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PRESENTACION

A la vista del décimo aniversario de la muerte de Jorge A. Sa-
bato, la Universidad de Buenos Aires asumiéla iniciativa de
realizar un seminario de conmemoracién. Sele asociaron in-
mediatamente la Secretaria General de la OEA y el Programa
Iberoamericano de Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo. De
tal modo, la Universidad, comoinstitucién intimamente liga-
da a la ciencia y a la reflexién sobre problemas nacionales; la
OEA,que organizara desde 1984 unaserie de seminarios re-
gionales “Jorge Sdbato” y el CYTED,precursor en esa activi-
dad en el Ambito de Iberoamérica, se integraron paraposibili-
tar el evento que se realiz6 en la Facultad de Ingenieria de
BuenosAires entre el 17 y el 19 de noviembre de 1993. Una
Comisién Organizadora integrada por Mario Albornoz, Secre-
tario de Ciencia y Técnica de la Universidad de BuenosAires,
Carlos Correa, Carlos Martinez Vidal, Roberto Perazzo, Sara
Rietti e Hilda Sabato, se encargé de su programacién.

Este libro contiene las ponencias y exposicionesde los auto-
res invitados. Hubo queprescindir de la mayorparte del mate-
rial correspondiente a exposicionesorales y didlogos de los pa-
nelistas con el ptblico, debido a dificultades de registro,
elaboracién y seleccién. De todos modos,los trabajos que se
incluyen son una muestra representativa del contenido inte-
lectual del seminario. Se complementan con un relato hecho
por el propio Sabatosobreel origen de algunasde sus ideas y
unlistado de su produccién bibliogrAfica.
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Esta edicién se realiza bajo responsabilidad de la Maestria

de Politica y Gestién de la Ciencia y la Tecnologia que funciona

en el Centro de EstudiosAvanzados de la Universidad de Bue-

nos Aires. Vale la pena sefialar no sélo la utilidad que tendra

como instrumentode ensefianzasino también su valor para la

reflexién sobre temas y problemasque fueron afincados entre

nosotros por Sabato en su infatigable docencia por la autono-

mia tecnolégica y el nacionalismointeligente.

Los organizadores desean consignar un agradecimiento es-

pecial a los jévenes universitarios que cooperaron en la reali-

zacion de las jornadasy

a

los que integraron el panel que dio

marco a la clausuradel evento porel Rector de la Universidad

de Buenos Aires, Oscar Shuberoff.
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SABATO Y LA TECNOLOGIA

Héctor Ciapuscio*

El origen

La “economia del desarrollo” de los afios “50 y ‘60 tenia a las
naciones desfavorecidas como asunto principal. Su floracién
fue relativamente corta y su influencia fue de lapso breve: un
cuarto de siglo mas o menos. EnAmérica latina Raul Prebisch,
desde la Cepal, formulé tempranamente un diagnéstico del
atraso de la regién que lo radicaba en la tendencia secular al
deterioro de los términos del intereambio y una solucién cen-
tral, una politica continua de industrializacion. Prebisch, Sin-
ger, Lewis, coincidieron enla necesidad del proteccionismo como
prerrequisito. Rostow plante6é su esquemalineal de las cinco
etapasdeldesarrollo econémico, visualizandoaalgunos paises
(como laArgentina) en unaetapa cercanaal “despegue”, segiin
su metafora.

Antes se habiaasistido al “shock” que deparé el plan Mar-
shall en forma de los “milagros” europeos. Coincidentemente,
el Punto IV del discurso inauguraldel presidente Truman plan-
teé la empresa de salvar a los paises pobres del comunismo
salvandolos de la pobreza. Varios organismos internacionales
pasaron a ocupar un papelrelevante en las formulaciones teé-
ricas sobre desarrollo y planificacién. Un aire de optimismo y
hasta de entusiasmo se hizo perceptible entrelos intelectuales
preocupadosporlos temassociales y politicos.

* Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de BuenosAires.
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Al final de la Segunda Guerra, en la cual la ciencia y la

tecnologia basada enla ciencia habian jugado un rol decisivo,

era evidente que ambas se iban a convertir en esenciales en el

mundodel futuro. El proyecto Manhattan, que desarrollé la

bomba atémica, indicaba la potencialidadde la ciencia organi-

zada. En Estados Unidos, Vannevar Bush,zar del establish-

mentcientifico, desarrollé la perspectiva consiguiente, segun

cuatro elementos principales: primero, la ciencia y los cientffi-

cos puedenserfactores principales para el desarrollo econémi-

co. En segundolugar, proyectos de gran escala, como habian

sido el de la bomba nuclear

y

el del cauchosintético, eran los

orientadores y capaces de reunir objetivos de la nacién y de las

corporaciones. Tercero, se requerian estructuras instituciona-

lizadas y debian ser establecidas para aquel propésito. Final-

mente,la seleccién de 4reas de investigacién debia ser dejada

a los cientificos mismos. La perspectiva generada(0 aceptada)

por Bush condujo al fortalecimiento del “complejo militar-in-

dustrial” que sefialaria con preocupacién Eisen
hower,en el que

la ciencia y la tecnologia cientifica tendrian el rol central.

La otra perspectiva era la “bernaliana”, desde un enfoque

politice de signo socialista. John D. Bernal, un cientifico inglés

de primeralinea, habia publicado en 1939 The Social Function

ofScience,libro en el que formulé un llamadointelectual pode-

roso para la utilizacién de la ciencia moderna en el mejora-

miento de la sociedad. No ya “la ciencia porla ciencia misma”,

una busqueda desinteresada de} conocimiento,sino la ciencia

para salvaral hombre de sus condicionamientos seculares de

escasez, enfermedad y guerras. Habia que “organizar”la cien-

cia e invertir fuertemente enella a través del Estado.

Las preocupaciones de Bernal, entre muchas, estaban cen-

tradas en el mal uso de la ciencia para propésitos de guerra 0

de lucros crecientes. Queria que fuera usada como instrumen-

to de liberacién, que guiara al hombre hacia opciones juiciosas

y a desarrollarla tecnologia para beneficio de la humanidad en

su conjunto, desterrando la pobreza y mejorandola calidad de

vida. Fue parte de un grupo numeroso de cientificos destaca-

dos que crearon una nueva perspectiva de la ciencia y su rela-

cién con la sociedad.

El libro de Bernal es un trabajo paradigmatico de los que

serian llamados“estudios de politica de la ciencia” o “ciencia

de la ciencia”. Fue influyente en los paises socialistas, en Ja-

pon y en Latinoamérica, aqui a través de la ideologia que insu-

flaron los organismosinternacionales.
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En nuestra regién se dio una importa: i i
tual sobre politica eebhtttiestoaunlociveeeeoder.
trinario de amplia envergadura sobrela relacién Gensin-tec-
nologia-desarrollo en el marco de los planteos mds generales
andbestarwarsent y “autonomia” y en medio de

mientos icos ialanaae dsee comoel de la revolucién cubanay la

n nuestro pais la perspectiva social de la cienci -
n6 preferentementeen “outsiders” del establecimientocientifi
co. En un periodo plagadode dictaduras militares, de enclaus-
tramiento intelectual, la ciencia oficial fue, naturalmente
neutral, conservadora, y a menudoreaccionaria. Unatacita 0
explicita represién de ideas emparentadaso pertenecientes al
socialismo fue una valla para la circulacién de ideas moder-
nas. La influencia bernaliana,por ejemplo,se percibe solamente
en algunos intelectuales que, debido a estudios, trabajos o pa-
santias en centros como el SPRUde Sussex, o su frecuentacién
de agencias internacionales, pudieron elevar su grado de aper-
tura y compenetrarse con las corrientes progresistas. .

Uno de esos intelectuales fue Sabato, alguien dificilmente
encasillable, dada la multiplicidad de sus intereses, te6ricos
practicos, en alguna categorfa especffica. Quiza “politico de la
ciencia e idedlogo del desarrollo tecnolégico” seria unacalifica-
cién apropi

:

feenigtsda. Vamos a exponersus ideas sobre el desarrollo

Enfoque

Cualquier andlisis del pensamiento d i] e Sabatoen rel
el desarrollo tecnolégico debe tener en cuenta unteheae
que, en su concepto,las razones mas importantes para que un
peteee proponge el crecimiento de la ciencia y la tecnologia. .
oesa onteras, tienen que ver con su autorrespeto

Lo manifest6 asi desde el principi j0 ‘ s principio. En 1968, por ejempl
peed con pie de imprenta de la Universidad de Pittsburgun
rabajo (“The Influence of Indigenous Research and Develop-
ais Efforts on the Industrialization ofDeveloping Countries”).
: = manifiesta que desea registrar su conviccién con estas pa-
abras de C.N.G. Oldham,de la Universidad de Sussex:
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La habilidad para contribuir al acopio mundial de emaretee
tos es un signo de autorrespeto y un objetivo deoe= :

nes. Esta es parcialmente una cuestién de prestigio . - -
quedade unaidentidad nacional, pero va mucho mas alo— lo.
Es también reconocimiento del derecho humano basico e_
una persona con una mente de primeraclase debiera tener la

oportunidad de contribuir al avance del conocimiento.

i “naci i idea” distinto, por cier-to es profesién de “nacionalismo comoi to,
in del SPeeicuatines comoideologia”, que es exclusivista y que

eee i fi esar de laAngulo del enfoque tedrico de Sabato ue, ap
de: deen interés permanenteporla sociologia, la filosofia y
la ética de la tecnologia, sistematicamente, el econdédmico.

En mitrabajo —declaraba en 1983— heelegido,por claridad con-
ceptual, un punto de vista. Yo miro la tecnologia desde la es-
tractara productiva, ya que es en ella dondeel hecho tecnolégi-
co transcurre como fenémeno. Para entenderlo es preciso
renunciar al marco de la cultura.

Esto debe interpretarse como conciencia de que una oa
cién meramente economicista, “reduccionista es besarnea
Hayquetener presente que, aun como palabra, seen a
una expresién polisémica, engafiosa, que encubre diferen
significados, por ejemplo:

7,1°) tecnologia como artefactos, como “hardware ;
2°) tecnologia como en “una tecnologia’ ,laweeue

caso; aqui se refiere a un complejo de conocimientos, rae ed
materiales usadosen hacer una cierta clase de técnica; ecn
logia” en este sentido puede ser usado tanto eneae nem
en plural para referir tanto a una suite aneAdcine3

ca tecnologias estan ii“tecnologias”, como-en: muchas :
laeerie de un automévil, la tecnologia del freno, delcar.BK Agi |
burador, de la transmisi6n’ a3 7

3°) tecnologia comoactividad cultural, humana,de modosi
milar a “arte” o “medicina” 0 “religién”;

1 El “nacionalismo comoidea” consiste en ela como——
i i imilacién lo que viene de afuera. Exige una a:para nacionalizar por asimi , notes

i lo que nosofrece el extranjero. Proveyalavezuna confrontacién con pele eeepees
iquecimiento de lo nacional. Es, porlo tan , fe , ;

eo comolegitimo patriotismo (véase: A pdtria descoberta de Gilberto de
Melo, Sao Paulo, 1992).
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4°) finalmente, como una expresién de toda una sociedad,“la tecnologia americana”, por ejemplo.

La definicién de Sabato coincide conel segundo sentido, desdequela define como “el conjunto ordenado de conocimientos ne-cesarios para la produccién de bienes y servicios”.Pero, ademas, desde unavisién general, la tecnologia im-plica aspectos de la actividad humanaque exceden el marco dela mera “funcién de produccién”: atiende, aparte del aspectotécnico (conocimientos, destrezas, herramientas, maquinas,etc.), los aspectos organizacionales (actividad econémicae in-dustrial, usuarios, sindicatos,etc.) y un aspecto cultural(obje-tivos,valores, cédigos éticos, creatividad,etc.).Sabato expresa la decisién de “mirarla desde la estructuraproductiva donde el hecho tecnolégico transcurre como fené-meno” y, para hacerlo, “renuncia al marco de la cultura”. (Esodice, pero raramente puedehacerlo.) Y la razén de su elecciénes la “claridad conceptual”. (Reportaje de la revista BIT, Ma-drid, 1982.)

da entre las ciencias sociales; han podido clarificar una canti-dad de aspectos de su dinémica.? El inconveniente es queelPpuiblico no avisado toma frecuentemente “la parte por el todo”y confunde “tecnologia” o, mejor, “teenologias” con “innovaci6n”0 “cambio tecnolégico”.
La meditacién personal de Sabato, sus experiencias per-manentes como impulsordel programanucleary el trasiego deideas que le habilité su frecuentacién del hemisferio Norte, pro-dujeron, en nuestra opini6n, el fundamento para la formaciéndel cuadro ideolégico que configuré6 el pensamiento latinoame-ricanosobre desarrollo tecnolégico. El hecho de sus obrascon-

das. En lugar de preguntar “;Cémoha sido creadoel Universo?” 0 “;Cuél esla esencia de la vida?” se ha preguntado “{Cémo cae una piedra?” o “;Cémocircula la sangreen el cuerpo?”, Este cambio ha tenido un resultado sorpren-dente: mientras quelas preguntas generales no recibian mas que respuestaslimitadas, las preguntas limitadas conducian a respuestas cada vez mas ge-nerales.”
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cretas, politicas y técnicas,le dio, frente a sus colegas acadé-

micos latinoamericanos, una autoridad de primusinter pares.

En 1973 fue compilador de unlibro (El pensamientolatino-

americano en la problemdatica Ciencia-Tecnologia-Desarrollo-

Dependencia, BuenosAires, Paidés).

La Introduccion general y la particular de cada unadelas

secciones(I. El problema dela ideologia; II. El problema es-

tructural; III. El problemade las interacciones; IV. Sobre el’

comercio y produccién de tecnologia; V. Las interacciones, 2

parte; VI. El problema de la planificacién), contienen una rese-

fia de sus puntos de vista sobre las distintas materias y los

autores de cada articulo de la antologia.

Su propésito fue mostrar que, desde mediados de la década

anterior, se habia venido construyendo un “corpus” de ideas y

conceptos sobre la problematica a que aludeel titulo del libro

en la regién latinoamericana y que ese “pensamiento latino-

americano” tenia rigor cientifico y originalidad.

Por cierto, hubo reconocimiento internacionalen esteulti-

mosentido. El aporte latinoamericano al debate sobre ciencia-

tecnologia-sociedad en una época de vigencia deideas politicas

y econémicas més propicias que las que siguieron enlos 80’ a

la “crisis de la deuda” y el auge de la ideologia “liberal”, fue

sustantivo. Como veremos mésadelante, aun en la aplicacién

practica —por ejemplo, en el PactoAndino- y politicas naciona-

les, como la dela India.

El esfuerzo intelectual de la pléyade de estudiosos latinoa-

mericanos que se aplicaron a desbrozar un campo que antes

era exclusivo de los paises del Primer Mundo,fue notable. En

lo quese refiere estrictamente a tecnologia, los andlisis sobre

produccién, comercio, comercializacién, transferencia interna-

cional, patentes, rol de las trasnacionales, politicas de los Es-

tados,etc., puede decirse que lograron clarificar casi totalmen-

te la “caja negra” que era para nuestros paises hasta bien pasado

el medio siglo.*
Los resultados en relacién con lo politico y lo institucional

fueron menosbrillantes. En la periodizacién de Jean Jacques

Salomon que expondremosal final de este capitulo,la etapa de

3 Joseph Hodaracriticé en un trabajo de 1985, ala “interpretacién econo-

micista del rezago técnico” y el “hincapié en los aspectos macroeconémicos”.

Con respecto a lo primero un parrafo suyo dice: “Pero sobre todo, hubo el

error de la interpretacién economicista del rezago cientifico y técnico. El es-

tudio especifico del surgimiento y evolucién de las disciplinas,la estratifica-
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“auge delas politicas de la ciencia” (desde la segunda mi'
los afios 1960 hasta fines de la década de 1970)que es—
mente, por otra parte, el perfodo de actividad ideoldgica de
Sabato que nos ocupa aqui-— sera sucedida porla etapa “del
desencanto”, que nosviene de alrededor de 1980 y desemboca
enel pesimismo actual. Creo que las razones que da el analista
mencionadoalli son esclarecedoras y pueden ser en general
compartidas.

El tridngulo‘

El primer trabajo te6rico de Sabato que alcanzé extensa difu-
sién fue “LaCiencia y la Tecnologia en el desarrollo futuro de
América latina” (en colaboracién con N. Botana, Bellagio, Ita-

cién de los cientificos, las funciones de las universidades, el enlace entre
invencién y desarrollo industrial; estos aspectos del rezago fueron explica-
dos por categorias generales de la economfa del desarrollo a expensas de
abordajes y metodologias mascerteros y especializados. Este reduccionismo
—que también gravité en investigadores individuales— simplificé los térmi-
nos del problema y puso obstdculos cognitivos tanto a la historiografia y la
sociologia de la ciencia comoal enunciadopreciso dépolfiticas en estas esfe-
ras. El papel profesional del economista las abarcé con desaciertos compren-
asibles, desplazando a disciplinas mejor equipadas para la tarea”.

El “triéngulo” no era asumidopor él mismo como invencién propia. Una
nota manuscrita en mi poderdice: “El concepto de tridngulo fue presentado
por H.W. Julius, director de la Central Organization for Applied Scientific
Research de Holandaen su paper ‘Government, Industry and Partnership in
Scientific Application with Special Reference to the Netherlands” en 1967
Dice Jiulius textualmente:“All those responsible, in one way or another, for
theall important economic developmentof their countries rack their brains
to find the balance within the many complicated relationships in the modern
eternaltriangle of government, industry and science”. (J.S.) Por otra parte
en el documento que estamos exponiendo, indica los nombres de Woytinsky
y Galbraith. Que se haya hecho popular como “el triangulo de Sabato” se
debis a su utilizacién frecuente por é] como instrumento de explicacién de
sus ideas. El éxito pedagégico se debié sin duda su calidad de simple, ex-
Bresivo y mnemotécnico. Refiriéndose afios después al tridngulo, Sébatodijo
que “ese artificio didactico” tiene el peligro de poder conducira la conclusién
de quela realidad puede reducirse a la limpia elegancia deun esquema geomé-
trico. Los denodados esfuerzos de varios autores por superarlo con figuras

geométricas le parecia poco conducente.
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lia, 1968). Es en él donde plantea su esquema del tridngulo

como instrumento de diagndstico y de estrategia para la politi-

ca cientifico-tecnolégica, que tendria enorme difusién.

El objetivo de la accién que debiamos emprender para que

hacia el afio 2000 pudiéramosparticipar en el desarrollo cien-

tifico-tecnolégico del mundo se consignabaasi: “Lograr capaci-

dad técnico-cientifica de decisién propia a través de la inser-

cin de la Ciencia y la Técnica en la trama misma del proceso

de desarrollo”. Habia, para ello, que construir una vigorosa

infraestructura cientifico-tecnolégicay, ademas,acoplarla ala

estructura productiva de la sociedad.

Este proceso es el resultado de una accién coordinada de

tres agentes dela sociedad: el gobierno (G), la estructura pro- |

ductiva (E) y la infraestructura cientifico-tecnolégica (I): His- ~

téricamente,el triangulo de relaciones fue visto en funciona-

miento pleno cuando por ejemplo Estados Unidos, durante la

Segunda Guerra Mundial, puso en marchatodo su potencial,

actuando el gobierno sobre los otros dos vértices, formulando

politicas y movilizando los recursos.

SAbato analiza las caracteristicas de cada vértice, sus intra-

rrelaciones y las interrelaciones que establecen entre si, ade-

mas de las extrarrelaciones que desarrollan con el contorno

externo.

El vértice G tiene como “virtud” la capacidad de realizar

una accién deliberada (doctrina, estrategia, polftica, asigna-

cién de recursos y programaci6n). El vértice I tiene a la capaci-

dad creadora comocualidad.El vértice E la capacidad empre-

sarial (Schumpeteriana). A partir de la gran revolucién de

mediadosdel siglo xx el desarrollo C-T ha sido el resultado

de un proceso deliberado de interrelaciones, que se establece a

través del flujo de demandas que circulan verticalmente entre

el vértice superior G y los inferiores del tridnguloE 0 I; y hori-

zontalmente entre estos tltimos. Estos son los mas dificiles de

establecer.

El diagnéstico dice que en Américalatina noexiste unsiste-

ma derelaciones comoel disefiado ni tampoco hay conciencia

de la necesidad de establecerlo. Dada la inexistencia de trian-

gulos enel nivel global, habria que empezar por establecerlos

en unidades limitadas comoinstituciones y conglomeradosin-

dustriales ptblicos o privados. Dada la propiedad estatal de

esta clase de conglomerados,lo mas conveniente seria alentar-

los en sectores como el petrdleo o la produccién de energia.

Hayun ejemplo en el sector agricola que se puede conside-
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  rar exitoso: el INTA. Experiencias en marchaeran e! i
de Pesquisas Tecnolégicas de Sao Paulo y el groslaatiinie
tencia Técnica a la Industria (SATI) de la CNEA.

. Las dificultades para poner en marcha un sistema derela-
ciones como el resefiado se encuentran en la raiz misma de
nerd Piaseon cultural; en los valores, actitudes y creencias
aurae* el comportamiento de los individuos que ocupan

Aparte de su funcién en el diagnéstico, el trian; i
la accién en dos capitulos ‘odameatales, del eatsei
tiano: lo veremos enseguida ordenandolas acciones de desa-
rrollo tecnoldgico de las Empresas del Sector Publico (ESP) y
después integrandola accién estratégica del Régimen de Tec-
nologia (RT), en nuestra opinién un logro eximio de conceptua-
lizacién y propuesta de planeamiento.

El rol de las empresas

del sector publico

Sabato publicé en 1974 con ese titulo un trabajo que fu i
do en 1975 en un libro publicado por Paidés (Ciencia Tecnolo.
gia y Dependencia,edicién de F. Suarez, H. Ciapuscio y otros)
en el que desarrolla la tesis de que en el proceso de desarrollar
una capacidadpropia cientifico-tecnolégica les cabe a las em-
presasdel sector publico un rol fundamental. Enel trabajo for-
mula propuestas para el cumplimiento deese rol.

Constata que en América latina ha ocurrido:

or creacién de organismos nacionales de ciencia y tecno-

-la creacién de institutos cientifico-técnicos sectoriales;
-la puesta en operacién en algunos paises de medidas desti-

nadas a cambiar el comportamiento de la estructura producti-
va mediante incentivos (desgravaciones), subsidios, créditos; y
de des-incentivos (control de los contratos de compra de tecno-
logia, de las transferencias por pagoderoyalties,altos arance-
les para productos intermedios, obligatoriedad de usar consul-
toras nacionales, etc.) adecuados a ese propésito.

Son acciones necesarias, pero no suficientes. Existen limi-
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taciones estructurales de los protagonistas del proceso (trian-
gulo I-G-E). Ellas se refieren a:

-la tendencia de I a aislarse y alienarse;
-la situacién en que se encuentra E en cuanto a capacidad

de produccién y utilizacién de tecnologia doméstica. Las em-
presas mas grandesson de control extranjero y las otras care-
cen de dimensién y tradicién que no sea importar tecnologia;

-pero las limitaciones mayoresprovienende G.Tiene la fun-
cién de formularpolfticas y tiene un peso relativo mayor. Toda-
via mds: en estos paises G es el duefio virtual de practicamen-
te todo I y factor decisivo en E (poder de compra, actividades
en sectoresvitales, energia, ferrocarriles, comunicaciones, ban-
cos, ete.). Dispone, ademas,del sistema impositivo,fiscal, cre-
diticio, etc., resortes cruciales para “triangularizar”.

Esto es “la paradoja del sector publico”. G se demuestrain-
capaz de llevar adelante el proceso en sectores donde aparen-
temente nadie puede oponersea que lo hagay, sin embargo,
proclama su preocupacion de fomentarel desarrollo cientifico-
tecnolégico del pais. ;Cudnto éxito puede esperarse de una po-
lftica que se proponeobtenerparala sociedad en su conjunto lo
que no se ha sido capaz de realizar en el 4mbito propio, en
donde aparentementeno hay interferencias(la falta de recur-
sos, la mentalidad egoista de los empresarios,la accién del im-
perialismo)a las cuales culpardel fracaso?

Sabato postula, ante esta situacién de aislamiento deI, de-
bilidad de E e incapacidad de G para poneren funcionamiento
el tridngulo sociopolitico, que las empresas del sector ptiblico
puedenserel instrumento mas adecuadoparalograr la articu-
lacién de I, Gy E. Obtenidos algunostridngulos exitosos en ese
sector, su “efecto de demostracién” desencadenaria el proceso
en el sector privado de la estructura productiva.

En América latina no existe un tnico tipo de organizacién
empresaria estatal; hay una gran variedad y desorden admi-
nistrativo. Esta falta de coherencia juridica es una indicacién
importante para entenderla razén de su impotencia paradefi-
nir su rol en la “triangulacién”. E] Estado fue organizadoen el
siglo pasado paraciertas funciones entre las cuales no estaba
la de producir. Esta le fue impuesta por circunstancias extraor-
dinarias (la crisis de los afios 30, la Segunda Guerra Mundial,
la desocupaciéncrénica,etc.), y el Estado se hizo cargo deella
“hasta que retornase la normalidad”. No solo no ha asumido el
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oficio de “productor” sino que lo siente como algo patolégico y
circunstancial. Por eso no se decide a construir un nuevo Dere-
cho Publico Administrativo.
G no ha internalizado atin el hecho de que las ESP no sélo

existen sino que estan para quedarse. No debe extrafar enton-
ces que tampoco hayalogradoconcebir e instrumentar un pro-
ceso que, comoeldela triangulaci6n, es obviamente algo que
suponequelo primero se ha cumplido, o al menosse ha defini-
do, con claridad.5

La importancia de las ESP en América latina se refleja en
las cifras:

-Las tres mas grandes pertenecenal sector ptiblico: PEMEX,
Petrobras, YPF. La primerafacturé U$S 1.000 millones en 1969,
la segunda 700, y la tercera 570 millones.

-En energia,casi la totalidad de las empresasson del Esta-
do. En los préximos 10 afios tendran queinstalar 45 millones
de kW adicionales, que representan una inversién de 20.000
millones de délares.

-E] transporteferroviarioes estatal.
-La siderurgia es atendida en un 50% por el Estado.

Econémicamente poderosas y actuando en sectores claves
de la econom{a donde masopera la tecnologia, siendo el tinico
“countervailing power” de las multinacionales, disponiendo de
todo el tiempo necesario (ya que no pueden quebrar), las ESP
son el pivote estratégico para desencadenar el proceso de“trian-
gulacién”.

Pero tienen también desventajas:

-la inestabilidad de los cuadros directivos;
-la caprichosa variacién de las politicas;
-las presiones del patronazgopolitico;
-la falta de flexibilidad operativa;
-la seguridad quele da el hecho de que no pueden quebrar

que noalienta esfuerzos de modernizaci6n y cambio;
-su proximidad al gobierno que les permite obtener excep-

* Entre 1971 y 1972 Sabato fue presidente de SEGBA.En un seminario
empresarial en Bariloche, decfa: “Yo creo que las Empresas del Estado no
solamente no son un mal, sino que son unbien. Y creo que con las Empresas
del Estado podemos construir el desarrollo que el pais necesita. Hay que
terminar con el mito de que son tumores cancerosos que hay queerradicar”.
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ciones (por “seguridad nacional”, por ejemplo) para la compra
de bienes locales. La mayoria de las ESP —que deberian ser
furiosamente nacionalistas— se comportan con marcada men-
talidad importadora.

Paraeste ultimo aspecto, vale confrontar la experiencia fran-
cesa de posguerra,tal como la describia por aquellos dias Jean
Marie Martin en la UCA (agosto 1971).

Cuandosetrata de reconstruir la evolucién tecnolégica de cier-
tos sectores se ve el papel que han tenido las empresas del sec-
tor publico, por un lado, y las industrias de bienes decapital,
porel otro. Hubo tres puntos fundamentales: 1) la creacién de
mercadospara bienesde capital que obligatoriamente incorpo-
ran progresos tecnoldégicos; 2) una investigaci6n cientifica y téc-
nica llevada hasta el nivel de “engeneering”; 3) un sistema de
estimulos al progreso técnico basado a la vez sobre la compe-
tencia y el control... Las necesidades de bienes de capital del
sector publico fueron siempre muyelevadas(del 20% al 40% de
la inversién brutade capital fijo de la econom{fa). La prioridad
de la industria nacional ha sido escrupulosamente respetada
en Francia, no obstante un costo generalmente mas elevado
que el del mercadointernacional han sido siempre preferidos y
el sector ptblico casi no ha importado. La reserva de mercado

para la industria nacional no ha sido generalmente sinénimo
de estancamiento tecnolégico, porque las empresas han inclui-
do estrictas exigencias técnicas.

éQué hacer?
~Cémo hacerlo?

Para triangularizar hay que aplicar dos clases de medidas,
externas e internas.

Entre las primeras:

-Legislacién de “compre nacional”. :
-Legislacién de preferencia de uso de consultoria nacional.
-Obligacién de las ESP a presupuestar anualmente gastos

en
-Créditos blandos a las ESP paracapital de riesgo.
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-Implantacién de medidas para regular el comercio de tec-
nologia y estructurar el “régimen detecnologia”.

Entre las medidas internas:

-Las ESP deberan coordinary realizar una auténtica politi-
ca de compras.

-Aplicaran un programadecontrol de calidad.
-Pero el eje del proceso de triangulacién ser4 un programa

de I/D organizadoy operado de modotal que por su intermedio
la Empresa sea capaz de optimizar el empleo de la innovacién
tecnolégica en su estructura productiva.

El programa de I/D que propone Sabato es tan central que
le dedica varias paginas. Finalmente, lo resume y ejemplifica
con el caso del que puso el mismo en marcha para SEGBA en
abril de 1971, ENIDE.

Una empresa de tecnologia

En 1971, siendo presidente de SEGBA(Servicios Eléctricos del
Gran Buenos Aires), Sabato constataba que esta empresa, a
pesar de ser una de las mas grandes del pais, no tenfa un pro-
gramade Investigacién y Desarrollo. Lo puso en marcha para
las areas de generacién, transmisién y distribucién deelectri-
cidad, asi como para la comercializacién. El programaabarca-
ba también los problemas de gestion empresaria y se planted
comoalgo distinto y mas abarcativo que la mera creacién de
un laboratorio limitado al 4mbito de las ciencias naturales o
exactas comoingenierfa,fisica, quimica, electrénica y termodi-
namica.®ASébato le preocupaba queen la empresa hubiese un
cisma entre los técnicos y los administradores, unos vivian de
espaldas a los otros. Un programa de I/D de tipo horizontal
ayudaria a disminuir el “gap” entre “las dos culturas” (asi las
mencionaba).
En cuanto a temas de investigacién tecnolégica, se plantea-

ron comoiniciales los relacionados con aceites aislantes, aisla-

°“SEGBA.Cogestién y Banco Mundial”, BuenosAires, Judrez ed., 1971.
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dores de porcelana de montaje rigido, baterfas de capacitores,

mantenimiento preventivo, lectura de medidores a distancia y

materiales magnéticos. Estos estudios se realizaban por contrato

con institutos especializados, universidades y proveedores.’

Unobjetivo mas ambicioso en favor de la investigaci6n cien-

tifico-tecnolégica se cumplié con la creacioén de la Empresa

Nacional de Investigacién y Desarrollo Eléctrico (ENIDE)en-

tre la secretaria de Energia, SEGBA, Agua y Energia e Hidro-

nor. Esta empresa obedecia a una concepcién sobreel proble-

ma de la tecnologia que no estaba suficientemente difundida

en el pais. Sabato llamaba “el misterio de ENIDE”a la incom-

prensién con quefue recibida la institucién y su confusién por

otras cosas comola de percibirse como una consultoria.

El objeto de la empresa era “producir, distribuir, vender, com-

prar, exportar, importar e intercambiar conocimiento en el cam-

po de la energia eléctrica y sus aplicaciones”. Por consiguiente,

ENIDEseconstitufa en una empresa de produccién y comer-

cializacién de tecnologia. Aqui esta presente la concepcién de

la tecnologia como algo que se compra y se vende, una mercan-

cia, en la linea de la definicién de Sdbato: “Conjunto ordenado

de conocimientos empleadosen la produccién y comercializa-

cién de bienesy servicios”.

Lo quese perseguia era una “fabrica de tecnologia”, una or-

ganizacién en la que se produce en formasistematica y conti-

nua. El ejemplo mas conocido es el de la Bell Telephone que

produce,noteléfonos, sino tecnologia para las comunicaciones.

Se reconocia el hecho de que en el campo dela energia eléc-

trica el pais habia sido importador neto de tecnologia y, siendo

un mercado importante y en crecimiento, era impostergable

producirla y conocerla (aun para importarla). ENIDE debia

servir como modelo de demostraci6n para otras fabricas de tec-

nologias posibles de crearse en otros sectores de la produccién.®

7 Comentandola interrelacién entre industrias, N. Rosenberg alude asf a

la I-D enla industria eléctrica americana: “Aunque la generaci6nde energia

eléctrica tiene una de las mas altas tasas de cambio tecnolégico y crecimien-

to de la productividad,esa industria no ha tenido virtualmente gastos de I-D

porella misma.El cambio tecnoldgico en la generacién de energia eléctrica

haprovenido mas biendelos gastos de investigaciénde la industria de equi-

pos, la metalurgicay otras sostenidas porel gobierno”. (Inside the Black Box:

gecbrclocy and Economics, p.76).
Tiempo después de su renuncia a la CNEA (1973) concurrié con sus ideas

a la constitucién de INVAP, empresaespecializada en disefio de tecnologia
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ENIDEseconstituyéle. , galmente en 1971 con uncapital ini-
a de 100 millones de pesos, pero la renuncia de Sabato route
‘uncionarios casi enseguida malogré su puesta en marcha.

La metalurgia en la CNEA

Sabato impulsé el departamento de iuls¢ metalur,
ici y lo dirigié durante quinceajios. ielomacederoct

n oportunidad de quellegara a feliz término un i; unic a experien-
eoonolégica importante —la pruebadel primer deminercon.
oe ede eeuiane manufacturado aqufen un reactor de Ale-

—, se publicé una i iSielecee evaluacién de lo realizado en el campo

Deella surge con claridad1 C que en el campo metalirgi
aes realizando quizas una de las obras mas eondidiarabies

le esarrollo tecnolégico conocidasen el pais. Esta obra tenfa
virtualidad como para convertirse en un modelo. Habfa sido
presidida por una idea fundamental de autoconfianzaenla ca-med 2 xes_a y el esfuerzo propio. Con su gracejo habitual contaba

Se dice que con la dependencia no se pueden hacercosas im-
portantes. Como aquel pragmatico inglés del cuento a quien el
cuidador del jardin le advirtié que nose podfa hacerpis sobre
el césped, mi respuesta es: “Mi puede...”

Sobre por qué se hacia metalurgia, si por ella mis
a del pais; sobre si tenia seated hacerlacna
Seetee y dependiente de intereses extranjeros; si se
ar acerla en un paisen crisisyno seria preferible esperar
me: mejores; si podian definirse objetivos en metalurgia

que la propia CNEA nolos tenfa propios; a todo esto
~ staba Sabato con parrafos que en si mismos condensan

a una ideologia y un programade desarrollo.

 

specifica que comenzé susactividades en 19' if s 76 en la provincia de Rio Ni
Por convenio de esa provincia con la CNEA.Se especializé en eigediettn
computacién y sistemas, electrénica, i i iaera ica, mecdnica, garantia de calidad,fisica,
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Hacemos metalurgia porque nos gusta y porque nos creemos

capacitados para ello, pero la hacemos en la Argentina porque

somosintelectuales comprometidos con nuestro pais y quere-

mos ayudar a cambiar esta patética realidad presente; nuestra

ayuda mas eficiente, como intelectuales, consiste en primerlu-

gar en conocer a fondo el pedazo de la realidad que nuestra

capacidad profesional especifica nos permite estudiar, y luego

_con base en ese conocimiento serio y objetivo— promover y

apoyar todoslos cambios que favorezcan al desarrollo argenti-

no. El conocimiento metaltirgico es un. instrumento para el cam-

bio, siempre, claro esta, que se trate de conocimiento idéneo.

Pocas cosas han sido mas dafinas en este largo transito hacia

una nuevay gloriosa nacién que los entusiastas chantapufis

que han creido que para cambiar la realidad lo tinico que se

necesita es un buen slogan nacional y popular.

En cuanto a la dependencia econémica, decia que hacer

metalurgia es una de las formas de luchar contra esa depen-

dencia; en la medida en que aumentamos el capital técnico-

cientifico aumentaremos nuestra capacidad de decisién. Por

supuesto que no liquidaremos la dependencia haciendo sola-

mente metalurgia; hay muchas otras cosas que hacer,y proba-

blemente mucho mas importantes, pero es tiempo de que cada

uno haga lo que mejor sabe y puede.

Algo similar se puede decir con respecto a la imposibilidad

de hacer cosas mientras el pais esta en crisis. En esto hay que

tomar una decisién: convencerse de quela crisis argentina no

es un estado patolégico, anormal, transitorio; la crisis es el es-

tado normal de la Argentina, lo ha sido durante los ultimos

cuarenta afios y lo mas probable es que lo siga siendo por mu-

chos afios mas. Es en esta Argentina en la que hay que hacer

metalurgia; esperar a que el pais se arregle es otra forma de

escapismo. Ademas, hacer metalurgia es luchar contra algu-

nas de las causas de la crisis y, por lo tanto, en la medida en

que la hagamosbien ayudaremos a superar la crisis, aunque

sea un poquito.
.

Los metalurgistas del grupo se habian fijado sus propios

objetivos, ya que la CNEAnopodia darselos. Dijeron: nuestro

propésito sera hacer metalurgia del mas alto nivel; el Departa-

mento deberfa aspirar a convertirse en unode los mejores la-

boratorios de metalurgia del mundo. Esas respuestas los Neva-

ron a ciertas decisiones personale
s: por ejemplo, no emigrar en

ningunacircunstancia y trabajar full-time.
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Asi se consiguié un modelo det: ji rabajo para el d -
|ce el SATI (Servicio deeeees
ageeinae laoe profesional se habian

} es, incluyendo 100 latinoameri
setenta metalurgistas del Departam: Saetineciento se habia rfeccio-
nado en los centros mds im as nilschabiedportantes del mundo. Se habi
eensoe originales en soldadu.
»———aea sintetizado, tratamien-

’ tivos. Varios fi
dos. Tenian ya 250 trabaj ciet iiewduaterhatejos cientificos publicados. S
ayudado fuertemente a secmigiicansed —.J , quela metalurgia exist: iSeteaRA gi stiese como acti-

pais. El departamento tenia 107 investi
. . t -

gadores, 62 técnicos, 37 becarios. Entre los profesionales el17%
eran quimicos, el 27% fisicos i i
dominantemente sibelaibens:eeionitdeen

La tecnologia
y su comercio

En un trabajo titulado “El C ii r omercio de Tecnologia”? i
eer—rece badsicos -técnicos,cimemnenae
iticos— nologia. onsiderandoa ésta, primordial -
ioeensiabeeree manifestacionesesasGel

y n es algo que se produce distribu-
en yse vende, se importa y exporta, eoenpanae
an parte del sistema econémico, en el que la tecnologia
: a mercancia, una “commodity ofcommerce”.
_senmean lo que se designa como “transferencia de tec-
Soeneeneaae pd su mecanismo mas importante es el

) logia”, su compray venta. El trabajo se pro-
pone analizar los aspectos massignificativos del tendrcionts
tecnologia que se li- ae ae liza entre los paises desarrollados y los

* Fundacién Bariloche, febrero 1974, 50 pags.

27



      

  

Elp SEES toa:

he Wiiaines
shattee dintrea’ i

 

  

 

  

       
  
  

  

  
  

  

 

  

  

      

  

      

 

  

    

  

  

€ cuarto elemento de la ecuacién econémica:
as primas y conocimiento. Tecnologi ;aS Y t aes

1 ido de conocimientos empleados en la pro-
izacién de bienes y servicios. E] conocimien-
cada vez mas importante, no es su tinico  

un objeto de comercio entre los que la po-
= eres y los que no la eieebihys

r cio y se comporta como una mer-
incorporada (embodied), que es la contenida

s (de capital, de insumos, respuestas), 0 desin-
sembodied), que es un “know-how” contenido en
patentes, planos, manuales, libros; y también

forma de conocimiento, destrezas, intuicién
a —? caso de 7 recuperacién alemana y
sgu Ss un ejemplo:| onlosjpnesei plo: la tecnologia estaba en

O pi uctocultural, la tecnologia se caracteri
: Becomplejo de propiedades. Hey tres ocaoe
i - a: su dinamismo,su efecto multiplicador y su

to al dinamismo, podemosdecir que con
con la ciencia adquiereelualeee:

lemas, el conocimiento se conserva y acumula
no esta sélo en industrias de punta sino en to-

pons prosaicas: la productividad de los cambios
uray el transporte sobrepasa en importancia a la
6nica o espacial. La versatilidad y el dinamismo
_ como que no hay unatecnologia dada
ae do y que no se pueda decir que una tecno-

do al limite de su desarrollo”.
ogfeeeador de la tecnologia se refiere a la serie
:as y en diversos 4mbitos que una nueva
eM ay tecnologias mas“tecnologizantes” que

5.4 caso de la tecnologia metalmecani
itura tecnoldégi j iaDsante — que, por ejemplo,la textil.

eeropic ee.e neFe del conocimiento queutiliza
ipesdectea= tiplicador, la tecnologia es esen-

es  

                

  

El comercio

 

No corresponde tratar las transacciones entre paises desarro-

Ilados, que abarca la mayor parte del comercio total. Nos im-

porta el comercio de tecnologia entre los paises mas desarro-

llados y los menos desarrollados.

