios de equipos para fAbricas
y programas de trabajo, son las especificaciones ya incorporadas en
los productos intermedios, 0 es otra cosa? ‘Con el fin de entender los
efectos de la tecnologia, el tipo de dependencia que existe entre su
vendedor y su comprador, su sustitutibilidad potencial y su proceso
de negociacién, es necesario definir, detallar, calificar 10 que se im-
porta, Ademds, es necesario cuantificar el valor econémico de lo que
se compra.

Es evidente que hacen falta unidades de medida para evaluar la
tecnologia por lo menosenel sentido tradicional. No tenemos el equi-
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valente de un kilémetro, de una tonelada, o de un metro cuadrado

de tecnologia. Sin embargo, podriamos obtener el equivalente econd-

mico de las unidades de medida tratando de cuantificar el diferencial

econdmico (en términos del valor agregado interno, o delas utilidades
para la empresa) del uso de unacierta tecnologia en comparaci6na otra.
Esto determinaré su valor imputado a la vez que determinara el precio
maximo que debera pagarse por esa tecnologia. Para la comercializa-

cién del know-how, ademas de este valor imputado se necesita deter-
minar el precio equivalente de tecnologias comparables en los dife-
rentes mercados internacionales. (...) Para los paises en desarrollo, el
costo de oportunidad del proceso de comercializacién de la tecnologia

(no su valor imputado) puede ser determinado tnicamente mediante
el conocimiento de las diversas fuentes de abastecimiento disponible
y de sus precios respectivos.(...)

d) Ausencia de bases legales adecuadas

Comosefialé6 un empresario entrevistado sobre la materia “...no
existe una base legal que muestre que dichas prdcticas de sobreprecio
de los bienes intermedios sean consideradas ilegales en tal pais andi-
no”. Hay muchas razones a causa de la falta de un cuerpo deleyes,
asi como de practicas administrativas publicas adecuadas para pro-
teger los intereses de los paises huéspedes en materia de relaciones
con proveedores extranjeros de factores de produccién. En este ensayo
nos liaitedivernos a una enumeracién muy breve de los dos defectos
mds comunes que existen en el aspecto legal.

Defectos nacionales

a) estos defectos surgen principalmente porla falta o insuficien-
cia de un anilisis de los factores econdmicos y empresariales
que determinan el ambiente que debe ser regulado porel sis-
tema legal. Por ejemplo, las leyes sobre la propiedad industrial
son elaboradas estrictamente por abogados, generalmente sin
realizar ninguna consulta previa con economistas. Debido a la
falta de una definicién precisa de los conflictos de interés en
Tos paises en desarrollo, no es raro encontrar abogadoslegis-

_ ladores que son al mismo tiempo agentes legales de las com-
“paiifas extranjeras. Como resultado, el bien piblico se define
confrecuencia como el bien privado, y en particular como el
bien privado de la empresa extranjera. Esta situacién se ve
agravada por el hecho de que la mayorparte de los abogados
expertos en propiedad industrial han sido adiestrados confor-
me a principios que fueron desarrollados para y por paises ya
industrializados con necesidades y puntos de vista completa-
mente distintos;

b) a menudo se supone que sin una ley general antitrust son
inactivas las leyes especificas que regulan las distintas practi-
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cas restrictivas comerciales. Hay razones evidentes para con-
cluir que la situacién dominante en los pafses en desarrollo
hace quelo correcto sea exactamente lo contrario. La relacién
entre el limitado tamafio interno y las escalas de inversién ne-
cesarias en varias industrias implica que la existencia de si-
tuaciones de monoproduccién u oligoproduccién representan la
regla y no la excepcién en los paises de mercado relativamente
pequefio. Mientras no se desarrolle una concepcién clara de
los efectos complejos de tales estructuras de mercado en los
objetivos de industrializacién: de los paises en desarrollo y es-
ta concepcién no se traduzca en una adecuada legislacién ge-
neral de antimonopolio 0 antitrust, se necesita tomar accién en
varias areas especificas donde el efecto es claro. Tales Areas
parecen ser las de propiedad industrial y las que se relacionan
con las practicas restrictivas comerciales relacionadas con la
importacién de tecnologia extranjera.