Enlos tiltimos la mayor parte de la tecnologia que se impor-

ta ingresa como incorporada en bienes.

A medida que el pais se desarrolla, incorporando mas
y mas

produccién manufacturera y propia y protegiendo su produc-

cién con tarifas y aranceles, la tecnologia que se importa va

creciendo en volumen total y modificando su naturaleza: mas

tecnologia desincorporada (patentes, licencias, marcas, inge-

nieria de disefio, planos).

El monto delas transacciones de tecnologia se compone del

comercio indirecto, compuesto por tecnologia incorporada en

bienes, mas el comercio directo en que se adquiere tecnologia

desincorporada. Es todo de muydificil cuantificacién; es impo-

sible, por ejemplo en una planta quimica, evaluar cudnta tec-

nologia ha sido vendida a través del hardware, los equipos pe-

riféricos, el montaje, etc. En los gastos que se presentan hay

tecnologia practicamente en todos los items.

En cuanto al comercio directo, que se suele contabilizar inde-

pendientemente, existen deformaciones que impiden conocer

con precisién los costos. Se puede decir que las sumasreales

que se pagan por la “transferencia” son generalmente superio-

res y a veces muy superiores a las que figuran en los contratos.

E] mercado es muy imperfecto. E] vendedordetenta una po-

sicion cuasi-monopélica; tiene un mercado casi cautivo; tiene

informacién casi perfecta; el costo marginalde lo que exporta

es muybajo; controla la financiaci6n (directa) de proveedores y

utiliza la indirecta sobre todo mediante los créditos “atados”;

tiene experiencia en el negocio de vender. El compradortiene

poca informacion y escasa experiencia, no dispone de fuentes

locales de financiacién —divisas— y debe funcionar en un mer-

cado sin tarifas ni aranceles que denproteccién a la produc-

cién propia de tecnologia.

  



 

El rol del Estado

La imperfeccién del mercado de tecnologia es debida
cosas, a la intervencién del Estado dea paisesaca
tanto en la produccién como en la comercializacién.

Enlos paises mas desarrollados el Estado no sélo es el ma-
yor productor de conocimiento cientifico-técnico, sino también
el principal promotor de la produccién de tecnologia. En cuan-
toal comercio, concurre a su apoyo con medidas de toda indole:
beneficios impositivos, fiscales y cambiarios; lineas decrédito;
contratos y subsidios; programas internacionales;oficinas de
patentes y marcas, tarifas y aranceles.

La imperfeccién del mercado es una ventaja paraellos; por
eso su estrategia es fortalecer esa caracteristica: subsidian la
produccién, concedencréditos “atados”, etc. Son “libre-cambis-
tas” en materia de tecnologia, como en materia de productos
manufactureros lo fue Inglaterra el siglo pasado, cuando de-
tentaba 2 =soane de su produccién y comercializacién. Pro-
muevenlo que se llama (Sunkel) “ ivisién i io-popeeeh ( ) a nuevadivisién internacio-

Con mucha mayor razén el Estado debe intervenir en pafses
cuyas débiles economias lo obligan a ser el tinico “countervai-
ling power” en el mercado. Deberia estructurar una “politica
tecnoldgica”articuladaa la politica general de desarrollo,defi-
nirlos objetivos y protegerlos intereses favorables ellos. “En
la medida en que desee transformaral pais en una nacién mo-
derna y soberana,esa politica debe proponerse aumentar pau-
latinamentela awtonomia tecnolégica del pais, es decir, su ca-
pacidad de decisién y eleccién en todos los problemas
relacionados con el uso de la tecnologia. Autonomia nosignifi-
ca, por supuesto, autarquia, objetivo que no sélo seria imposi-
ble de alcanzar, sino ciertamente muy inconveniente;significa.
si, capacidad de regular —en funcién de objetivos propios— el
flujo de tecnologia que circula en el sistema econémico de la
nacién. Este flujo esta compuesto porla tecnologia que se pro-
duce enel pais masla tecnologia que se importa y, por lo tanto
su regulacién implica saber y poder actuar tanto en la produc.

cién como en el comercio de tecnologia, que es exactamente lo
que hacen los Estados de los paises mas desarrollados”.

Debe tenerse en cuenta que en los paises deAmerica latina
el flujo de tecnologia que circula consiste casi totalmente en
tecnologia importada.
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Lapolitica de tecnologia debe integrar la politica global de

desarrollo y articularse con la politica econémica —a la quesir-

ve—y conla politica cientifica, de la que obtendra su capacidad

para produciry decidir.

La relacion conla politica econémica debe conducir a la ela-

boracién de un verdadero régimen de tecnologia que debera

armonizar —en funci6n delos objetivos econdémicos~ con los ele-

mentos tradicionalesde toda politica econémica: el régimen de

precios y salarios, el impositivo, el arancelario,el cambiario, el

régimen de inversiones nacionales y extranjeras,etcétera.

Algunosde los elementos para una politica de tecnologia de

un pais como Argentina son los siguientes: es necesario, en

primerlugar, conocerel rol de la tecnologia en el desarrollo y

los detalles de la realidad en que se opera. Hay que trabajar

sobre la produccién interna —para lo cual se requiere unain-

fraestructura cientifico-técnica competente, engranada con la

politica econémica. Hay que actuar también sobre la tecnolo-

gia que se importa, para lo cual hay que conocerbien el negocio

(del mismo modo que el Banco Central conoce lo relacionado

con algo todavia mds“intangible”, que es el dinero).

Algunas medidas para controlar el flujo externo deberian

ser:

-Revisar el régimen de propiedad industrial, en particular

lo referido a patentes y marcas que favorece a los importadores

de tecnologia.
-Revisar los sistemas impositivos, crediticios, arancelarios

y tributarios para favorecerla producci6nlocaly desalentarla

importacién inconveniente.

-Establecerun registro de licencias y transferencia, como el

del MITIjaponés.
-Tratamiento explicito de la tecnologia en los regimenes de

producciénindustrial y de inversiones extrajeras.

-Utilizar el poder de compra del Estado

-Incentivara la consultoria local

-Promover Empresas de Tecnologia.
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El Pacto Andino
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conclusién de

e manejar coordinadamente
los factores intervi-

nientes: capital, conocimiento y tecnologia.

Se dictaron tres Decisiones:

Estas circunstancias llevaron al grupo 4 la

que habia qu

1) Con respecto al capital: la Decision 24 (dic. 1970) prohi-

bia en los contratos de transferencia de tecnologia (compra)

clausulas restrictivas, fijaba normas para el ingreso de capi-

tal; limitaba la remision de utilidades; prohibia el acceso del

capital extranjero a la banca y los seguros,etcétera.

2) Con respecto al conocimiento: la Decision 85 se ocup6 del

sistema de patentes. Se pusieron plazos y se establecié caduci-

dad por no-uso (5 afios). La carga de la prueba se le pasé al

detentorde la patente. Se prohibié patentar fa
rmacos, alimen-

tos y vestuario.

3) Con respecto a la tecnologia:la Decisién 84 es programa-

tica, a diferencia de las anteriores, que son defensivas o de

control. Disefia el camino de alternativas para el desarrollo

construyendo un sistema tecnolégico.

Susobjetivos son:

a) La tecnologia debe estar al servicio del desarrollo econ6-

mico y social de los paises.

b) Debe ser planificada. Se partia del conocimiento de que

existia una cultura de planificacion del capital y, en cambio, no

se planificaba al momento de la decisién empresaria el desa-

rrollo del flujo tecnolégico.

c) Los paises se tenian que dar infraestructura para ma-

nejar el capital, el eonocimiento y la tecnologia en forma au-

ténoma.

Estrategia tecnolégica

Se puede(a) comprar tecnologia; (b) generarla. Los paises an-

dinos compran casi el 100% y eso seguira ocurriendo por mu-

cho tiempo. Hay, entonces, que actuar sobre la importacién para:

-Regular el ingreso y fortalecerla capacidad de negociacién.

-Generar demanda
a las capacidades nacionales.
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Estas instancias no son independientes; son simbidticas y

sinérgicas.

Importacién de tecnologia

a) La desagregacién tecnolégica. E
La tradicién de comprarplantas “lave en mano” ha llevado a

una incapacidad negociadora. El Pacto disefiié una metodolo-

gia para la desagregaci6n.

i) Desagregacién y negociacién

Cuandose compra “llave en mano” se paga por tecnologias

periféricas, para las cuales existen masoferentes, al mismo

nivel de precio que las medulares. Pero son estas ultimas las

que fijan el nivel de negociacién y las que contienen “trucos”

que, por ejemplo, “atan” créditos internacionales al producto

extranjero.
ii) Desagregacién y creacién de demanda.
-Se hacen inventarios de capacidades internas de genera-

cién de tecnologia, disefio, construccién, etcétera.

-Se planifica la formaciény el reforzamientode esas capaci-

dades.
-Se desagrega con distintos grados de profundidad. Se ha-

lard mucha “obra gruesa” que puede hacerse enel pais.

-Hacenfalta fondos para financiar actividades que se encar-

gan en el pais. En el Pacto, se creé la Corporacién Andina de

Fomento

b) Busqueda internacional de tecnologia

Tradicionalmente,los paises andinos tenfan unaactitud pasi-

va: esperar que los oferentes presenten solucionestecnolégicas

para sus problemas. Estos mostraban las opciones que que-

rian. Ahora, se comenzé a formar gente y enviarla al mundo

para hacer en cadacasola biisqueda deopciones, conocer fuen-

tes, condiciones y experiencias. En el resto de los casos, esta

informacion servird para negociar mejorconlosoferentes.
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   Generacién de tecnologia

é ué trabajar en generacién de tecnologia? Si uno quiere

edees imprescindible generar tecnologia 0, por loew

estar en contacto con un grupo que la genere. Enel hemis erio

Norte hay grupos grandes de investigacién tecnolégica en em-

presas que no han sacado ningunapatente. Pero los ener

rios saben que si pierden contacto con el saber de punta . es

viene abajo la competitividad. Es el unico modo de acceder a

informacion. El que pierde contacto con la punta pierdesuo

pacidad de entenderla dinémica del proceso de innovacion. Es

j dejaran de leer. x .

TEere de tecnologia abarca tres tipos de activida-

des:

1) Las de rutina, control de calidad, estandares, medicio-

me) “Tyouble-Shooting”, solucién de problemas inmediatos de

i6n
a

Pyeerereicion propiamente dicha. Aqui se definen objetivos

de largo plazo.

Comentarios breves

sobre el Pacto

La presentaci6n esquematica que se ha hecho sobre este es-

fuerzo regionales util para visualizar por lo menos dos cosas

esenciales:

1. Es el mayor esfuerzo hist6érico regionalporla autonomia

légica.
pal

enOba se advierte facilmente,la politica adoptada por el

Pacto es algo asi como un epitomede los contenidos basicos del

“pensamiento latinoamericano”.

i i ifici te, como sabe-
La evolucién posterior fue dificil y frustrante,

mos. El Pacto alcanzo a definir 150 leyes comunes. Pero elx

lance es expresivo delas dificultades. Cuandosele pregun
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hace poco a unodelos partici: iencipantes en aquella ex:
sobre los resultadosdela politica, expres6: . —

La deuday la realidad modificaron las cosas. Ahora sabemos
_ estas cuestiones no se resuelven por Decisiones o Decretos
a autonomfaesteneralternativas, definirlas ejis ejercerlas.

demases teoria. —

Comoescribié J. J. Salomon:

La apropiacién del conocimiento cientifico y de la capacidad
técnica delos paises desarrollados supone que se cumplan cier-
tos requisitos que no dependennide la buenavoluntaddelos
cientificos y de sus institucionesenlos paises industrializados
ni de las intenciones proclamadasy de los programas adopta-
dos por los responsablesdelos paises en desarrollo o las orga-
nizaciones internacionales. Apenas estamos empezando a com-
prender —y a tomaren cuenta enlaspoliticas— quela ciencia y
la tecnologia no son variables independientes en el proceso de
desarrollo, sino que se insertan e intervienen en un medio hu-

mano, econémico,social y cultural histéricamente condiciona-

do: de ese medio dependen, en primer término, las posibilida-
des de que el conocimiento cientffico se aplique de manera acorde
con las necesidadesreales de los paises involucrados.
Hace falta tiempo —diceen otro lugar del articulo este autor—o
dicho de otra manera, las etapas no se saltan, no es posible
tg los plazos que exige el aprendizaje de la practica cien-

ca.

El programa nuclear.

Antecedentes

El origen del tema nuclear en la Argentina se remite a la curi
sa experiencia Per6n-Richter que transcurrié entre 1949 y 1951
apee mas comprehensivos sobre este asunto son los de
: : ack Mariscotti (A Commedy of Surprises, mimeo,F.
BenSs e-CNEA,1981), Regis Cabral (The Perén-Richter Fu-
_~—- Quipu, 1985) y sobre todo M. A. Mariscotti (El
= to atomico de Huemul. Cronica del origen de la energia

atémica en la Argentina, Buenos Aires, Sudamericana-Plane-
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ta, 1985)." Fidel Alsina, Mario Bungey otros han publicado

referencias personales. El primero en Un argentino creador:

Ricardo Platzeck, 1912-1979, ¥. Bariloche, 1988.

Sabato compartia con sus colegas de la Comisién una cierta

renuencia a hablar de este asunto. Creo que la causa de ello

residia en que el asunto Richter en cierto modofue el dispara-

dor del programa nuclear argentino, en no pequefia parte por

el hecho de queel costoso equipo (por ejemplo, un sinclociclo-

tron) que dejé disponible, sin uso —de la Philips holandesa, de

la Siemens alemanay de algunas firmas inglesas— significé un

| cambio cualitativo en la disponibilidad de instrumental avan-

zado para los fisicos argentinos y una plataforma de lanza-

miento de todo el programa.

Enel trabajo de Mariscotti se describe parte del equipo que

conforméel patrimonioinicial de la DNEA en 1953.El capitan

Iraolagoitia declaraba que “nunca se habia gastado tanto en

instrumentos defisica en el pais”. Beninson, asesor cientifico,

dijo, refiriéndose a Richter, que se le deberia levantar un mo-

numento por haberobtenidotan fuertes partidas de presupues-

to. “Una empresa de magnitud —comenta el autor del libro—

11 B] 24-3-1951el general Perén leyé un comunicado anunciando que“el 16

de febrero de 1951, en la planta piloto de energia atémica dela isla Huemul

en San Carlos de Bariloche, se llevaron a cabo reacciones termonucleares

bajo condiciones de control en escala técnica”. Ala estridencia propagandis-

ta, los fisicos argentinos respondieron con reservas. Enrique Gaviola envié

su opinién a la revista Ciencia e Investigacién. Decia: “El mayor delito que

puede cometer un cientifico es simularo falsificar un resultado”. “Poderoso

corruptores el secreto. jEs tan facil ocultarse en él para esconderfallas,

fracasos, engafios,farsas, mentiras,dolo, negociado, malversaci6ny prevari-

cato!” Los editores se negaron a publicarla. Ni Gaviola, ni Galloni, Bunge,

Balseiro, Gans y Beck ignoraban cémoidentificar la seriedadcientifica. Pero

no fueron consultados porque, como decia el coronel Gonzalez, responsable

de Huemul, “No hayfisicos peronistas en el pais”.

Brevitatis causa, nos remitimosa la descripcién del proceso que hace Ma-

riscotti. Pero para cerrar digamos que cuandoel gobierno empez6 a temer lo

que Richter escondia,el Presidente le pidié al principe Bernardo de Holan-

da,de visita en el pais, que le enviara un técnico paracerciorarse. Vinoel Dr.

Bakker, quien, aunque tampoco pudo entrar en Huemul,asesoré enel senti-

do de que debfa adquirirse equipamiento importante de Philips holandesa.

Asi se hizo. Bernardo fue posteriormente investigado por negociosilicitos en

su pais (“la conexién holandesa’”). Finalmente, cuandoel desahucio del pro-

yecto era inevitable, se hizo cargo el capitan Iraolagoitia y una comisién de

fisicos argentinos pudoentrar en laisla y comprobar lafalta de fundamentos

de las aseveracionesde Richter.
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naci6é al amparode un embuste”. La gente de la DNEA, conclu-
ye, tomé el camino correcto, sacarle al fiasco todo el provecho

posible.
Otro motivo —quizé tan importante comola dotacién m;

rial— fue el hecho de que Perén se habia comprometido Saiies
y financieramenteen el affaire Richter de un modo tan espec-
tacular que no tuvo mas remedio que minimizarel fracaso per-
mitiendo unaalternativa respetable. El diputado Rumbo loindi-
c6 cuandodijo en su discurso decierre del asunto en la Camara:

Mas de 150 hombresde ciencia estén trabajando silenciosa-
mente en la Direccién Nacional de Energia Atomica... bajo la
ae de un distinguidooficial de la Marina... Benditos sean
los errores que abren caminos nuevosa los pueblos! (Mari .oo Pi is! (Marisot

Veremos masadelante otras razones.
S4bato recordaba que un muy importantefisico de la URSS

Winogradow, le consigné, durante la segundaconferencia mun-
dial deAtomos para la Paz que tuvo lugar en Ginebra en 1958
‘sus mejores recuerdos para Richter”. Cuandoél le pregunt6é si
era amigo del austriaco, el soviético le respondié que no, que
nuncalo habfa conocido, pero le estaba agradecido porque su
anuncio espectacular sobre la fusién controlada le habia dado
aél un apoyo sustancial para su propio proyecto de investiga-
cién sobre fusién. A esto llamaba Sdébato “economias externas”
del asunto Richter. Consideraba la “etapa Richter” comola pri-
mera( ‘etapa cero”) en la historia de la energia atémica en la
Argentina. La segunda iba desde 1953 hasta AtuchaI.La ter-
cera se abria en 1974. Con respecto a lo de Richter comentaba
queno habfa dudas de que “ habia mucha imaginacién, embuste
ycamelo en el anuncio, pero en todas partes se cuecen‘habas”

Por su parte, Fidel Alsina relata que en Bariloche funcioné
entre 1952 y 1954 lo que se llamaba“la Planta” (lo que queda-
ba de la Planta Experimental de Altas Temperaturas” de Ri-
chter) la primera escuela argentina de ingenieria nuclear, se-
gun ideadel profesor Otto Gamba,“cuando el Estado renuncié
a producir energia de fusién por unas pocas monedasa abrir
con ella los tesoros minerales de la cordillera de los Andes”( A : :
Samerece dice, que debemos comprendery disculpar, pero

en prado enclavadoenla zona militar de cuarteles
loche (“para hacercreer que algo pasa”, habia comenta-
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do Ricardo Gans sobre la guardia armada), quedaba en 1955

unaserie de edificios que habian sido alojamientos militares,

algunos galponesllenos de inverosimiles equipos, montones de

envases con productos quimicos, un par de casas ya construi-

das y pilas de ladrillos para hacer mas casas. Todo esto en un

paisaje de lagos, bosques y montanas.

El juicio sumario de Alsina sobreel proyecto de Richter

es que “la idea, tomada sin mayor anélisis de un articulo de

HansThirring”, consistié en utilizar como detonante reaccio-

nes quimicas de tipo comun, aprovechandola fraccién de molé-

culas que en la distribucién maxwelliana de velocidades tuvie-

ran velocidad suficiente. Admite que la idea tiene sentidofisico

pero un célculo estadistico de pocos minutos mues
tra que es prac-

ticamente irrealizable precisamente por razones estadisticas.

El Instituto de Fisica “Dr. José Antonio Balseiro” y el Cen-

tro Atomico Bariloche fueronlos herederos directos de la Plan-

ta. La fisica experimental argentina nacié en 1953 conlas do-

taciones remanentes del proyecto Huemul.

Sabato se refirié en distintas ocasiones al plan nuclear y dio

muchas veces explicaciones personales sobre él.

AtuchaI fue el foco de su mayor preocupacién. Podemos decir

que ese proyecto (1964-1974)fue el eje de su esfuerzo en el

campo nuclear. Lo mas significativo era la asuncién de las de-

cisiones tecnoldgicas. La eleccién del lugar,la opcién de reali-

zar por argentinosel estudio de prefactibilidad (un comité for-

madoporel presidente de la CNEA,los gerentes de Energia y

Tecnologia mas doce profesionales) para determinar la poten-

cia 6ptima,el tipo de reactor, la financiacién,la participacién

de la industria nacional, el llamado a ofertas de empresas in-

sumieron sélo el plazo previsto de 14 meses. Se determin6é no

licitar sino recibir propuestas; tampoco se eligié a priori el tipo

de combustible. Entre 17 ofertas se eligié la de Siemens: ura-

nio natural como combustible, 280 millones de DM en 25 anos,

319 megavatios de potencia. La participacién nacional seria

del 33%. Este era un punto importante para Sabato: la central

nuclear era para é] mas que una fabrica de kilovatios-hora; era

un instrumento para la transformacién tecnolégica del pais.

La industria nuclear es de una gran exigencia de calidad y pre-

cision, aventajada sélo en eso por la espacial. La participacién

de la industria nacional significaba la radicacién en algun lu-

gar delpais de las tecnologias aprendidas.

El objetivo siempre era Negar a la capacidad de decisién.
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Hablandode los elementos combustibles para At
resolucién de fabricarlos aqui decia: peneenneerede

Llegar un dfa a conocer la tecnologia con claridad suficiente
como para poder decir: bueno, nos metemos 0 no, qué riesgo
corremos y cuanto valeese riesgo, etcétera. Y yo creo que esto
es lo que estratégicamente importa, que se puedadecir per se
déndeestan los riesgos y dénde las ventajas, para que no nos
vendan buzones. Porque esoeslo que generalmente se termina
haciendo por aqui, comprando buzones porque nose sabe lo
que pasa.

La central deAtucha era una piedra de toquedela politi
atémica argentina. Alli se habia decidido pecakedgaseas
bre el lugar de emplazamiento,las condiciones para presentar
ofertas, la negociacién de los contratos, la participacién de la
industria y del personalcientifico y técnico nacional, el desa-
rrollo del potencial uranifero, la fabricacién de elementos com-
bustibles. Lo realizado era, por otra parte, un modelo intere-
sante de una “politica sin bomba” y en un pais sumergido en
un dificil proceso politico y socioeconémico. “Porque si uno se
propone la bomba comoobjetivo atémico, entonceslo de la po-
litica atémicaestrivial”.

La motivacién:
una miradaa la India y Brasil

La India tuvo antes de la primera Revolucién Industrial un
papel en la técnica inglesa. Fernand Braudel (“Civilization and
Capitalism, vol. 3 , 1984) lo puso de manifiesto. Un aspecto fue
el bajo costo y la alta calidad de sus textiles. Los ingleses se
vieron desafiados a mecanizar su industria textil para com-
pensar el factor indio de la manode obra barata. Pero Inglate-
rra influy6 en otro sentido en la industria quimica y naval de
e India. En ese pais se desarrollé la construccién de barcos a
seen de todoel siglo xvi. En 1778 botaron barcos de hasta
; toneladas y con las guerras napoleénicas Gran Bretafia
oe que contratar allf numerososveleros extra. En Bombay se
z jeron varios para la Royal Navy, que enviaba los planos.
mtre 1804 y 1824 se botaron veintidés. La performancedelos
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barcosindios era excelente. Se cuenta que HermanMelville (el

autor de “Moby Dick”) visité el puerto de Liverpool, en donde

anclaba un barcoindio,el “Irawady” y coment6:

Hace 40 afios estos barcos mercantes eran los mas grandes del

mundoy todavia exceden ala generalidad. Estan enteramente

construidos por carpinterosde ribera nativos, quienes supera-

ban a los artesanos europeos.

Después de la conquista por Inglaterra, la industria de la

India entré en unarépida decadencia. Los ingleses, cuyas ma-

nufacturas se habian venido desarrollando raépidamente,ero-

sionaron con la suya, mseficiente, a la textil, metalurgica y

navierade la India. La East India Company obtuvo el monopo-

lio comercial. En 1830 la situacién se habia deteriorado hasta

tal punto que hastalos britanicos residentes empezaron a pro-

testar. “Hemosdestruido la manufactura de la India”, dijo uno.

Otro denuncié la revolucién comercial “que ha producido tanto

sufrimiento a numerosossectores indios”. Arnold Pacey (Tech-

nology in World Civilization, 1990) dice, comentando a Brau-

del:

Si se hubiera dado unaIndia mas independiente y maspréspe-

ra, es dificil no pensar que una respuesta a la industrializacion

pritanica podria bien haber tomado la forma de una extensién

de los skills y de la innovacién desde los astilleros hacia otras

industrias.

Estos antecedentes fueron razones para la opcién nuclear

de la India. Varios autores han sefialado que la decisién nu-

clear adoptadaporla India independienteenla ultima posgue-

rra respondié en el fondo a un sentimiento de reparacionhist6-

rica del proceso de “desindustrializacién” a que fue sometida

por el imperio britanico a comienzosdel siglo xix. Fue,en efec-

to, el primerpais asiatico en establecer una Comisién Atémica

(1948) y financiar la construccién de un reactorde investiga-

cién (1954).!2 Dice Pacey quela decisién del gobierno indio de

2 La tradicién cientifica de la India es profunda. Enraiza en Babilonia y

Sumeria, donde nacieron hace diez mil afios la astronomiay la ciencia de los

nimeros. Enesta linea tuvo, para dar un ejemplo y contar una anécdota, un

matematico prodigioso que murié en plena juventud en un hospital de Lon-

dres. De Ramanujan se cuenta que, tuberculoso en ultimo grado,fue visitado
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invertir grandes sumas en energia nuclear debe ser entendida

en los términos de las cicatrices quele dejé el largo periodo en

el cual sus industrias habian sido deliberadamente arruina-

das por los britanicos para asegurarse de que no hubiera alli

competencia para sus propios productos.

Este periodo de desindustrializacion no sélo habia empobreci-

do-al pais y dilapidado habilidades sino que también habia mi-

nado la confianza de los indios en sus capacidades tecnolégicas.

Loque Bhabbacreia y acepté Nehru répidamente era que el

éxito de la India en una tecnologia moderna le daria a sus cien-

tificos e ingenieros autoconfianza en las tareas de reconstuc-

ci6n nacional que tenian pordelante.

El dominio de la tecnologia atémica tenia, comose ve un

papel simbélico: restablecer la autoconfianza en la habilidad

cientifico-técnica del pais. Nehru —contempordneo,no lo olvi-

demos, de Sukarno, Mao, Nasser (y también Perén)—elevé un

mensaje al Parlamento donde sostuvo:

La llave de la prosperidad nacional, aparte del espiritu de la

gente, reside, en la época moderna, en la combinaci6n efectiva

de tres factores —tecnologia, materias primas y capital— de las

cuales la primera es.quiza la més importante.

“Domar el Atomo” para propésitos pacificos fue visualizado

por el primer gobierno libre de la India como el campo mas

crucial de desafio. Bhabba, un fisico de gran talento y ambi-

cién, seconvirtié de a poco en el zarde la ciencia de su pais

una posiciénomnimoda que mantuvo hasta su muerte en 1966.

ae ministro se hizoae de su consejo y le dio

nfianza que, segun su bidgrafo, sé

permitia el Gakeniients derae”Eareioteeg.a

por el gran Hardy, de Cambridge. Deseando éste distraerlo un poco, y pre-

ocupado comoestaba enese tiempo porla teorfa de los nimeros, le conté que

habfalegado al hospital en un taxicon patente 1729, y que ese numero le

parecia algo tonto. —Oh,no, —le contesté Ramanujan. Es un nimero muy

interesante;en realidad,es el ntimero mas pequefio expresable por la suma

ooos en dos maneras diferentes”. La explicacién: 1729 igual a 9 al

piaeal cubo; igual a 1 al cubo mas 12 al cubo. La fisica teérica ha

cans un campo desarrollado en la India; tuvo un premio Nobel yaen

(Raman)y una escuela importante (Krishnan,Bose, Saha,etc.)
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Bajo el liderazgo del aristécrata de Bombay, el presupuesto

de ID dela India ha estado concentrado enla “gran ciencia”, la

energia atémica, en particular. Pero si Nehru fue consecuente

con su vocacion por el uso pacifico, Bhabba se fue inclinando

cada vez masporsus aplicaciones bélicas, con sostenido apoyo

de las estructuras militares. En 1965dijo a funcionarios ame-

ricanos que su pais tenia en mente mds a China que a Paquis-

tan; queria “contrarrestar el ruido” de la bomba nuclear que

acababan de detonarlos chinos y “hacer alguna hazana medio

dramatica para compensar el prestigio ganado por China co-

munista entre africanos y asidticos”. La capacidad nuclearde

la India se revel6é pocos amos después con la explosién de su

primera bomba en 1974.

Conesta politica —“sesgada”, dicen sus criticos— hacia la in-

vestigacién nuclear, espacialy militar, el gobierno proclamé en

tiempos de Indira Ghandi avances impresionantes de su po-

tencial industrial y cientifico: esta entre los diez primeros pai-

ses industriales del mundo, tiene el tercer stock de personal

cientifico y tecnolégico, sus publicaciones cientificas la colocan,

lejos, a la cabeza del mundo en desarrollo.

Nole faltan, sin embargo, problemas politicos graves ni cri-

ticas fuertes.

En cuanto

a

lascriticas, en 1978 un com
ité nacional de cien-

tificos sobre educacién de posgrado e investigacién en ingenie-

ria hallé “altamente insatisfactorio” el estado de esa educacién

en el pais. El comité Nayudama cuestion6 aquellos avances

proclamados por el gobierno expresando que si el contenido

cientifico y tecnolégico de una sociedadse indica por la inver-

sién nacional, el nimero de personal técnico calificado y la can-

tidad y calidad de los servicios técnicos obtenibles por los ciu-

dadanos,la pretensién oficial de éxito no podia ser sustentada.

Loscriticos dicen que la empresa cientifico-tecnolégica del

pais tiene poco efecto en la vida diaria de los habitantes. Noes

ni ha sido un vector del cambio social o del bienestar de la

gente. Las universidades hansido relegadas en la distribucién

de fondos. Estos han beneficiado a los grandesinstitutosy or-

ganizaciones centralizadas que monopolizaron la responsabili-

dad por las prioridades establecidas. Estas prioridades —De-

fensa 27%, Espacio 20%, Energia atémica 14% en 1989-— no

reflejan adecuadamente los intereses reales dela sociedad.

Pacey concluye este comentario sobre los resultados de la

politica nuclear de la India:
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La idea de que la India necesitaba un éxito tecnolégico para
reconstruir su autoconfianza estaba probablemente bien fun-
dada, pero la eleccién de la tecnologia nuclear para ese rol sim-
bélico se demostr6 como la mas infortunada.

Su explicacién es que alli se encararon pl ici
un ciclo decombustible basado en torio yaeoo——
usual, debido a las grandes reservas de aquel que tiene el te-
rritorio. El programanosatisfizo la necesidad basica de ener-
gia abundante. Las necesidadesdeirrigacién por bombeoeléc-
trico, determinadas por las ingentes necesidades alimentarias
de una poblacién de casi 900 millones, consumieron la produc-
cién de fluido necesario a la industria. La performance delas
centrales nucleares fue pobre. Cuatro que fueron instaladas
estuvieron produciendo sélo un promedio de 600 megawats.
bien.on Aehaje de los 2700 programados. Nada masqueel 2%
aoe wnenenepan de electricidad eran satisfechas porlas usi-

Unainterpretacién extrema del programa indi
califica de “desastre nacional” aoaeete i——
de que erosioné el desarrollo industrial y consumié recursos
que hubieran estado mejor aplicados en hidroelectricidad. El
Banco Mundial, en un juicio més ponderado,dijo que, ;

comola mayoria delos paises... la performancedelas usinas de
energia nuclear de la India hasido bajeae aja respecto de las expec-

El caso de Brasil

E] titulo anterior nos revela una motivacién detipo politi
digamos, psicolégico-social que habria sheetdonese
nuclear de la India: la necesidad de infundir un espiritu de
self-reliance” en los sectores cientifico-tecnolégicos e indus-
triales. La eleccién de lo nuclear como instrumentodeese pro-
o es recibido, como vimos,criticas de diversa indole.
a~ree del Brasil, la opcién nuclear adoptadaporel pais
poma a en una oportunidad desde un enfoqueparticular,
ae © para nosotros, por el prestigioso fisico Mario

mberg: el de su relevancia dentro de las posibilidades
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tecnolégicas de la Fisica contempordnea. Hace unos anos

(Ciencia Hoje, v.3, n°.3, 1984) Schenberg comentaba, cri-

ticandolo, el deslumbramiento de los fisicos brasilenos por

la energia nucleary la idea deellos de queseria a través de la

energia nuclear que iba a ocurrir en el mundo una nueva

revolucion industrial. Cuando eso se daba,él sostenia en cambio

quetal revoluci6n se iba a dar en el campodelafisica del estado

s6lido, en la informatica y la electronica. Las consecuencias de

ese error de juicio habian sido, en su opinién, negativas para el

desarrollo cientifico del pais, ademas de un “desastre econ6-

mico”. El reactor, dice, no puede competir con la energia hidro-

eléctrica. Puede competir con la energia térmica, pero no con

la hidrogenerada. Suscolegas, fascinadosconla fisica nuclear

en aquel momento, vieron las cosas con limitaciones.“Losfisicos

brasilefios no tienen mucha intuicion en lo que se refiere al

sentido en quela tecnologia se desarrolla. Hay una falta de

vivencia de la realidad econémica por error de formaci6n”.

Desdeotros puntos de vista politicos, econémicos, ideolégi-

cos— han abundadolas criticas a la decisién nuclearbrasilefia.

Unaclara desconfianza de los sectores intelectuales y cientifi-

cos se ha manifestado permanentemente en relacién con las

motivacionesreales de los gobiernos militares que se sucedie-

_ton desde 1964. Los debatesde la Sociedad Brasilefia parael

Progreso de la Ciencia —un foro cuya importancia es dificil so-

breestimar— lo demuestran con claridad.

Las motivaciones

en el caso argentino

Lo que hemos expuesto sobre la India y el Brasil en relacién

con las razones de su respectiva opcién nucleares insuficiente

para indicar la complejidad de este tipo de decisiones. En ge-

neral, es muydificil establecer una clara cadena causal en es-

tas cosas en quese interrelacionan tantos factores.

Enel caso argentino se da también, como hemosvisto, una

mezcla de circunstancias y razones. Aésasy otras, pero ade-

masa sus opiniones “fi]os6ficas” sobre el tema nuclear, se refi-

rié SAbato cuando respondié a una platea critica sobre el ori-

gen del desarrollo nuclear argentino. El tema no fue nunca, en

realidad, una especial preocupacién suya. Lo que a él le habia

preocupado era aprovecharla opor'   tunidad nuclear para indu-
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cir un cambio positivo en el pais introduciendoa la ciencia y la

tecnologia en el proceso de desarrollo econémico-social. El pro-

gramanuclearera el modelo y surealizacién un “show-case”

la prueba concreta de aquel objetivo estaba a nuestro aleance.

Elcoloquio con alumnosdel Instituto Goethe, a mediados

de 1980, comenz6 con la pregunta de uno de éstos sobre por

quéel pais se habia embarcadoen la aventura nuclear. El ca-

sete registra sus respuestas.

Decia Sabato que la historia del desarrollo nuclear, como

todaslas historias, no es sencilla. Las historias sencillas son

lasde laspeliculas de cow-boys, con malos y buenos.Esta his-

toria comienza en la Argentina en 1945 con un decreto inspira-

do porel coronel Savio poniendoal uranio bajo control del Es-

tado. Esto, casi antes de habérselo descubierto. Después venia

el asunto Richter, el famoso “affaire” de la isla Huemul, que

dejaba para otra oportunidad. :

En 1950 Perén crea la Direccién Nacional de Energia Até-

mica, con el capitan Iraolagoitia como director. Este fue un

coe que hizo mucho,quele dio el primer impetu a la Comi-

i6én.
Hubodos investigadores alemanes quefueron contribuyen-

tes sustanciales de los primeros desarrollos de la industria

nuclear. Uno era Seelman-Eggebert, discfpulo de Otto Hahn

que habia sido traido porel rector de la universidad de Tucu-

man Horacio Descolle. El otro era el doctor Frenz, quien im-

pulsé fuertemente la electrénica.
El siguiente paso importante ocurrié en 1955 cuandose creé

la Comisién de EnergiaAtémica, se comenzé la prospeccién del

uranioy se echaronlas bases dela fisica nuclear conla instala-

cién de unaceleradory un ciclotr6én comprados en Holanda. En

1957 se adopté una resolucién capital: la de construir un reac-

tor de investigacién. No comprarlo, construirlo. Brasil, Colom-

bia, Venezuela, Turquia, instalaron en el mismo tiemporeacto-

res de investigacién, pero los compraronhechos. Aqui la decision

fue construirlo. Asi se puso en ejecucién la voluntad de desa-
rrollar capacidad propia.

La otra piedra miliar fue la decisién del gobiernoIllia en-

cargandoa la Comisi6n hacerun estudio defactibilidad de una

central nuclear para proveer de energia eléctrica al Gran Bue-

nosAires. Esa fue la semilla de Atucha. Y aqui se tomé otra

decisién importante: la Comisién decidié queel estudio no iba

a ser contratado con una empresa internacional;lo iba a elabo-

rar ella misma. En aquel tiempo se contrataban estudios de
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factibilidad con empresas extranjeras hasta para hacer alcan-  
tarillas; de lo contrario, no habia préstamo de ningun banco

internacional. Nosotros decidimos que esta
bamos bastantecri

ciditos y que ademasfbamos a aprender mucho. Y que nosiba-

la propaganda de los ferrocarriles

norteamericanos: “half of the fun is on the way”, la diversion

esta en tomarel ferrocarril mismo. Para nosotros la mitad de

importancia de lo que haciamosera hacerlas cosas, no ser pa-

mosa divertir. Como decia

desarrollar una capacidad propia de anélisis, de prediccién,

clear en todos sus aspectos.

A la pregunta de por qu

para desarrollar energia nuc

baratas y menos'riesgosas,

las decisionesde este tipo no son nunca

con cuatro razones.

e-

sivos sino activos. Esta decisién nos dio una enorme confianza

para la adquisicién contractual de los elementds de Atucha.

Fue un encadenamiento de pasos para el objetivo capital de
de

estudio y de ejecucién de los usos pacificos de la energia nu-

é se invirtieron aqui tantos fondos

lear cuando hayotras fuentes mas

Sabato respondid, aclarando que

totalmente racionales,

Primero, que el uranio fue visto entonces como una fuente

de energia fenomenal. Paraa

ga de dos camiones de “yellow cake” por afio;
limentarAtucha hace falta la car-

haria falta una

flota de barcos si fuese petréleo para una central térmica. Y

tenfamosen el pais ese recurso energético tan colosal.

Segundo,el deseo de que no nos pasara con esta nueva tec-

nologia como con el teléfono,el telégrafo, el ferrocarril, el pe-

estuviésemos de brazos cruzados y
troleo, la siderurgia. Que

un dia vinieran los extranjeros a

muy bueno y conveniente

peligroso quelo coloquen ustedes mismos. Se lo vamos a ©

car nosotros”.

La tercera raz6n era que, ¢

de los hombres, nuestro verda

decirnos: “Sefiores, esto es

para ustedes, pero es muy dificil y
olo-

on fundamento en la imbecilidad

dero pecadooriginal, la energia

ha dadoy sigue dando prestigio a los paises. Para la Argentina

su mayor varaje en el mundoin

es el desarrollo nuclear. Tenia mds prestigio por eso que

cualquier otra cosa que hubiese hecho. Ese no era su juicio de

valor, Seria mejor que tuviéramos el mismoprestigio por ha-

ber erradicadola miseria. Eso es lo que nos gustaria, per’

que nos gusta tiene poco que ver con loque pasa.

que la humanidad iba a vivir con la
La cuarta era que, ya

energia atémica, habia que tener capacidad propia

zar los beneficios y los pe   rjuicios que nos puedeocasionar.

ternacional en este momento
por

‘o lo

para anali-
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En cuanto al riesgo que suponian las centrales nucleares,lo
admitia rotundamente. La nuclear es una tecnologia sumamen-
te peligrosa y seria un error gravisimo decir que no lo es. Pero
habria que reflexionar también sobre el hecho de queinfinita-
mente maspeligrosa es la distribucién, el despliegue perma-
nente, incesante, de armamento nuclear. Este ni siquiera res-
peta fronteras. El océano, la atmésfera, las rutas de ciertos
paises estan plagadas de cabezas nucleares. En las carreteras
europeastransitan todos los dias veinte bombas nucleares que
cambian de lugar permanentemente.Si se estrella un camién
de esos se contaminarian 100 mil personas.

Esta muy bien cuestionar las centrales nucleares pero el
problemaprincipalreside en ellas... Esta en la industria mili-
tar que produce incesantementeplutonio y esta en las bombas
queno cesan de producirse. Las centrales puedencontrolarse.
Claro que es comoacostarse a dormir con un elefante: hay que
ponerle algunascuerdasporsi se le ocurre darse vuelta cuan-
do esta dormido.

Los del movimiento de la contra-cultura se indignan con
raz6n cuandooyena los colegas nucleares comentar sobre qué
buena es la energia nuclear. Estos representan una cultura
tecnocratica, abstracta, que se siente todopoderosa. “A uno le
da tanta bronca que le dan ganas de ponersedel otro lado y
salir a gritar ‘“;por qué mienten?’. Quizé no mientan, dicen me-
dias verdades, que es peor.” No es cierto que, comole dijo al-
guien, la nuclear sea la forma mas benevolente de producir
energia. Eso es una media verdad, que para la gente que no
sabe se traduce comosifuese una verdad. Hay que decir que la
nuclear es una forma realmente perversa de producir energia,
con la cual hemosdecidido convivir. Pero eso es una cosa muy
distinta.

Los desechos radiactivos no tienen ningunasolucién real,
ningunasolucién probadaa largo plazo. Hay soluciones de emer-
gencia que nos permiten vivir con ellos sin problemas:las mi-
nas subterrdneasde sal, los recipientes de vidrio. Pero nadie
ha visto un nimerosuficiente de afios de acumulacién de dese-
chos que produzcanlas actividades centuplicadas de genera-
cién nuclear o fabricacién de bombas. Esto es asi, pero nadie
dice “los que protestan tienen raz6n; no sabemos”. En lugar de
eso dicen: “Todo el mundo sabe que la solucién es meterlos en
vidrio”. Mentiras. Nadie sabela solucién.

{ EnlaArgentina, la CNEA no ha informado la opinién pt-
blica sobre estos problemas. Dice: ustedes dediquensea lo suyo;
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nosotros somos buenagente y somosserios. Esta es una posi-

cién equivocada, y es una posicién no técnica, sino ideoldgica.

“Pjenso que hay que decirla verdad de las cosas siempre, —casi

siempre por lo menos,y prevenir, y precaver (no mone —

de ninguna manera negar,rechazar, esconder el problema). “

Comisién deberia cambiar de actitud e informar claramen

para que las opciones sean tomadasporla—como-

rresponde, noalosargon o tecnécratas 0 los militares, qu

enos indicados”. i

tiescain fuerte de las actitudes tecnocraticas. Lamentaba

que no hubiese debate ptblico sobre la energia— y lo

decia aunque-noles gustase a sus muchos amigos de la Comi-

sién.

{Quése va.a hacer con los-residuos radiactivos en el largo vie

z0? {Qué puede pasar en el caso de un accidente nuclear ne

4Cémoes posible que estemos haciendo en Ezeiza, ala sali a

del aeropuerto, instalaciones nucleares de altisima peligrosi-

dad? ,Cémodiablos es posible?

+Por qué no se informa adecuadamente sobre esos riesgos?,

lectte Respondié: “Yo no soy la personaapara

contestar esta pregunta. Tendrian que formularla a la Comi-

i bierno”. n :

Se total, por conviccién filoséfica y ética, ala idea

de desarrollar un artefacto bélico nuclear, cosa que creia ont

ble en caso de continuarla administracién del gobierno porlos

militares. Pensaba que se——— pasos secretos en ese

estaba pronto para denunciario. — fe

aehacian feliz lonionpliegued ambiciosos de la Comision

de los tltimos tiempos. Cuando visité las nuevas instalacio-

nes de Ezeiza le pregunté sobre su impresi6n. Dijo: “Y, bueno,

quizas es preferible eso a gastar lo mismo en una fragata misi-

listica”.

Argentina: preguntas actuales (1993)

sobre el desarrollo nuclear

El tema nucleares complejo y la gente que mejor lo conoce no

tiene mayor propensi6n a discutirlo en publico.
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Sin embargo, mirado desdeel punto de vista de la politica
del desarrollo cientifico-tecnolégico del pais, fue en otro tiempo
un asunto de no infrecuente exposicién. Creo que es buenovol-
ver a examinarlo y lo mejor seria que se interesaran en ello
algunos de los hombrescalificados que hay en el pais, con par-
ticular densidadjusto en Rio Negro. Esta nota se propone, des-
de un conocimiento limitado, invitar a un andlisis experto que
no excluyalo politico.

El gran discutidor en otro tiempo, el idedlogo de la autono-
mia tecnolégica del pais y quién trabajé para queel desarrollo
nuclear fuera su modelo, fue Jorge Sabato.

En unaocasién particular, en 1979, explicé la historia del
desarrollo nuclear argentino, desde Richter a Atucha,y las ra-
zones por las que se habia emprendido. Su charla tuvo como
centro explicar por qué ocurrié en su momento la decisién de
“tomarel tren” de lo nuclear y los pasos que se fueron dando.
Nohabia sido algo de racionalidad lineal sino masbien de tipo
idiosincrdsico. Asi también podian calificarse las razones: el
uranio aparecia como una posibilidad energética fabulosa;si
la humanidad se habia embarcadoen ese pacto con el diablo
tenfamos que conocer el modo de manejar sus consecuencias;
lo atémico iba a dar, aunque fuese esttipido, el varaje interna-
cional de los paises; teniamos que posicionarnos en esa tecno-
logia para no quedarnosdefinitivamente atras...
En momentos en que culminabala etapa mas dindmica del

“plan nuclear” que el gobierno militar aprobé en 1976, el pro-
fundo antagonismofiloséfico y politico de Sabato con el “Proce-
so” tefiia, seguramente, de una cierta amargura su vivencia de
ese desarrollo. En oportunidadeslo oimos criticar las exagera-
ciones y el desvio de los objetivos esenciales. Percibia los erro-
res de la expansi6n y un déficit del espiritu de sobriedad tradi-
cional. Manifesté6, incluso, su inquietud con respecto a las
tentaciones militares de un régimen arbitrario como aquél. Dijo
cosas durasen relacién con ideas comola del submarino nu-
clear y desnudé la pretensién tecnocratica de que ya existia
unasoluci6n cierta para problemas comolos desechosradiacti-
vos. Le molestaba el secreto cerrado que se mantenia sobre
unaparte delas actividades nucleares. Siempre pregon6éla ne-
cesidad de un adecuadocontrol publico a través del Parlamen-
to y muchasveces se pronuncié sobre la obligacién de mante-
ner informadaa la gente, de cuyosbolsillos salia el dinero y de
cuya seguridady bienestar se trataba finalmente.

Por otro lado, hay testimonios de su interés positivo por el
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rograma tecnolégico nuclear hasta sus ultimos dias. Conrado

Varotto, al sectaie'el premio de la Sociedad Cientffica por el

desarrollo del enriquecimiento de uranio alcanzado por INV
AP,

hizo publico parrafos de una carta de Carlos Ardoz que relata-

ban el aliento de Sabato para avanzar sobreel uranio natural:

Cada tanto surgia en nuestras conversaciones el temadel enri-

quecimiento como uno de los hitos deseados dentro del desa-

rrollo nuclear en nuestropais... Sabato no llegé a conocer el

éxito... por fallecer antes del anuncio... Podemos imaginar la

enormesatisfaccién que le hubiera causado saber que el pais

cuenta’con un logro de tal magnitud.

La vinculacién de los militares con lo nuclear ha llevado a

muchos a mantener una sospechasobrelos peligros que ello

representaba. Les ha parecido sugestivo el hecho de la estabi-

lidad de la CNEA

a

lolargo del tiempo, mientras el pais se

debatfa en una profundacrisis que abarcabaa casi todas las

instituciones. Crefan verenello la confirmacién de sus recelos

sobre el propésito bélico de la tecnologia que se iba consolidan-

do. El sector intelectual, que particularmente en laUniversi-

dad sufrié crisis y agresiones del poder militar, ha sido el mas

sensible a una obvia comparaci6n y a las razones dela diferen-

cia. En nuestro pais, como en casi todos, la vinculacién cas-

trense viene desde el origen. A Richter le encargan el progra-

ma un General-Presidente y sus tres ministros militares. El

primer intermediario entre Perén y Richter es un Coronel; el

segundo un Capitan de Navio.Y desde entonces hasta 1984,en

toda su trayectoria responsable, seran hombres de la Marina

quienes tengan el timon dela CNEA.Esta se desarrolla insti-

tucionalmente a lo largo de varios decenioscasi sin perturba-

ciones. Los cientificos y tecndlogos que trabajaronalli lo hicie-

ron en condiciones de tranquilidad y decoro. Es comprensible

que unainstitucién con esas caracteristicas —un torreénde faro

en medio del mar bravio— haya sido vista por muchosintelec-

tuales como un fenémeno enigmatico. Nofaltaron entre ellos,

sin embargo, quienes reconocieron (dicho como para seguir la

metdfora marinera) su virtud de et ° -— para dar

Ibergue en tiempos de borrasca a hombres de valor.

a que la dupticacin de la continuidad de la CNEAno

requiere de la bomba como “telos”. Quiza recibié masbien, jun-

to al entusiasmo y a la capacidad cientifica de sus cuadros,

cohesionados por el cemento ideolégico sabatiano, en-una com-
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ponente de azar. Unaporcién estuvo en la herencia de equipos
y presupuesto que dejaron los caprichos de Richter. Una se-

gunda enla necesidad de Perén de salvar la ropa después del
fiasco de la fusi6n. Otra en la coincidencia con lo que podemos
denominar “la era de la Fisica”. La cuarta, en que su cobertura

institucional fuese la Marina. Aparte el hecho de queel poder

militar fue lo mas firme polfticamente en el pais hasta 1982,

los marinosen particulartienen un estilo especificamente acor-
de con unainstitucién como la CNEA.

La parabola ascendente de la Comisién concluyé en 1983

con la crisis econémicay la catabasis militar. La inversién que

el pais habia realizadoen ella a lo largo de su existencia era

estimadaentoncespor el Vicealmirante Castro Madero en 4500

millones de délares, una cifra que habria que tomar quiza cum

granosalis; de todos modosla inversién entalento y el capital

cientifico tecnol6gico acumuladoesdificilmente calculable. El
gobiernoradical no dispuso de ideas ni de hombrescon capaci-
dad técnico-politica para una reestructura necesaria (quiza de
untipo parecido a la reconversién quehizoel ente nuclearita-

liano, por ejemplo, para la tecnificacién de las industrias de

exportacién pequefias y medianas). Se comenzé a administrar

bien sélo después de Constantini: se hizo un acuerdo sensato

con Brasil y se dejé en disponibilidad para el nuevo gobierno
una reestructuracién prudente.

Bajo el gobierno actual los condicionamientos externos han
sido masfuertes,y, para desilusién de muchos “nucleares” que

votaron por el peronismo “nacionalista”, la disposicién para

cumplirlos, fue mas comedida que nunca.Losepisodios de veto
por la embajada americana a la exportacién de reactores de
INVAP (comoel mas espectacular, en otra drea, del misil Cén-

dor), se traducen en unacrisis estructural profunda. La direc-

cién delas intencionesoficiales estuvo indicada en su momen-
to por el conocido memorandumdel Ingeniero Orsi, Secretario

de Planificacién de Cavallo. El hecho, sin embargo, de que aho-

ra esté pronto a inagurarse el complejo de agua pesadadeArro-
yito y se contintie, aunque apenas, AtuchaII, hace suponer que
no esta dicha la tiltima palabra y que la CNEA mantienecier-
tas reservasdevitalidad.

Hay muchaspreguntas comopara alimentar un debate so-
bre el pasado y el presente. Pero la massignificativa se refiere
al futuro. Se tratarfa de aclarar si el “giro copernicano” (la
metdfora es de Kant, no de otro) de la politica econémica —y
aun del proyecto nacional implicito en la lfnea industrialista
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que involucrabaal desarrollo nuclear- representa, 0 no, para

la CNEA la renuncia a toda posibilidad de retomar el dinamis-

mocientifico tecnolégico.
3

Sabato no dej6, que sepamos, herederos de su completitud

en el manejo técnicoy politico del problema.Pero la discusién

publica desde distintas capacidades podria habilitarnos una

vision integradora.

Unavision del programaen 1973

Tenemos que volver atras para completar el panorama. anti:

En su ultimo afio en la CNEA, y desde la perspectiva “mi-

sién cumplida” de Atuchalista para arrancar, Sabato analiz6

el caso del desarrollo nuclear argentino para SPRU (Science

Policy Research Unit) de Sussex. La monografia se publicé en

“World Development” (“Atomic Energy in Argentina: A Case

History”, vol. 1, n° 8, 1973), y tiene el valor documentalde pro-

venir de quien orienté intelectualmente el largo esfuerzo que

se hizo parael desarrollo nuclear y a través del cual concret6,

en la medida quele fue posible, su doctrina de una politica de

esarrollo tecnolégico aut6énomo. :

‘ Este racconto sefala que despuésdela conferencia “Atomos

para la Paz” (Ginebra, 1955) se introdujo ID en energiaatomi-

ca en varios paises en desarrollo. Se esperaba que constituyera

un instrumento poderoso no sélo parael progresocientifico-

técnico sino también parala modernizaci6n en general. Se orga-

nizaron comisiones de Energia Atémica en muchospaises se-

gun el modelo delos desarrollados, con ayuda americana(plan

Eisenhower). Brasil (1958), Zaire, Yugoslavia (1960), Venezue-

la, Portugal (1961), Sur Corea (1962), etc. La IAEA canalizé la

ayuda. Unaevaluacion posterior mostr6, sin embargo, la mo-

destia de los resultados, muy por debajo de las aspiraciones.

La Argentina mantuvo una politica propia, basadaen “la

renuncia a la bomba”a pesarde las condiciones de profunda

crisis prevalecientes en el pais, politica y econémica.

Los pasosinstitucionales fueron:

- En mayo de 1950 se establecié la DNEA dentro del minis-

terio de Asuntos Técnicos.

- El affaire Richter.
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- En octubre 1955 y diciembre 1956 se establecié una nueva

organizacion para la CNEA. En 1960 se la radicé en la Presi-

dencia de la Nacién.
- Un decreto de enero de 1965 ordené a la CNEA un estudio

de prefactibilidad para una planta nucleoeléctrica para la Ca-

pital Federal y el Gran BuenosAires.

- Un decreto de febrero de 1968la autorizé a aceptarla pro-

puesta de instalacién de una planta nuclear de 320 MW. En

ese atio se firmé6el contrato con Siemensparaesa planta (Atu-

cha) a uranio natural y agua pesada.

Apartedel rasgo de ser unapolitica “sin bomba’,el objetivo

principaldela politica nuclear habia sido establecer una capa-

cidad autonomade decisién en la materia. La razén era queel

pais queria tener su propio know-how paraelegir y decidir en

cuanto a todos los usos pacificos y determinaciones técnicas.

Otro objetivo era construir la infraestructura cientifico-tec-

nolégica requerible parala utilizacién social 6ptima de la ener-

gia nuclear.
Finalmente, un propésito decisivo era lograr un efecto de

demostracién probando que la ID es alcanzable y puede ser

importante a pesarde llevarse a cabo en un pais inmerso en

una larga y profundacrisis socioeconémica y politica.

Estosobjetivos no fueron explicitos ni en los 1950 ni en los

1960. Se afirmaron comounatradicién de pensamientoy praxis,

un proceso recurrente de feed-back.

Recursos humanosy metalurgia

A través de su historia la CNEA dio prioridad al entrenamien-

to de personal cientifico y técnico. Fisicos, quimicos, bidlogos,

metalurgistas, gedlogos, matematicos, médicos, veterinarios,

ingenieros (nucleares, electrénicos, civiles, mecdnicos, mine-

ros), abogados, economistasy técnicos de toda clase recibieron

formacién especial.
Essabidoqueel desarrollo, producci6ny utilizacién de ener-

gia nuclear requiere conocimientos metalurgicos dealto nivel.

Un reactor nuclear es uno de los mas intrincados universos

metaliirgicos. Los problemas van desde la pureza del diéxido

de uranio que se usa como combustible hasta las propiedades
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mecdnicas de la nave de presién que contiene el “core”; desde

la manufactura del combustible a la resistencia a la corrosion

de los tubos intercambiadores de calor, desde las propiedades

fisicas basicas (densidad, conduct
ividad térmica y eléctrica) de

los diferentes metales, aleaciones y 6xidos usados en el reac-

tor, a las técnicas de fundici6n, forjado, extrusion, soldadura,

., que se usan en Su manufactura. i

ae 1955 se decidié crear la Division Metalurgia. Hastaen-

tonces esa disciplina no se ensefaba en ninguna universidad

argentina como materia regular ni habia investigacién publica

o privada. De hecho,la metalurgia era una suerte de paria del

mundo académico, a pesar de que la industria electromecani-

ca-metalirgica comprendia como el 25% de toda la industria

argentina, siendo este sector yamas
importante (30% del PBI)

cola (25%).
$

eSONEA- eligié el camino facil de crear un laboratorio

para sus propias necesidades (como Argonne, ChalkRiver o

Hartwell).Adopté el més dificil de ayudar a la industria nacio-

nal a aumentar la calidad de su producci6n y establecié su or-

izacién con bases amplias.

Después de diez aos de trabajo podia mostrar algunos re-

sultados enel area:

_ Eldesarrollo de combustible para 5 reactores de investiga-

i6n.
k 7

a - La publicacién de unos 250 articulos en revistas interna-

cionales.
"

me La solucién de casi 500 problemas presentados porla in-

dustria.
: ,

- El impulso para crear cétedras de Metalurgia en varias

iversidades.
naa

fos Entrenamiento a 500 graduados universitarios y 200 téc-

nicos; 130 graduados formados en
Europa;30 tesis de PhD; 95

graduados de paises latinoamericanos.

El caso de la Fisica

En 1955 habfasélo 30fisicos en la Argentina (casi todosen

la ensenanza universitaria) y existia escasa investigacién

(CNEA,Observatorio de Cérdoba, Universidad de La Plata).
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Se decidié entonces poner en operacién un ambicioso progra-
ma a través de unainstitucién nueva,el Instituto de Fisica de
Bariloche.

Se siguieron modelos norteamericanos y europeos:staff de
ensefanza e investigacién full-time; maximo de 20 estudian-
tes-afio, en campus y becados; laboratorios bien equipados,bi-
blioteca al dia. En 1958 se graduaron los primeros 13 estu-
diantesen el Instituto Balseiro.

El “cemento ideolégico”

La Comisién adopté en 1957 una decisién importante: que sus
reactores de investigacién no se compraran afuera sino que
fueran manufacturados en el pais e instalados por la misma
CNEAy la industria nacional. Se razoné que manufacturar y
ensamblar una mdquina tan compleja podia ser un medio ex-
celente para desarrollar capacidadpropia en ingenieria nuclear
y que ello contribuiria a nuestra autonomia.

La decisién se convirtié en un “cemento ideolégico” para unir
los recursos humanosy materiales en una capacidadcientifi-
co-tecnoldgica integrada.A travésde cinco diferentes reactores
se logré una capacidad adecuada. Un proceso similar se fue
cumpliendoen relacién con los elementos combustibles.
En cuantola relaci6n con la industria, la accién massiste-

matica fue el establecimiento del SATI (Servicio de Asistencia
Técnicaa la Industria) en 1962, en unién con la Camara de
Industrias Metaltrgicas, con el objetivo de alcanzarle a la in-
dustria los recursos disponibles en la Divisién Metalurgia. El
SATI permitié acercarse a dos objetivos importantes: por una
lado ser unaespecie de ventana a la realidad para conocer el
mecanismo de acoplamiento ID-industria; por el otro, conocer
el estadoreal del desarrollo tecnoldégico de la industria argen-
tina y evaluar sus posibilidades de participar en los planes
nucleares.

Sabato anotaba algunos beneficios indirectos (spin-offs) que
habia deparadoel proceso de desarrollo nuclear:

-En el campo académico: se abrieron disciplinas (medicina
nuclear, biologia, metalurgia nuclear, ingenieria y fisica de reac-
tores); se desarrollaronla fisica, la metalurgia, la geofisica, la
geoquimica,la genética y la electrénica ;
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-En el campo industrial: se habian logrado nuevos estanda-

res de calidad y control; se habia prestigiado a la industria con

su participacién enlas centrales.

- En cuanto

a

la politica cientifico-tecnoldgica: el programa

nuclear demostraba la importancia de desarrollar la capaci-

dadpropia y aseguradola conviccién de que lo mas importante

es la autonomiapararegularel flujo de tecnologia en el siste-

ma econémico. Enrelacién con la autoconfianza, se habia pro-

bado nuestra habilidad para encarar problemas tecnolégicos

complejos.

Se habia patentizado queunapolitica cientifico-tecnolégica

no vendrade arriba abajo; debe crecerdesdelas rafces a través

de la acci6n y el trabajo de todos los involucrados, primaria-

mente los cientificos y teendlogos. La experiencia demostraba

que la respuesta esel “crecimiento organico”, mientrasel “cre-

cimiento organizado” no es mas que un suefio.

Se habia demostrado queeleccién no es entre “dependencia” |

y “autarquia”, sino que “autonom{ia” es el objetivo posible y al-

canzable. No se trata de “tecnologia importada’” versus “tecno- _

logia nativa” sino de la capacidad auténoma para manejar

y

'

controlar todoel flujo de tecnologia del sistema econdémico.

La leccién mds importante era ésta: para los estudiosos en

general y paraloscientificos en particular,la “politica cientifi-

ca” debe necesariamente ser presentada en un documento bien

escrito, donde cada cosa esta logica y consistentemente organi-

zada. Piensan que un documento de este tipo es previo a cual-

quier accién. Pero la realidad es, por supuesto, muy diferente,

no sélo porquela politica no se define asi, sino también porque

cuando se hace este precioso documento es inmediatamente

ignorado o cambiado porla mismagente quelo escribiéo porel

préximo ministro. Unapolitica cientifica, tecnolégica, atémi-

ca, etc., no debe venir de arriba abajo y esperarla es como “es-

perar a Godot”. Estas politicas deben crecer desdelas raices y

a través de la accion y el trabajo de los involucrados.

Finalmente, un mensaje paralos cientfficos.

En nuestropaislos cientificos e ingenieros han tratadode ais-

larse del resto de la sociedad en unatorre de marfil de “buena

ciencia”. No se dieron cuenta de que su responsabilidad era

més amplia e inclufa su importante contribucién a edificar un

marco de referencia donde pueda tener lugar esa buenacien-

cia. Estaban asumiendo, equivocadamente, que la Argentina
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es un pais ya hecho,y, consecuentemente,la ciencia y la tecno-
logia podian ser desarrolladas como en los paises avanzados.

Exigian unapolitica coherente como un requisito esencial para
que ellos pudieran hacer ciencia, una demanda muyexigente
para una sociedad queno estaba en condiciones de definir poli-
tica alguna. En circunstancias como las nuestras, una politica

no puedeser dada, debe ser construida”.

El asunto de la bomba
y la relacién con Brasil

En 1977, cuando se divulgé el sensacional acuerdo que habia
firmadoel gobierno militar de Brasil con Alemania Occidental
para un programa termonuclear de varios millares de Me-
gawatts, sobre la base de uranio enriquecido, Sabato se empe-
fi6 en demistificar el peligro de la bomba. Su argumento era
queel Brasil no necesitaba encarar un programade esa indole
si lo que deseabaera llegar al explosivo nuclear. Era posible y
relativamente barato lograrlo con un reactor plutonigeno. Pai-
ses comoInglaterra y Francia habian tenido sus primeras bom-
bas con ese procedimiento. Asi la fabricaban la India e Israel
por entonces. Esta era “la bombadelos pobres”, la que utilizé
incluso Estados Unidos en Nagasaki.

Para fabricar una bombacon plutonio (residual del U 235
“quemado”) no hacian falta mds que unos 5 kg. Atucha produ-
cia 150 kg de Pu por afio. Decia que si un pais con desarrollo
medio decide fabricar artefactos nucleares, el camino mas sim-
ple, racional y econdémicoes escoger el Pu 239 como explosivo y
producirlos en un reactor plutonigeno. Asi podria tenerlos Bra-
sil, si quisiese. Porque se debe entender que para paises de
grado dedesarrollo industrialel problema de hacer una bomba
atémica no es técnico, econémico nifinanciero. Es, simplemen-
te, el problemapolitico de tomar la decisién de hacerla. Tal era
el caso de la Argentina que esta desde 1970 en condiciones téc-
nicas de fabricar un artefacto nuclear; si no lo hace es simple-
mente porqueel gobierno decidié no hacerlo,fiel a la tradicién
pacifista del pais, pues si resolviese lo contrario, en apenas 4
afios y con un costo no superior a 250 millones de délares, po-
dria detonar una artefacto semejante al de la India.

Las presiones de Estados Unidos, con pretexto de que Bra-
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sil se ha abstenido de firmar el Tratado de No Proliferacién

Nuclear (TNP), respondian, en su opinién,al interés de preser-

var un mercado nuclear fabuloso. Aclaraba que la Argentina

también se negabaa firmarlo porque “desarmaba a los desar-

mados” estableciendo controles para los paises que no tenian

armamento nuclear mientras los poseedores de monstruosos

arsenales podian continuar més 0 menos como siempre. Era

algo, decia, “como si para defenderla moral publica se contro-

lase a los mudos para que no canten canciones obscenas, 0se

prohibiese a los ciegos ver filmes pornogréficos 0 a los paraliti-

cos bailar abrazados.” }

Sabato se complacia de la decisi6n brasilefia de embarcarse

en el desarrollo nuclear. La Argentinaestaria asi acompafiada

para defendersus intereses frente a las presiones externas en

asuntos que ultrapasaranel terreno nuclear. Suscribia el pen-

samiento de Helio Jaguaribe:

La lave de la independencia de Américalatina es el entendi-

miento argentino-brasilero. Mas todavia que para Europa el

entendimiento franco-aleman.Y la llave del entendimiento ar-

gentino-brasilero es la cooperacién nuclear.

Comentarios
sobre la politica nuclear

Después de que Sabato dejé la Comisi6n (1973) hubo unperio-

do de diez afios de crecimiento y complejizacion de las tareas

dela CNEA. Esto corresponde en su mayorparte al perfodo del

Proceso militar, durante el cualla inversién destinadaal lla-

mado Plan Nuclearcrecié considerablemente. Sélo en el perio-

do 1976-1983 se invirtieron 4.000 millones de délares. Las

nuevas obras y la direccién del esfuerzo de la CNEA en este

13“Durante el perfodo 1976/83, que fueel de mayor expansi6ndelas activi-

dades nucleares,el total de las erogaciones incurridas por la CNEA no supe-

16 los 4.000 millones de délares a lo largo de esos ochoafios” (C.Castro Ma-

Gero en La Nacién 17/3/90) El mismo Castro Madero habia publicado en ese

diario el 22/8/87 que “Las erogaciones totales ineurridas por la CNEA desde

su creacién (1950) hasta el 31/12/83 fueronde alrededorde 4.500 millones de

délares”.
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periodo pueden confrontarse con lo que queria Sébato un par
de afios antes de su renuncia:

Quiero advertir sobre el peligro de esta préximaetapa. Se tra-
ta de la posibilidad de que la Comisién asumaelrol de produc-
tor fundamental, que se convierta en una especie de YPFde la
energia atémica. Esto le encantaria a muchos nacionalistas. Yo
creo que ése seria un error estratégico general. Porque, defini-
do el rol de un organismode esta naturaleza, si uno mezcla
roles se producela ineficiencia y la crisis consecuente. Creo
que elrol de la Comisi6nes la investigaci6n y desarrollo en el
campo dela energia nuclear y sus aplicaciones. Investigacion y
produccién son filoséficamente dos actitudes mentales. Produ-
cir cosas, bienes y servicios es muy diferente a producirideas.
La produccién exige una mentalidad y disciplina totalmente
diferentes a la creatividad que requiere la investigacién y el
desarrollo.
Unpeligro latente en cualquier organismoes la siguiente re-
flexién: si ya sabemoshacerel elemento combustible, gpor qué
nolo producimos nosotros? Siendo que ademas somostan bue-
nos.., Esa es una trampa, primero porque no somos buenos para
producir elemento combustible; somos buenospara investigar
y desarrollar el elemento, a cualquier costo. Producir a costo,
en plazo y en calidad, no sabemos... El rol que nos correspon-
de, en todaslas instituciones del Estado del tipo de la CNEA,
no es la produccién, sino el inducir produccién. Aunque esto
suene mal a mucho ofdos, parezca antiestatista, etc. Pero este

problema sera muy debatidoen los préximosafios. (Entrevista

de Ciencia Nueva, 1972)

El “Régimen de Tecnologia”

El mecanismo propuesto por Sabato para el manejodela tec-
nologia en el sistema productivo era llamado “Régimen de
Tecnologia”. Esta constituido por el conjunto de disposiciones
que regulan la producci6én, distribucién y utilizacién de la
tecnologia necesaria para el logro delos objetivos de una politica
econémica determinada.Asi se considera que la tecnologia no
sélo es un factor por si mismo, que confluyeconel trabajo y el
capital en la produccién debienesy servicios, sino que, ademas,
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es una variable operativa e instrumental(es decir, promociona-

ble, controlable, canalizable). El “Régimen de Tecnologia” se

agrega asi en esta propuesta como un nuevo conjunto de

instrumentosde politica econémica.

Para incorporar exitosamente la tecnologia a una politica

econémica dada, hay que tener en cuenta:

-la naturaleza y peculiaridades del concepto “tecnologia”,tal

comose han ido analizandoenla literatura seria;

-unacaracteristica central: su naturalezasocial. La propa-

gacién y empleoexige la participacién de un gran numero de

personas y agentes diferentes, que deben someterse a una

modificacién de valores y pautas de comportamiento;

-un estudio acabado del flujo de la tecnologia en el sistema

econémico real: estructura, calidad, composicién, propiedad,

adecuaci6n, rendimiento, distribucién, influencia en la produc-

tividad, etcétera.

Comola insercién de la tecnologia en el proceso productivo

exige la participacién de multiples actores, es necesario identi-

ficar el tridngulo general E.I.G.y los triangulos sectoriales de

la economfa (agricultura, industria extractiva, manufacture-

ra, etc.) a diferentes ramas de un mismosector (mecanica,eléc-

trica, metalirgica, etc.) Se analizaré cudnta es la “perfeccién”

o“imperfeccién” del tridngulo en términos de interaccién entre

los vértices. Estas intrarrelaciones tienen comoobjeto trans-

formar a esos centros de convergencia en centros capaces de

generar, incorporar y transformar demandasen un producto

final que, en este caso,es la innovacién tecnoldgica.

Para formular un R.T. es imprescindible identificar detalla-

damente el tridngulo E.1.G. del sector correspondiente, lo que

significa conocerla situacién de cada uno delos vértices y tam-

bién delas inter, intra y extra relaciones. La forma de conocer-

las es mediantela participacion plenadetodoslos actores, que

intercambian informaciones,disefian estrategias y coordinan

acciones.
A un RT no lo podra construir una tecno-burocracia. No se

pueden introducir modificaciones tecnoldgicas en el sistemapro-

ductivo desde “afuera hacia adentro” o de “arriba hacia abajo”.

Debetener unaestructura de “abajo hacia arriba”

Los RT deberfanserel resultado del trabajo de todos los que

participan del proceso de innovacién (organizados en comisio-

nes sectoriales permanentes). Para el andlisis del caso de la
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Fundicién,inico ensayo hasta el presente con esta metodolo-
gia, se visitaron empresas de fundicién, sus proveedores de
insumosy equipos, asociaciones empresarias, organismos pu-
blicos, institutos de investigacién,etc. Todo ello permitié siste-
matizar informacién relativa a diversas facetas de la proble-
matica tecnolégica del sector (inter, intra y extra relaciones de
los vértices), que proporcioné unabase paradiscusionesy acuer-
dos. Esto fue s6lo un “documento de trabajo”, que no sustituye
la labor de comisiones como las sefialadas.

El RT deberia contener disposiciones referidas a problemas
como:la promocién dela investigaci6n,el control del comercio
de la tecnologia, el apoyo crediticio e impositivo a la produc-
cién local de tecnologia, el uso racional de los recursos, el des-
aliento a la introduccién de tecnologias prescindibles, etc. En
funcionamiento, el RT implica reunir periéddicamente a los ac-
tores —corporizarel tridngulo E.I.G.— a fin de analizar las di-
versas medidas de regulacién referidas al sector y cambiarlas,
mejorarlas, actualizarlas, segin las circunstancias.
No puede esperarse que desde el primer momento un RT

funcione con la mismaeficiencia que regimenes existentes (de
promocién, de propiedad industrial, de inversiones). Lo que se
puedeafirmarcon cierto realismo es que, después de algunos
aiios de operaciéndelos RT, la politica econémica deberia po-
der operar con respecto de la tecnologia con la misma familia-
— con que opera con otros regimenesdela politica indus-
rial.
Un RT debidamente coordinadocon la estrategia de desa-

rrollo industrial deberia poder interactuar en forma natural
con los demas regimenes. Porello, el RT no deberia ser algo
injertado sino generarseenel propio seno de dichapolitica in-
= y funcionar en el organismo que tenga esa responsabi-
idad.

“4 J. A. Sébato, R. Carranza, G. Gargiulo, Ensayo de Régimen de Tecnolo-
gia. El caso de la fundicién ferrosa. Washington, OFA, 1976.
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Tecnologia

y estructura productiva

Ensutrabajo de este titulo —que anticipa los temasdellibro

que escribiran después juntos los autores— el eje es la dimen-

sién econémica dela tecnologia y de su produccién. Partiendo

del andlisis de C. Freeman (“The Economics of Research and

Development”), se trata de colocar la discusién en un cuadro

més amplio de “Economia Politica” a fin de ordenar aspectos

que trataron autores como N. Rosenbergy Nelson-Winter, ade-

masde sociélogos como Jewkes y Grilliches. Sobre la innova-

cién, con el resultado —a pesardelo esclarecedor del aporte de

cada uno de ellos— de un “conocimiento balcanizado”. Comprue-

ban asi la existencia de problemas muy importantes en la eco-

nomia de la tecnologia atin no resueltos.

El aporte de Sabato consiste en la utilizacién de algunas

distinciones conceptuales. Unadeellas es la de “valor de uso”

y “valor de cambio” que caracteriza a una tecnologia; el prime-

ro se refiere al conocimiento involucrado,el segundo a su valor

de transacci6n en el mercado. Distinguir entre ambos aspectos

permite, por ejemplo, analizar mejor que lo que es habitual,

cosas comola “dependencia tecnolégica”—que tiene que ver con

categorias tales como poder en el mercado y dependencia eco-

némica, mds que de las limitaciones de la capacidad cientifica

doméstica.
Otro concepto clave como modelode anilisis de la tecnolo-

gia en la estructura productiva esel de “paquete teenolégico”.'®

El concepto de “paquete”tiene incorporado todos los inputs de

una tecnologia dada (conocimiento —cientifico 0 empirico o de

la clase que sea— propio o adquirido, adaptado u original) y se

caracteriza por estar disefiado pararealizar unafuncién preci-

sa en la estructura productiva; ésta, siempre, tiene su propia

racionalidad y a ella tiene que acomodarseel “paquete”.

“Paquete” tiene un significado diferente que “innovacién”.

“Ponerel énfasis en la innovacién ha conducido a grandeserro-

15 S4bato y Mackenzie, México, I.L.E.T., marzo de 1979.

‘6 J.S. solia ironizar que el nombre de “paquete” le fue inspirado porla

letra del tango que dice “cuandoel gil abra el paquete y vea que se ensart6”.

Después los ingleses lo tradujeron y ahora se cree que “paquete” viene de

“package”. “De donde se demuestra que mas importante que innovar es dis-

ponerdel dominio del mercado”.
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res en la politica, tanto de paises como de empresas, que han
pensadoa la innovaci6n como un “Deus ex-machina”... En cam-
bio el concepto de “paquete” es puramente instrumentaly re-
cuerda quela tecnologia que define a una funcién de produc-
cién se compone de conocimientos nuevosy viejos, originados
en la investigacién, en la copia y hasta en el robo; propios o
ajenos”.

El conocimiento cientifico es uno de los principales compo-
nentes del paquete tecnoldégico, pero no es el tinico, ya que la
tecnologia utiliza también conocimientos empiricos. Hay pa-
quetes de gransignificacién socioeconémica en los que la im-
portancia de la ciencia es minima. Por ejemplo, el contenedor
en el transporte maritimoyel “piggy-back” en el ferroviario. Si
bien usan la tecnologia de las computadoras,la base teérica
del containeres la teoria de la caja de zapatos...

Otro temadel trabajo es “el nuevo modode producir tecno-
logia”. La manera de producirla ha sufrido cambios histéricos
trascendentales: de la produccién artesanal clasica en la histo-
ria moderna, a la manufacturaenlos laboratorios industriales
(comoel de Edison en Menlo Park), y ahora a la “maquinofac-
tura”, esto es, produccién en fabrica mediante maquinas, sobre
todo mediante la introduccién de “maquinaria” especial ciber-
nética y computarizada).

Lo que tenemosahora(en paises centrales) son fabricas de R
y D, dondebienes y talentos son organizados alrededor de una
maquinaria especializada para producir paquetes tecnolégicos
que seran vendidos como mercancias.

Es necesario marcarlas diferencias entre estas fabricasyel
conocido laboratorio de investigacién y desarrollo. En éstos
el conocimiento es buscadoporsi mismo(parallegar a “la ver-
dad”); en la fabrica se lo buscay se lo procesa para producir un
paquete tecnoldégico, que es una mercancia destinadaa satisfa-
cer una determinada demanda econémica.

En conclusi6n, lo que esta monografia quiere es analizar la
tecnologia en la estructura productiva en general, y en el labo-
ratorio industrial de R y D en particular, desde el punto de
vista de la economia politica. El cambio cualitativo que se ha
operado en la produccién capitalista llama a la necesidad de
un reexamen conceptualde categorias como “mercancia” y “fa-
brica”, ademas de las otras que tienen que ver con la produc-
cién y utilizacién de tecnologia.
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Desarrollo tecnolégico de Américalatina.

Balance y propuesta

{Qué se ha hechoy dénde estamos?, se preguntaba Sabato

en 1980". ;

Un balance de las dos tltimas décadas permitia ver que,

con signopositivo:

-Se hab{a avanzadoenel estudiodelasrelacionesentrecien-

cia, tecnologia y sociedad durante los afios 1970. Enla década

anterior se habfan sentadobasesinstitucionalesparala inves-

tigacién cientifica. . os

-Las dificultades quese hallaron parala accién hicieron re-

conocer los obstaculos estructuralespara el desarrollo cientifi-

co-tecnolégico. , : a te.

-Se pudieron diferenciar politicas explicitas y politicas im-

plicitas. : :

-Se investigaron las consecuencias del modelo de sustitu-

cién de importaciones para incorporar tecnologia. eas

-Se establecié la idea de que habia unanuevadivisi6n inter-

nacional del desarrollo sobre la base dela tecnologia. .

-Se disefiaron, en consecuencia,polfticas (creacién de mi-

nisterios, Decisiones 84 y 85 del Pacto Andino). .

-Se estudié en profundidadel comercio de tecnologia.

-Se diseharon medidaspara la “apertura del paquete” y el

control de la tecnologia importada. ; . :

-Se reform6la legislacién sobre propiedad industrial.

-Se reconocié el papel de las corporaciones multinacionales.

-Se postul6é que las empresasdel Estado debian ser agentes

del desarrollo tecnoldgico. :

-Aumento la produccién local de tecnologia y se desarrollé

la consultoria nacional.

“Se disefiaron nuevasestrategias regionales (OEA, SELA),

sub-regionales (Pacto Andino); CACTAL, UNIDO, UNCTAD.

-Etcétera, etcétera.

Consigno negativo:

-El asunto mas importante donde no se habia avanzado era

17 Revista de la CEPAL, N° 10, abril de 1980.
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el de la trascendencia al campo de la tecnologia de los planes
de desarrollo cientifico-técnico puestos en ejecucién en distin-
tos paises y el fracaso en lograr el acoplamiento entre estruc-
tura productiva e infraestructura cientifico-tecnolégica. Las
actividades empresariales, industriales y agrarias estuvieron,
y contintiian estando, totalmente aisladas delas politicas, es-

trategias, planes, organismos y acciones relacionadascon el
desarrollo tecnologico que, en consecuencia, quedaron como flo-
tando enel vacio socioeconémico, sin acople efectivo con la rea-
lidad.

-La importacién de tecnologia se realiza atendiendo a los
intereses microeconémicos de las empresas (aunlas del Esta-
do) sin tener en cuenta las consecuencias socioeconémicas,cul-
turales y ecoldgicas.

-No se fomenté adecuadamentela producciénlocal de tec-
nologia.