Defectos internacionales

El sistema legal internacional se basa sobre el firme principio de
que, salvo casos de coercién, un contrato es siempre obligatorio para
ambas partes‘, Las condiciones iniciales del acuerdo determinan los
términos contractuales aun en los casos en que han cambiado mucho
las condiciones bajo las que se firmé el contrato: “Los tribunales
internacionales nunca han fallado favorablemente en los intentos de
reabrir negociaciones generales sobre la base de que las condiciones
han cambiado” *, En un analisis econdmico que considera la relacién
entre dos partes contratantes como una situacién continuamente cam-
biante respecto a la dependencia mutua y alrelativo poder de nego-
ciacién, el principio de que tnicamente las condiciones iniciales de-
terminaran siempre los términos de acuerdo podria aparecer excesi-
vamente restrictivo.

Hasta el momento, la estructura de poder y su relacién con Ja
interpretacién de.la ley han funcionado en tal forma quela doctrina
de “la clausula rebus sic stantibus” anicamente ha sido aplicada a tra-
tados entre naciones. Los paises en desarrollo no han. sido capaces
de emplearla en las cortes internacionales en el marco legal de sus
esfuerzos de negociacién. “En la medida en que uno explora el signi-
ficado de las concesiones 0 de un contrato que permite el uso de la
tecnologia en los términos concretos de la conducta humana y de las
instituciones humanas, en la medida en que uno investiga sobre la
naturaleza de las condiciones en que se cimentaron y las fuerzas que
los originaron, en la medida en que uno examina sus términos con

14 Véase S. G. Siksek, The Legal Framework for Oil Concessions in the ArabWorld, Middle East Research and Publishing Center, Beirut, Libano, 1960.
1 Véase L. T. Wells, Jr., op. cit., pag. 22.
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miras a determinar su cardcter y propésitos fundamentales ... el con-

tenido del derecho internacional... toma un aspecto no tmicamente

diferente sino mas vivido” ™. (...)

e) Las tacticas del “negociador defensivo”

Al analizar la historia de las concesiones en el sector extractivo

encontramos que las demandasiniciales de los inversionistas extranje-

ros han sido descritas en el sentido de que se basaban sobre el “inte-

rés del negociador defensivo” '". Una vez que se firma un acuerdo y el

capital es vertido, el poder de negociacién delconcesionario extranjero

claramente se ve disminuido. Por lo tanto, éste trata de utilizar su

poder de negociacién justo al principio, momento en que es el mas

fuerte. Ademaspara ser consistente con la tactica del “negociador de-

fensivo” es de esperarse que los términosiniciales sean superiores al

promedio de la vida del contrato. Los concesionarios estan casi seguros
de que sus términosiniciales seran reducidos.

En principio, la tecnologia comprada en un periodo dado y las

inversiones cumplidas son nociones bastante similares si se las valia

en el transcurso del tiempo. Ambas son irreversibles en el tiempo, y

en realidad lo es mas una tecnologia dada que una inversion realizada.

La utilizacién de la informacién durante el periodo no disminuye su

disponibilidad en el futuro. Por el contrario, su “disponibilidad” aumenta
en la medida en que se la domina, y una vez dominada no puede per-

derse. De esta forma, la readquisicién de la misma informacién en
algtin periodo futuro implica intrinsecamente que no haya costos adi-
cionales, dado que esta informacién ya esta incorporada en la ma-
quinaria, en los procesos y en el personal adiestrado en el pasado.
Esta propiedad de que en el tiempo decrecen los costos imputados,
enera intereses conflictivos y grados variables de dependencia entre

; proveedores y los receptores de la informaci6n, dado que su valor
dependeestrictamente del perfodo en el que se valia. En este sentido,
la informacién o la tecnologia es exactamente como unainversién fija
©amortiguada a la quese le supone un lapso de operacién y que se
expresa enuna curva de aprendizaje.
Noexiste razon alguna para que durante las negociaciones inicia-

les los que otorgan la licencia actien de manera distinta a la forma en
quecondujeron los concesionarios en el sector extractivo. Por el

contrario, el que otorga la licencia, después de terminado el periodo
de aprendizaje, si no es un inversionista o el duefio de una patente,
carece ya de poder de negociacién, mientras que el concesionario tiene
siempre el ultimo recurso de amenazar con elretiro del capital. En-
tonces, si la historia se repite, es probable que quien otorga la licencia

   

168 Véase K. S. Carlson, “International Role of Concession Agreements”, en
Northwest University Law Review, vol. 52, 1958, pag. 618.