-Se carece todavia de una teoria del Estado como productor.
-Ha continuadoel “brain-drain”.
-No se ha tenido éxito en la cooperacién entre paises.
-La dependencia tecnolégica y el dualismo tecnoldégico fue-

ron denunciadospero no estudiados en profundidad; se carece
de una estrategia adecuadapararesolverlos.

-Sélo Brasil ha pasado a una estrategia ofensiva de produc-
cién y venta de tecnologia.

-I no esté acoplada en E, pero tampoco con G. Esto prueba
quelos obstdculos institucionales, de naturaleza socio-politica
y cultural, pueden ser tan importantes comolos estrictamente
econémicos.

Ahora se sabia que no bastaba con soluciones simplistas: no
era cosa de formar investigadores y aumentarlos fondos para
investigacién, controlar la importacién de tecnologia, etc. No
era suficiente. La cooperacién internacional habia tenido algu-
na eficiencia en mejorarI, pero casi nada‘enla interfase tecno-

logia-estructura productiva.
Hay un aporte interesante en este trabajo. Parece comosi

las dificultades de cooperacién delos paises (latinoamericanos
en este caso) en materia tecnolégica —dada la naturaleza co-
mercial de la tecnologia— lo llevaron a plantear una alternati-
va para la cooperacién, un campo de problemas en dondeella
fuera mas viable. Procede asi a proponer una separacién con-
ceptual de la tecnologia en dos dreas:el area de la estructura
productiva de bienes y servicios, por un lado; el area de los
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“problemas globales”, por el otro. En esta Ultima es donde la

cooperacién entre paises es mucho masviable.

Veamos unadescripcién detallada de las dos.

El Grea I, de la estructura productiva de bienesy servicios,

donde la tecnologia se comporta como una mercanciay el pro-

blema consiste enelfluido y confiable suministro, en calidad y

cantidad, de la tecnologia necesaria para su adecuado funcio-

namiento.
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Comercio
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El Grea II, de los “problemas globales”, donde manejar la
tecnologia significa saber emplearla eficazmente parala solu-
cién de problemas que, por su propia naturaleza, excedan el
marco de la estructura productiva, tales comoel control del
clima,el desarrollo de cuencas hidrogrdaficas, el manejo de las
selvaso los desiertos, las catastrofes naturales, el planeamien-
to urbano,el control del medio ambiente, la proteccién de la
salud, etcétera.

Las reglas de juego son distintas en las dos 4reas, comolo
son susactores principales. En el area I predominael sistema
econémicoy los protagonistas principales son los empresarios.
Enel area II tiene protagonismo el Estado, como responsable
del manejo del territorio nacionaly de sus recursos, de la salud
y proteccién de sus habitantes, del equipamiento urbano,et-
cétera.

La tecnologia del Area II —problemasglobales— proviene en
general de institutos especializados de investigacién aplicada
(limnologia, cuencas, sismologia, dindmica de suelos, planea-
miento urbano, nutricién infantil, etc.). En su gran mayoria se
trata de instituciones estatales, paraestatales 0 universitarias.
Sus trabajos no tienen indole comercial.

Entodoslos paises de América latina hay institutos de este
tipo.

La cooperacién en estaArea de problemasglobales se debe-
ria desarrollar segin “proyectos concertados de produccién y
asistencia técnica”. Si un pais A ha desarrollado unacierta
tecnologia para el control de torrentes y aluvionesy el pais B
la necesita para su propioterritorio,la tecnologia no se traspa-
sa por comercio; se debe hacer un acuerdo entre Ay B que
eventualmente podra incluir algiin pago, que no sera en con-
cepto de precio de la tecnologia.

Las caracteristicas de los “proyectos concertados” deberian
ser:

a) Se definirén y organizaran alrededor de problemas, no
por disciplinas. Por ejemplo, un proyecto de desarrollo y utili-
zacién de bosquestropicales, pero nodesilvicultura; de susti-
tucién de proteinas animales en la alimentacién popular, pero
no de quimica de proteinas; de control ecolégico de problemas
marginales, pero no de ecologia; etcétera.

b) Asi definidos, los proyectos serdn necesariamente multi-
disciplinarios (ciencias “duras” y “blandas”). Los proyectos no
seran de “ciencia aplicada” sino de “tecnologia”, porque su ob-
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jetivo final no es conocer los problemas sino proponer solucio-

nes, y para ello podran emplear conocimientos de cualquierori- »

gen y naturaleza, siempre quesean utiles para tal fin. 7

c)Abarearan todaslas etapas (prefactibilidad, factibilidad y

produccién de tecnologia). . 3

d) Serdn ejecutados porinstituciones idéneas, tales como

institutos de investigaciones, empresas de tecnologia, labora-

torios universitarios. 5

e) Los proyectos deben involucrar a los actores sociales. Por

ejemplo, si se trata de mejorar la alimentacion popular incor-

porando proteinas al pan, deberanparticipar no sdlo los cienti-

ficos y técnicos, sino también los panaderos que elaboraran y

comercializarénel nuevo producto,los fabricantes de equipos,

etcétera. " i

f) En los proyectos globales de dimensién continental en los

queel liderazgocientifico deba estar en manos de personasdel

mundodesarrollado,los paises de América latina deben exigir

que la cooperacién sea auténtica y, en consecuencia, con plena

participacién en la toma de decisiones y en el usufructo de los

beneficios.

Precisiones sobre “autonomia”

y éxodo detalentos

Para cerrar esta exposicién del pensamiento de Sabato, vamos

a revisar las ultimas cosas que dijo -generalmente en entre-

vistas de prensa— sobrepnetege fueron los de su

reocupacion mayorhaciaelfin de su vida.

: ‘Unofue el dei autonomia tecnologica. Al fundar ADEST

en 1982 lo explicaba como una“asociacién de personasintere-

sadas en promoverel desarrollo de una tecnologia auténoma

en la Argentina”. Y qué era esa autonomia? La tecnologia es

unproducto cultural y econémico de la humanidad que circula

y se difunde por muchos medios. La autarquia teenolégica no

existe en ningunaparte.

Cuando decimos auténomos queremosexpresar: un pais que es

capaz dedecidir por si ante ciertos recursos y medios qué com-

binacién de tecnologia es conveniente. Japén es un ejemplo.Si

unoestudia el desarrollo japonés en el area tecnolégica, se da
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cuenta de quehasido el pafs que mas eficientemente ha utili-
zado lapolitica de los “paquetes” armados para ventajas de su
desarrollo auténomo. Compré tecnologia extranjera, robé tec-
nologia extranjera. Armé los paquetes mas convenientes. Un
criterio empirico, nada xenofébico. Su manejo de los paquetes
ha sidoflexible: siempre se aplicaron para no perderla ventaja

que hab{fan adquirido de partida. Un ejemplo es el aprovecha-
miento del primertransistor industrial americano para hacer
la pequefia radio Sony. El contenidolocal creciente esla clave.
La posiciénlesseferista se derrota a si misma. Auténomo quie-
re decir eso: con creciente capacidad propia,decidir e integrar
paquetes con contenidoslocales.

El otro tema recurrente en el ultimo Sabato es el del valor
del talento y el cuidado que se debia tener con nuestra gente
competente. Desde que se publicé un reportaje resonante en
La Prensa (9/10/1981) hasta su ultimo mensaje del “Encuentro
sobre ciencia y tecnologia” de octubre de 1983, su mayor pre-
ocupacién publica fue el patrimonio nacional de inteligencia.
En aquel reportaje denuncié que “desde hace casi cuatro déca-
das, ante la indiferencia general, el pais viene desangrandose
de su gente competente, capacitada, activa”. Alli enumeré una
— impresionante de nombres notables que habian emi-
grado.

Si el dia que se inaugura la Exposicién Rural desapareciera el
toro campeén, seguramente se produciria un gran escandalo
publico y un revuelo nacional. Si cada semana desapareciera
un gran reproductor, las FuerzasArmadas intervendrianpara
defender el patrimonio nacional. Pero todos los dias, en cam-
bio, se van cientfficos, técnicos, artistas, que constituyen el ca-
pital fundamental de la Nacién, y esto no parece haberlequita-

do el suefio a nadie.

En la misma vena, decfa a Tiempo Argentino en mayo de
1983:

Si yo denunciara que hay un pozo de petréleo que parece que
esté al sur de las Georgias, el pafs entero se movilizaria y todos
nos golpearfamosel pecho. Pero hemosperdido 500 ingenieros
de primernivel, gran parte de los geofisicos y gedlogos, y nadie
dice nada. Nos preocupan millonesde toneladas del hipotético
“krill” pero nolos trillones de neuronas que estamos regalando
al mundo con unagenerosidad suicida.
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¥ enel “Encuentro” del Centro de Participacién Politica, su

mensaje esencial fue que no tendremos capacidad tecnoldgica

si no se cuidan los recursos. humanos que tenemos. La tni-

ca ventaja que nos quedaante la nueva revolucién tecnolégica

(micoelectrénica, robética, bioingenierfa, materiales, quimica)

es la capacidad de desarrollar cerebros y conocimientosen los

campos masdiversos. Pero-ella se contrapone con la desventa-
ja formidable que es la falta de conciencia de la sociedad ar-

gentina sobre la importancia del capital humano.

Con esto hemos redondeadolo que creemos masrelevante
de las ideas que difundié Jorge A. Sabato.

La evolucién de Américalatina

Un trabajo de Jean Jacques Salomon (“La ciencia no garantiza

el desarrollo”, Comercio Exterior, México, ocubre de 1985) pro-

vee un andlisis claro de lo que ha sido la evoluciénde la ciencia

y la tecnologia en el ultimo medio siglo y de su situacién ac-

tual.
Esta encabezado por una cita de Albert Hirschman en su

monografia “The Rise and Decline ofDevelopment Economics”,

que alude al momento defrustracién de la ideologia desarro-

llista en que escribia (1981). Lo que dice este economista res-

pecto de la Economia del Desarrollo da marco para la presen-

tacion del estudioso francés. Hirschman constata que esa vision,

apasionante por ser contempordéneaconlaeclosién del Tercer

Mundo,habia perdido vitalidad después de un auge breve en

los ‘50 y “60. Los nombresde Prebisch, Lewis, Myrdal apuntan

a este hecho. La sucesién de desastres politicos que se fueron

produciendoa partir de los afios 1960 en el mundo subdesarro-

llado —ligados, segiin toda evidencia,a las tensiones que pro-

dujo el propio proceso de modernizacién— apagaron los entu-

siasmos.Se vio que no era sélo cuestién de aumentarel ingreso

nacionalde los paises desheredados. Las medidas destinadas

a favorecer el crecimiento econémico fueron a menudoelori-

gen de unaserie de acontecimientos que se tradujeron en gra-

ves regresiones en otros dominios, comprendidoelde las liber-
tades civicas y aun el de los derechos humanos. En lo econémico

simplemente, Albert Fishlow advertia, por ejemplo, que el gran

crecimiento del Brasil en los afios 70 aumentaba dramatica-
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mente la desigualdad de los ingresos y las capas mas bajas de
la poblacién lo disminuian aun en términos absolutos. Robert
Mac Namarahacia sonarla alarmadesde el Banco Mundial.

Dice Hirschmanalfinal de su artfculo:

Con el surgimiento de la teoria del desarrollo econémico... se

llegé a la certidumbre..., adquirida de la mafiana la noche, de
que para asegurarse un porvenir de progreso ininterrumpido
sobre todos los planos seria suficiente para esos paises apli-
car un programabien concebido de desarrollo econémico inte-
grado.

Dicho de otro modo, los paises subdesarrollados son censa-
dos como no teniendo mas que un gran problema,la pobreza,
queesla llave de todo; se espera, por consiguiente, que una vez
remontado no tendrian en la cabeza otra idea que franquear
sabiamente, una a una,las etapas previstas por los esquemas
de desarrollo. En cuanto a sus eventuales razonesante el cam-
bio, serian menosviolentas y aberrantes quelas que se pudie-
ron manifestar entre los europeos, sobrecargados de residuos
feudales, de complejos psicolégicos y de todo el atalaje de una
cultura refinada. En suma, comoel negociante “dulce” e “ino-
cente” del siglo xvill, estos paises pondrian solamente intere-
ses y no pasiones. “Hénos aqui decepcionados, una vez mas”.

Por su parte, dice J. J. Salomon que

cienciaal servicio del desarrollo, una apelacién abundante des-
de hace un cuartodesiglo, ha sido algo debatido intensamente
en cuanto los logros aleanzadosy las expectativas frustradas.

Ha quedadoclaro quelas palabras no bastan; hace falta tiem-
po,las etapas nosesaltan, no es posible borrar los plazos que
exige el aprendizaje. La “transferencia de tecnologia” ha sido
mistificadora. Si no hay capacidad endégenaparacontrolar la

tis, aplicacién de un sistematécnico, lo que se da es el transporte y
’ nola transferencia de tecnologia. Para quelos paises subdesa-

rrollados “apropien” el conocimiento cientifico y la capacidad
técnica de los paises desarrollados es necesario que se cumplan
una serie de prerrequisitos que no dependen ni de la buena
voluntad de los cientificos y de sus instituciones en los paises
industrializados, ni de las intenciones y los programasdelos
responsables en los paises en desarrollo, o de las organizacio-
nes internacionales. Estamos comenzando a comprender que
la ciencia y la tecnologia no son variables independientesen el
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proceso de desarrollo , sino que se insertan e intervienen en un

medio humano, econ6mico y cultural histéricamente condicio-

nado; de ese medio dependen, en primertérmino,las posibili-

dadesde queel conocimiento cientifico se aplique de manera

acorde conlas necesidades reales de los pafses involucrados.

Salomon quiere mostrarlos “topes”, tanto temporales como

espaciales,contra los cuales chocanla ciencia y la tecnologia al

servicio del desarrollo. Esos topes, ante la nueva revolucién

industrial (0 mas bien “cientifica”) de los paises avanzados,

amenazancon reforzarse y aumentar una brecha cada vez mas

grande y mdsrapida. Recuerda que Hirschman,precisamente,

senalé el caracter “dual” de los paises en desarrollo

y

los peli-

gros de daren ellos uso intensivo al escasocapital disponible

porquela aceleracién del cambio técnico,al profundizar simul-

tdneamente las estructuras duales y la brecha entre esos pai-

ses y los desarrollados, agrava los problemas;los inconvenien-

tes de ordensocial,politico y cultural que surgen dela prioridad

adjudicada a las industrias més modernas amenazan con su-

perar sus ventajas econémicas.

La experiencia latinoamericana en cuanto al debate sobre

la relacién ciencia-tecnologia-sociedad es la mas rica, reconoce

explicitamente Salomon. Distingue cuatro etapas en la ima-

gen social de la ciencia en los ultimos cincuenta anos.

1) La “ciencia aristocratica” (entre 1930 y comienzosde los

aifios 50). Se concibe a la ciencia como el dominio de una peque-

fia elite de “sabios”, una aristocracia del saber portadorade la

civilizacion occidental en su maxima expresién. Mientras los

paises (Argentinay Brasil, sobre todo) inician un proceso de

industrializacién, persiste una concepcién “humanista”y eli-

tista de la ciencia. Esta concepcién de la ciencia reservada a

los “happy few” sobrevivira en un importante sector de la co-

munidadcientifica latinoamericana y seguira siendo la ima-

gen popular. Los cientificos —una clase “dominante-dominada”

(esto en relaci6n conlos circuloscientificos de los paises desa-

rrollados)— estaban muyalejados de las preocupaciones econ6-

mico-sociales de sus propios paises.

2) La era del “cientificismo” (afios 50 y comienzos delos 60),

cuandose profundizael proceso de modernizacién y de indus-

trializacion, aunque se va agotandola sustitucién de importa-

ciones. Se expandeel sistema universitario, hay auge de las

clases medias y optimismo desarrollista. E] modelo norteame-
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ricano prevalece ahora sobre el europeo. El cientifico.es, antes
que nada,un universitario, pero conserva distancias con la so-
ciedad. La actitud frente a la ciencia y la tecnologia es de con-
fianza y esperanza. El “desarrollo” requerira, sobre todo, “mas
ciencia”. Si bien la contribuci6n social real de los investigado-
res no aumenta mayormente,se refuerza la legitimidad de las
élites cientificas y la idea sobre la autonomia universitaria.

3) La etapa del auge de las politicas de la ciencia (desde la
segunda mitad de los “60 a fines de los “70). Se extiende la idea
de que la ciencia y la tecnologia son los impulsores del progre-
so social y la independencia nacional. Se piensa que la ciencia
y la tecnologia abren la “via real” del proceso de moderniza-
cién. Se toman como modelo las estructuras de organizacién
cientifica de los paises avanzados. Crece la influencia de los
organismos internacionalesy las estructuras intergubernamen-
tales en el auspicio de la ciencia. Se apela a la intervencién del
Estadopara aliviar la dependencia tecnolégica, fuente de sub-
desarrollo, y para morigerar los danos del comerciode tecnolo-
gia. Comenta Salomon:

Algunos ejemplos de éxitos relativos no impiden, empero, que
el balance general sea muy modesto, dada la ausencia de me-
dios, institucionales y financieros, las inestables situaciones
politicas y la hostilidad de las grandes empresas trasnaciona-
les.

Los entusiastas sobreestimaron el poder del Estado en su
calidad de planificador. Sus aparatos, estructuras y compromi-
sos, lejos de favorecer el “despegue”, tendian a menudo a re-
producir el subdesarrollo. Producto él mismo del subdesarro-
llo, dice el autor, el Estado planificaba en el vacio.

Por otra parte, se subestimaron el papel y el peso real de las

empresas trasnacionales, sector clave del sistema productivo
que detenta un monopolio “de facto” de las innovaciones técni-
cas. Por ultimo, no se consideraron las resistencias de buena
parte de los cientfficos nacionales, muy apegados a sus colegas
de los paises industrializados, y cuyos temas de investigacién
se ubican en los antipodas de las necesidades de los paises en
desarrollo.

4) “El desencanto” (desdefines de los 70). Las decepcionan-
tes experiencias de modernizacié6n e industrializacién corres-
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ponden al actual pesimismo con respecto:a las estrategias de
desarrollo cientifico-tecnolégico.

Ahora se percibe que el subdesarrollo es ante todo un am-
biente social y cultural que no puede asimilar directamente
conocimientos, tecnologias y practicas exégenas. Cualesquiera
que sean las formasy los niveles del subdesarrollo, el uso de la
ciencia y la tecnologia no se reduce a injertar conocimientos,
capacidades, practicas y técnicas en una sociedad que no esta
preparadaparaello.

Nose tiene de un lado a la ciencia y la tecnologia y del otro ala

sociedad, comosi fueran dos sistemas queel artificio de un de-
miurgo mantuviera unidos;la ciencia y la tecnologia constitu-
yen un sistema mas 0 menos capaz de realizar funciones de
ésmosis, asimilacién, innovacién, o de rechazo, en funcién

de realidades materiales, histéricas, culturalesy politicas.

Significacién de Sabato

La significacién de Sdbato en nuestro desarrollo cientifico-tec-
nolégico debe ser mirada en perspectiva. No podemoshacer un
balance de lo que dejé en un tiempo en que ignoramos cuanto
ha sido destruido. Es imposible apreciar la influencia de su
esfuerzo teérico y practico en momentos en que los mayores
dicen muy poco y sabemos casi nada de lo que piensan losjéve-
nes. La sociedad —el poder politico-econémico por lo menos—
dejé quele virasen su singladura y quedaronasial garete, sin
resonancia, muchasdelasideasa las que dedicaronsu esfuer-
zo él y toda una generacién. Comoescribié Miguel Wionczek en
1987:

Apenas unos afios después de su muerte, las manosinvisibles
de origen conocido estan procurando borrar cualquier progre-
so, por pequeno que fuese, logrado en la regién en los setenta
respecto dela creacién de cierta capacidadcientifico-tecnolégi-
ca auténoma. Otra vez pasamosporlos tiempos en que se nos
promete quela inversién extranjera y la tecnologia externa nos
van a llevar la felicidad permanente.

De todos modosé]1 mismo tuvotiempo para advertir los pro-
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legémenosde ese cambioy sus tiltimos trabajos (de 1980 y 1982)
hacen un bueninventario del “haber” y del “debe” de la genera-
cién que profesé confianza en el desarrollo independiente.
: Lo que permanece, sin dudas, es su ejemplaridad de lider
intelectual, politico de la ciencia y autor de una ideologia na-
cional parael desarrollo tecnolégico.
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TESTIMONIO

Jorge Federico Sébato*

Supongo queestoy aqui debido a mi nombre, representando a

algunos amigos y parientes. Ademas de agradecerla celebra-

cién de este Seminario, querria recordar ciertos rasgos muy

queridos de mi primo,quien, por unaserie de circunstancias,

fue para mi una especie de hermano mayor.

Primero, su vitalidad. Recuerdo que desde chico, cuando

necesitaba unaliciente, iba a verlo a Jorge. Desbordabavitali-

dad y, lo que era masprecioso, la infundia a los demas, aun

estando muy enfermo.Pero él estaba por encima de la enfer-

medad. La pasién que ponia en todo lo que hacia y decia, el

formidable estimulo que lo mantenja siempre vivo, daba vida a

todos los que se encontraban con él.

Transmitia su vitalidad porqueera creadora. Tenia unafor-

made mirar las cosas tan poco convencional que siemprere-

sultaba provocativa y con frecuencia innovadora. Quiza su des-

precio por la solemnidadlo llevaba a observar la realidad de

manera insélita, a abrir puertas y encontrar nuevos rumbos

para recorrercon incansable y contagiosa curiosidad.

Habria sido unsinsentido pedirle ecuanimidad

a

Jorge, de-

fecto menorfrente a su generosidaden reconocerlosvalores de

otros. Nunca fue un mero iconoclasta 0, como se dirfa ahora,

un merotransgresor. Lo irritaba la solemnidad, pero respeta-

ba profundamente a los que producian cosas valiosas: un gran

* Universidad de Buenos Aires.
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pintor, un pastelero capaz de hacer “uno de los mejores meren-
gues del mundo”. Su admiraci6én, en esos casos, s6lo se paran-
gonabaconla furia incontenible que le provocaban los falsos
valores y los figurones de todotipo.

La pasién porlo que hacia y decia jamas era abstracta sino
bien concreta. Referida ante todo a nuestro pais, que le causa-
ba grandesdoloresy, de vez en cuando, grandes alegrias. Pocas
veces encontré a alguien con tal pasién argentina y con tanta

: : . . 8

bronca por lo que nos pasaba. Sentimientos que, sin transi-
cién, trasladaba a América latina en su conjunto y gracias al
cual se gané grandes amigosen todo el continente. Siempre me
conmovié encontrarmeen los lugares masdistantes con gente
quelo recordaba con inmensocarifo.Porcierto fue en respues-
ta al entusiasmocon el que se ponia a trabajarjunto a ellos y al
aprecio que prodigaba a quienes respetaba porsusvalores sin
caer en concesiones, tal como lo hacia aqui en la Argentina.

Enel fondo, creo que esa capacidad para comunicarsein-
tensamente con los demas se debia a que su pasién trascendia
la Argentinay el continente: para él, realmente, nada humano
le era ajeno. Porque le gustaba hacercosas, le preocupaba sa-
ber cémose las pensaba. Vivié indagando cémose crea el cono-
cimiento y cémose lo usa. Desafio clave en nuestras socieda-
des, cuyo futuro depende al mismo tiempo dela innoyaciény la
creatividad y del sentido ético con el que se las aplique.

Pienso que este Seminario puede ser muyutil. Si bien tuvi-
mos la inmensa suerte de recuperar la democracia y superar
una época de violencia, persecuciones y terror de Estado como
jamashabia sufrido la Argentina, desde hace diez afios —a par-
tir de la crisis de la deuda—vivimos tiempos muy duros en todo
el continente. Tan duros que a veces nos impiden ver queel
mundo entero esté en una encrucijada vital. Sélo saldremos
adelante si tenemos la capacidad de innovacion, de creacién y
de compromisoético que tuvo Jorge. Por eso hace diez afios que
sentimos todos los dias su ausencia y, paraddjicamente, tam-
bién su ejemplo. Su vitalidad trascendié su muerte y nosalien-
ta a seguir luchandoporlas causas que é1 defendié. Un recuer-
do y una presencia testimoniados en este Seminario, cuya
celebracién agradezco, una vez mas, en nombre de sus amigos
y familiares.
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JORGE ALBERTO SABATO
UNA VIDA

Carlos Martinez Vidal*

Jorge Alberto Sabato nacié en Rojas, provincia de Buenos Ai-

res, el 4 de junio de 1924. Desciende de abuelos irlandeses y

calabreses, de lo que se sintié orgulloso toda su vida. Y esta

circunstancia la recoge en su “Prélogo” a los Ensayos con hu-

mor (BuenosAires, 1983), donde creo que define <u personali-

dad:

Hace muchosaiios que la contundencia de unafrase de Nietzs-

che me marcé indeleblemente: “Di tu verdad y rémpete”. Desde

entonces he tratadode serle fiel, con la machaconaporfia de un

calabrés, pero también con la irreverencia irénica de un irlan-

dés,cic los que soy una mezclaexplosivaal cincuenta por ciento

de cada uno.

Fue hijo de Brigida Condron y de Vicente Esteban Sabato,

hermano mayorde una familia de once hermanos(de los que

tres murieron muyjévenes) que ha dado bastante que hablar y

aportadosignificativamente al desarrollo cultural, técnico y

econémicode la Argentina.

* Asociacién Argentina parael Desarollo Tecnolégico (ADEST)
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Su formacién

Entre 1939 y 1942 estudié en la Escuela Normal de Quilmes
(provincia de BuenosAires), donde se recibié de Maestro Nor-
mal Nacional. Entre 1942 y 1946 estudié en el Instituto Nacio-
nal del Profesorado Secundario, de la Capital Federal, donde
se recibié de Profesor de Ensefianza Secundaria en Fisica.

Lector incansable, comentaba que, de muy joven,lo impacté
un libro de Albert Einstein, La fisica: aventura del pensamien-
to, que decidié su vocacién hacialafisica.

Fue un autodidacta y una rara mezcla entre intuitivoy ri-
gurosamentecientifico. Si bien no paso porlas aulas universi-
tarias, se form6 extracurricularmente y “mam6” una rigurosa
formacion cientifica junto a sus amigos (Jorge Bosch, especia-
lista en algebra, Gregorio Klimovsky, epistemédlogo, y otros).
Sabato destacaba:“yo seria un buen ejemplo de esos productos
del medio y las circunstancias, como querian Marx y Ortega y
Gasset, juntos o mezclados”. Segtin sus declaraciones,le inte-
resé profundamente la fundamentacion dela fisica, en parti-
cular la epistemologia y la légica matematica.

La fisica

Nibien egresadose volcé de Ileno a la ensefianza. Hasta 1946
fue profesor de Fisica en las Escuelas Municipales Raggio de la
ciudad de BuenosAires. También ensefiéenel Instituto “Angel
qdElia” (San Miguel, provincia de BuenosAires)y en el Colegio
Comercial de Villa Ballester (provincia de BuenosAires).

Desarrollé6 una acentuadavocacién hacia una ensefianza mo-
derna y mds naturaldela fisica. En este marco desarrollé dos
actividades:

a. En 1947 creé, junto con Julio Jorge Beltran Menéndez,
Jorge Bosch, Antonio Frumento y Gregorio Klimovsky, el Ins-
tituto GAUSS,dedicado a la ensefianza secundariay a la pre-
paracién del ingreso a la Universidad, que existié hasta 1952.

b. Junto con Alberto Maiztegui comenzé a prepararunlibro
de texto de Fisica para el nivel secundario con este nuevo enfo-
que, que resulté de alto valor diddctico. Finalmente, los dos
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autores publicaron Fisica I (1951) y Fisica II (1955), editados

por Editorial Kapelusz de BuenosAires,

Creo que en su corazén fue siempre unfisico. En 1955 parti-

cipé con Balseiro en la creacién delInstituto de Fisica de Bari-

loche. En enero de 1956 fue invitado como profesor a la XXI

Escuelade Veranodela Universidad Nacional de Chile, en San-

tiago de Chile. .

En enero-marzo de 1970 coorganizé el Curso Latinoameri-

cano deFisica de Verano en San Carlos de Bariloche (provincia

de Rio Negro).
Hizo muchoporlafisica nacionale insert

a

losfisicos en la

sociedad, permitiendo convertirse a muchosde ellos en exce-

lentes metalurgistas y tecndlogos. (La Gerencia de Tecnologia

de la Comisién Nacional de EnergiaAtémica tenia masde cua-

rentafisicos.)
En 1980, una vez mas con Alberto Maiztegui, preparé y pu-

blicé otro libro para el nivel secundario, con el mismo valor

diddctico que los anteriores: Elementos de Fisica y Quimica,

también editado por Editorial Kapelusz en BuenosAires.

El periodismo

La urgencia por ganarsela vida en momentosdificiles, cuando

tuvolo queel llamé“accidentespoliticos” (necesidad de afilia-

cién politica para poder ensefiar o investigar), lo obligé a vol-

carse a otras actividades. La primera deellas fue el perio-

dismo.
Entre 1947 y 1948 colaboré activamente enla difusién cien-

tifica como columnista y periodistafree lance en publicaciones

de BuenosAires. Asi, con el seudénimo de “Bernard Fox”, pu-

blico “Las grandes hazafias cientificas de la era atémica” en el

diario Critica. En La Prensa, y con el seud6nimode Julio Egart,

colabor6 en la Seccién de Ciencia y Técnica,y en la revista Qué

sucedi6 en siete dias, lo hizo en la seccién “Ciencia y Técnica”

en forma anénima 0 con el nombre de Alberto Condron,el mis-

mo que utilizé en notas dela revista Vea y Lea.

En 1956 incursionéen el periodismopolitico en una colum-

na que se llamaba“MisterX: politica confidencial” y que publi-

cabala revista Qué sucedié en siete dias.
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Volvié al periodismocientifico en 1956 como columnista de
la revista Primera Plana de BuenosAires en la seccién “Cien-
cia, Tecnologia y Desarrollo”, a la que en 1966trasladé a la
revista dominical del diario Hl Mundo.

En 1981, y hasta su deceso, retom6 su venaperiodistica como
colaboradorespecial de la revista Humor(revista humoristica
argentina que tuvo un destacado papelen el andlisis y denun-
cia de la realidadpolitica argentina durante la Ultima dictadu-
ra). Sobre esta actividad, coment6 Sabato en el prélogo a la
recopilacién de estos articulos en Ensayos con Humor (Buenos
Aires, La Urraca, 1983):

Untestimonio de esa pasién [por decir toda la verdad] son los
ensayos que publico hace mas de un ahio en Humor-larevista
masseria del pais, como es sabido—. Vuelvo a presentarlos en
este volumen con la poco modesta pretensién de que puedan
ayudar a muchosen esta dramatica hora de angustia, frustra-
cién y bronca. Por lo menos para que comprueben quela ver-
dad es un buen instrumentoparapenetrar en la confusién que

nos ahoga.

La metalurgia

Por la raz6n a la que aludiéramos(accidentepolitico), a la que

seunieron causas fortuitas, la metalurgia fue la siguiente disci-
plina. Sabato se defini6: “yo era absoluta,total y enciclopédica-
mente ignorante, yo no distinguia un pedazo de cobre de un
pedazode latén o bronce”. El desafio planteado era:

~Cémo hacer metalurgia en un pais que no tenia metalurgia?
Pais en queal iniciar la década del ’50, ésta estaba ausente
comodisciplina organizada y sistematica, comoprofesién, sin
ensefianza formal ni como actividad académica.

Deser una técnica empirica, la metalurgia habia sentidoel
efecto de latermodinémica y la fisico quimica a fines del siglo
xIx y principios del xx, pero basicamente en lo referido a la
extraccion y reduccién de minerales. Luego de la Segunda Gue-
rra Mundialsufre el fuerte impacto de lafisica del sélido, que
la hace convertirse en una tecnologia con basecientifica y posi-
bilita el desarrollo reciente de los nuevos materiales.
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Cuando en 1952 se hizo cargo de la direccién del Laborato-

rio de Investigaciones de la Empresa Metalurgica Guillermo

Decker SA, una empresapioneraen la integracién de la inves-

tigacién con su actividad productiva, Sabato probé exitosamente

unaidea: “aprender haciendo”. En esa época comenzé a publi-

car, en revistas internacionales, algunos articulos técnicos en

el tema de cobres y latones.

Cuando en 1954se retiré de Decker, con el Dr. LuisA. Bosch

creé la empresa Investigaciones Metalurgicas (IMET), uno de

los primeros laboratorios privados de desarrollo para el apoyo

ala industria metalurgica y metalmecanica argentina. La em-

presa fue contratada por la Comision Nacional de EnergiaAt6-

mica (CNEA)para que la asesorara en el campo metalurgico y

de elementos combustibles.Alli repitié la experiencia de “apren-

der haciendo”, con igual éxito pero en mayor escala, demos-

trando ademas su notable capacidad gerencial.

Como consecuencia de esa actividad, en 1955 la CNEA creé

el Departamento de Metalurgia,en el que Sabato fue designa-

do director (y que conservé hasta 1968, cuando pasé a desem-

pefiarse como Gerente de Tecnologia).

Se inicié asi la metalurgia como actividad académica en el

pais. En 1956 la CNEA organizé y dicté el Primer Curso de

Posgrado en Metalurgia.

Comoya seha dicho, Sabato colaboré con el Dr. José A. Bal-

seiro en la creacion de la Escuela deFisica en el CentroAtémi-

co Bariloche,instituto académico y de soporte a las actividades

de la CNEA. La Escuela tenia dos especialidades, fisica nu-

clear y fisica del estado sdlido, como ramas basicas fundamen-

tales para reactores y metalurgia, respectivamente.

En 1955 fue socio fundador de la Sociedad Argentina de

Metales (SAM), en Buenos Aires, e integré su comisién direc-

tiva.

La gestion y gerencia

de un centro de I+D

Sabato fue definiendo un “perfil de gerenciamiento” de estas

actividades en el Departamento de Metalurgia, con caracteris-

ticas tinicas en el quehacer tecnolégico delpais.
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Su secreto: comoél lo definié, tener clara idea y medida de
“su ignorancia” en un tema e ir cubriéndola con un “clima de
creatividad”, pero definiendo previamente un marco ideolégi-
co-filoséfico a las actividades.

Ese marco podria resumirse en su concepto de “autonomia
tecnolégica”. Ese “clima decreatividad” estaba basado en un
espiritu democraticodelibertad, ética, excelencia y espeto pro-
fesional y personal, con gran competencia intelectual, pero fuer-
te solidaridad como grupo.

Sobrela basedelas distintas experiencias se sucedian fuer-
tes discusionessobrelos objetivos, las motivaciones, los aspec-
tos conceptuales y los instrumentales mdsaptos, etcétera. Si
bien se dedicaban tres o cuatro horas semanalesa esta activi-
dad, se trabajaban masde cuarentay cinco horasefectivas por
semana. Se conformé asi un fuerte “espfritu de cuerpo”, pues
tanto las definiciones conceptuales como los aspectos instru-
mentales fueron unatarea llevada adelante en comin,se ela-
boraron por consensoy todosse sintieron participes.

Eneste permanente ejercicio de reflexién-accién fueron sur-
giendo nuevoscriterios que enfrentaban al quehacertradicio-
nal imperante. Desu critica al mundo académico argentino de
ese momento comenzaron a delinearse otras caracteristicas,

como:

© a. Un concepto ortodoxo de “dedicacién exclusiva” sin ex-
cepciones.

¢ b. Una “estructura horizontal” de tipo democratico, en lu-
gar de recurrir a unavertical o piramidal, y una real delega-
cién de funciones.

¢ c. Una estructura formada por “grupos de trabajo”, cada
unodelos cuales integraba desdela investigacién basica hasta
el desarrollo tecnolégico, con un fuerte liderazgo en la cabeza
del grupo.

¢ d. Asignacién de responsabilidades de creacién,aplicacién
y transmisién del conocimiento a cada grupo de trabajo.

¢ e. Enfasis en la formacién y perfeccionamiento de losre-
cursos humanos:cursos académicos (Cursos Panamericanos de
Metalurgia o Materiales), maestrias y doctorados en estrecha
colaboraci6n con las universidades(se creé el doctorado en‘In-
genierfa), cursos de reciclado parael personaldela industria,
cursos de actualizacién para investigadores, cursos para técni-
cos, pasantias (tanto en la Comisién Nacional de Energia At6-
mica como en industrias), etcétera.
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e f. Reciclado continuo delos profesionales y técnicos del

Instituto, con estadfas en el exterior en forma regular para

actualizacion. ;

e g. Fondos complementarios (provenientes de contratos,

subsidios, etc.) que compensaranla pesadez burocratica y ad-

ministrativa y permitieran trabajar en “tiempo real”.

¢ h. Una “redinstitucional” argentina y latinoamericana en

el tema de materiales, a través de intercambios de personal,

cursos y trabajos conjuntos. Al mismo tiempo, una estrecha

relacién con institutos similares en el Ambito internacional.

e i. Una fuerte relacién con la industria e insercién en ella a

través del Servicio de Asistencia Técnicaa la Industria (SATD.

e j. Fuertes compromisosen el nivel institucional y nacio-

nal, reforzandola ideologia o filosofia.

La actividad académica

en el exterior

capacidadintelectual

y

su s6lida formacién tuvieronel pri-

a rebtinblingets paterDaesORA cuando, en 1957-58, Robert

Chan lo invité a desempefarse como Fellow Research in Me-

tallurgy en la Universidad de Birmingham,Inglaterra, donde

trabajé sobrerecristalizacién. eae

Posteriormente, en 1963-64, Oleg Sherbylo invité como Vi-

siting Senior Researcher en la Universidad de California, Es-

tados Unidos, donde siguié trabajando en recristalizaci6n.

En 1972el International Development Research Centre de

Canadale concedié la Annual Senior research Fellow. En ese

marco trabajé en IRDC/Canada, SPRU/Sussex y BuenosAires.

Fueinvitado por Geoffrey Oldham y Charles Cooper como

Senior Reserch del Science Policy Research Unit (SPRU)de la

Universidad de Sussex, Brighton, Inglaterra.

En 1977 y 1978 fue contratado dos veces como Professeur

Visitant del Institut d’Histoire et de Sociopolitique des Scien-

ces de la Universidad de Montreal (Canada). Alli tuvo como

discfpulo a Michael Mackenzie, con quien comenz6 a trabajar

sobre la tematica de tecnologia y estructura productiva.

Finalmente, en 1979, el Woodrow Wilson Center for Scho-

Ilars (Washington, Estados Unidos) lo invité como Senior Re-
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search Fellow. Elaboré y presenté documentos sobre el Tratado
de no Proliferacién (TNP) y Salvaguardias con Jairam Ramesh.

Accién en la Comisién Nacional
de Energia Atémica

¢ a. La principal prioridad que asign6 fue la formacién de
recursos humanos. Asi en 1959 repitid el Curso de Posgrado en
Metalurgia. La segundaprioridad fue el equipamiento delos
laboratorios y plantasy, finalmente, en tercer lugar,los edifi-
cios, laboratorios y plantas. Cabe destacar que se armaron las
primerasplantas en depésitos de materias primasy de auto-
motores y que los primeros laboratorios se construyeron por
“caja chica”, posibilitandoel traslado del Departamento de Me-
talurgia al Centro Atomico Constituyentes, integrandolos la-
boratorios basicos de metalurgiafisica con las plantas de desa-
rrollo experimental, las plantas de fabricacién y la actividad
docente.

¢ b. Con la Divisién Metalurgia estructurandose, Sabato in-
trodujo por primera vez su concepto de “autonomia tecnolégi-
ca”, En 1957insistié en que la CNEA debia tomar la decisién
de construir en el pais el primer reactor experimental deAmé-
rica latina, el RA-1, que se inauguré el 20 de enero de 1958.
Interesa destacar que, en 1958, con Sabato negociamos y ven-
dimos a los alemanes el know how de fabricacién de los ele-
mentos combustibles del RA-1. Ese trabajo fue presentado en
la II Conferencia Internacional sobre Aplicacién pacifica de
Energia Atémica, realizada en Ginebra en 1958. Este hecho
significé un reconocimiento internacional y el prestigio adqui-
rido permitié dar un fuerte impulso a ese sector de tecnologia
de la CNEA.

* c.Apartir de 1959 le siguieronotros reactores experimen-
tales y facilidadescriticas con disefo, ingenieria y produccién
nacional: RA-0, RA-1 modificado y RA-2. Se comenzé ademas a
discutir el disefio y la construccién de unreactor experimental
para produccién de radioisétopos de 5 MW de potencia: el RA-
3. El Departamento de Metalurgia desarrollé una nuevatec-
nologia, tanto para la reduccién del hexafluoruro de uranio a
aleacién aluminio-uranio, como en la manufacturade los ele-
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mentos combustibles tipo MTR con unién por co-laminacién.

Este reactor fue inaugurado en 1957. i

¢ d. En 1961 se abre “una ventanaa la industria nacional”.

La CNEA firma un convenio con la Asociacién de Industriales

metalirgicos (ADMIRA) para crear el Servicio de Asistencia

Técnica a la Industria (SATI), que poneel conocimiento y la

capacidad de investigacién y desarrollo de la CNEAalservicio

de la industria nacional. La accién del SATI fue exitosa, pero

ademas sirvid como instrumental para el paso siguiente, la

primera central nuclear de potencia, al permitir vincular la

investigacién nuclear con la realidad industrial del pais. Una

vez mas el “aprender haciendo” y al “tomar riesgos” reditué y

permitié avanzar a la CNEA ensusobjetivos y a Sabato en sus

reflexiones sobre esa realidad.
* e. En 1961se inicié la organizacién de diversos eventos a

nivel regional e internacional. El primero fue el Primer Colo-

quio Latinoamericanode Pulvimetalurgia,con la participacion

de “toda la industria nacional”. En 1962 el Coloquio Interna-

cional sobre el Impacto de la Metalurgia Fisica en la Tecnolo-

gia reunié a las cabezas mds importantes dela metalurgia del

mundo,lo que permitié evaluary ratificar la estrategia segui-

da por la CNEA ensu desarrollo. En 1964 organizé la Confe-

rencia Latino-americana de Expertos en Metalurgia de Trans-

formacién, conjuntamente con la OEA y la UNESCO.En esa

conferencia Sabato presenté tres trabajos que plasmaban la

madurezde sus ideas.
 f. En 1962, con el apoyo de la OEA, UNESCO y el BID,el

Departamento organizé el Primer Curso Panamericano de

a En enero de 1965, por Decreto n° 485/65, se encargé a la

CNEAel estudio de preinversién de una central nuclear para

la zona del Gran Buenos Aires y Litoral. La mayoria de los

estudios de grandes obras eran contratados a firmas consulto-

ras extranjeras, con la consiguiente digitacién de los adjudica-

tarios. Se analizaron cuatro tipos de centrales nucleares (dos a
uranio enriquecido, PWR y BWR,y dos a uranio natural, GCR

y HWR, entodoslos casos dos niveles de potencia (300 y 500

MWe) y se hicieron comparaciones con dos centrales térmicas

convencionales. Se creé un Comité Ejecutivo que lideré el pro-

yecto, integrado por Oscar A. Quihillat, Celso C. Papadépulos

y Jorge A. Sabato. Esos nombres fueron fundamentales en el

desarrollo posterior de la CNEA.Ese trabajo obtuvo el Premio

Olivetti en 1966.

87

 



 

¢ h. La CNEA profundiz6 su estrategia de “autonomiatec-
noldégica” y el Departamento de Metalurgia introdujo el nuevo
concepto de una adecuada “apertura del paquete tecnolégico”,
que permitié tener un marco dereferencia te6rico-practico y
sum6 experiencia para las futuras centrales nucleares. Al com-
parar las propuestas, se buscé la mayor participacién posible
de la industria nacional, no sélo por su importancia econdémica,
sinoporel “salto tecnolégico” que podria generarse. Se produjo
la discusién previa a la Central Nuclear de Atucha,en la cual
Sabato fue actor fundamental: ,por qué energia nuclear y no
térmica o hidrdulica?, combustible de uranio natural o enri-
quecido? Para responder, la CNEA debié comenzar a elaborar
criterios y lineamientos de unapolitica de desarrollo tecnolégi-
co-industrial y de una politica nuclear explicitas.

En 1966 se efectué el pedido de oferta de precios para la
Central Nuclear de Atucha

y

se introdujo el concepto de “ade-
cuada apertura del paquete tecnolégico”.

* i. Estas actividades condujeron a la CNEA

a

la elabora-
cién del primer “Plan nuclear a 10 afios”.

¢ j. En febrero de 1968se firmé6el contrato con SIEMENS
AG para una central de 319 MWe con un reactor de uranio
natural y agua pesada.Se incluyé la participacién local como
unacldusula contractual que preveia 71 items, con el 38% del
total, que, a su finalizacién, alcanz6 al 41% deltotal de la obra,
con 96 items.

« k. En 1968se reestructuré la CNEA, credndosecinco Ge-
rencias Técnicas, y Sdbato fue designado gerente de tecnolo-
gia. La CNEAsubcontrato a la industria privadala fabricacion
del desarrollo de un prototipo de elemento combustible tipo
MZFR, modeloanterior al de Atucha, y proporcionépartede la
tecnologia a la misma. Posteriormente en la planta piloto de
la CNEAse fabricaron prototipos que fueron irradiados en
Karlsruhe/RFA en 1969-70 con todo éxito, Se inicié asi el pro-
yecto de Planta Piloto de los elementos combustibles para la
Central Nuclear de Atucha.

¢ 1. En 1970 Sabato renuncié a la Gerencia de Tecnologia de la
CNEA, quedando Carlos Martinez Vidal a cargo de la misma.

¢ m. Alo largo de 1973 desplegé una intensa actividad de-
fendiendola linea de “autonom{a tecnolégica” (ahora desde afue-
ra de la CNEA)en relacién con la licitacién de la Central Nu-
clear Cérdoba.

* n. Con la colaboracién de Ratil Frydman, Gerardo Gargiu-
lo y Oscar Wortmanreinicié sustrabajos sobre las limitaciones
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ollo nucleary la influencia del sistema de salvaguar-

auatarmeee de noProliferacién (TNP)y de Tlatelolco; ade-

més analizé el plan nuclearbrasileno,entre otros. Sobre el TNP,

SAbato destacé que “establece todotipo de exigencias y seguri-

dades... a los que no tienen armamento nuclear;a los poseedo-

res de inmensos arsenales... muy bien, muchas gracias”. Lo

comparaba con “defender la moral publica controlando a los

mudospara que no canten canciones obscenas, alos ciegos para

que no veanpeliculas pornograficasy a los paraliticos para que

no bailen apretados”. : ane

¢ o. Estas actividades culminaron con unainvestigacién para

colaborar en 1979 en Woodrow Wilson Center (Washington DC,

USA), donde elaboré y present6 un par de documentosjunto

con Jairam Ramesh.

La gestion y gerencia empresarial

y de grandes proyectos

en la Comisién Nacional
de EnergiaAtémica (CNEA)

Al igual queconla gestién de un instituto de ID, Sabato intro-

dujo un nuevoperfil en ambos casos. Nuevamente el norteorien-

tador fue la “autonom{a tecnolégica”. Se deben diferenciar las

experiencias de la Central Nuclear deAtucha de las de Embal-

se. La experiencia adquirida en el disefio y construccién de los

reactores experimentalessellevé a las centrales nucleares.

Parael caso de Atucha, fue importante:

- la experiencia adquiridaen el disefio y construccién de las

facilidadescriticas y los reactores experimentales; j

- la ventana de comunicaciénabierta con la industriaa tra-

vés del SATI, ya que creé un “lenguaje comin” con el sector

industrialy elimin6ciertas prevenciones y desconfianzas mu-

aaan efectuado con personal propio el estudio de factibili-

dad; Leyes .

- la permanencia del Comité de Factibilidad como Comité

de Centrales Nucleares y la creacién de un Grupo de Industria

Nacional.
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En la Central Nuclear de Atucha (CNEA-I) se contraté con
Alemaniala provisién de la planta, su construccién, montaje y
puesta en marcha,con el compromiso de entregarla funcionan-
do. Era imposible hacerlo de otra forma, ya que el reactor era
muy complejo y en el pafs no existia experiencia en centrales
nucleares. Para el éxito del proyecto debia existir una “respon-
sabilidad global y unificada” en el proveedor.

Lo revolucionario en esa central fue la responsabilidad de
ejecutar grandes obras industriales “llave en mano”, pero a
partir de una adecuada “apertura del paquete tecnoldgico”. No
se estuvofrente a la clasica “caja negra” sino frente a una “caja
gris”. Se sabia qué habia dentro y se decidié en cada caso el
grado de participacién nacional. El proyecto se concreté sin
grandes transformacionesestructurales ni organizacionales de
la CNEA.

En la Central Nuclear de Embalse se avanzé notablemente
en esa capacidad de gestién empresarial y de manejo de gran-
desproyectos. Se introdujo en forma sistematicay total la “aper-
tura del paquete tecnolégico”, que permitié entender y adqui-
rir la tecnologia involucrada en estos proyectos. Pero esa
“apertura total” llev6é implicito la asuncién de ciertos riesgos:

(a) los inherentes al cambio de disefio y especificaciones, modi-
ficacién de rendimientos, cumplimiento de plazos de entrega,
etcétera; (b) los correspondientes errores de montaje o de ope-
raci6n, pérdidas o dafios al equipo, responsabilidadcivil, eteé-

tera.
La CNEA sevio asi obligada a convertirse en “redisefiado-

ra”. Debié desarrollar capacidad para volver a “armarel pa-
quete tecnolégico”, efectuar desarrollo ingenieril, servicios de
gestién de calidad, organizacién industrial, etcétera, que le

permitiera iniciar la construccién de fabricas industriales y
montaje desus lineas de produccién. Adquirié asi una probada
capacidad de“negociaci6n”, “arquitectura industrial” (direccién

de obra, manejo de proveedores, compra detecnologias,“arma-
do de paquetes”, etc.) y una “capacidad auténomade decisién
al verse obligada a decidir concriterio propio en la preparacién
de pliegos, evaluaci6n deofertas, contratos, evaluacién y desa-
rrollo de proveedores, control de ejecucién, uso delicencias y
transferencia de tecnologia, etcétera. Debié mantenerse en la
“frontera tecnolégica”, con capacidad de innovaciones 0 mejo-
ras y optimizacion, y le fue imprescindible el dominio de la in-
genieria basica(la adquisicién de plena capacidad de disefio).

De acuerdo con Sabato, la clave de la autonomia y autosufi-
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ciencia de la produccién de la energia nuclear es el “ciclo de

combustibles”. El reactor se compra o se construye “una vez”:

luego hay que alimentarlo en forma permanente y continua

con los elementos combustibles. La CNEA fijé desde 1957 esa

politica y, lenta pero firmemente, continu6 “integrandolos su-

ministros y servicios del ciclo”.

Paraello, ademasdela capacitacién de recursos humanos,

se tuvo queplanificar, dimensionar y desarrollar:

- prospeccién y evaluacién de yacimientos;

- capacidad de produccién de concentrados y UO,para la

fabricaciénde elementos combustibles;

- disefio y construccién de la Fabrica de Elementos Combus-

tibles y de la Fabrica de Tubos de Zircaloy;

-desarrollo de la infraestructura para el ensayo delos ele-

mentos combustibles;

- ingenieria de disefio y de fabricacién,

- andlisis de seguridad QA (Quality Assurance);

- calificacién de lineas de produccién;

- planta piloto de agua pesada;
- planta industrial de agua pesada; Q R

- posteriormente, gestién de los elementos combustiblesirra-

diados (LPR, reprocesamiento del plutonio), residuos (reposi-

torio nuclear);
- enriquecimiento de uranio.

Paraello se debillevar a cabo una gestion integral, de tipo

técnico-econémico-finaciero-legal.

Para asegurar la provision de elementos combustibles para

la Central de Embalse y con motivo del bloqueo de maquinas

de alta tecnologia consideradas sensitivas, la CNEA debié en-

carar el desarrollo completo de la ingenieria, de los procesos de

fabricacién y del equipamiento especial sobre especificaciones

de procesos e ideas de la propia entidad. La fabricacién de equi-

pamiento se encargé al INVAP. Se monté una planta piloto y se

fabricaron prototipos del elemento combustible CANDU.Se ini-

cié la fabricacién industrial en 1987 y en 1988se dio porfinali-

zadala importacién de elementos combustibles para la CNEA.

Eléxito de la gestién inicial de Sabato puede medirse en el

hechode que,en el parque energético argentino actual, con un

7,8% de la potenciainstalada, las dos centrales han generado

en promedio el 15,8% de la energia consumida,llegando a sa-

tisfacer picos del 21% diarios.
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Se tuvo presente que la CNEA es un organismoatipico para
un pais en desarrollo. Es simultA4neamente la autoridad tecno-
légica, la autoridad licenciante y regulatoria, el comitente y el
promotorde la actividad nuclear. Paralelamente se vio obliga-
da a ayudaral gobierno a definir y formular los lineamientos
de la politica nuclear nacional. No tuvo parangén en ninguna
otra actividad estatal. Por lo tanto, si bien no imposible, se
considera dificil el trasplante de su experiencia, aunque sea de
enormeutilidad su andlisis. Lo fundamental de esta experien-
cia es SE PUEDE.

Dijimos queel sector nuclear es un sector de punta. Su tec-
nologia es intensiva en conocimientocientifico y requirié una
fuerte base de ID. Tuvo un fuerte poder multiplicador a través
de su impacto de modernizaci6on tecnoldgica en los medios pro-
ductivos locales al crear una industria nuclear. Fueel eje del
desarrollo de otros sectores: caldereria, soldadura, instrumen-
tacién y control, tratamiento de aire, tratamiento de superfi-
cies, fabricacién de bienes de capital (plantas parala industria
de alimentosy farmacéutica), etcétera. Igualmente, hubo otros
aspectos no nucleares que debieron contemplarse: ecolégicos
(aumento de temperaturaen rios o lagos), estudios de sismici-
dad, problemas de radiactividad, seguridad de centrales nu-
cleares, aspectos legales yjuridicos, etcétera.

Comotecnologia de punta, requirié de materiales nuevos 0
de caracteristicas muy especiales, sistemas de control y regu-
lacién con conceptos de avanzada, normas muyestrictas de
control de calidad, etcétera. Este ultimo fue un aspecto critico:
la gestién de calidad (quality assurance) como condicién fun-
damental para obtener capacidad de ingenieria en elementos
combustibles (aspectos neutrénicos, termo-hidrdaulicos, de se-
guridad, performance,disefio,fabricacién y ensayos). Para ello
se necesitan laboratorios de certificacién de calidad. Los re-
querimientos obligaron a modernizar el parqueindustrial, tanto
en equipos comoen procesos y productos y en su organizacién.
Se produjo un verdadero cambio cultural empresarial, que po-
sibilité el salto o cambio tecnolégico.
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Accién en Servicios Eléctricos

del Gran BuenosAires (SEGBA)

Siendo ministro de Obras Publicas Aldo Ferrer y subsecreta-

rio Jorge Haieck, en 1970 se nombro a Sabato presidente de

SEGBA (empresa generadoray distribuidora de energia eléc-

trica.
Alli aproveché la enormeexperiencia adquirida en el geren-

ciamiento de la CNEA,pero sin entrar en los aspectos opera-

cionales diarios. Trasladé su atencién al poder de compra del

Estadoy al papel de las empresas del Estado. Enfatizé la nece-

sidad de la actividad de investigacion y desarrollo en la empre-

sa estatal y creé un grupo en SEGBA, a cargo de Amilcar Fu-

nes y Loe Becka. Propusola creacién de una Empresa Nacional

de Investigacion y Desarrollo Eléctrico (ENIDE) para promo-

ver la produccién de tecnologia eléctrica argentina. Introdujo

también innovaciones en los aspectos sociales, laborales y eco-

némicos del manejo de la empresa, desarrollando el concepto

de cogestién. : : :

A mediados de 1971 renuncié a la Presidencia y publicé

SEGBA: Cogestién y Banco Mundial (Buenos Aires, Juarez

editor), obra que, segtin el mismo Sabato, “molest6é por igual a

peronistasy antiperonistas, a derechistas e izquierdistas, sim-

plemente porque dice todala verdad”. ;

El problemadela autogesti6n lo retom6 posteriormente en

las Segundas Jornadasdel Histadrut desarrolladas en Buenos

Aires en junio de 1972.

Actuaci6n en otras instituciones

© a. La Fundaci6n Bariloche. Junto con Carlos A. Mallman,

C. Morey Terry y Enrique Oteiza (entre otros) en 1963 fund6 la

Fundacion Bariloche en San Carlos de Bariloche (provincia de

Rio Negro), que tenia como objetivos “desarrollar una activi-

dad creativa, cientifica (pura y aplicada) y artistica para el

desarrollo democratico del pais”. Fue miembrodel Consejo Eje-

cutivo hasta su deceso en 1983 y dejé su sello en los enfoques y

actividades del organismo.
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Entre sus multiples actividades en la Fundacién, en 1974
colaboré en la elaboracién de un primer documento de orienta-
cién sobre las hipétesis y variables a utilizar en un nuevo mo-
delo mundiallatinoamericanoalternativo para el Club de Roma.
Fue miembro del Comité Consultivo de ese proyecto hasta su
conclusién en 1976.

Conjuntamente con el Centro de Investigaciones Econémi-
cas Energéticas (CIEE) de la Fundacién Bariloche, en 1979
estudié problemas energéticos. En 1981 contribuyé6 a este tema
en un grupo de trabajo que creé la OKA paratratar la Coopera-
cién Hemisférica y el Desarrollo Integral en Washington.Alli
presenté una propuesta de Programa Latinoamericano de Tec-
nologia Energética.

¢ b. En 1967, con Marcelo Diamand(fundadordel Centro de
Estudios Industriales), cred un Foro de Discusién y Reflexién
Colectiva Interdisciplinaria, que se reunia periédicamente en
la Libreria de las Artes. Ese Foro le permitié realizar una sim-
biosis entre los conceptos de desarrollo tecnolégico e industrial
con el de desarrollo econémico.

¢ c. Entre 1968 y 1971 fue miembro del Consejo deAdminis-
tracién del Instituto Torcuato Di Tella, donde procuré desarro-
llar unarelacién estrecha entre tecnélogos, economistas y otros
cientistas sociales.

e d. En 1970 el Club de Romalo incorporé como miembro
activo y pertenecié la institucién hasta su muerte. Discutié
el III Modelo Mundial e influyé para quese le encargara a la
Fundacién Bariloche la elaboracién de un modelo alternativo.

¢ e. En 1978 el Centro de Estudios Econémicos y Sociales
del Tercer Mundo de Méxicolo contraté para preparar“Trans-
ferencia de tecnologia: una seleccién bibliografica”.

¢ f. En diciembre de 1982 con un grupo de colaboradores
fund6 la Asociacién Argentina para el Desarrollo Tecnolégico
(ADEST). Definié como objetivo de la ADESTponerel énfasis
en la tecnologia comoeje de la autonomia y la competitividad:
“contribuiral desarrollo del pafs con el mayor grado de autono-
mia tecnolégica”. Fue presidente de la Asociacién hasta su fa-
llecimiento.

¢ g. Pertenecié ademas al Institute of Metals, al Centro de
estudios Industriales, al Foro Latinoamericano, al Instituto
de Desarrollo Econémicoy Social, etcétera.
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Consultor o experto

en organismose instituciones

internacionales

Entre las instituciones que recurrieron a sus servicios se ha-
llan las Naciones Unidas (ONU), el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), la Organizacién de Estados Americanos
(OEA), la Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC),el Inter-
national Development Research Centre (IDRC), universidades
de distintos paises y otros organismosinternacionales parael
desarrollo de la ciencia y la tecnologia.

© a. ONU/PNUD.En 1975 fue contratado por el Fondo Es-
pecial de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)y lideré
un grupo de trabajo para profundizar sus conceptos sobre em-
presas de tecnologia. Como resultado produjeron “Un meca-
nismopara contribuir a la cooperacién técnica enAmérica lati-
na y el Caribe: la Empresa de Tecnologia”. Una concrecién de
este concepto fue la empresa Investigacién Aplicada (INVAP)
de San Carlos de Bariloche, en la provincia de Rio Negro.

¢ b. ONU/UNCTAD.Colaboré con Surendra Patel (que diri-
gia el Grupo de Estudios de la UNCTAD)en el “Cédigo de con-
ducta para transferencia de tecnologia”.

¢ c. JUNAC.Sabato colaboré estrechamente durante varios
afios con la Junta delAcuerdo de Cartagena (JUNAC), que habia
creado un Grupode Tecnologia liderado por ConstantinoVait-
sos, con el apoyo de la OEA y el IDRC de Canada. Enfatizé la
apertura de los paquetes tecnolégicos para aplicarla en sus
programas de desarrollo industrial y en las asignaciones secto-
riales del Grupo Andino. Tuvo gran influencia en la prepara-
cién de la Decisién n° 24.

e d. OBA.Estuvo relacionado con la OEA partir de 1959,
en especial con el Departamento de Asuntos Cientificos. En
1966/67 colaboré en un grupo de trabajo integrado también por
Joaquin Cordua, Aldo Ferrer, Gerard Jacobs y Enrique Oteiza
para la preparacién de la Reunién de Presidentes de América
organizada por la OEA en 1967 en Punta del Este, donde por
primera vez se produjo una declaracién en ese nivel sobre la
importancia dela ciencia y la tecnologia en el desarrollo.

Al aiio siguiente este grupo discutié la propuesta estadouni-
dense Lincoln Gordon —dos0 tres grandes centros regionales—
y sugirié su reemplazo porla creacién de Redes de Programas
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y Proyectos en apoyode centros de excelencia ya existentes en

Américalatina. Para ejemplificarlo, Sabato, junto con C. Mar-

tinez Vidal, present6 en la misma Reunién de Presidentes el

Programa Multinacional de Metalurgia, que ofrecié un enfo-

que novedosoenla estructuracién de los proyectos y en la acen-

tuacién del marco de cooperaciénregional. Este Programasir-

vié de modelo sobre el que posteriormente se estructuré el
Programaregionalde Desarrollo Cientifico y Tecnolégico de la

OBA,queinicié sus actividades en 1969. La Gerencia de Tec-

nologia de la CNEA tuvo unaparticipaci6n activa e importan-

te en todasestas actividades.
En ocasién de la Conferencia Especializada sobre Aplica-

cién de la Ciencia y la Tecnologia al Desarrollo en América

Latina (CACTAL), organizada por la OEA en mayo de 1972,

S4bato tuvo una activa participacién y fue contratado para

preparartres trabajos, en los que retomé aspectos de economia

de la tecnologia y desarroll6é el concepto de tecnologia como

mercancia, que lo hizo derivar al de empresas de tecnologia.

Presenté “El comercio de tecnologia”, “Empresasy fabricas de

tecnologia”, “El rol de las empresas del sector ptiblico en el

desarrollo cientifico y teenoldgico”. CACTAL produjo el “Con-

senso de Brasilia”.
En 1973, también en el marco de la OEA,preparé “Apertu-

ra del paquete tecnolégico para la Central Nuclear de Atucha”,

donde describié la importancia de este enfoque,y “Funcién de

las empresasenel desarrollo tecnolégico”. Posteriormentepro-

fundizé sus lineas tematicas anteriores y avanz6 y desarrollé

el concepto de régimen de tecnologia. Con la colaboracién de

Roque Carranza y Gerardo Gargiulo buscé ejemplos de aplica-

cién del modelo enel sector sidertirgico. El mismofue aplicado
luego también en elsector aluminio.

Entre 1976 y 1978 en particular, produjo para el Consejo

Econémico y Social de la OEA un excelente balance de sus ex-

periencias y reflexiones en dos documentossobre “Tecnologia y
desarrollo econédmico enAmérica latina y el Caribe” y “Energia
atémica e industria nacional”.

Finalmente, en enero de 1980 fue llamadoa participar en

ungrupo sobre Cooperacién Hemisférica y Desarrollo Integral

de la OEA y produjo otros dos excelentes trabajos: “Coopera-

cién para el desarrollo: algunas reflexiones y propuestas” y

“Américalatina y el Caribe frente al problema energético”.
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Sus aportes conceptuales
mas importantes

¢ a. El primerofuelo que llamé gerenciamiento de ID.

¢ b. Un segundo, ya comentado,fue la apertura del paquete

tecnolégico.
¢ c. El tercerofue el gerenciameiento de grandes proyectosy

de empresas del Estado, también comentado.

e d. El siguiente, pero quizds el mas imporante, fue el mo-

delo del tridngulo de Sébato-Botana.Este trabajo culmin6 una

etapa deaccién, experienciasy vivencias de Sabato en la CNEA

y otras inttituciones, y marcé unhito importante no sélo en su

actividad intelectual sino por la gran influencia que tuvoel

mismoen la estructuracién de lo que se denominé el pensa-

miento latinoamericano enciencia, tecnologia y desarrollo.

Sdbato se encontré con que algunos éxitos tecnolégicos del

SATI devenfan en fracasos debido a quela politica econémica

iba a contramanodel desarrrollo tecnolégico (una simple dis-

minucién de aranceles en unaaleacién importada). Le surgié

asi la urgencia por entenderlas relaciones entre tecnologia y

politica econémica. Pero economistas y tecndlogos desconocian

la problematica del otro y hablaban lenguajes diferentes. De

aqui el acercamiento a través del foro de la Libreria de las Ar-

tes o su actuacién en el Instituto Di Tella, etc., que desemboca-

ron en el modelo del tridngulo.

Sdbato-Botana entendieron, ademas, quela infraestructu-

ra cientffico-tecnolégica no conformaba de ninguna manera un

sistema, que s6lo era un complejo de elementos desarticula-

dos, sin relaciones entresi ni con la sociedad. Explicitaron esa

desarticulaci6n existente y sintetizaron con un primer enfoque

sistémico, implicito y pragmatico, las interrelaciones necesa-

rias para acceder a una sociead modernay “lograr capacidad

técnico-cientifica de decision propia a travésdela insercién de

la ciencia y la técnica en la trama mismadel proceso de desa-

rrollo”, tanto del sector productivo comode la sociedad, con un

esquema didactico muy simple.
Ese aporte se apoyé asi en doscriterios centrales:el carac-

ter sistémico y la gravitacién decisiva de los factores endége-

nos del desarrollo tecnolégico y, en un sentido mas amplio, del

econémico y social. Sabato dio asi un marco conceptual y ope-

rativo a todo lo hecho por él en la década anterior y “consideré

al tridngulo como unaracionalizacién de los éxitos y fracasos
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del SATI, culminandounaetapa. Decia, irénicamente, que “opté
por el tridngulo porquees la figura mas complicada que puede
entender un economista”.

Otra conclusién no menos importante fue que surgié clara-
mente que la transferencia de tecnologia actuaba como una
extrarrelacién de cardcter estrictamente comercial entre
la estructura productiva nacional y la de los paises desarrolla-
dos e industriales, en oposicién a la idea de considerar la mis-
ma en el marco de cooperaci6n técnica.

El modelo del tridngulo se difundié r4pidamente por toda
América latina y fue extensamente reproducido, pero, ademas,
actué como un detonador en la produccién intelectual de ese
pensamiento latinoamericanoen ciencia, tecnologia y desarro-
llo, que se mutiplicé y dio lugar al surgimiento de mas de cien
trabajos importantes enla década siguiente. Gran parte de estos
trabajos e inquietudes plasmaronen la Conferencia Especiali-
zada sobre Aplicacién de la Ciencia y la Tecnologia al Desarro-
lio de América Latina (CACTAL), organizada por la OFA en
mayo de 1972 y que produjo el Consensode Brasilia. Fue quiza
la culminacién del proceso de conformacién ideolégica de ese
“pensamiento latinoamericano” que condujo a la tomade con-
ciencia de la realidad tecnolégica en nuestros paises en desa-
rrollo y/o subdesarrollados. Por su parte, Amilcar Herrera, Jorge
A. Sabato y Miguel Wionczek efectuaron recopilaciones de par-
te de esos trabajos en tres interesanteslibros.

* e. Como consecuencia de su accionar en la CNEA —sobre
todo por su participacién en la Central Nuclear de Atucha— y
su actuacién comopresidente de SEGBA, se remitié a su tridn-

gulo y colabor6 activamente enla creacién de instrumentos de
fomento y defensa del desarrollo industrial (interrelaciones con
el vértice gobierno), en particular en las discusionesy elabora-
cién de la Ley de compre nacional(N° 18.875/70). Planteé una
politica de desarrollo tecnolégico industrial ligada a las com-
pras del Estado.
En 1980 reivindicé la Ley n° 111 de patentesy atacé la nue-

va ley argentina de transferencia de tecnologia.
¢ f. El paso siguiente fue relacionar la tecnologia con el sec-

tor productivo de manera masdirecta. Aqui la JUNACfue un
foro importante dereflexion al enfrentarse al problema de vin-
cular tecnologia con capital extranjero (Decisién n° 24). Vaitsos
ya habia clarificado y demostrado las malasartes y practicas
del capital extranjero en el manejo de la tecnologia, usAndola
para disfrazar otras actividades. En 1972 Sabato planteé asi el
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concepto de tecnologia como mercancia: se compra, se vende,
se alquila, se fabrica o se roba, igual que cualquier otra mer-
cancia en el sistema econémico(si bien con algunascaracteris-
ticas ligeramente diferenciadas). Aceptada la tecnologia como
mercancia, inmediatamente surgié el comercio de la tecnolo-
gia y, por lo tanto, el mercado. Mercado imperfecto, asimétrico,
entre vendedores y compradores y que debe ser clarificado. Tam-
bién se vio queel sistema de patentes era s6lo un mecanismo
para obtener mercadoscautivos.
En la UNCTAD,Surendra Patel logra que, por primeravez,

la tecnologia alcance el mismo rango queel trdfico de otras
mercancias.

Celso Furtado ya habia destacado que la tecnologia era
una fuente importante de poder. Por lo tanto, si la tecnologia
era una mercancfa muy valiosa, su produccién no podia ser
dejada al azar ni producirse aleatoriamente. Tenia que ser pro-
ducida de manerasistematica, consciente, dirigida, explicita y
continua, como una tarea diferenciada dentro de la estructura
productiva. Aparece asf el concepto de fabricas o empresas de
tecnologia. Se puede apreciar que mientras los paises en desa-
rrollo tienen laboratorios de ID para hacer investigacién y de-
sarrollo, los paises industrializados tiene laboratorios de ID
para hacertecnologia.

Luego profundiz6 sus lfneas tematicas anteriores y avanz6
y desarrollé el concepto de régimen de tecnologia. Un ministro
de economia dispone de una serie de herramientas e instru-
mentos para ejecutar su politica econémica y existen asi los
regimenes. Por ejemplo, el régimen impositivo, como conjunto
de normas, disposiciones e impuestos quela politica econémi-
ca imponepara su recaudaci6na fin de proveer los fondos para
cumplir sus objetivos. Existen igualmente regimenestarifa-
rios, salariales, fiscales, crediticios, etcétera. Pero no existe el
conjunto de reglas y disposiciones que regulen, controlen u
orienten la tecnologia que circula por el sistema productivo,el
régimen de tecnologia. Sabato destacaba quelaspoliticas tec-
nolégicas puestas en el marco delos planes de ciencia y tecno-
logia no van air a ningunaparte ni a permitir que las activida-
des tecnolégicas produzcan uncierto impacto en la estructura
productiva. Deben estar insertas en la racionalidad del siste-
ma econémico y ser dindmicas, para interpretar e incluir las
modificaciones que se van produciendo. Posteriormente,con la
colaboracién de Roque Carranza y Gerardo Gargiulo, buscé
ejemplos de aplicacién del modelo enel sector sidertrgico.
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e g. Junto con A. Ardoz, M. Diamand,A. Ferrer y O. Wort-
man retom6 los temas del papel de las empresas del sector
ptblico, de la compra de tecnologia en el sector publico y del
poder de compradel Estado, avanzandohacia el problemadel
riesgo.

¢ h. En 1970 trabajé con A. Araoz y M. Kamenetzky en la
elaboracién del concepto de tecnologia de escala, en oposicién o
complementacién al de economia de escala.

¢ i. En 1974 recopil6é,edité y publicé su libro El pensamiento
latinoamericano en la problemdtica ciencia-tecnologia-desarro-
llo-dependencia, que ofrece una excelente presentacién sobre
el tema.

¢ j. Desde 1979 continué con Michael Mackenzie los estu-
dios sobre tecnologia y estructura productiva y, en particular,
la produccién de la tecnologia, en el marco del Instituto Lati-
noamericanode Estudios Transnacionales (ILETR) de México.
Publicaron varios trabajos que culminaronen unlibro, La pro-
duccion de tecnologia: gauténoma o transnacional?

¢ En 1979 recopilé varios de sus articulos en un libro mis-
celaneo, Ensayos en campera.

El problema militar

Fue un enemigovisceral dela falta de libertad, ética yjusticia,
quesufrié desde su juventud. Ya en 1971 enfatizé la ética en la
funcién de gobiernoy escribié un parde articulos cortos y agu-
dos: “El manoseo como unadelas bellas artes” y “Tecnécratas
y chantécratas”. En 1977 comenzé6 unaactiva campafiacontra
el régimen militar argentino, que culminé con sus articulos de
la revista Humor y varias conferencias en la Argentina y los
Estados Unidos, donde denuncié la existencia de un “partido
militar”.

Comoyase indicé, a partir de 1981 fue colaboradorespecial
de Humor. Cuando publicé los Ensayos con Humor en 1982,

comenté:

presento estos ensayos con la poco modesta pretensién de que
puedan ayudar a muchosen esta dramatica hora de angustia,
frustraci6n y bronca. Por lo menos para que comprueben que la_
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verdad es un buen instrumento para penetrar en la confusién
que nos ahoga.

Sus tltimos dias

A mediados de 1983 su enfermedad avanz6, lo que lo Ilevé a
reducir su actividad a la produccién de articulos periodisticos.
Fallecié en la Capital Federal en 16 de noviembrede 1983. Si
bien lleg6 a ver recuperada la democracia para su pais no pudo
colaborar en la inmensa tarea de reconstruccién que se aveci-
naba.

Vale transcribir lo que Sabato escribié diez afios antes, en
homenaje a su gran amigo Silberstein, que, creo, se le puede
aplicar textualmente:

Enrique Silberstein muri6 el 5 de octubre de 1973,a los 53 afios.

No lo maté el cAncer —comodijeron— sino la des-esperanza, la
misma que maté a Dante Panzeri, a Oscar Varsavsky, a Oski, a

Cora Ratto de Sadosky, a Ricardo Platzek... La des-esperanza
de ver que la vida seles iba y el infame espectaculo de la prepo-
tencia y la mediocridad, de la mentira y la obsecuencia, de la
corrupci6n y el acomodo continuabasin interrupci6n y queellos,
los creadores, los luchadores, los mejores, quedaban al costado

de la historia, masticando su impotencia, gritando su mensaje.
Pido excusaspor estas palabras, demasiado solemnosas0 sole-
menudas.Y en particular se las pido a Enrique, que hufa de la
solemnidad comodela peste.

Fue definido como “un argentino que vivié a hachay tiza”,
“an maestrode la praxis y un teéricode los realizadores” o con
su pardafrasis “idealista entre los pragmaticos, humanista en-
tre tecndlogos”.
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Premios y distinciones

En 1965el gobierno de Franciale otorgé la Orden Nacional de
la Palmas Académicas,en el gradode Oficial.
En 1966le otorgaron el premioOlivetti por el trabajo “Estu-

dio de preinversién de una central nuclear para la zona del

Gran BuenosAires y Litoral” (CNEA, BuenosAires, 1965) du-

rante el V Congreso de Ingenieria.
En 1972 la Organizacion de Estados Americanosle otorgé el

premio “Programa Multinacional de Metalurgia” en ocasion de

las V Jornadas Metalurgicas de la Sociedad Argentina de Me-

tales, por su “destacada acci6n en el desarrollo de la metalur-

gia a nivel regional”.
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EL ORIGEN
DE ALGUNAS DE MIS IDEAS*

Jorge Alberto Sabato

Mereferiré esencialmente al origen de tres 0 cuatro ideas que
he desarrollado durante los ultimos afios, relacionadas con cien-
cia, la tecnologia y su utilizacién en la sociedad.

Quiza voy a tener que decir algunaspalabras sobre mibio-
grafia, pues mi actividad ha tenido muchainfluencia en mis
ideas. Yo seria un ejemplo de esos productos del medio y sus
cireunstancias.

En mis. comienzos, me interes6 la fisica teérica, especial-
mente los fundamentos dela fisica y, en particular, la episte-
mologia. Pero luego unode los accidentes politicos de nuestras
latitudes me expulsé del lugar dondeestudiaba. Entonces tuve
que sufrir un cambio en miprofesién, porque ganarse la vida
haciendo epistemologia y légica matemAtica enel afio cincuen-
ta en la Argentina era muydificil. Una circunstancia fortuita
mellev6 a trabajar en una fundicién de cobre, de manera que
yo pasé dela abstraccién mds absoluta a la practica mas con-

Ello me llevé a la metalurgia, de la cual yo era absoluta,
totaly enciclopédicamente ignorante.Yo no distingia un peda-
zo de cobre de uno delatén o de bronce.Pero, en fin, decidf
aprender. Y aprendi... Después de una excursiénporlasalea-
ciones de cobre y ya vendida mi alma a la metalurgia, fui a

*Conferencia dictada en el Instituto ISEA, Caracas, 1976. Transcripcién y
notas de Daniel Cravacuore (Instituto E. Ravignani; Facultad de Filosofia
yLetras de la Universidad de BuenosAires).

103

  



 

organizarlo que se constituy6 en el laboratorio de metalurgia
mas importante de Argentina y América latina: el de la Comi-
sin Nacional de Energia Atémica.

Estandoalli desarrollamos una estrategia particular sobre
cémo hacer metalurgia en un pais que nola tenfa, porque ni
Argentina ni América latina tenian, en los afios 1952-1954,
metalurgia ni como profesién ni como disciplina organizada.
Solo habia un grupo en Brasil y otro en Chile, no pequefos sino
atados a la vieja metalurgia, en el sentido que la metalurgia
fue unade las disciplinas que sufrieron una revolucién profun-
da durante la Segunda Guerra Mundial.

Quiza porque yo venia de ciencias mas abstractas, me fue
mucho masfacil incorporar todo el conocimiento metalurgico
modernoy cambiar radicalmente desde la formacién de recur-
sos humanos hasta la manera de enfocar los problemas. Es
muy interesante ver lo que ha pasadoen veinte afios porque,
sacando cuentas, nosotros generamos nada menosque doscien-
tos cincuenta discipulos en toda Américalatina, lo cual no deja
de ser agradable.
En la Comisién Nacional de Energia Atomica un problema

que nos preocup6 muchoera cémovincularla investigacién de
la energia atomica la realidad industrialdelpais, porque su-
poniamos quesi, alguna vez, se utilizaba la energia atémica
iba a tener queserlo en interaccién e interrelacién con la es-
tructura productiva del pais.

Era inttil que penséramoseninstalar centrales nucleares
si no teniamos industrias metalurgicas y electromecdnicas
modernas y adecuadas. Entonces nos preocupé enlazar nues-
tro laboratorio con la realidad de la industria: creamos enton-
ces, y era novedoso en el ano 1962, el Servicio de Asistencia
Técnica a la Industria (S.A.T.I.), que ahora ha sido duplicado
en muchoslados.

EI] S.A.T.I. fue una experiencia muy interesante. Tuvimos
unainteraccién muy interesantecon la industria metalirgica
argentina, resolviendo muchosproblemascon éxito. Pero tam-
bién tuvimosdos 0 tres fracasos sonados, que,noshicieron re-
flexionar mucho dénde estaban nuestrasfallas.

Por ejemplo, nosotros desarrollamos completamente una
aleacién e hicimoscinco toneladas del material, en una planta
piloto instalada, con la confianza de que todo estaba resuelto.
El problemaera incorporarla al sistema productivo: para eso
la habiamos hecho, no para nuestro placer. En otras palabras,
era una aleacién para hacerfiltros para la industria azucare-
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ra, que en la Argentina se importaba, bajo pretexto de que la
tecnologia para hacerla no se conocia, las industrias no la po-
sefan y habia toda una situacién complicada de patentes. No-
sotros hicimos el trabajo. Pero cuando estabamos celebrando
el éxito, un simple cambio dela tarifa de arancelestiré al dia-
blo todo el trabajo nuestro, porque bajaron los aranceles a la
aleacién importada y entonces nuestro desarrollo se transfor-
m6 en un lindojuego de salén que a nadie le importaba usarla.
Descubrimos la primera verdad de perogrullo: es inttil hacer
investigaci6nsi la politica econémica va por un lado y nosotros
ibamosporotro.

Ello influy6 mucho en mi, pues comencé a pensar que habia
que entenderlas relaciones entre la tecnologiay la politica eco-
nomica. Entonces me dediqué a reorientar mi esfuerzo intelec-
tual y llegué a una conclusién muy simple: se trataria de con-
vencer a los futuros ministros de economia; a los actuales no
los voy a convencer, porque ya lo ha hecho unageneracién an-
terior. Siempezdbamos, tendriamos la chance de queel minis-
tro que venga dentro de diez afios entienda el negocio y se pu-
diera hablar con él. Esa fue una de las primeras razones por
las que yo empecé a conectarme con economistas. Cuento esto
descarnadamente, porquefue lo estrictamente ocurrido.