47 Véase R. Vernon, Long Run Trends in Concession Contracts, pag. 84.
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establezca los términos iniciales con un hincapié exagerado en la
posicién de “negociador defensivo”, y espera que los términos logra-
dos se reduzcan con el tiempo, no sin, por supuesto, una dura nego-
ciacion.

Lo anterior tiene implicaciones coneretas sobre la estrategia del
negociador gubernamental o privado de un pais en desarrollo. En pri-
merlugar, tiene que definir de manera explicita su horizonte de nego-
ciacién durante un periodo importante en el que las renegociaciones
subsecuentes tomardn en cuenta la continuamente variable relacién
de poder y/o dependencia. Lo que debe maximizarse no es el uso del
poder de negociacién en la negociacién inicial, sino el uso del poder
de negociacién variable en el tiempo. En segundolugar, el negociador
del pais en desarrollo debe programar los medios institucionales que
se utilizaran para abrir la renegociacién. En los contratos iniciales de-
berian existir clausulas que faciliten el camino para la reapertura de
las negociaciones.(.. .).

Ademas, en lo que respecta a la compra de tecnologia, se tienen
que relacionar —muy cuidadosamente— los pagos realizados con los
beneficios recibidos por el know-how adquiridos. Todo parece indicar
que en la mayoria de los casos de los paises en desarrollo, general-
mente se firman los contratos sin hacer ninguna diferencia entre los
pagos por patentes, asistencia técnica, disefio de las plantas, etc, Re-
sulta bastante claro que cada uno de estos elementos tiene una con-
tribucién que para el comprador varia en los diferentes periodos. Por
ejemplo, es frecuente que en la industria farmacéutica la asistencia
técnica se limite a un manual de produccién que puede ser aprendido
muy rapidamente, en tanto que la clave de la dependencia del com-
prador de la tecnologia respecto al vendedor de la misma consiste en
la patente que cubre al producto 0 a su proceso de produccién y a la
asistencia técnica en materia de calidad. Al diferenciar los tipos de
tecnologia recibidos, al asignar separadamentelos pagos por cada uno
de ellos y al asignar a cada uno diferentes periodos de duracién,
el negociador no tnicamente esta racionalizando su procedimiento de
compra de tecnologia, sino que también podria facilitarse el camino
para las renegociacionesposteriores.
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Patentes, corporaciones multinacionales y tecnologia.

Un examencritico de la legislacién internacional *

Jorge M. Katz

Dar libertad al fuerte para que oprima al débil de

ningin modo asegura la mayor cantidad posible de
libertad en el mundo.

BenTRanp RussELL

1, INTRODUCCION. EL MARCO GLOBAL DE ESTE ESTUDIO

n los argumentos que se han esgrimidoa lo largo de la his-

cus fin de jastificas el eharesaidoata de derechos exclusivos de pro-

piedad sobre conocimientos nuevos, 0 sobre combinaciones nuevas de

conocimientos preexistentes, utiles en la esfera de la produccién ma-

terial. En otras palabras, cuatro son las razones por las que a través

de los tiempos se ha justificado el otorgamiento de patente de in-

vencién.
Dichos argumentos hansido utilizados tanto en el marco de co-

munidades industriales maduras comoen el texto de paises de menor

desarrollo relativo, bajo el supuesto de que ambos tipos de paises

admiten una cierta homogeneidad.

Sin embargo, sélo dos de dichos argumentos resultan relevantes

desde la éptica del presente trabajo. Ello se debe al hecho ‘de que

s6lo dos de ellos consideran la legislacién sobre patentes de invencién

como un instrumento de politica econdmica cuyo funcionamiento, ade-

cuado o erréneo, puede ser puesto en tela de juicio en funcién de los

objetivos los que fuera disefiado. Los dos argumentosrestantes

en favor daasoer de patentes de invencién estan expresados

en términos de “ os naturales” de propiedad, y en términos de

“‘usta retribucién” al inventor por los servicios que éste presta a la

sociedadyno admiten, por ende, mayor anilisis econémico.

EI propésito de este trabajo es el de explorar con cierto grado de
detalle el funcionamiento del sistema de patentes, partiendo de la
premisa de que el mismo constituye uno mas delos instrumentos de

politica econédmica de que dispone el poder estatal, Sélo eyaluando

detenidamente la realidad actual de dicho funcionamiento vis 4vis
sus objetivos en tanto instrumento de politica, estaremos en condicio-
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