Ello me metié en una problematica que desconocia,al tiem-
po que la gente que interaccionaba conmigo no conocia nuestra
problematica. Los economistas habian tenido muy poco con-
tacto con la gente que hacia tecnologia con un criterio razona-
blemente organico. Asi se produjo un aprendizaje: yo aprende-
ria de ellos y ellos aprenderian de mi.
Un ejemplodeello fue el nacimiento del ahora conocido trian-

gulo. Gustavo Lagos, que dirigia el INTAL,! me habia invitado
a colaborar en unostrabajos relacionados con una conferencia
internacional ?. Como a mi meinteresael desafio intelectual,
alli fui a discutir el problemadela ciencia, la técnica y el orden
mundial. Entonces estabamos haciéndolo, strictu sensu, con
Lagos y Natalio Botanay, tras dos o tres horas de discusién, se
me ocurrié la idea del tridngulo, que era una racionalizacién

1 INTAL:Instituto para la Integracién de América Latina.
? El autorse refiere a “The World Order Models Conference”. Gustavo La-

gos fue presidente del Comité de Patrocinioy Politica del Grupo Latinoame-
ricano de esa conferencia, llevada a cabo en Bellagio (Italia) entre el 25 y el
30 de setiembre de 1968.
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de los éxitos y fracasos del S.A.TI. Ahi mismo empezamos a
discutir la idea y entendimos todo lo que queriamos entender.
Luego me encargé que escribiese un documento.®

La idea era muysencilla: simplemente encontrar un modelo
de pensamiento que sirviera para hacer diagnéstico de la si-
tuacién y ordenar terapéutica. Por ejemplo alguien pregunta
cudl.es la situacién de la tecnologia de Ja industria lactea de
Colombia. Seguin el tridngulo, hay que observar qué hace el
gobierno en materia de politica econémica por esa industria,
en qué estadose encuentra laestructuraproductiva de los pro-
ductos lacteos y cémoes la infraestructura cientifico-técmica
que se ocupe de problemas lécteos. Una vez hecha la descrip-
cién de cada vértice, se trata de saber si existen flujosde infor-
maciones y 6rdenes que van de unohacia el otro. Asi uno des-
cribe, en los términosdel triangulo, un diagnéstico.

De manera que si los vértices fallan, las rayas no existen y
en lugar de tridngulo existen tres cosas sueltas, hay que hacer
terapéutica. Habria que reforzarla infraestructuracientifica:
tener un laboratorio en algunaparte dela infraestructura que,
porlo menos, sepa hacer andlisis de leche; tener algiin quimico
quedistinga la leche del almid6én con agua; poner gente a tra-
bajar en las técnicas nuevas de produccién de productos lac-
teos; etc. En la infraestructura productiva, otro tanto. Y en el
vértice del gobierno, habria que implementar politicas que fue-
ran coordinables con los otros dos. Asi se vio que, en nuestra
realidad, los vértices de la estructura productivay dela infra-
estructura no estan conectados, y esto es el subdesarrollo en-
tre otras cosas.

La infraestructura suele estar conectada al exterior, porque
sus integrantes dialogan con sus colegas de Estados Unidos,
de Inglaterra, de Francia, en los paises centrales. Los cientifi-

3 Este documento fue: Jorge A. Sabato y Natalio Botana, “La ciencia y la

tecnologia en el desarrollo futuro deAmérica latina”, Buenos Aires, INTAL,

1968. Fue publicado posteriormente en Revista de la Integracién, aio 1, n°3,

noviembre de 1968, pp. 15-36; en el libro de Amiflcar Herrera (ed.)América

Latina: ciencia y tecnologia en el desarrollode la sociedad, Santiagode Chile,
Editorial Universitaria S.A., 1970, pp. 69-75; con el titulo “La Science, la
Technique et l’Avenir de l‘Amerique Latine: analyse et stratégie” en Tiers
Monde.Paris. Vol. XII. N°47. 1971; y en el libro de Jorge Saébato (comp.) El
pensamiento latinoamericano en la problemdtica ciencia-tecnologia-desarro-
Uo-dependencia, Buenos Aires, Paidés, 1975, cap. 10. La ultima edicién se
encuentra en: Arbor, Madrid, vol. CXLVI, n° 575, noviembre de 1993.

106

 

cos latinoamericanos producen papers que van. a las revistas
extranjeras, porque, si han aprendido unaprofesién,la tienen
que usar. Esto es lo que decimos que estén alienados: que es-
tan conectados profesionalmente yhumanamente a colegas que
tienen el mismo lenguaje, el mismosentido de valores, las mis-
mas pautas y la mismaracionalidad. Eso no debiera alarmar-
nos tanto, y no debiera ser objeto simplemente de culpar al
individuode estar alienado: es una cosa obvia queocurrapor-
que hay lenguajes deoficio y racionalidadespropias de la vida.
La tnica manera de combatir esa alienacién sale del triangulo,
y no es prohibirle a éstos que hablen con los de afuera sino
encontrar vehiculos de comunicacién en los otros dos lados del
tridngulo.

Ejemplo de ello seria lograr que la gente de la estructura
productiva de la energia eléctrica y los que hacen investiga-
cién en la infraestructura y saben de energia eléctrica se co-
necten y estuvieran en los directorios de las empresas de elec-
tricidad, porque asi aprenderian a dialogar y entenderian la
racionalidad de la industria. Esa es una manera de empezar a
crear los lados.del tridngulo. Sin embargo, esto no ocurre en
ningunaparte.

También la estructura productiva esta alienada. En primer
lugar, porque en materia tecnolégica recibe el flujo de tecnolo-
gia del exterior; al mismo tiempo que tambiénelflujo de sus
relaciones econémicas, sea por comunicacién directa,porfilia-
les de transnacionales, o porque sus negocios circulan por ese
circuito.

El tridngulo se ha propuesto reiteradas veces mejorarlo y
aumentarlo: por ejemplo, transformarlo en tetraedro, en hexa-
gono, rueda,esfera, tridngulo inscripto en esferas. Cada uno
de estos modelos mejora el anterior, porque lo completa, pero
pierde eficacia propedéutica, porque se hace mas complicado.
Y yo digo con todo cinismo que,si el tridngulo tiene éxito, es
porque es la figura mas complicada que puede entender un
economista.

El segundopaso fue relacionar la tecnologia al sistema pro-
ductivo en forma mas directa. No.me preocupé més de cémo
relacionar ciencia y tecnologia, ni de cémo hacer investigacién

, y aplicarla, sino que empieza a interesarmela categoria “tec-
nologia” en si misma. Esto nacié en la época en que discutia-
mosla base de-la decisién N° 24 en el Pacto Andino.La gran
virtudque tuvo la Junta del Acuerdo de Cartagena es que sus
directivos no tenian respuesta al problema que se planteaban,
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que era cémovincular tecnologia y capitales extranjeros en un
mismo reglamento.Hasta alli, las leyes de inversion de capita-
les extranjeros no decian absolutamente nadadela tecnologia,
pero la Junta se propuso y nos propusorepensarel problema.
Fue unareflexién sobre todaslas relaciones con el capital ex-
tranjero, a la cual aporté mucholos trabajos que hizo Constan-
tino Baéz en Colombia, en relacién con la malas practicas del
capital extranjero en el manejo de la tecnologia.

Enla discusi6n de los trabajos de Baez surgieron otras ideas
que estaban ahi, como pensarla tecnologia es una mercancia
en el sistema econémico: algo que se compra, se vende,se al-
quila, se roba, se falsifica, como cualquier otra mercancia. Lo
curioso es que nadie lo habia formulado de una manera tan
absoluta: probablemente me animé a hacerlo por mi ignoran-
cia, pues yo no soy economista.

Pienso queutilizar esta categoria tiene la virtud de aclarar
terminantementelo que ocurrecon la tecnologia en el sistema
econémico.

Ejemplo deello es pensar quesi la tecnologia es una mer-
cancia, entonces se comercia.; esta trivialidad, sin embargo, ha
venido escondida bajo el nombre equivoco de transferencia y
no de comercio de tecnologia.Y esto es un deformacién seman-
tica grave porque, segtinel diccionario, transferir es ceder sin
cargo. Y cuando unoanaliza las transacciones de la tecnologia
en el mercado mundial, casi el 90 % se hace con cargo. De ma-
nera que el capitulo, strictu sensu, transferir no es mas que el
10 %,0 el 15 %.

Mientras se hablaba de transferencia, nunca se entendia
qué era eso. Y entre comercio y transferencia, como ya lo he
dicho reiteradas veces, es la misma diferencia que hay entre
prostitucién y amor. Todo es muy parecido excepto una peque-
fia cosa...

Entonces diciendo mercancia, digo comercio. Y cuando digo
esto, pienso en términos del mercado; que es imperfecto, que
esta a favor de los vendedores y no de los compradores y
que habria que hacer para fortalecer a los compradores, o
sea, nosotros; analizo cémose financian las transacciones co-
merciales de la tecnologia y salen cosa lindas comotodoelsis-
tema de patentes, del que nadie se habia ocupado en cien
afios. Ahf descubrimos,con este lenguaje sencillo, que el siste-
made patentes era un mecanismopara obtener mercados cau-
tivos.

Ese concepto meparecerico y hay que trabajarlo mucho més.
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Entodo esto yo no estoy reclamandooriginalidad mia, ni mu-
cho menos:esto es el producto de una discusién del espiritu de
los tiempos. Yo a algunascosas les puse nombre.

Asi nacié la idea, atin no impuesta, quesi la tecnologia es
una mercancia valiosa, su produccién no puedeestar dejada al
azar. La produccién de tecnologia no es aleatoria y no puede
estar librada las circunstancias fortuitas; tiene que ser pro-
ducida de manera sistematica, conciente, explicita, dirigida y
continua, como una tarea diferenciada en la estructura pro-
ductiva. Porlo tanto, tiene que haber algun lugar dondela tec-
nologia se fabrica. Entonces uno se pregunta {dénde estan esas
fabricas de tecnologia, cuales son, como estan organizadas?
Apenas unose las formula de esta manera, mira alrededor y
esta lleno de fabricas de tecnologia, lamentablemente llama-
das de otra manera: asi comoal comerciose lo llama transfe-
rencia, a las fabricas de tecnologia se las llama laboratorios de
investigacién y desarrollo.

Es un nombre equivocado por muchos aspectos. E] mas im-
portante es que esos laboratorios no estan para hacerinvesti-
gacién y desarrollo sino son lugares donde se hace investiga-
cién y desarrollopara hacer tecnologia. No hacen investigacién
y desarrollo porquesi, sino para hacer tecnologia, y el dia que
los laboratorios dejan de hacer tecnologia, se cierran porque no
cumplen ningunafuncién. Usandoel lenguaje de los economis-
tas, la produccién de la tecnologia ha sido, hasta hace unas
pocas décadasy todavia lo es en muchas ramasdela estructu-
ra productiva, un modo artesanal de produccién pero, desde
comienzo deeste siglo, ha sido reemplazado por un modocapi-

__talista de producién. Esto implica que tiene lugar en un espa-
cio fisico organizado socialmente y que es trabajo producido
socialmente de acuerdo a unadivisién del trabajo, y la riqueza
que esa fabrica produce es apropiada por los duefosdelos
medios de produccién, es decir por los capitalistas, y en los
estados llamadossocialistas, por el estado.

Los que estan en las fabricas de tecnologia son proletarios,
que no saben porquetienen guardapolvo blanco y son Ilamados
doctor. Pero les explotan su fuerza de trabajo y la plusvalia es
apropiaday utilizado para crear mascapital.

Creo que hay que estudiar estas empresas,su organizaci6n,
su financiamiento, su produccidn, porque la tecnologia es una
mercancia distinta que otras y tiene sus propias reglas de or-
ganizacién. Pero lo importantees el género y las reglas genera-
les. Si sabemos que hay empresas, podemosestudiarlas y co-
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nocerlasa fondo; entre otras cosas, porquesi estan tan preocu-
pados nuestros paises por producir tecnologia, no iremos muy
lejos si no ponemos empresasy fabricas. Es lo mismo que si un
pais estuviera muy preocupadoportener zapatos y escribiera
largos articulos sobre zapatos, pero no pusiera unafabrica para
fabricar zapatos. No va a ir muylejos: la gente va a seguir
descalza. A nosotros nos pasa igual, seguimos golpedndonos el
pecho sobre cudnta tecnologia necesitamos, pero no tomamos
ninguna medidaen la direccién organica.

Lo que debemos debatir es qué tipo de tecnologia es conve-
niente o necesaria para una sociedad. Porque yo, pese a que
hago tecnologia cuando puedo y medejan,estoy lejos de ser un
tecn6latra: no adorola civilizacién tecnolégica. Creo que es una
de las cosas de las cuales uno puede prescindir y que hay que
dominarla antes de que lo haga con uno.

Voy a decir breves palabrassobre la idea muyproficua, que
atin notieneéxito, que es la idea de “régimen de tecnologia”. El
concepto nace de una génesis practica. Un ministro de econo-
mia modernodispone hoy de unaserie de instrumentos para
ejecutar una politica econémica que desea. Por ejemplo, esta-
blece el monto de los salarios, la distribucién del producto, y
entonces estructura lo que en la Argentina se denomina un
“régimen de salarios”, esto es un conjunto de normasy disposi-
ciones que reglanel pago salarial en funcién delos objetivos de
la politica econédmica. También hay un “régimen impositivo”,
quees el conjunto de impuestos quela politica econémica im-
pone para obtener fondos, y un “régimen de importaciones”,
que tiene quever con la tarifa de avalios. Existen, pues, un
conjunto de regimenes establecidos que le permiten, en con-
junto, al ministro de economfa establecer su politica econémi-
ca. Sin embargo el ministro de economia notiene, en ese con-
junto de herramientas, un “régimen de tecnologia”.

Esto nacié cuando Aldo Ferrer era ministro de economia.
Undia discutiamos en su casa qué fbamosa hacerconla tecno-
logia (yo era asesorde él). Entoncesle sefialé: si modificds los
impuestos, tocds un timbre,y viene el director nacional de im-
puestos: discutis con él, decis yo quiero bajar el impuesto a la
renta en la cuarta categoria, quiero subirlo en la segunda, quiero
hacer tal cosa con el impuesto al valor agregado.

El te contesta que lo va a estudiar y dentro de dos dias, una
semana,segtin lo bien organizada tenga su Direccién, viene y
te va a dar una respuesta: vea doctor Ferrer, esto se puede
hacer,pero hacerlo le va a costarlo siguiente, porque los de la
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cuarta categoria le van a incendiarla casa, o los de la tercera le
van a levantar un monumento,o los ganaderos van a decir que
es un vendepatria. En fin, la lucha de poderes que representa
toda modificacién de la tarifa de impuestos. Pero va a tener
una respuesta. Si vas a tocar la tecnologia, tocds un timbre y
no viene nadie... porque en la estructura del Ministerio de Eco-
nomia nadie se ocupade la tecnologia.

&Por qué? Habria que remontarse afios atras, cuando se creia
quela tecnologia era un producto naturalde la ciencia. Se pen-
saba que cuando unotocaba el timbre, el responsable estaria
en el Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecno-
légicas... pero alli no oyen los timbres del Ministerio de Econo-
mia. En el mejorde los casos, el que esta ocupadodela tecnolo-
gia en el pais recibe un timbrazo equivocado, de quien no tiene
quetocar el timbre.Y el que tiene que tocar el timbre no tiene a
quientocarle el timbre.

Asi me di cuenta de por qué las llamadas politicas tecnolégi-
cas de los planes nacionales de ciencia y tecnologia no condu-
cen a nada que no sea dar una cierta posibilidad de que ciertas
actividades tecnolégicas tengan lugar: pero su impacto en la
estructura productiva es casi nulo. Y esto es un diagnéstico
que yo formulé en el afio 1972; las cosas me estan dando la
razén y dentro de diez la gente se va a dar cuenta de que a
diferencia dela politica cientifica, la tecnologia transcurre en
el ambiente de la estructura productiva, con toda su riqueza y
su complejidad, y donde la lucha de poder se da realmente.
Hay queconstruirla politica tecnolégica desde abajo, ynoa

través de un érgano central; esto lo he estudiado muy cuidado-
samente sobre todo lo que ocurre del otro lado de la Cortina de
Hierro; y si en algo han fracasadolas politicas de los paises
socialistas, no ha sido enla politica cientifica, sino en la politi-
ca tecnolégica. Ha sido mucho mas facil levantar el nivel de la
ciencia en Polonia o en la Unién Soviética que conseguir que la
estructura productiva tenga la capacidad de desarrollar y em-
plear tecnologia como se suponia que iba a ocurrir.
En cambio, lo que yo propongoes ir de abajo para arriba.

Para dar un ejemplo, esto lo escribi en un papel de Comercio
Exterior‘ que no entendié nadie. Estaba formulado en térmi-
nos genéricos: entoncesdecidi hacer un ejercicio practico, como

4 Jorge A. Sabato se refiere a su articulo “Bases para un régimen de tecno-
logia”. En: Comercio Exterior, México D.F., Banco Nacional de.Comercio Ex-
terior, vol. XXIII, n° 12, pp.1212-1219. Diciembre de 1973.

RIT



  

analizar la fundicién de hierro. Hice un trabajo muy cuidado-
so, muy analitico, donde se describe cémose puede construirel
régimen de tecnologia para la industria ferrosa de la Republi-
ca Argentina.’ Para que se entienda bien: en la fundicién del
hierro circula una cosa que llamamosflujo de tecnologia; esto
es una tecnologia que esta recorriendo una parte de la estruc-
tura productiva llamada fundici6n ferrosa. Este flujo se divide
en dospartes:el flujo de tecnologia importaday el flujo de tec-
nologia producido localmente.

Con esto se hace ademas, como no hay unidadesde cuenta,
y es uno de los problemasinsolubles de cualquier tratamiento
de este tipo, un inventario razonado de cada unade estas co-
sas. Luego nos preguntamos,conel tridngulo, la situacién pre-
sente de la fundicién ferrosa en materia de tecnologia. Por ejem-
plo, cudnta tecnologia se importa, cuanto se paga por patentes,
si la tecnologia es obsoleta o no; es una lista como con catorce
propiedades.

Una vez hecho esto hay que preguntarle a la politica econ6-
mica qué quiere hacer conla fundicién ferrosa. No puedo hacer
nada con la tecnologia si no me dan instrucciones desdela po-
litica econédmica: entonces me dicen que lo que hay que hacer
es eliminarel flujo importado quelleva el acero; vaya a saber,
a lo mejor es una catastrofe llevar a cero el flujo importado
pero preguntandolea la politica econémica qué quiere.

Del didlogo con la politica econémica se saca el mix; hoy
tiene un mix de 70 % de importado y un 30 % local. Si usted
quiere que en cinco afios esto se transforme en un 40-60, por-
que ésees el objetivo o una consecuencia dela politica econé-
mica,tiene que dictar todas estas medidas. Entoncessalen re-
comendacionesdepoliticas concretas. Las medidas pueden ser
y son necesariamente detodotipo: por ejemplo, nosotros a pro-
posito ilustramos en nuestro trabajo el régimen de tecnologia
paraver la variedad de resortes del Consejo Nacionalde Inves-
tigaciones Cientfficas y Tecnolégicas, porque decimos que hay
quecrear unaescuela de capataces, que hay que darle dinero
para investigacién, pero ademas que hay que tomarciertas
medidas con la produccién de arenas en un area, que tomar
tales y cuales medidasen la politica laboral, y otras de politica

5 Jorge Sdbato, Roque Carranza y Gerardo Gargiulo, Ensayo de un regi-
men de tecnologia. El caso de la fundicién ferrosa, Washington D.C., Organi-
zacién de Estados Americanos, 1975.
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impositiva, bancaria,financiera, crediticia, arancelaria, etc. El
conjunto de todaslas disposiciones consituyeel régimendetec-
nologia de la fundicién ferrosa.

Obviamente, esto es una tarea muy dificil. Todo el mundo
me pregunta cémose hace eso. Creemos que de la misma ma-
nera que se hacen las disposiciones del régimen de importa-
cién, es decir en un proceso que transcurre en el tiempo. El
régimen de tecnologia se formula hoy e ird modificandoseen el
tiempo, a medida que se vayan cumpliendolos objetivos, o no,
y a medida quelas fuerzas que pugnanenla sociedad pelean
respecto de la tecnologia como lo hacenporotras cosas. Lo que
nosotros hemosdicho va a terminar con que los regimenes de
tecnologia seran fabricados, construidospor triangulitos de cada
sector industrial: el triangulo de la fundicién ferrosa sera el
encargado de ir construyendo su régimen.

Esta idea tiene atractivos y un defecto grande: no ha sido
ensayada nuncani en ninguna parte. Ademastiene defectos
para popularizarse: no esta ni en inglés, ni en francés, ni en
ruso, ni en chino. Alos marxistas noles gusta porque nose cita
mucho a Marx y a los otros no les gusta porque no lo han visto
sus maestros de Harvard. De modo que hay que esperar un
tiempo mds. Hemos tenido muchadificultad para promover
esta idea en el extranjero: la mayores la inexistencia de tra-
duccién adecuada enla lengua inglesa. Con el régimen detec-
nologia, no encuentro la traduccién justa; technological regi-
me, regimeoftechnology...

Por ultimo quisiera ensayar unadefinicién de la funcién de
la tecnologia que necesita unasociedad: es aquella que ayude a
proveerlas necesidadesbasicas de la humanidad,y a desarro-
llar en plenitud todas sus capacidades, empleandolos recursos
disponibles de manera que no conduzca a la explotacién 0 al
sojuzgamiento del hombrenia la destrucciénirreversible de la
naturaleza. Esta es una definicién muyglobal, pero que parece
delimitar claramente la diferencia que hay entre promovertec-
nologia y ser tecnélatra. El tomar conciencia de que hay que
cuidarquela tecnologia no ayude, dentro de esta concepcién, a
aumentarel grado de explotacién del hombre o su grado de
sojuzgamiento.

Quisiera sefialar, por ultimo, una ultima cosa que conven-
dria no olvidarse. Asi comola calidad de la ciencia depende de
la creatividad de los hombres quela hagan,con la tecnologia
pasa una cosa muy parecida. Es una mercancia delicada y su
fabricacién exige cierto tipo de capacidades queno debenolvi-

113



 

darse. Esto va a llamarla atencién a los que creen que se pue-
de hacer tecnologia con gente de segunda. Yo tuve la suerte de
haber hecholas dos cosas, ciencia y tecnologia, y puedo decir
quela fisica es muchisimo mas facil que la metalurgia y la
metalurgia es mucho masfacil que la ciencia de la madera,por
ejemplo. Y por lo tanto el talento creativo que uno requiere en
estas disciplinas mas complejas es mucho mayorde lo que la
gente corrientemente cree. La consecuencia de que, como en
la disciplina basica se prepara mejora la gente en la tarea crea-
tiva, son las gentes de las disciplinas basicas bien orientadas,
bien motivadas, excelente gente para hacer tecnologia. Enten-
diendo, claro, que excelente gente es la condicién necesaria para
hacertecnologia, no es suficiente tener talento creativoy saber
ciencia.

Eso va también a la necesidad; hay una discusién que yo
creo que esta planteada en términos equivocadisimos sobre si
lo que necesitamos es tecnologia, entonces no estudiemos co-
sas abstractas. Me acuerdo que en un seminario donde habia
fisicos, se enojaron mucho cuando dije que la primera condi-
cién que yo ponia para emplear fisicos es que supieranfisica y
mucha y de la mejor. Se armé un gran debate, porque yo no
habia dicho las palabras magicas: yo no dije que debia estar al
servicio de la liberacién, ni de otras causas nobles mas, sino
que tenia quesaberfisica...
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EL PENSAMIENTO ESTRUCTURALISTA
Y EL DESARROLLO LATINOAMERICANO

CONTEMPORANEO

Jorge M. Katz*

1. SAbato, el pensador,

el amigo,el idedlogo

Quisiera comenzar esta nota recordandotres aspectos de la

personalidad de Jorge Sébato que guardoenel recuerdo y que

siempre me impresionaron hondamente. El primero tiene

que ver con su profundo compromiso conla realidad quele tocé

vivir. Sobre su mesa de trabajo habia un pequeiio cartelito que

decfa: “En el arco no hay tu tia”. Esto era un resumen puro y

simple de su personalidad -tan argentina—con la que impreg-

naba todos y cada unodelos ambitos en los que actuabacoti-

dianamente, de sus juicios que emitia en el marco de nuestra

conflictiva vida nacional. El segundo rasgose refiere a su clari-

dad analitica, a ese estilo de ir directamente al fondo de las

cosas, sin mayores dudas.E] tercer punto que quisiera marcar

se refiere a Sdbato comopionero en el mundo delasideas,par-

ticularmente aquellas que hacen a temas deciencia, tecnolo-

gia y desarrollo. Dias pasados, revolviendo papeles viejos en-
contré un estudio de Jorge, hecho en colaboracién con Gerardo

Gargiulo, denominado “Régimen Tecnolégico de la Fundici6n”.

Esa misma semana aparecia el ultimo numerodela revista

Industrial and Corporate Change que publican los economis-

* Comisién Econémica para AméricaLatina.
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tas neo-schumpeterianos en Europa con un/articulo de dos co-
legas italianos -F.Malerva y L.Orsinengo— denominado “Regi-
menes Tecnolégicos y Conducta Empresaria”. Sin tener idea
del pensamiento de Sabato estos dos autores plantean un mo-
delo analitico profundamente emparentado con las ideas de
Jorge y Gerardo de mas de veinte afios atras.

Es por todo lo anterior que quisiera comenzareste articulo
rindiendo mi homenaje a Jorge, el pensador, el colega esponta-
neo y vital, el amigo que siempre se comprometia en la biisque-
da de un futuro mejor para el conjunto de sus semejantes.

Dicholo anterior quisiera presentar una breve descripcién
“evolutiva” del proceso de desarrollo industrial de América la-
tina en el periodo de posguerray de los principales problemas
e interrogantes con que el mismo nos enfrenta en la actuali-
dad. Por dos motivos distintos pienso que éste es un momento
adecuado para volver a examinar cuestiones estructurales de
largo plazo como son las anteriormente mencionadas y que sin
duda son las que apasionaban al amigo Sabato . Por un lado,
esto es asi porque en el main stream de la profesién se esta
produciendo un claro “revival” de las viejas cuestiones de la
Teoria de Desarrollo discutidas en los afios 1950 por autores
como A. Hirschman,R. Rodan, R. Nurkse,T. Scitovsky y otros.
Porotro lado, y en funcién de la evolucién reciente de paises
como Argentina, México o Colombia —en los que en buena me-
dida los programas deestabilizacién macroeconémica han dado
resultados tangibles en términos de abatimiento de la infla-
cién— pero en los que atin no es obvio que el aparato industrial
haya logrado aumentos reales de productividad como los que
se necesitan para garantizar el crecimientoautosostenido de
largo plazo en el marco dela estabilidad macro-— los viejos te-
masde politica industrial vuelven a aparecer una vez mas en
la agenda econémicaen discusién,tras diez 0 quince afios en que
los mismos estuvieron al margen de la preocupacién de funcio-
nariose instituciones de gobierno. En otras palabras, tanto en
el plano de la teorfa como en el de la accién gubernamental el
temade la politica industrial, y dentro de ésta, de la politica de
ciencia y tecnologia, vuelven a aparecer hoy en dia como cues-
tiones de gran relevancia, tal como lo fueran en los afios mas
creativos y dindmicos de la vida de nuestro amigo Sébato.

Veamos primero algo de lo que ocurre en el frente teérico.
La conferencia de 1992 del Banco Mundialsobre desarrollo eco-
némico pone nuevamente en discusién, a través de los trabajos
de P. Krugman y P. Romer, y del comentario de J. Stiglitz al
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primero de los nombrados, los viejos temas delos retornos cre-
cientes a escala, las externalidades, el cambio tecnolégico en-
dégeno y las inapropiabilidades, como grandes fuerzas deter-
minantes del desarrollo econémico de largo plazo, y enfatiza el
papel crucial de las mismas como causales de fracaso del me-
canismo de precios que justifican la intervencion regulatoria
del Estado. De igual manera,el estudio reciente que la misma
institucién efectuara sobre los paises del sudeste asiatico—The
East Asian Miracle— no hace mas que reafirmarlo anterior,
mostrandoel enorme papel quela intervencién estatal de ca-
racter sistémico —en educacién, infraestructura de transporte
y telecomunicaciones, salud, seguridad social, desarrollo tec-
nologico, etc.— ha tenido en paises como Corea 0 Taiwan funda-
mentandoel desarrollo de las fuerzas productivas. Esto, en rea-
lidad, ya lo sabiamos hace mds de unadécada,pero hizo falta
que el main stream dela profesién lo planteara con elegancia
matemiatica y afirmando que hay intervenciones que son mar-
ket friendly para que automaticamente el tema adquiriera res-
petabilidad y gran actualidad enlas principales revistas de la
profesién. Me divierte pensar el sarcasmo con que Jorge hubie-
ra descrito esta situacién de haber tenido que enfrentarla como
nos ha tocado a muchos de nosotros hacerlo —con no poca frus-
tracién— en ajos recientes.

Enlo que atajie al segundo tema —esto es,a si el ritmo ob-
servado de mejorasen la productividad y en la introduccién de
nuevas tecnologias resulta suficiente como para garantizar ta-
sasde crecimiento de la competitividad internacional comolas
que hoy por hoy se necesitan para sostenerel crecimiento de
largo plazo respetando los parémetros de la estabilidad macro
ahora vigente— no son pocos los economistas que consideran
queello no es asi y que la politica industrial y tecnolégica vol-
vera a ser un ingrediente explfcito de la accién gubernamen-
tal, y no un accionar implicito y de escasa transparencia como
es en la actualidad. En rigor de verdad, y aunque no de mane-
ra abierta y politicamente consensuada,resulta claro que pai-
ses como México, Colombia, Chile o Argentina estan contem-
pordneamente recurriendo a medidas “indirectas” de politica
industrial expresadas en términos de acciones para-arancela-
rias, cuotas, etc., para defender a sectores importantes de su
industria manufacturera como puedenser las ramas textiles,
los calzados, o la industria de la confeccién, hoy claramente
amenazadas por la competencia de paises como China, Indo-
nesia o Tailandia y en no pocoscasosporlas practicas deslea-
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les y el dumping. Es probable que en un futuro no muylejano
estos temas vuelvan a discutirse mds abiertamente y no de
manera velada comotodavia hoy se discuten.

Hasta aqui las razones —teéricas y de politica publica— que
justifican la necesidad de re-actualizarel debate sobrepolitica
industrial. Pasemosahora a ocuparnos decuales serianlos prin-
cipales temas que dicha politica deberia enfrentar. Para ello
nosparecenecesario identificar algunosde los principales ras-
gos problematicos quela estructura productiva regional here-
da del pasadoa fin de discutir luego cémose deberfa actuar en
relacién con ellos. Identificaremos aqui cuatro grandes conjun-
tos de temasen los que la accién gubernamental parece mas
quejustificada de cara al futuro.

2. Hacia un nuevo modelo
de desarrollo manufacturero

Hacia finales de los afios 1970 el modelo de desarrollolatino-
americanoentré en unafase de gran turbulenciay, finalmente,
de crisis declarada. Pese a que ya desdelos afios 1970 se obser-
vaba un claro languidecimiento estructural en el proceso de
industrializaci6n, fue el abrupto aumentodelas tasasdeinte-
rés internacionales de fines de 1979 y la caida de los términos
del intercambio de la gran mayoria de los productos primarios
exportadosporla region,lo que desencadené6el dramatico pro-
ceso contractivo que habria de cubrir buena parte de la década
siguiente. A dichos factores se sum6 la desaparicién del finan-
ciamiento externo, tras la moratoria mexicana de 1982. Lacri-
sis externa, seguida de su secuela de devaluacién, aumento de
la inflacién y caida del salario real, fue potenciada desdelos
inicios de la década de 1980porlacrisis fiscal quese origin6é en
la contraccién del valor de la recaudacién tributaria y en la
“estatizacién” de la deuda externa privada. Esto termin6 por
hacer insostenible el estado de las finanzas publicas. El des-
equilibrio del 4mbito real se propagé poco después al campo
financiero, dando pasoal mayorcataclismosufridoporlas eco-
nomias de la regién desde lacrisis de los afios 1930.

Ahorabien, por diversos motivos dicho cataclismo afecté de
maneradistinta a cada unodelospaisesde la regién. E] monto
inicial de endeudamiento externo de cada sociedad era dife-
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rente. La elasticidad de las exportaciones a la devaluacién de
la monedalocal tambiénlo era. Los paises diferian en el rigor
y consistencia con quelas respectivas autoridades econémicas
lograron implantar la necesaria reformafiscal, asi comoen fuer-
za politica de sus gobiernos parallevar adelante el ajuste es-
tructural, el que en no pocos casos hubo de venir acompafiado
de un considerable componente represivo del que atin hoy en
dfael tejido social no ha logrado recuperarse enteramente. Sien-
do ello asf poco puede sorprenderel hecho de que cada una de
nuestras sociedades hayavivido esta etapa de maneradistin-
ta. También se observan profundasy crecientes diferencias en
el sendero de expansién de largo plazo al quelos distintos pai-
ses estén accediendo contempordneamente,tras la crisis de la
deuda asi como en el modelo de apertura e internacionaliza-
cién que cada una de las economias esta gradualmente cons-
truyendo en la actualidad. Chile, Colombia y Costa Rica pare-
cen haber avanzadoantes, y con masfirmeza, en el camino de
la recuperacion del crecimiento y, quizd, con menor pérdida en
los niveles de bienestar alcanzadospor su poblacién. México y
Argentina parecen seguir detrds, aunque en amboscasos el
costo social del ajuste estructural ciertamente ha sido de gran
significacién. En estos paises, las tasas de ahorro e inversién,
las expectativas empresariasy el equilibrio de las cuentas pu-
blicas estarian mostrandocierta recuperacién de largo plazo,
expresada en unaclara extension del horizonte de planeamiento
de los agentes econémicos y de los contratos, aun cuando es
obvio que un nuevo modelo de organizaciénsocial de la produc-
cién y de distribucién de los beneficios del crecimiento —cierta-
mente mas desigualitario y menossolidario— se ha ido consoli-
dandoen el tiempo. ,Ctiales son los rasgos centrales de dicho
modelo en el ambito de la produccién industrial, y en quédifie-
re éste del pasado? Esta es, sin duda, una pregunta de gran
relevancia que examinamosa continuaci6on.

Para explorar esta cuestién yo quisiera caracterizar al me-
nos cuatro “momentos” del proceso de crecimiento industrial
de la regi6n. El primerode ellos fue el que se ha dado en llamar
“primera etapa o fase de la industrializacién sustitutiva”. El
desarrollo manufacturero de dichos afios esta primordialmen-
te volcado al mercado doméstico,y las plantas industriales de
dicha época se caracterizan por rasgos estructurales tales como
los siguientes:

1°) su escala operativa era extremadamente reducida, mu-

121



 

 

chas veces no mas que un décimo de un tamaiio competitivo

internacional;

2°) eran fabricas con un alto grado de integraciénvertical,

que autofabricaban innumerables componentes,partes, piezas,

etc., que en un contexto mas maduro hubieran adquiridoa tra-
vés de subcontratistas independientes. En el presente caso la
inmadurezy fragilidad del tejido industrial que las rodeaba

las forzaba a un grado claramente ineficiente de integracion

vertical;

3°) fueron generando un proceso doméstico de creacién de

conocimientos tecnolégicos “adaptativos” destinados primordial-
mente

a

la resolucién de problemas instrumentales de un mal

lay out de planta, de una ingenieria de producto vieja y desac-

tualizada, de una escala de produccién inadecuada,de un alto

grado de integracion vertical; etc. La prototipica de esa etapa

fue la industria metalmecanica, que surge en paises como Ar-

gentina y Brasil, primero, y posteriormente en México, Colom-

bia y otros paises mas pequefios en los afios 1950 y 1960 conel

objeto de producir bienesde capital sencillos, maquinas herra-

mienta, equipos agroindustriales, etc., para abastecer la de-

mandaexcedente por los mismos que se acumulabadurante la

etapa bélica en que se produce unafuerte escasez de importa-

ciones. El rasgo prototipico de esta fase de desarrollo fue el

alto nivel de proteccién otorgado a estas ramas de industria y

el escaso nivel de competencia interna que el Estado consiguié

imponeren el Ambito doméstico comoformade disciplinamiento

de la conducta empresaria. Muchosdelos establecimientos in-

dustriales surgidos en aquel entonces, en campos comola in-

dustria textil, el sector de calzado y confecciones, o aun en el

Ambito de la produccién de bienesde capital relativamente sen-

cillos estan atin hoy presentesen la estructura productiva. Pa-

rece obvio que los mismos deberan sufrir un fuerte proceso de

reconversién si han de enfrentar con alguna probabilidad

de éxito la actual politica de apertura y desregulacién de las

economiasde la regién. El modelo de organizacién industrial

de dicha fase sustitutiva deberd4 gradualmente transitar hacia

formas organizacionales mascercanas a la producci6n“justo a

tiempo”, a los modelos de “calidad total”, etc., si habra de sos-

tenerse competitivamenteen aiios venideros. Esto requiere una

completa transformacién no sélo de la tecnologia de fabrica-

cién sino también del management,delas relaciones sindica-
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les y del conjunto todo del modelo de organizacién social de la
produccién en que operan esos establecimientos industriales.
Detras de dicha transformaci6n resulta facil detectar una lar-
ga lista de bienes sistémicos en los que las externalidades,las
inapropiabilidades y los efectos sinérgicos son un rasgo pro-
verbial. Es justamente ese rasgo lo que justifica que los mis-
mos sean generados en un marco cooperativo entre agencias
publicas y privadas y ampliamente difundidos a través del te-
jido productivo y social.

Hay un segundo momento en el desarrollo de nuestras so-
ciedades que podemosubicarenlos aiios 1970 —y que no nece-
sariamente todos los paises de la regién “vivieron”— que invo-
lucré la transicién hacia el mundo de los commodities
industriales. Aqui las ramas manufactureras que adquieren
protagonismoy un creciente grado de internacionalizacién son
la petroquimica, la siderurgia, la celulosa y el papel, el alumi-
nio, los aceites vegetales, la harina de pescado, los minerales,
etc. Estas son ramasde industria en las que el modelo de orga-
nizacién de la produccién es sumamente diferente de las del
ac&pite anterior. Ello es asi no sélo porque los empresarios son
otros —mientras que aquéllas eran pequefias y medianas em-
presas de capital familiar, éstas son firmas de gran porte y alta
intensidad decapital, de proceso continuo, y propiedad de gran-
des grupos corporativos de capital nacional— que hancrecido y
ganadoterreno en la estructura econémica en el curso de los
uiltimos 15 0 20 afios. Estamos ahora en presencia de plantas
mucho mas cercanas al estado del arte internacional, fuerte-
mente competitivas en los mercados mundiales de commodi-
ties industriales altamente estandarizados. Cuando Chile o Bra-
sil se transforman en fuertes exportadoresde celulosa y papel
enlos afios 1980, o Argentina lo hace en aceites de soja y gira-
sol y México en productos petroquimicos, etc., estan explotan-
do una ventaja natural de la sociedad que 15 afios atras ono se
explotaba o se lo hacia de manera mucho masdeficiente. Una
nueva camadade establecimientos fabriles ha surgido en afios
recientes para capitalizar las rentas naturales involucradas
tras estas riquezas. Este es un mundo mucho masricardiano
que schumpeteriano que, sin duda, abre un conjunto de pre-
guntas depolitica industrial, distintas a las que habiamos iden-
tificado previamente en relacién con las empresasde la prime-
ra fase de industrializacién sustitutiva. Nos referimos en este
caso a cuestiones tales como el desarrollo de unainfraestruc-
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tura sistémica de transporte y telecomunicaciones, puertos,
energia, etc., capaz de abastecer a costos internacionales los
requerimientos basicos de estas nuevas plantas exportadoras.

Por lo general se trata de plantas de bajo valor agregado
doméstico y la verdadera cuestionde politica industrial radica
aqui en cémo avanzardesde el commodity respectivo hacia las
especialidades de mayorvalor agregado doméstico. Estas son,
sin duda, producciones de mayor contenido de ingenierfa na-
cional enlas quela diferenciacién de producto, las marcas, el
disefio y la reputacién internacional cuestan y deben ser gana-
dasindividual y colectivamente. Nuevamente losbienessisté-
micos son aqui numerososy reclaman unaaccién cooperativa
al interior del cuerposocial.

Hayun tercer “momento” que nos parece importante exa-
minar, quees el de la apertura y desregulacién de la economia
de los ultimos 5 a 7 afios. En esta etapa han ido tomando forma
varias nuevas tendencias de cardcter estructural que no han
recibido mayor examen hasta el presente. Entre ellas cabe
mencionarlas siguientes.
Un numero importante de firmasindustriales parece estar

“involucionando” haciael estadio de maquila,esto es, discrimi-
nandocontra el valor agregado doméstico y contra la ingenie-
ria nacional. La explicacién es clara: al caer la tasa de protec-
cién externa muchos de nuestros establecimientos fabriles
discontinian etapas y subprocesos de su linea de fabricacién
relativamente mas intensivos en valor agregado doméstico y
en contenido de ingenieria nacional. Retrocede hacia el ensam-
ble doméstico de componentes importados. Concomitantemen-
te se reducen los esfuerzos de planta en todolo que sea inge-
nierfa de productos, procesos u organizacién del trabajo. Este
fenémenose nota particularmente en las plantasfabriles de la
primera etapa sustitutiva, esto es, en el Ambito de los durables
de consumidores, en la produccién de bienes de capital y, en
especial, en el campo automotriz. No tanto en el campodelos
commodities industriales de la segunda fase sustitutiva que
contintian operando sin grandes modificaciones en su rutina
operativa. Todo este proceso tiene un fuerte impacto negativo
sobre la capacidad tecnolégica doméstica, ya que las nuevas
tendencias estructurales discriminan contra un adecuado apro-
vechamiento deskills y capacidadesde ingenieria que los pai-
ses desarrollaron en el pasado pero que el nuevo modelo de
organizaci6n industrial hoy practicamente no necesita. Para-
lelamentea lo anterior, y confirmando la tendencia menciona-
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da de un sesgo estructural contra el valor agregado doméstico,
se nota un acentuadoproceso de cierre de los departamentos
de ingenieria de disefio de productos de nuestras empresas me-
talmecdnicas y la contraccién del sector productor de bienes de
capital, con la desaparicién lisa y llana de establecimientos
fabriles de gran tradicién y presencia técnica en el medio local.
Enadicién a lo anterior también conviene observar que en afios
recientes se ha ido generando un sesgo antiexportador impor-
tante, ante la gradual mejorarelativa delos preciosde los bie-
nes no comerciables vis a vis los comerciables. También éste es
un rasgo crucial del escenario contemporaneo quela politica
industrial de afios venideros deberaé necesariamente tomar en
cuenta y tratar de corregir.

Hemos,hasta aquf, descrito tres escenarios: 1) el de la vieja
industrializacién sustitutiva; 2) el de los commodities indus-
triales y, 3) el de las consecuencias microeconémicasde la aper-
tura y desregulacién de la economiade afios recientes. Un cuarto
y ultimo tema que queda por examinareselde la actualrevi-
talizacién del aparato metalmecanico, particularmente de la
industria automotriz, observable tanto en Argentina como en
Brasil, Colombia o México. En todos y cada uno de estos paises
el sector automotriz esta protagonizando un nuevo episodio de
gran dinamismo. Cuando se habla del milagro mexicano
de expansion de exportaciones industriales generalmente se
omite decir que casi un 50% del mismose explicapor el dramé-
tico cambio que se ha operadoen la estrategia multinacional
de unaspocasfirmas automotrices norteamericanasy. a partir
de ello, en la relacién subsidiarias/casas matrices en lo que
atafie al abastecimiento de automéviles para el mercado norte-
americano. En los casos de Argentina, Brasil o Colombia la
rama automotriz es la unica que no cumple conlas reglas ge-
nerales de la apertura econémica y que ha conseguido un régi-
men preferencial que le permite “enganchar” exportaciones e
importaciones y montar a través de ello un nuevo modus ope-
randi claramente diferente del que tuviera vigencia en déca-
das anteriores. E] tema requiere detenida atencién, ya que la
naturaleza misma de la fabrica automotriz prototipica de la
etapa sustitutiva ha practicamente desaparecido y en su lugar
ha tomado forma un nuevoestablecimiento fabril mucho mas
intensivo en importaciones, dedicado basicamente al ensam-
ble de unidades mas actualizadasvis @ vis el estado del arte
internacional y praécticamente sin ningun contenido de inge-
nierfa doméstica. Renault o Autolatina ya no son, en el caso

125



 

 

argentino, las viejas plantas automotrices que producian el Ford
Falcon o el Renault 12; en la actualidad, han modificado ente-
ramente su operatoria —e incluso su propiedad— y producen un
mix de vehiculos mucho mas modernos con un componente de
importacién mucho mas alto y mas integrado en el marco de
una nueva estrategia empresaria de internacionalizacion de la
produccién. Este nuevo tipo de planta automotriz, sin duda,
viene acompajiado de nuevos problemas y oportunidades que
la politica industrial de afios venideros deberé examinar dete-
nidamente si los paises -y no sélo las firmas, tomadas indivi-
dualmente— habran de capturar el beneficio social del apoyo
que estan brindando contempordneamente a la reestructura-
cién automotriz.

Llegados a este punto estamos en condiciones de cerrar el
presente trabajo con una reflexién de tipo general: el desarro-
llo de largo plazo del aparato industrial de la regién puede des-
cribirse “estilizadamente” como habiendo transitadoa lo largo
de cuatro “momentos” claramente diferenciados. Cada uno de
ellos ha dejado una secuela de problemas y cuestiones pen-
dientes, que sera necesarioir corrigiendo en afios venideros en
funcién de mejorar la productividad y competitividad dela in-
dustria manufacturera y su patrén de insercién internacional.
En cada unodelos casos resulta factible identificar un vasto
conjunto de bienes publicosy factores detipo sistémico relacio-
nados con la formacién de recursos humanos,el reciclaje de
managers, técnicos y operarios,el cambio enlas relaciones sin-
dicales, el desarrollo de una adecuada infraestructura de ser-
vicios basicos de transporte, telecomunicaciones, energia, puer-
tos, etc., el avance en el campo de la ingenieria de productos
y procesos, etc. Es aqui donde vuelven a aparecerlas viejas
cuestiones de las complementariedadesestratégicas, de las ex-
ternalidades, de los retornos crecientes a escala y de los fené-
menos de sinergia que tanta importancia tienen como deter-
minantes del proceso de crecimiento econémico de largo plazo.
Una vez mas —como siempre lo creyé nuestro amigo y colega
Jorge Sabato— el desarrollo debe verse como un proceso de
maduracion sistémica, como un esfuerzo de caracter cooperati-
vo entre agentes del 4mbito publico y el privado, quelleve al
progreso mancomunadodel conjunto del tejido social, y no me-
ramente comola expansién del hardware productivo con que
cuenta una determinada comunidad.
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REFLEXIONES

Helio Jaguaribe*

Ensu brillante estudio “Vitalidad,Alma, Espiritu” (Obras com-
pletas, v.2, pp. 445 y ss.), Ortega divide las facultades huma-
nas en tres niveles:

a. Nivel de la vitalidad — Animo
b. Nivel de la sensibilidad —» Alma
c. Nivel de la racionalidad — Espiritu

Sobre la base de esas categorias declara que, en sus expre-
siones masaltas, los grandes espiritus son siempre sostenidos
por un gran 4nimo. Las observaciones de Ortega se aplican
ejemplarmente —ademas de al propio Ortega— al caso de Jorge
Sabato, un gran espiritu sostenido por un gran animo.
Hombre multifacético y grande en todas su facetas, Sabato

fue fisico y tecndlogo, humanista y hombre publico, hombre de
alta eticidad y de inmensa capacidad de gozar de lavida.

Comocientista llegé a un alto nivel de competenciaenfisi-
ca, especialmente en las cuestiones relacionadas con la ener-
gia eléctrica y nuclear. Como tecnélogo tuvo una doble preocu-
pacién. Por un lado, concretamente, en lo que se refiere a los
problemas de energia eléctrica y nuclear en la Argentina. Por
otro, mas genéricamente,en lo queserefiere al desarrollo tec-
nolégico de América latina y a las relaciones entre desarrollo
nacionaly desarrollo tecnolégico.
Como humanista se interes6 particularmente porla cultura

latinoamericanae ibérica, desde sus expresiones eruditas —la

* Instituto de Estudos Politicos e Sociais (Rio de Janeiro).
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poesia de Jorge Luis Borges, de Pablo Neruda, de Garcia Lor-
ca, la literatura de Jorge Amado y de Garcia Marquez— hasta
las expresiones populares —el tango, el samba— y hasta su cu-
riosa erudicién sobre la historia de la mafia.

Como hombre ptiblico tuvo importantes responsabilidades
técnico-administrativas en la Argentina, en la CNEA en la
construccién de la usina termonuclear de Atucha, asi como en
la direcci6n de SEGBA.Tuvo unaparticipacién extremadamente
activa en todo lo que se refiere a la integracién latinoamerica-
na. Entre muchasiniciativas se destaca su participacién en el
Forum Latinoamericano, en el periodo en quelo presidié Ga-
briel Valdés. Tenia gran estima y admiracién por Valdés, en-
tonces exiliado del Chile de Pinochet, y veia en él al masilus-
tre estadista deAméricalatina. Refiriéndose a él, acostumbraba
decir: “El presidente ya lo tenemos. Lo que hacefaltaes el pais.”

Nose podria terminar esta brevisimareferencia a la perso-
nalidad de Jorge Sabato sin mencionar la admirable forma en
que siempre supoconciliar el mas rigurososentido ético con la
masespléndida capacidad de gozar de la vida y detodolo ex-
celso que la vida ofrece, manifestando desde admiraci6nporla
belleza de la mujer hasta el mds exquisito conocimiento de vi-
nos y de la buena gastronomia.

Jorge Sabato vivid agénicamentela largacrisis de la Argen-
tina, del peronismoal militarismo.La prolongaciénde la crisis
por tantos afios lo hizo profundamente pesimista. Meresulté
dificil, por eso, en cierto perfodo, hablar con él de la Argentina,
porque miconviccién de queel pais saldria de su crisis en un
plazo no demasiadolargo chocaba con su negro pesimismo. Fue
un gran consuelo para Sabato, ya afectado terminalmente por
la enfermedad quele quité la vida, poderasistir al triunfo elec-
toral de Ratil Alfonsin que, ya electo, pudovisitarlo antes de su
fallecimiento.

El problematecnolégico

Sabato tenia una aguda comprensién de queel desarrollolati-
noamericano dependeria de su capacidad tecnolégica y veia la
tecnologia como algo que se produce en forma no muydistinta

128

de la produccién industrial. La Tecnologia depende deltrian-
gulo Gobierno-Empresa-Infraestructuracientifica. Queria mon-
tar talleres de tecnologia mediante un direccionamiento estra-
tégico de la investigacién, de conformidadcon las necesidades
nacionales.
A principios de la década del 80 parecfa posible a paises

como la Argentina y Brasil, que figuraban en posicién de un
relativamente elevado desarrollo econémico y tecnolégico, ha-
cer el salto del take offtecnolégico.
A principios de los 80 la Argentina contaba con unos veinte

mil cientificos trabajando en cerca de diez mil proyectos y con
poco mas de diez mil publicacionescientificas registradas. Mas
de dostercios de los investigadores pertenecian a universida-
des. En ese mismo periodo Brasil contaba con unos cuarenta
mil investigadores y aplicaba cerca del 0,7% de su PBI en cien-
cia y tecnologia.

Enlos dos paises se era plenamente consciente de que su
desarrollo dependeria de unsignificativo incremento de su ca-
pacitacién tecnolégica y de que eso significaba, basicamente,
elevar a un minimo del 1% del PBI enlos afios siguientes las
inversiones en ciencia y tecnologia y ampliar, correspondiente-
mente, la tasa de investigadorescalificados por habitante. De
cerca de 300 por millén de habitantes, en el caso del Brasil, se
pretendia llegar a 800 a fines delsiglo.

Conviene mencionar, con fines comparativos, que los paises
desarrollados estaban aplicando entonces mas del dos por ciento
de su PBI en cienciay tecnologiay tenian 2.000 investigadores
ne millén de habitantes en el caso de Italia y de 6.000 en el de
apoén.
Las expectativas de principios de los afios 80 fueron cruda-

mente desmentidas porla realidad a principios de los 90. La
década negrade los 80fue, para los dos paises, y paraAmérica
latina en general, un periodo de estancamiento, hiperinflacién
y declinacién general. Entre 1955 y 1990 la Argentina perdié
cerca de veinte mil cuadroscientificos y universitarios, en lu-
gar de aumentarlos. Brasil continta con la mismainversién en
ciencia y tecnologia, con fuerte declinacién de la contribucién
federal, lo que agravara el cuadro en los primeros ajios de la
década del 90.
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Crisis del modelo de Estado

Ciencia y tecnologia contintan dependiendo,casi integralmente,
en América latina, de contribuciones del sector publico, parti-
cularmente del gobierno central y ése es, claramente, el caso
de la Argentina y Brasil. En este ultimo pais, la contribucién
publica representa alrededor del 94% del total y la del gobier-
no federal cerca del 77%. Ocurre, entre tanto, que el modelo de
Estado que nos veniade la década del 50 entré encrisis, parti-
cularmente en Brasil.

Tanto la Argentina como Brasil experimentaron profundos
trastornospolftico-institucionales en su proceso de conversién
de sociedades de clase media en sociedades de masas.La larga
crisis argentina, marcada porlas conflictivas vicisitudes del
peronismoy delmilitarismo,sefiala las dificultades experimen-
tadas en ese transito hacia la condicién de sociedad de masas.
igualmente, en Brasil, el proceso critico marcadoporla suce-
sién de golpes militares, el de 1954 y el de 1964, que condujoa
masdeveinte afios de autoritarismo militar, es una consecuen-
cia de las turbulencias provocadas por la emergenciade la so-
ciedad de masas.

Hay muchas indicaciones de quela crisis de emergencia de
la sociedad de masasesta siendo superada enla Argentina. El
gobierno de Alfonsin, aunque no logré aleanzarla estabilidad
financiera, cre6 condiciones sociopoliticas que influyeron pro-
fundamente en la conducta politica de la sociedad argentina,
induciendoal Partido Justicialista a aproximarse, como desde
hace mucholo preconizaba Torcuato Di Tella, a un modelo la-
borista o socialdemécrata. En la medida en que se consoliden
esas tendencias, la Argentina contaré con condicionespara ar-
marun sistema moderno, comoocurri6 en la Espana de Felipe
Gonzalez. Comoresultado de eso se lograra tanto la estabili-
dadinstitucional comola financiera. Sera posible, entonces,
volver a los proyectos de Jorge Sdbato y emprenderunesfuer-
zo sostenible de desarrollo cientifico-tecnolégico.

En Brasil, con una sociedad incomparablemente mashete-
rogénea en la que convive, con un importante sector moderno,
una mayorparcela de la poblacién no incorporada a la moder-
nidad,la institucionalizacién de una sociedad de masas es un
problema extremadamente complejo. A largo plazo tenderd a
ocurrir, en la medida en que, gradualmente, se van transfi-
riendo crecientes contingentes del sector primitivo al moder-
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no, mediante una expansi6n en la educacién. En términos pu-
ramente vegetativos, entre tanto, ese proceso tiende a ser ex-
cesivamente largo, transfiriendo para la primera mitaddel si-
glo el momento en que la modernizacién general dela sociedad
permita, espontaneamente,la formacién de un moderno Esta-
do democratico de masas. Durante ese larguisimo plazoel sec-
tor modernodelpais, que hoy incluye aproximadamente al 40%
de la poblacion, o sea, constituye el equivalente a un pais con
mas de sesenta millones de habitantes, predominantemente
concentrado en la regién sureste-sur del territorio brasilefio,
experimentara creciente incomodidad con los obstdculos pro-
vocadosporel primitivismo mayoritario.

Brasil se enfrenta asi con el muydificil problema de tener
que encontrar, lo mas raépidamente posible, una modalidad para
acelerar la modernizacién de su Estado a un ritmosignificati-
vamente superior a las posibilidades iniciales de moderniza-
cién de los sectores mayoritarios de la sociedad. La discusién
de esa problematica, te6ricamente fascinante y prdcticamen-
te de suprema importancia parael pafs, no se encuadraria en
el Ambito de estas reflexiones en torno a Jorge Sabato.

Condicionamientos

Enlo que hace a Américalatinay al caso de los dos paises que
estoy examinando,lo que importaria ahora seria esclarecer los
aspectos masrelevantes de los condicionamientos, unos deori-
gen interno, otros de procedencia externa. Creo, sin embargo,
queen los diversos condicionamientos que se hacen sentir se
puedenidentificar dos aspectos principales. Uno, de proceden-
cia interna, dio respeto a la estable implantacién de un Estado
moderno, operado por una moderna democracia de masas.Otro,
bajo la influencia de factores externos,se refiere a la formula-
cién e implementacién de unaestrategia de desarrollo cientifi-
co-tecnolégico interno compatible con las condiciones de una
economia mundial profundamente internacionalizada.

El primer aspecto es relativamentesencillo. En sociedades
comolas nuestras, dondeel desarrollocientifico-tecnolégico de-
pendecasi integralmente del sector publico, y éste del gobier-
no central, si previamente no se logra una forma moderna de
estabilidad politico-institucional no hay desarrollo cientifico-
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tecnoldgico posible, comolo ilustran los casos de laArgentina y
Brasil en estos uiltimos afios.

LaArgentina, como ya lo mencioné, presenta muchossignos
de que se esta aproximando a una forma modernadeestabili-
dadpolitico-institucional. En el mucho masdificil caso de Bra-
sil, el problema como tal aparece extremadamenteclaro, pero
las condiciones para su solucién no son todavia visibles. Brasil
necesita encontrar, urgentemente, una forma de construir un
Estado moderno adecuado a unasociedad de masas comopre-
via a la modernizacién de los contingentes mayoritarios de su
propia sociedad y como condicién para acelerar la moderniza-
cién de tales contingentes.

El] segundo aspecto de los condicionamientos que nos cercan
es muy complejo. Se trata, basicamente, del hecho de que, en
una economia mundial profundamente internacionalizada,las
modalidades de desarrollo cientifico-tecnolégico que predomi-
nan enlos paises centrales no son pura y simplemente transfe-
ribles a los periféricos. El triangulo de Jorge Sabato,perfecta-
mente correcto como expresién de lo que pasa en Europay, con
importantescalificaciones, en gran medida en los Estados Uni-
dos, no se aplica de la misma formaa los paises de desarrollo
intermedio.

Enlas presentes condiciones de una economia mundialfuer-
temente trasnacionalizada, la innovacién tecnolégica —y, mas
todavia, las posibilidades de su utilizacién— estan concentra-
das en un pequefo ntimero de paises y en un pequenio nimero
de empresas trasnacionales. Los demas paises se hallan, de
modo general, frente a dos alternativas. Paises adelantados
de pequefia poblacién, como Suiza, Holanda y algunos pocos
mas, pueden desarrollar innovaciones tecnolégicas propias en
nichos especificos, como la farmacéutica suizay la electrénica
de la Philips holandesa. Paises europeos con poblaciones mas
amplias, como Espana, puedenconstituirse en areas de inver-
sién tecnolégica de la Comunidad Europea. Los dems 0 se que-
dan en completo retraso, comoAlbania, 0 se convierten en campo
de operacién de multinacionales que no se interesan para nada
en los esfuerzos locales en materia de ciencia y tecnologia.

Enpaises de desarrollo intermedio, como Brasil y la Argen-
tina, los esfuerzos tecnolégicos locales no interesan ni a las
empresas trasnacionales, que usan sus propios laboratorios,
ni a las mismasnacionales, que no tienen confianza enla tec-
nologia doméstica y prefieren comprarla tecnologia interna-
cional. Hay muchos ejemplos, sin duda, de tecnologialocal uti-
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lizada por empresascon baseen esos paises. Pero eso ocurre 0
bien cuandoel proceso tecnolégico local ya esta asociado a la
tecnologia de las matrices trasnacionales —y constituye asi una
ilustracién del modo trasnacional de produccién—o bien cuan-
do se trata de tecnologias de simple adaptacién a condiciones
locales de una tecnologia bdsica procedentedelexterior.

Ante tales condiciones, paises como Brasil y la Argentina
tienen que reformular sus estrategias de desarrollo cientifico-
tecnolégico, suponiendo que hayan dado convenientesatisfac-
cién al otro requisito previo, consistente en la implantacién de
modernas formasde estabilidad politico-institucional.

Enese cuadro hay dos vertientes a considerar. Por un lado,
es extremadamente importante que se formen investigadores
y tecnélogos nativos de alta competencia, que ingresen en la
investigacién tecnolégica asociadaa los laboratorios de las tras-
nacionales. El proceso de trasnacionalizacién reopera sobresi
mismo. Lo que empieza como mera exportacién de know how y
de tecnélogos procedentes de la matriz se convierte, gradual-
mente, en modalidades descentralizadas de producci6én tecno-
légica, en las cuales los nativos competentes adquieren cre-
ciente participacién en el proceso, aunquebajo la direccién
general proveniente de la matriz.

La otra vertiente del caso se refiere a la produccién de tec-
nologia a partir de la ciencia aplicada y no, inmediatamente, a
partir de las demandasdel mercado. Esta hipétesis es particu-
larmente utilizable en paises con poblaciones de mediano o gran
volumen, como la Argentina y Brasil. En la medida en que ha-
yan logrado montar un moderno Estado de masas,esos paises
dispondran de condiciones para financiar su desarrollocienti-
fico, en amplia articulacién, por supuesto, con la ciencia inter-
nacional. Existe un continuum entre ciencia basica, aplicada y
tecnologia. De unase pasa a la otra. Ademasde constituir con-
dicién de entrenamiento para los tecndlogos locales y su posi-
ble insercién en los sistemas trasnacionales de tecnologia, el

desarrollo de la ciencia aplicada y sus resultados tecnolégicos
generan,a partir de cierto nivel, la creacién de productos que
suscitan demandas del mercado. Las empresas privadas ha-
cen innovaciones tecnolégicas bajo la presién de la demanda y
para atenderla. E] Estado, sin embargo, puedefinanciar for-
mas aplicadas dela ciencia por anticipacién de la demanda,
que posteriormente pueden generar demanda. El desarrollo
doméstico de ofertas tecnolégicas potencialmente generadoras
de demanda constituye, ademas, en paises comoBrasil y la
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Argentina, una condicién parala posibilidad de que se formen
ose desarrollen grandes empresas nacionales 0 regionales (Mer-
cosur), que puedaningresar al circuito trasnacionalizado del
mercado mundial.

Mercosur

Las condiciones precedentes conducen,por su propia légica, a
unareflexiénfinal con respecto al Mercosur. Esto viene a coin-
cidir con el profundo compromiso integracionista que tenia Jorge
Sabato.Hombres,entre otros, comoAldo Ferrer, Enrique Ote‘-
za, Torcuato Di Tella y Jorge Sabato,del lado argentino, y Ré-
mulo Almeida, Candido Mendesyyo mismo,del brasilefio, en-
tonces integrantes de la revista Cadernos de Nosso Tempo,
comprendimos,desdela década del cincuenta, que los antago-
nismosentre nuestros paises eran expresiones obsoletas y re-
téricas de competiciones coloniales totalmente superadas por
la marchadela historia. Lo que correspondia a nuestrosinte-
reses nacionales era una estrecha cooperacién. Algunas déca-
das después que ese comtin propésito de cooperaciénllevé a la
formacién de una gran amistad entre algunos de esos hom-
bres, esa cooperaciénse institucionalizé y cobréestabilidad en
el tratado de Asuncién-

El Mercosur representa muchas cosas. Entre sus aspectos
masrelevantes,el mas visible.es la propia creacién de un mer-
cado comtn para bienes y servicios procedentesdelos paises
miembros. Ese mercado comintiene decisiva importancia para
paises como Paraguay y Uruguay, que encuentran en é] mas
del cincuenta por ciento de su mercado externo. Aunque en
menorescala, también es importante parala Argentina y Bra-
sil. E] Mercosur también es muysignificativo como espacio para
la formacién de joint ventures entre sus participantes, de lo
que ya hay numerosasiniciativas. No menos importante esel
hecho de que la concertacién de los paises miembros, en un
mundo de megamercadosregionales, eleva, sustancialmente,
la capacidad de negociacién de cada unoenel sistema interna-
cional. Creo, sin embargo, que para la Argentina y Brasil el
aspecto mas importante del Mercosures lo que representa como
instrumento para la cooperacién cientifico-tecnolégica entre
esos paises.
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La conversiénde la tecnologia en principal factor de produc-
cién tuvo en los tltimos afios, entre otros efectos, el de condu-
cir a la peligrosa tendencia, por parte de los paises o empresas
centrales,de privatizar el saber: Desde el Renacimiento y, sobre
todo, desdela Ilustracién, se habia creado el conceptola practi-
ca de la universalidaddel saber, abierto a la grancommunauté
des savants. Hace un tiempo, un joven latinoamericanodebi-
damente preparado que ingresase al M.I.T. 0 a la CALTHEC,
tenia acceso a la totalidad del saber existente. Hoy en dia, im-
portantes sectores de punta se trabajan sigilosamente en los
laboratorios de las trasnacionales, rodeados por secretos in-
dustriales, patentes y otras protecciones excluyentes.

Paises como Brasily la Argentina, que se hallan en un nivel
intermedio en su esfuerzo de desarrollo cientifico-tecnolégico,
se encuentran.con crecientes barreras a la expansién de su sa-
ber debido a la impresionante multiplicacién de formasde pro-
teccién del saber de punta. Aisladamente les resulta muydifi-
cil, si no imposible, superar esas restricciones. En régimen de
estrecha cooperacioén, sin embargo,los establecimientos cienti-
ficos y tecnolégicos de esos dos paises pueden alcanzar masa
critica e ingresar por cuenta propia en areas que les estaban
vedadas.

Masque una suma,el Mercosures un instrumento de mul-
tiplicacién de potencialidadesy de eficacias. El] Mercosures la
concrecién institucional de lo que pensaba y deseaba Jorge
Sabato para el Cono Sur.
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EL MODELO ENDOGENO
Y EL NEOCONSERVADORISMO

   

Aldo Ferrer*

Destacaré inicialmente dos rasgos principales del pensamien-
to de Jorge Sabato en el campo tecnolégico.'En primerlugar, el
contenido sistémico. Es decir, la vinculacién entre los diversos
planosde la realidad,el de la decisién politica y administrati-
va, el de la produccidn de bienesy servicios, el de la creacién y
adaptacién de tecnologia. Esto daba respuesta a un déficit del
proceso sustitutivo de importaciones y de industrializacién y
desarrollo que habia predominado enAmérica latina a fines de
la Segunda Guerra Mundial. Habfa existido unarelacién es-
trecha entre la industrializacién y las politicas de proteccién
del mercado interno, de financiamientos, subsidios, etc. Pero
faltaba incorporarel elemento tecnolégico. Al no haber genera-
do una mayorcapacidadinnovativa,el sistema emergente fue
poco competitivo y, consecuentemente, tendia a un desequili-
brio persistente en el sector externo. E] nuevo pensamiento
tecnolégico, del cual Sdbato fue una figura eminente, incorpo-
raba el elemento técnico como una condicién necesaria de la
eliminacién delos cuellos de botella del modelo sustitutivo. El
segundorasgo,el énfasis en el contenido endégeno del proceso
de desarrollo. O sea reconocer que el crecimiento depende de
las decisionesde la propia sociedad,de la afirmacién dela pro-
pia identidad y que requiere esencialmente un minimodeca-
pacidad de autonomfadedecisién para asignarrecursos, capa-
citar recursos humanos, acumular capital, promover
exportaciones y ampliar mercados.

* Universidad de Buenos Aires.
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El concepto de un minimo de capacidad de decisién es muy
importante. Cuando:‘empezéel proyectoAtucha y la politica de
aumentar la participacién nacional en el mismo, Sabato decia
que, desde la izquierda, se decia-que era imposible, porqueel
imperialismo impediria que fuera factible, y desde la derecha,
un disparate que un pais agricola-ganadero pretendiera no sélo
producir energia nuclear sino, también, contribuir con su pro-
pia capacidad técnica e industrial a que la planta se pusiera en
marcha. Sin embargo, esta supuesta imposibilidad para los
extremosdel arcopolitico e ideolégico fue viable.

El componente endégeno y la capacidad de decisién para
elegir el propio camino es, pues, un rasgo fundamental del en-
foque sabatiano. Este enfoque no sélo correspondia a las de-
mandas del desarrollo econémico y social de América latina en
la posguerra, sino que recogia ademas la experiencia del desa-
rrollo econémico mundial desde el capitalismo mercantil, pa-
sando por la Revolucién Industrial hasta la actualidad

La concepcién endégena y sistémica del desarrollo tecnolé-
gico fue muy golpeada, en cierto sentido arrasada conla crisis
del modelo econémico sustitutivo. Este se desplomé no porque
no tuviera capacidad dinaémica de crecimiento. Por el contra-
rio, hasta mediadosde la década del setenta, laArgentina tuvo
el periodo de crecimiento mas rapido de su historia; los censos
industriales del 64 y del 74 revelan una tasa de crecimiento de
la industria de mas del 8% anual, un proceso significativo de
cambio tecnolégico, con aumentos del tamafo de planta y
de capacidad exportadora. Fue un periodo realmente dinami-
co, incluso donde se empezabaa insinuar yala resolucién del
desequilibrio de la balanza comercial.

El modelo colapsé6 por otros motivos, basicamente porla vul-
nerabilidad financiera, el desequilibriofiscal, la irresponsabi-
lidad en el manejo de las cuentas ptblicas y el despilfarro. Cuan-
do se produjo esta expansién extraordinaria del financiamiento
internacionalen los setenta, los paises como Argentina entra-
ron como chorlitos en la trampa del endeudamiento y, final-
mente,en la crisis de la deuda. Otro motivo fue que el modelo
produjo un proceso de transformacién social importante pero
no llegé a integrar a la sociedad en un proceso equitativo de
reparto y de movilizacién del potencial creativo de las perso-
nasy de elevacién del bienestar. Los dos casos mas notables de
esta experiencia son México y Brasil que tuvieron, hasta la
crisis de la deuda, una de las tasas de crecimiento mas altas
del mundo y que sin embargo noresolvieron el problema so-
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cial. Consecuentemente estos modelos econémicos de margi-
nalidad y exclusi6n no echaronraices profundas en la sociedad
y esto debilité sus bases politicas para resistir el embate del
cambiodel contexto internacional.

Estos hechos arrasaron con la concepcién endégena del cre-
cimiento econémico y del cambio tecnolégico inherente al mo-
delo sabatiano.Dealli la vulnerabilidad frente a la presién de
los acreedores, la incapacidad de defenderse, la adhesion de
segmentos poderosos internos a los paradigmas exégenosy fi-
nalmente la implantaci6n en Argentina a partir de 1976,y de
1982 en el resto deAmérica latina, del modelo neoconservador.
A partir de alli comienza el replanteo dela politica, la apertu-
ra, el desmantelamiento del Estado,el esperar que las fuerzas
del mercado pongan en marchalas economfas, la desregula-
cién. Transcurrido mds de una década, hay varias cosas que
hemos aprendido, a saber: primero que el paradigma neocon-
servadoren realidad no ha resuelto los problemas, ha desarti-
culadoel triangulo sabatiano, ha alienado los centros de deci-
sién en materia tecnolégica, se ha abandonado toda concepcién
de politicas tendientes a fortalecer la capacidad innovativa. Las
consecuencias no son buenas,la tasa de crecimiento es mucho
menor, y han aumentadola fractura social, el desempleo y la
pobreza. En algunospaises, desdeprincipiosdel 90, se observa
unreinicio del crecimiento. Pero esto obedece al reinicio del
ingreso.de capitales especulativos de corto plazo que noconsti-
tuye una base sélida de desarrollo. En resumen,la situacién
social y las perspectivas de crecimiento a largo plazo se han
debilitado sustancialmente. El paradigma neoconservador no
da respuestas. Segundo,que los nuevos paradigmas tecnolégi-
cos han provocado una(nuevadivisién del trabajo. Los paises
proveedores de alimentos y materias primas,por el proceso de
desmaterializacién dela produccién, pierden participacién en
el comercio mundial. Los inicos paises periféricos que han sido
capaces deinsertarseenlas corrientes mds dindmicas son aque-
llos que han hecho un rapido proceso de transformaci6n endé-
gena y sistémica del crecimiento. Si no se produce el fenémeno
interno de crecimiento, de competitividad, de desarrollo indus-
trial, realmente no hay un lugar en el mundo. Tercero, que no
se puede hablar-en serio de ninguna deestas cosas si no tene-
mos la casa en orden. En el marco de la hiperinflacién, del
desequilibriofiscal, de la irresponsabilidad, del desperdicio, es
imposible definir cualquierpolitica.

Enel marco de la nueva situacién internacional transnacio-
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nalizada, {qué viabilidad tiene el enfoque sistémico y endége-
no, es decir el enfoque sabatiano? El paradigma neoconserva-
dor no es una respuesta valida, histéricamente nunca lo fue y
probablementenolo sera. Por el contrario, el enfoque sabatia-
no es actualmente mucho masvigente que en el pasado. La
asimilacién de nuevas tecnologias requiere la capacitacién de
capital humano,buen usodelosrecursos,relaciones estrechas
entre universidad y empresa. Nadade esto se importa llave en
mano, son procesos muy complejos de la sociedad. Para parti-
cipar en la revolucién cientifico-técnica es necesario hacerco-
sas que solamente cada sociedad puederealizar, desde luego
no aislada del resto del mundo,pero si la movilizacién siste-
matica y endégena de su propio potencial y aptitudes.

Otro elemento que refuerza la vigencia del enfoque sabatia-
no es el tema delas fuentes y usos de recursos en la economia
mundial. Nadie ignora la importancia de las corporaciones
transnacionales y de la expansién del comercio mundial. Pero
cuando nosotros analizamos las relaciones basicas entre, por
una parte, el comercio mundial y las inversiones transnacio-
nales y, porla otra, la produccién, demanday acumulacién del
capital en el mundo, encontramos que masdel 80 % de la pro-
duccién mundial se destina a los mercados internos y mas del
95 % de la inversién se financia con el ahorro nacionalde los
paises. Es indispensable tenerpoliticas de apertura, pero sin
politicas nacionales que realmente movilicen el mercado y aho-
rro internos no hay desarrollo. Si estas politicas no se tienen,
los factores exégenos terminan desarticulando la capacidad
interna y provocando unaasignacién de recursos que no tiene
nada queverconla satisfaccion de las necesidades fundamen-
tales de nuestras sociedades. A pesardel retroceso industrial,
Argentina conserva una capacidad de recursos humanos y un
acervocientifico y tecnolégico considerables. Subsisten elemen-
tos, pues, de un enfoquesistémico y enddgeno.Escierta la con-
centracién de la investigacién de punta en los laboratorios de
las grandes corporaciones las alianzas estratégicas que éstas
estan haciendoen las areas de punta. Pero existe un inmenso
campodel cambio tecnolégico y de investigacién que esta fuera
del control regulatorio de las corporaciones. Es necesario tener
una estrategia para acceder a aquellas areasrestringidas, pero
también un libre acceso a tecnologias incorporadas en bienes
de capital, en conocimientos vitales como en el campo informa-
tico. En resumen,el enfoque sistémico y endégeno, que fue un
aporte sabatiano, esta enraizado en la experiencia histérica
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del desarrollo econémico internacional, y es ahora tanto o mas
valido que antes. Esta validez no puedereivindicarse sélo en el
campo dela politica tecnolégica. En su mayorparte, ésta se
resuelve fuera del campoestricto de la ciencia y la tecnologia.
Se decide cuando se tomandecisiones administrativas sobreel
nivel de aranceles, sobre qué se hace en el Mercosur, sobre qué
relaciones tenemoscon Brasil, sobre qué hacemos en materia
de educacién,de uso delos recursosbdsicos, etc. En todos estos
camposseinserta la politica cientifico-tecnolégica. Por eso no
es posible hacer unapolitica cientifica y tecnoldégica en el sen-
tido sabatiano fuera del marco de un replanteo total de mode-
lo. Aca estamosfrente a unacrisis profunda del modelo neocon-
servador en el pais y en el mundo. También en el Norte el
enfoque asociado a las gestiones del presidente Reagan y la
sefiora Thatcher ha generado tensiones muy severas. El pro-
blema del desempleo es cada vez mas grave. Hay un conflicto
profundoentre el plano real de la produccién, inversién y em-
pleo, con la transnacionalizacién financiera que tiene atado de
manosa los gobiernosde los paises centrales. En este momen-
to, cada dia en los mercados mundiales de cambio se negocian
alrededorde unbillén de délares de los cuales mas de un 90%
son operaciones especulativas de fondos de corto plazo quees-
tan arbitrando tasas de interés y expectativas de la modifica-
cién de las paridades cambiarias. Las reservas de los bancos
centrales de los paises industrializados (excluyendoel oro que
no es un activo disponible de corto plazo) son menosde la mi-
tad de ese monto. Cuando no hay forma de contrarrestarlo,
existe un conflicto entre los planos financiero y real. Se estan
levantando muchasvocesen el Norte que sefialan la necesidad
de recuperar gobernabilidad para resolver los problemasdel
desempleo. Existe, pues, unacrisis del modelo neoconservador
a escala mundial. En América latina sus consecuencias han
sido muy graves.

Si no hay unarevisién profunda dela concepcién global de
desarrollo, no podra replantearsela politica tecnolégica. Otra
condicién necesaria es recuperar un minimodela libertad de
maniobra, para realizar una estrategia de desarrollo tecnolé-
gico. Esto requiere tener la casa en orden.Valedecir, estabili-
dad, una politica fiscal y monetaria responsable, una politica
de ajuste externo seria. Como pensaba Sabato,la politica tec-
nolégica forma parte de un complejo mucho masamplio de pro-
cesos sociales y politicos.

Finalmente, hay ahora dos temas quetienen masrelevan-
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cia que en los tiempos de Sabato: el desarrollo humano y del
medio ambiente. Finalizada la guerra fria, se reconoce que las
mayores amenazas a la paz y a la seguridad son la pobreza,
las desigualdades y las agresiones al ecosistema. La dimen-
si6n social y ecol6gica reclaman ahora una atencién renovada
dentro del enfoque sistémico y endégeno que fue el legadoprin-
cipal de Jorge Sabato.
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LA TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGIA

Carlos Correa*

Comoustedes saben,en la década del setenta —en la época en
que Jorge Sabato escribié— se debatié mucho sobre transferen-
cia de tecnologia; éste fue probablemente el tema central de la
politica tecnolégica en América latina. Sin embargo, en los ul-
timos diez afios este tema practicamente se ha evaporado de la
discusién. Creo que es necesario hacer unareyisién del mismo,
y por esto es que les propongo que nos concentremosahora en
esta materia. e

Miexposicién sedividira en cuatro partes. En primerlugar,
voy a hacer unas consideraciones acerca de por qué se debe
tratar nuevamente la materia de la transferencia de tecnolo-
gia.(En o.lugar, procuraré analizar cuales son los cam-
bios que se han dado enlos tltimos afosenla oferta interna-
cional de tecnologia y las implicaciones que esto tiene para
paises en desarrollo, en particular para América latina y la
Argentina. En esta seccién haré una referencia al emergente
proteccionismo cientifico-tecnolégico.. En tercerlugar aludiré
brevemente a los cambios en la demanda de tecnologia, como
consecuencia de las transformaciones que se estan dando en
los paises latinoamericanosy, finalmente, plantearé algunas
implicaciones de este andlisis para nuestro pais y América la-
tina.

Comenzandoentoncesporel primer punto, ,por qué debe-
mos mirar nuevamenteel tema de transferencia de tecnolo-
gia? Como acabamosde decir, en la década del setenta hubo

* Centro de Estudios Avanzados, Universidad de Buenos Aires. _
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una extensa literatura (Carlos Martinez Vidal, Jorge Katz,
Amilcar Herrera, publicaron, entre otros, sobre el tema). El
propio Jorge Sabato publicé un libro que contiene unarevision
bibliografica sobre la materia. La razén era bastante clara:la
importaci6n de tecnologia extranjera constituyé, sin duda,
la principal fuente de innovacién en el proceso de industriali-
zacién latinoamericano. Innovacién quese dio a través de la
importacion de bienes de capital y de plantas llave en mano
(tecnologias incorporadas), de la inversién directa extranjera
y, en la décadadel setenta, a través de contratos de licencia y
de transferencia de tecnologia.

El drea de transferencia de tecnologia es una delas pocas
en que hubounapolitica explicita en el campo tecnolégicoen la
region. Unapolitica que se redujo, sin embargo,a la regulacién
de los contratos de transferencia de tecnologia mas bien en sus
aspectos formales: practicas restrictivas, cdlculo del precio y,
en algunoscasos,las garantias.

La Argentina dicté unalegislacién de este tipo en 1971, so-
bre la base dela que se habia adoptadoen el Grupo Andino en
1970. México la siguié en 1972; y en 1975 Brasil introdujo una
regulaci6nde este tipo. Este impulso regulatorio sobre la trans-
ferencia de tecnologia se proyecté también al ambito interna-
cional. En esta proyeccién tuvo, nuevamente, un papel desta-
cado Jorge Sabato. En 1974, la “Conferencia Pugwash” propuso
el establecimiento de un cédigo de conducta internacional so-
bre transferencia de tecnologia. Esta propuesta fue tomada por
la UNCTAD y durantecasidiez afios se Ilevaron a cabo nego-
ciaciones para la adopcién de un cédigo, lo que nunca tuvo lu-
gar.

( Una segunda consideracién tiene que ver con la importan-
cia de la importacién de tecnologia en paises comola Argenti-
na. Poco se dice sobre cuanto se gasté en la Argentina en im-
portacién de tecnologia, por ejemplo, en la década de 1980. La
cifra es impresionante. Seguin los datos del Banco Central, se
gastaron masde cuatro milmillones de délares en importacion
de tecnologia,es decir, un promedio anualde masde 400 millo-
nes dedélares en una décadacaracterizada porel estancamiento
y caida del Producto Bruto y, en particular, por un fuerte proce-
so de desindustrializacién. Noten ustedes que en ese mismo
periodo Brasil tenia importaciones de tecnologia por un valor
de 213 millones de délares anuales en promedio y Corea del
Sur —cuyo espectacular desarrollo industrial nadie ignora— por
241 millones de délares.
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Otrarelacién interesante es la que resulta de comparares-
tos gastos en importacidn de tecnologia con los gastos en inves-
tigacién y desarrollo de la Argentina en este perfodo. Vamos a
encontrar unarelacién de uno a uno. Esta mismarelacién en
Francia muestra un gasto en I+D doce veces mayor que
en importacién de tecnologia, en Italia diez veces mas, en Por-
tugal —uno delos paises mds atrasados de Europa— dos veces
masy en Estados Unidos, dieciséis veces mas.

Unatercera consideracién que creo que es relevante desta-

car aqui es la profunda asimetria queexiste en la capacidad de

generacion detecnologias, en general, entre los paises del Nor-

te y los paises del Sur. Esto muestra, en alguna medida, la

importancia que necesariamente tendraen el futuro la trans-

ferencia de tecnologia a paises comoel nuestro. Fijense uste-

des que para un gasto mundial que puedeestimarse para 1991

en el orden de los 340 mil millones de délares en I+D,los pai-

ses de la OECD participan con un 74%,la ex Uni6n Soviética y

los paises del Este con un 20% y todos los paises en desarrollo
con un 6% (que se reduce a un 4% si se descuentael caso de

China, que invierte aproximadamente un 2%). Segtin estima-

ciones de la UNESCOyde otras instituciones, América latina

estar{a invirtiendoel 1,5 por ciento del total dedicado a 1+D en

el mundo. TodaAmérica latina y el Caribe, en todas las tareas

de la ciencia y tecnologia gasta aproximadamentela mitad de

lo que gasta la General Motors en I+D y menos delo que gasta

IBMen la materia. Esto, sin ser pesimistas, nos permite ubi-

carnos de una manera contundente en esta dramatica asime-

tria en las capacidadestecnolégicas entrelos paises industria-
lizados y los paises latinoamericanos.
~~ Pasemosal segundo tema propuesto: ,qué cambios se han

dado en la oferta internacional de tecnologia en los ultimos

afios desde que, por ejemplo, escribia Sabato? En primer lugar,

debemos notar queel cardcter estratégico de la tecnologia se

ha acentuado continuamente. Ello se manifiesta de muydiver-

sas maneras,pero un indicadoresla inversién delos paises en

la generacién de tecnologia. En la décadadel ochenta hubo un

crecimiento sostenido del gasto en I+D enlos paises desarro-

Ilados, a pesarde la recesi6n y de las dificultades econémicas.

En esa década en Japén, Alemania y Estados Unidos se pasé

de unainversién global en I+D del dos por ciento del Producto

Bruto a practicamenteuntres porciento alfinal de la década.

Un segundo elemento a considerar es que la mayor parte

del incremento del gasto de I+D proviene de las empresaspri-
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vadas. Es decir que hay una creciente privatizacion de la I+D.
En Japén un setenta por ciento de la I+D recibe financiamien-
to de las empresas privadas; en Estados Unidos y Francia la
participacién privada es de un cincuenta por ciento, pero se
halla en crecimiento.

Para terminar con este punto, es importante notar la con-
centracién del gasto en I+D. Ya mencionamosla distribucién
global entre paises desarrollados y en desarrollo. Siete paises
de la OECD concentran el 91% dela 1+D. Estados Unidos con-
centra el 47% de los gastos mundialesy, dentro de ese pais, 48
empresas son responsables del 50% de la 1+D realizadaporel
sector industrial. Esto quiere decir que hay una concentracion
enorme, tanto desde el punto de vista geografico como de las
empresas querealizan el esfuerzo innovativo.
En segundolugar, teniendo en cuenta el caracter estratégi-

co de la tecnologia para la competencia internacional, tema
sobreel cual noes necesario ahondar, debemos hacerreferen-
cia al problemadela globalizacién de la economia. Es un fené-
meno que existe, que esta teniendo lugar. Las grandes indus-
trias miran el mercado mundial como unidad. Los patrones de
inversi6n directa y los patrones dé transferencia de tecnologia
han cambiado de manera sustancial. Las grandes empresas,
en la légica que domina hoy, con una apertura de las econo-
mias en diversas partes del mundo,tienden a aprovecharsus-
tanciales economias de escala. Estas, contrariamente a lo que
algunos economistas han sostenidoenlos tiltimos afios, siguen
siendo muy importantes, asi como, en menor medida,lo si-
gue siendo la mano de obra barata. Hoy se ve un enorme flujo
de inversién directa extranjera hacia paises asidticos, como Ma-
lasia, Indonesia, Thailandia y, sobre todo, China, que apunta,
en algunos casos, a explotar mercados domésticos en expan-
sion, pero, sobre todo, apunta a explotar manodeobra barata.

Eneste contexto de apertura econémica en el que las em-
presas pueden mirar al mundo como unidad de mercado, se
acenttia un fenémenoquenoes nuevo pero que adquiere carac-
teristicas mucho més nitidas: las empresas innovadoras cada
vez son mésreticentes a transferir sus tecnologias, en la medi-
da en que esatransferencia puede crear competidoresen otras
partes. Hoy la amenaza competitiva, sobre todo si se cuenta
con bajos costos de manode obra y otras condiciones favora=
bles, puede surgir en cualquier parte del mundo.

Porcierto, la leccién de Corea del Sur y otros paises del Su-
deste Asidtico no pasé desapercibida porlas grandes empresas
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de los paises industrializados. La capacidad que las empresas de
esos paises demostraron para hacer un aprendizaje tecnolégi-
coy salir a competir, aun en areasde alta tecnologia (por ejem-
plo en el mercado de las computadoras personales), es unalec-
cién que los paises industrializados han aprendido, y hoy en
dia lo que se advierte —hay diversos indicadores al respecto—es
que es menorla oferta para transferir tecnologia hacia el exte-
rior. Por otro lado, este fenémeno se refuerza por la apertura
de las economias que se esta dando de una manera homogénea
enlos paises en desarrollo yen la llamadas “economfas de tran-
sicién”. En la etapa de sustitucién de importaciones, como en
el caso de América latina, las empresas extranjeras debian o
bien invertir o bien licenciar su tecnologia a empresas nacio-
nales, para saltar las barreras aduaneras u otras que pudie-
ran establecerse. Este salto ya no es necesario,en la medida en
que los mercados son muchomas abiertos y estamos asistien-
do a un proceso de globalizacién. Los programas de ajuste y
liberalizacién estan cortados en distintos paises con el mismo
moldey tienen caracteristicas muy similares. En este contexto
de liberalizacién las empresas pueden abastecer los mercados
a través de las exportaciones:no necesitan invertir ni transfe-
rir tecnologia a empresas nacionales. Esto significa quela prin-
cipal forma de difusién de las tecnologias nuevas no se daa
través de la inversién directa o de la transferencia de la tecno-
logia sino directamente a través delcomercio. —__
Un aspecto que se debe considerar—queya anticipé el profe-

sor Helio Jaguaribe— es lo que podemos llamar la emergencia
de un “proteccionismocientifico-tecnolégico” que nacey se afir-
maen los Estados Unidos, pero que no solamente se aplica o
ejerce en ese pais. La manifestacién mas visible de este protec-

«_cionismoes, naturalmente, la embestida que se hadadoenlos
Ultimoscinco afios porla expansién y el fortalecimiento de la
propiedadintelectual, tema que ha sido reiteradamente men-
cionado en este seminario. Esta embestida se da por vias uni-
laterales. a través de la amenaza o de la aplicacién de sancio-
nes comerciales (particularmente por parte del gobierno de
Estados Unidos)y sobre la base de negociaciones multilatera-
les en el Ambito del GATT. Si el GATT terminael 15 de diciem-
bre, se aprobara el acuerdo mas ambicioso que nunca se haya
negociado sobre propiedadintelectual. E] acuerdo cubre, prac-
ticamente, todas las areas de lapropiedadintelectual y esta-
bleceré estandares universales aplicables a todos los miem-
bros del GATT. Estandares que son un espejo de les estandares
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de proteccién aplicadosen los paises industrializadosy, en par-
ticular, en los Estados Unidos.Ello significa quelos paises ten-
dran un escaso margenpara disefiar sus sistema de propiedad
intelectual, de acuerdo con el nivel de desarrollo tecnolégico
quele sea propio. Los argumentos quese esgrimen para el for-
talecimiento de la propiedad intelectual son el aumento de la
inversiOn extranjera, la transferencia de la tecnologia, la in-
vestigacién en los paises en desarrollo. En realidad poco o nada
de esto va suceder. Hay algunos estudios ya realizados sobre
esta materia. Lo que va a permitir este nuevo esquema depro-
piedad intelectual universal es abastecer el mercado mundial
a través de pocaslocalizaciones. En el esquemaque esta emer-
giendo,la innovacién se concentra en unos pocos paises indus-
trializados,la produccién se concentra en una,dos 0 tres plan-
tas que puedenestarenlos paises industrializados o en algunos
paises que den ventajas particulares, de manodeobrau otras,
y a partir de estos centros se abastece al mercado mundial. En
este esquema hay paises que innovan,algunospaises produc-
tores, y el resto de los paises mas bien son vistos comolos des-
tinatarios de estos productos.

Este proteccionismo tecnolégico también se expande a lo cien-
tifico. No obstante su importancia, el tema ha sido muy poco
analizado en nuestro pafs. Las consecuenciaspara el desarro-
llo de la ciencia en el largo plazo son grandes. También afecta
la posibilidad de accedera etapas superiores de industrializa-
cién, sobre la base del conocimiento cientffico disponible. Los
indicadores del referido proteccionismo son tan claros como
preocupantes. Por ejemplo, no obstante el aumento sensible
del gasto en I+D enlos paises desarrollados, se observa una
caida en las publicaciones del 4mbito académico en esos pai-
ses. Las universidades aplican restricciones para las publica-
ciones porque tanto las universidades comolos investigadores
comolas empresas que muchasvecesfinancian los proyectos
de investigacién quieren todos apropiarse de las ganancias que
las innovaciones pueden producir. Hay, ademas, restricciones
para estudiantes extranjeros para cursos avanzados de labor
cientifica y otros indicadores que van en la misma direccién,
como,por ejemplo, el sometimiento delas relaciones de coope-
raci6n cientifica a reciprocidad material, es decir, la coopera-
cién funcionasélo cuandolas dos partes pueden ofrecer capaci-
dades similares, lo que deja a los paises en desarrollo afuera 0
al margen del sistema de cooperaci6n cientifica entre los pai-
ses industrializados.
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Entercer lugar, en lo que hace a la propiedad intelectual ya
las restricciones en el Ambito cientifico, hay medidas directas

que afectan el acceso tecnolégico, como lo son las normas del

COCOM,establecidas para evitar la transferencia de items
estratégicos a los paises socialistas. Ellas hoy estan siendo
aplicadas paraevitar la transferencia de tecnologia de ciertos

{tems a paises en desarrollo. Ilustrativos son los problemas
que se plantearon con la adquisicién de supercomputadoras
por parte dela India y de Brasil.

En suma, hay cambios importantesen lo que hacea la ofer-

ta internacional de tecnologia. No nos encontramosenun esce-

nario parecidoal de hace veinte afios, cuandolosregistros de

tecnologia podian ponerfreno a una suerte de avalancha de tec-

nologias del exterior. Suponiamos que habia capacidad tanto

paraelegir las tecnologias como para imponerlas condiciones

de acceso. Este escenario ha cambiado de manera dramatica.

Del lado de la demandadetecnologia, también hay cambios

importantes. En el caso de América latina, la importacién de

tecnologia —principal fuente de innovacién en nuestro proceso
de industrializacién—se dio a través de la incorporacién de tec-

nologias maduras, sea mediante la compra de bienes de capi-

tal, plantas llave en mano,licencias, etcétera. El modelo del

ciclo de vida de producto describe muy bien que cuando una

tecnologiallega a cierto estadio de madurez se pueden obtener

rentas adicionales, transfiriendo esta tecnologia o realizando

una inversi6n directa extranjera, lo que permite compensar la

pérdida del mercado y de ingresos que supone la madurez de

la tecnologia. Era en este momento cuandolas tecnologias eran

transferidas a nuestros paises. También en este aspecto hay
cambios. ~ !

psae lugar, se observa un acortamiento del ciclo de

vida del producto, tema que hasido analizadoporla literatura

en diversos campos. Segundo, esas tecnologias maduras po-

dian ser importadasy explotadas en nuestros paises porque se

dabalo que Charles Cooperha llamado“ventajas compensato-

rias”. Se podia fabricar con un costo mayoral de los paises de

origen de la tecnologia, con una calidad que no necesariamente

fue la calidad internacional. No importaba demasiado cuanto

se pagaba de regalfas, si la tecnologia era 0 no nueva, en la

medida en que habia ventajas compensatorias para la firma

local. Estas ventajas en alguna medida explican el enorme des-

interés que las empresas han tenido en América latina por los

regimenes detransferéncia de tecnologia. Las regulaciones de
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transferencia de tecnologia a las que he hecho referencia fue-
ron derogadas en la Argentina en 1981 cuando pas6 a ser un
sistema puramente registral; han sido derogadas recientemente
en México y en el Grupo Andino hanperdido totalmente efica-
cia. No ha habido una sola empresa quehayadicho“este siste-
ma nosirve para aumentar nuestra capacidad negociadora”,
que haya levantadoalguna defensa delos sistemas regulato-
rios. Creo quela explicacién esta en el hecho de que las empre-
Sas no se preocupaban en cuanto se pagabapor regalias, en la
medida en que podian ser transferidas al consumidor, en un
sistema de aislamiento de la economia respecto del mercado
internacional. Estas condiciones han cambiado, como sabemos.
En el proceso de apertura econémica que estan transitando
muchos pafses no sera posible adquirir cualquier tecnologia
madura y venderel producto a cualquierprecio y calidad. Las
empresas locales deben competir, aun en el mercado domésti-
co, con las empresas extranjeras. Basta visitar un supermer-
cado en la ciudad de Buenos Aires para apreciar la importan-
cia que tiene este fenédmeno. Es decir, la transferencia de
tecnologias madurasno encontrara masesas ventajas compen-
satorias y, por lo tanto, cambia de manera sustancial el patrén
de la demandatecnolégica. El licenciatario potencialtiene que
ser mucho maseficiente para aplicar las tecnologias y tendra
probablemente que competir en el mercadodoméstico y en el
mercado internacional. Por ultimo, como deciamos antes, en la
medida en que los mercados se abren, las empresas innovado-
ras del exterior no necesitan saltar barreras para instalarse o
para penetrar en esos mercados a través delicencias. Pueden
—— directamente sus productos terminados o semitermi-
nados.

Estos cambios en la oferta y en la demanda de tecnologia
conllevan unaserie de implicaciones para la Argentina yAmé-
rica latina. En primer lugar, como habiamossenalado al prin-
cipio, y dada la baja capacidad de investigacién y desarrollo en
general y en América latina en particular, lo que podemos de-
ducir es que la transferencia de tecnologia seguira siendo un
canal importante y una fuente importante de innovacién en el
proceso de industrializacién en nuestros paises, pero bajo con-
diciones muy distintas de las que se daban hace veinte aiios.
Es necesario reescribir la teoria sobre este proceso de transfe-
rencia tecnolégica, estudiar mejor los determinantes y las con-
diciones bajo las cuales nuestros paises pueden aprovechar
eventualmenteese flujo de tecnologia. En segundo lugar, si es
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cierto que el escenario actual desde el lado de la oferta se ca-
racteriza por una mayor reticencia para transferir las tecnolo-

gias, ser4 mucho mas dificil obtenerlicenciasy, cuando se las

obtenga, seran mucho mas caras que en el pasado. Por ejem-

plo, hay indicaciones de que en el sector farmacéutico, en el

que generalmente se cobraban regalias del 5% de las ventas,

hoy en dia se estan cobrandoregalias del 25 al 40% sobre las
ventas.

Por otro lado, sies cierto que las empresas son mas reticen-

tes a transferir la tecnologia a terceros, es probable quela in-

versién extranjera se convierta en el futuroen un canal princi-

pal de transferencia de tecnologia, mas importante que las

licencias. Se advierte una caida relativa de la importancia de

las licencias y de otras modalidades de contratos de tecnologia

y una importanciacreciente de las formas de transferencia con

capital. Es también lo que se ve hoy en los paisesasiaticos,
dondese da un boom delas inversiones directas.

De todos modos, y comoya se sefialé en la literatura de la

década del 70, la inversién directa extranjera no transfiere

necesariamente la capacidad tecnolégica, sino capacidades de

produccién. Es por esta razén que paises como Japén y Corea

del Sur durante muchos afios restringieron la inversién direc-

ta extranjera, para forzar a las empresas locales al aprendiza-

je tecnolégico mediante otras formas de transferencia de tec-

nologia.
Lo que vengo diciendo no excluyela posibilidad de acceder a

otras fuentes de tecnologias, comola incorporada en bienes de

capital(incluso por el abaratamiento que pueda producirse por

la reduccién de aranceles) y los servicios de consultoria y de

ingenierfa que no implican la transferencia de tecnologias pro-

tegidas. Lo que seguramente sera masdificil de conseguir son

licencias de tecnologias de nuevos productos, aquellas que pue-

den estar masen la frontera del desarrollo tecnolégico.

En este nuevo contexto sera mucho masdificil para nues-
tros paises hacer un proceso de catching up tecnolégico del tipo

del que hicieron primero Japén y luego Corea del Sur y otros

paises del sureste asidtico. Las condiciones para ese catching

up tecnolégico son mucho mésdificiles. La ingenieria inversa

est4 mucho masrestringida como consecuencia del fortaleci-

miento y expansién de la propiedad intelectual. Es la expe-

riencia de Corea del Sur, que ha padecido restricciones para

acceder a tecnologias en la medida en que avanzaba en el pro-
ceso de desarrollo.
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Esto nos lleva al tema de las implicaciones de politica. Una
politica tecnolégica es absolutamente necesaria si un pais como
el nuestro quiere seguir adelante en su proceso de industriali-
zacion. El imperio absoluto del mercado es una idea que se
exporta delos paises industrializados, pero éstos aplican una
diversidad enormedepoliticas industriales y tecnolégicas ten-
diendoa solucionar lo que los economistas Ilamanlas “fallas
del mercado”. Estaspoliticas se inscriben en estrategias mayo-
res, por la creacién de valor agregado y de empleo\en nuestro
pais. El tratado delNAFTAen los Estados Unidos es una mues-
tra perfecta de la naturalezareal del debate quetiene lugar en
las economiasindustrializadas. No se debate sobre la base de
principios abstractos, no interesael librecomercio en si mismo
-salvo, naturalmente, en aquellas areas donde esos paises son
competititvos. Lo que interesa es la capacidaddecrearvalor
agregadoenelinterior delpais y de crear,juntamente con ello,
empleo.

Porotra parte, es claro que el contenido de la politica tecno-
légica no puedeser el mismo que se planteaba hace algunos
afios, si bien el pensamiento de Sabato tiene algunos elemen-
tos muy rescatables. La superacién del modelo lineal es nece-
saria. No interesa tanto cuanto gastamos en I+D sino cémo lo
hacemos. La participacién, por ejemplo, en la Argentina del
gasto en desarrollo experimentales bajisima en comparacion
con los paises industrializadosy de industrializacién reciente.
Es necesario establecer politicas de difusién tecnolégica que
faciliten el acceso de pequefias y medianas empresasenlase-
leccién y negociacién de tecnologias, no necesariamente desde
un punto de vista del marco regulatorio sino de generar capa-
cidadesreales paraseleccionar y “aprender” las tecnologias.

Este nuevo escenario de oferta y demandadetecnologia tam-
bién tiene implicaciones respecto del Mercosur. La cooperacién
cientifica entre la Argentina y Brasil ha funcionado en alguna
medida. La doctora Rietti mencionaba, por ejemplo,el caso de
CABIO.Sin embargo,la cooperacién tecnolégica entre empre-
sas brasilefias y argentinas plantea un problema masdificil.
Porque tanto unas comootrasse estan integrando al Mercosur
y, simulténeamente, al mercado mundial. De manera que se
repite el problema que menciondbamosantes.Ellas tienen que
competir con empresas extranjeras en sus propios mercados
domésticos y para esto noles aleanza con transferirseentresi
tecnologias que no sirven para competir en el mercadointer-
nacional. Un especialista brasilefio, Mauro Arruda,realizé tra-
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bajos sobre este tema en un instituto que tiene como objetivo

pensarlas estrategias industriales a largo plazo de Brasil. Su

conclusién es que las empresas brasilefias deben buscar las

tecnologias fuera de América latina si quieren integrarse al

mercado mundial. Desde mi punto devista,si queremos que el

Mercosur funcione como mecanismo de integracién empresa-

rial, no podemos quedarnos sentados esperandoqueesto suce-
da, pues éste no sera el caso a menos quese definan politicas

deliberadas en tal sentido. Lamentablemente en el Mercosur

no hay nada quese haya hecho respecto de la armonizacién de
la politica cientifica y tecnolégica. _ .

Porultimo, creo que deberfamosinvestigar mas esta mate-

ria, hacer unareflexién teérica y generar evidencia empirica.

Tenemos que explicarnos algunos interrogantes, por ejemplo,

cémoy por qué la Argentina gasté6 mas decuatro mil millones

de délares en importacién de tecnologia en la década del 80,

precisamente en un periodo de desindustrializacién profunda
y de caida de la inversion. .

En suma,creo que el mejor homenaje que podriamos hacer

a Jorge Sabato es considerar que el homenaje no es solamente

un acto (como éste) sino un proceso de estudiocritico de estos

temas desde una perspectiva que incluyalo nacionaly lolati-

noamericano.
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EL VERTICE ACADEMICO
Y LA NECESIDAD
DE UNA REFORMA

Mario Albornoz*

El tema que mecorrespondedesarrollar, siguiendola l6gica de
un temario “sabatiano”,es el andlisis de la situacién en que se
encuentra actualmente unode los vértices del sistema trian-
gular por él propuesto:el dela “infraestructura académica”.
Debo reconocer queeltitulo elegido para la ponencia da cuenta
anticipadamente del argumento que aspiro a desarrollar, ya
que habla de una“reforma”, aludiendoasi al proceso que trans-
formé a las universidades argentinas a partir de 1918.

Hede reconocer también que, después de buscar una expre-
sién sintética del estado del problema, no se meocurrié nada
masoriginal que comenzar esta intervencién con unafrase en

la que se afirma algo que dificilmente llegue a sorprenderlos:
el sistema de educacién superior se halla inmerso en unacrisis

profunda.jInteresante novedad!Sin lugar a dudas,se trata de

una afirmacion que bajo cierta 6ptica puede ser considerada
comotrivial y redundante, pero a la que he querido mantener

porque,pesea todo,la considero capaz de expresar contenidos
novedosos. Es una empresadificil, ciertamente, ya quela cri-
sis del sistema universitario viene siendo un tépico desde hace
algunas décadas.Noobstante, en esta ocasién pareceria que se
trata de un fenémeno dotado de caracteristicas inéditas. No
estariamos, asi, ante una de tantas convulsiones periddicas,
sino frente a unacrisis que, en su profundidad, deberia ser
interpretada como expresién de los cambios econémicos y so-
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ciales que experimenta el pais, y de los nuevos desafios (en
términos de peligros y de oportunidades) que debe afrontar.

Tampoco se trataria de un fenédmenotipicamente argentino.
La revolucién cientifica y tecnolégica se ha convertido en un
dilemade hierro para todoslos paises en desarrollo, los cuales,
si no encuentran el mododeresolverlo, en el sentido de incor-
porar socialmente las capacidades técnicas requeridas, proba-
blemente pierdanla posibilidad de alcanzarel necesariocreci-
miento y de insertarse adecuadamente en la economia
internacional. Se trata de una opcién muy dura, ya que para
afrontarel reto deberian movilizar recursos que no estanfacil-
mente disponiblesy, en la medida en quese trata del logro de
capacidades que debenser incorporadas porla sociedad, sere-
quiere también evitar la tendencia a la fragmentacién que se
imponecasi “naturalmente” en los muy conocidos procesos de
modernizacién por bolsones.

El panorama descripto determina condiciones y exigencias
que atafien de lleno a las universidades. Se pone en eviden-
cia que, muchas décadas después del movimiento que fue co-
nocido comola “Reforma Universitaria”, ellas estan siendo nue-
vamente interpeladas por las transformaciones sociales que
caracterizan su época. Hoy, como entonces, en el seno de la
sociedad acontecen hechos que reclaman respuestas de las uni-
versidades y de los universitarios. En el presente, muchos de
estos hechos estan vinculados con procesos culturales, politi-
cos y econémicos susceptibles de una lectura que ponga de
manifiesto su vinculacién con el surgimiento de un nuevoor-
den internacional al que se denomina como “globalizacién” y
“mundializacién” de la economia, e incluye aspectos tales como
la transnacionalizaci6n y la vigencia de nuevas condiciones de
competitividad en los mercados.

Estas transformaciones, comoes obvio, no son promovidas
por los paises en desarrollo, si bien los afectan en forma evi-
dente. La chance que ellos tengan de afrontar con éxito las
nuevas circunstancias esta relacionada con la capacidad de
acceder al conocimiento cientifico, el que se ha convertido, en
nuestra era, en uno delos principales recursos con que cuenta
un pais y (en términos de competencia en los mercados) una de
las “ventajas comparativas” que puedeacreditar. Por otra par-
te, el rumbo de tales cambios no necesariamentese orienta
hacia algtin tipo de “progreso”, definaselo comose lo defina,
sino que conduce a las sociedades (Zinevitablemente?) hacia
secuelas dolorosas como la marginacién, el desempleo, la de-
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predacién ambiental, el aumento de la pobreza extremay otros
aspectos a los que se suele denominar con el eufemismo de
“costo social” del modelo econémico.

{Cémoelevar en formaeficaz, y a la vez equitativa y demo-
cratica, el umbral de capacitacién técnica de la sociedad? De la
naturaleza crucial de este desafio surge la conveniencia de le-
vantar ~—en lo que a las universidades se refiere— la consigna de
“una nueva reforma”. Los principios que sustentaron la de 1918
eran el antidogmatismo, la democracia y la autonomia univer-
sitaria. E] nuevo “mapa” que configura la realidad actual re-
percute sobre las universidades en su doble papel de formado-
ras de recursos humanos y de creadoras de conocimientos
vinculados con la busqueda de modelos de mayor equidad so-
cial. Porello, la nueva reforma debe estar denotada porciertas
caracteristicas fundamentales, entre las que se cuentan:

a) la profunda identificacién de las universidades con el co-
nocimiento cientifico (lo cual remite no solamente la investi-
gacion, sino también a la mejor calidad de la ensefianza y per-
mite una relectura del modelo de universidad cientifica
humboldtiana, surgida también en el contexto de unacrisis
politica y social);

b) el compromiso estructural con las demandas sociales (lo
cual remite a la funcidn social de la universidad, que se pro-
yecta sobre distintos planos, entre los que se cuenta el desarro-
llo productivo, en el contexto de una sociedad masjusta y equi-
tativa);

c) la flexibilizacién de estructuras para permitir el desarro-
llo de aptitudes creativas e innovadoras (cuya necesidad se ve
agudizadapor causa dela fluidez y velocidad en los procesos
de transformaci6n de los paradigmas cientificosy teenolégicos,
ya que la cultura emergente de tales procesos incorpora al “cam-
bio” como un componente central);

d)la integracién de la identidad cultural y la universalidad
(esto hace referencia a que la universidad esta en condiciones
de ser un instrumento primordial parael desarrollo de la iden-
tidad cultural de la sociedad a la que pertenece y, debido a su
intima vinculacién con el conocimiento cientffico, es una de las
instituciones que con mayor propiedad puede asumir las notas
de universalidad o globalidad propias de la cultura contempo-
ranea, lo cual la habilita para procurar una integracién de
ambasdimensiones).

Tal como ocurriera después del ’18, la nueva reforma uni-
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versitaria debe proyectarseen el plano internacional, pero esta
vez a través de su inclusién en redescientificas y académicas
que permitan abordar emprendimientos conjuntos y estimu-
len la movilidad de estudiantes, cientificos y profesores, asi
comola circulacién de la informacién y la generacién de “masa
critica” de docencia y de investigacién.

Algunas décadas después de que Jorge Sabato definiera el
modelo triangular de relaciones, cabe preguntarsesi las uni-
versidades publicas en América latina han avanzado 0 retroce-
dido en cuanto a su capacidad de convertirse en un vérticedi-
ndmico. En 1968, masalla de la crisis abierta dos afios antes
en las universidades argentinas a partir de su intervencién
por parte del gobierno militar entonces instalado, Jorge Sdba-
to era testigo de un gran esfuerzorealizadopor la mayorfade los
paises en materia de educacién superior como resultado de la
aplicacién de politicas que priorizaron la formacién de recur-
sos humanos.Hoy, salvo excepciones, como consecuencia de la
crisis derivada del agotamiento del modelo de desarrollo eco-
némico, las universidades ptblicas de la regién padecenel es-
trangulamiento producido por la expansién de la matricula y
la restriccién presupuestaria.

La expansién de la matricula habia comenzado ya cuando
Sabato presenté el modelo del “triangulo”, pero no habia alcan-
zado las dimensiones que registraria posteriormente. E] nt-
mero de alumnosenlas universidades latinoamericanas habia
empezadoa crecer a partir de 1950, en un proceso andlogo al
ocurrido en los pafses industrializados. Entre 1950 y 1990 la
cantidad dejévenes latinoamericanos que accedieron a la edu-
cacién superior se multiplicé casi doce veces; esto es, siguiendo
una tasa similar a la de Europa. No obstante, la expansién
latinoamericana fue posterior a la europea. En el viejo conti-
nente se multiplicé casi cinco veces entre 1950 y 1960, y en las
tres décadassiguientes el crecimiento “apenas”se triplic6. Por
su parte, América latina sélo duplicé su matricula entre 1950 y
1960, pero posteriormente la sextuplicé6. Esto quiere decir que,
desde el punto de vista de su poblaci6n,el vértice de la infraes-
tructura académica no habia hecho sino comenzarla fuerte
expansi6n que sobrevendria con mayorintensidad enlos afios
siguientes.

La expansién de la matricula no estuvo acompafiada por
una ampliacién similar de la masa de recursos asignados al
sistema de educacién superior. Si bien durante el perfodo de
mayor crecimiento del alumnadola inversién aumenté a un
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ritmo que superé la tendencia del resto del mundo(lo cual re-

presenté un esfuerzo presupuestario destacable), el balance neto

fue negativo. A un crecimiento del 8,3% en el presupuesto en-

tre 1975 y 1990 correspondié una expansién de la matricula

del sector terciario de casi un 60%.
La magnitud aleanzadapor el problemade la evoluci6n ne-

gativa de la relacién entre poblacién universitaria y recursos

tiende a constituirse en un verdadero estrangulamientode las

universidades y abre un debate acerca dela aptitud de ellas

para dar satisfaccién adecuada a la necesidadsocial de forma-

cién superior. Este debate tiene un costado en el que lo presu-

puestario se entroncaconlopolitico, y se refiere a la necesidad

de que el Estado aumente los recursos asignadosa la educa-

cién superior. Hay dos aspectos que justificarian la tesis de

quelos paises en desarrollo asignen a la educaci6n porcentajes

de su PBN maselevadosquelos delos paises industrializados.

Unode ellos es el de la rigidez de los costos, ya que no hay

razonespara estimar que una buenaformacién superior deba

ser mas barata en Américalatina que en el resto del mundo,si

se pagaran salarios adecuadosa los docentes. El segundo as-

pecto, que complementael anterior, remite a lo enganoso de los

porcentajes, por cuanto el gasto de los paises industrializados

refiere a productos varias veces mayores que los de los PVD.

Esto podria ser denominado comola “tesis Nehru”, segtin la

cual cuanto mdspobre era un pais, masrecursos debia desti-

nara la educacién.
La aplicacién de una 6ptica exclusivamente econémica a la

cuestién de la educacién superior tiene muchosriesgos; entre

ellos, el de que se menosprecien otras dimensiones del proble-

ma.La cuestiondel financiamiento dela educacién superiores

inseparable dela relativa a su funci6nsocial, y debe ser plan-

teada objetivamente, a la luz de las decisiones que sobre esta

materia adoptela sociedad, acerca deltipo, calidad y extensién

de educacién superior que quiera ofrecerse a si misma.

Es indudable que el modelo de Sabato, sin un vértice de in-

fraestructura académica dotadode calidad en todas sus fun-

ciones,no seria capaz de dinamizarel proceso de desarrollo de

la sociedad. Poreso, el reclamo por una mayoratenci6én presu-

puestaria de parte del Estado encontraria en Sabato un fuerte

defensor. Pero, reciprocamente, las instituciones académicas

necesitan el desempeiio de unrol estatal que vaya mas alla del

mero acto de financiar. E] modelo de Sabato implica un prota-

gonismodel sector ptiblico que forzaria a reflexionar critica-
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mente acerca de algunasintrepretaciones estereotipadas de la
autonomia universitaria que terminan siendo paralizantes y
mellan la prestacién del mejor servicio de las universidades a
la sociedad.

Vista desde esta perspectiva, la masividad no tendria por
qué ser, inevitablemente, un defecto de la universidadeslati-
noamericanas, ya que, si se la procesara sin desmedro de la
calidad, y en el marco de politicas publicas que impulsaran
la convergencia de la formacién de recursos humanosy los re-
querimientos del crecimiento econémico, podria incluso resul-
tar una condicién favorable para la construccién de sociedades
innovadoras, productivas y equitativas. Pero la posibilidad de
hallar una solucién para el dilema basico de las universidades
en Américalatina (aceptando que la limitacién presupuestaria
constituird por algun tiempo un problema presente en mayor 0
menor medida) implica la aplicacién de elementos minimos de
planeamiento universitario. Confiar en que una “manoinvisi-
ble” sea capaz de otorgar racionalidad al sistema de educacién
superior, en un contexto de desregulacién y subsidiaridad del
Estado, constituye una grosera extrapolacién de la teoria eco-
ndémica liberal al campo de la educacién. Un sistemade ingre-
so abandonadoa tales reglas de juego tiene mucho que ver con
la elevada tasa de desercién del alumnado de nuestras univer-
sidades,con el alto costo social, econémico e institucional que
ello acarrea.

Es necesario disefiar, en consecuencia, una estrategia orien-
tada a mejorarla eficiencia estructural de las universidades, a
través de la optimizacién de los recursos disponibles, la diver-
sificacién de la oferta educativaa nivel terciario y la consolida-
cién de capacidades mediante mecanismos deintegracién. Esta
via requiere, como instrumento necesario, la cooperacién re-
gional orientadaa crearo fortalecer los sistemas de capacita-
cién docente, la conformacién de masascriticas en I+D for-
macién de posgrado, asi como de redes de informacién y
colaboracién cientifica y académica.

Unalectura “tradicional” del tridngulo de las interacciones
asigna al vértice académico la funcién primordial de producir
conocimiento cientifico y tecnolégico. No obstante, la difusién
de la tecnologia y su asimilacién por parte de la sociedad de-
pende en mayor medida del logro de una capacidad que, en
términossociales, es funcién del sistema educativo.Porello, la
dimensién docente de las universidades resulta ser —corrobo-
rando asi el sentido comtin— la de mayor importancia. Pero,
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desde luego, no es la tinica. El valor estratégico adquirido por
la ciencia les asigna, como productoras de conocimiento, un
papel destacado en lo que actualmente se denomina como“sis-
tema nacional de innovacién” o “sistema ciencia-tecnologia-in-
dustria”. Tal denominacién pretende ser algo mas que el nuevo
nombredel viejo “sistemacientifico tecnolégico”, ya que procu-
ra enfatizar el giro experimentado porlas politicas tecnolégi-
cas, que han pasado de un enfoque dominadoporla oferta de
conocimientos, a uno que integra también a la demanda, en
una relacién dinamica.

Comohan sefaladootros ponentesen este seminario,el pro-
ceso de crecimiento econdémico abordadoa partir de la posgue-
rra en los paises de América latina se dio a través de la difu-
sién, en su interior, de un paradigmacientifico y tecnolégico
que, a nivel mundial, generé formas especificas de organiza-
cién de la sociedad y una nuevadivisi6n internacionaldel tra-
bajo. En ese contexto, los paises de la regién debieron llevar
adelante politicas de “industrializacién sustitutiva”. Tal proce-
so sélo demandé la capacidad de aplicar tecnologias desarro-
lladas enel exterior, limitando el proceso innovador la intro-
duccién de modificaciones menores (provenientes muchas de
ellas del aprendizaje practico), tendientes a ajustarlas a las
caracteristicas del mercadolocal, las materias primas y la mano
de obra disponible. n

Pese a que los requerimientos tecnolégicos no fueron satis-
fechos sino marginalmente porla I+D local, la mayor parte de
los paises dela regién llevé a cabo inversiones de cierta impor-
tancia, dirigidas a crear y consolidar capacidades en materia
de investigacién cientifica y tecnolégica. Actualmente,el ca-
racter relativamente incipiente de las “nuevas tecnologias” abre
algunas posibilidades interesantes a aquellos grupos queal-
canzaron un adecuado nivel de calidad, tanto en I+D, como en
formacién de cientificos y profesionales, de aplicacién al sector
productivo. Esto plantea la necesidad de formular politicas que
procuren la reasignaci6n eficiente de los recursos y creen con-
diciones apropiadasparala consolidacién de tales grupos.

Las instituciones académicas en todos los paises del mundo
tienden a conformarredes de cooperacién entre ellas y con re-
lacién a los otros actores del sistema de innovacién. La comple-
jidad de los temas,el costo de la 1+D los flujos de informacién
inciden también en que tales redes se extiendan internacional-
mente. Para nuestros paises, una estrategia de tales caracte-
risticas resulta imprescindible. En una primera aproximacién,
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es preciso impulsar redes que permitan sumar masacritica en
el 4mbito del MERCOSUR,aunqueespreciso tener claridad
respecto de los limites que ello supone. No hay que olvidar que
el numerodecientificos e ingenieros por millén de habitantes
es de 251 para los paises de América latina contra 4.836 (Ja-
pon), 5.414 (URSS) y 3.233 (EE.UU.). Si bien no es previsible
que esta brecha puedaser reducida en formasignificativa en un
plazo considerable, no se debe perderde vista que este indicador
expresa un aspecto central de las capacidades competitivas.

Actuar sobre tal pardmetro implicaria, por una parte, un
aumentodel gasto global -tanto en el sector ptiblico comoenel
privado-—enciencia y tecnologia, en lo relativo a la creacién de
puestos de trabajo para cientificos y tecndélogos; porotra parte,
resalta el papel de las universidades comoinstituciones for-
madorasde este personal altamentecalificado, ,
En cuantoa las relaciones inter-vértices, se ha mencionado

ya la compleja vinculacién de las universidades con el sector
publico, paraddéjicamente no sélo desde la 6ptica de quienes
predicanla retirada del Estado, sino también (y quizA con mas
fuerza) desde quienes sostienen la presencia del Estadoen to-
dos los campos, con la excepcién del que preserva una autono-
mia sacralizada. En cuanto a las relaciones entre el vértice
académico y el del sector productivo, constituyen en general
una asignatura pendiente, si bien es posible sefalar progresos
importantes y algunas realizaciones destacables. El] mérito de
ello frecuentemente corresponde a grupos académicos, ya que
en América latina la relacién universidad-empresa ha surgido
con mayor fuerza desdeel lado de las universidades.

Al respecto, suelo mencionar frecuentemente que una mi-
sién del Programa Columbusdetecté que la mayorparte de las
universidades visitadas podian acreditar una interesante ex-
periencia en la vinculacién, y en su informe acotaba que aque-
llas que con masintensidad desarrollan programasdeinvesti-
gacion y posgrado son a su vez mas propensasaldesarrollo de
actividades de cooperacién con la industria que aquellas que
se dedican exclusivamente a actividades de docencia.

Las modalidades de vinculacién que pueden detectarse en
la regién son muy variadas e incluyen el establecimiento de
departamentosu oficinas con funcionesespecificas en el tema
y la creacién de unidades externas, bajo la modalidad de fun-
dacion (sin fines de lucro) o de emprendimiento comercial. La
mayorparte de las universidades han establecido reglamenta-
ciones especiales para las actividades de vinculacién, particu-
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larmente en cuanto a la propiedad de resultados, elaboracién
de clausulas y contratos tipo, y la participacion de docentes e
investigadores enlos beneficios obtenidos.

En cuanto

a

la funcién de formacién de recursos humanos,

es preciso reflexionar sobre ella a la luz de la experiencia de

que el impacto del cambio tecnolégico sobre el empleo genera

una doble demanda de manodeobra:la de personal dotado de
capacidadtécnicabasica y la de aquellos que han recibido una

formacién superior y son capaces de producir (y reproducir)

conocimiento cientifico y tecnolégico. De esta constataci6n sur-

ge la necesidadde producir un serio debate cuyas conclusiones

sustenten la orientacién de la “nueva reforma” por derroteros

de una profunda transformacién académica. Estoy hablando de

un debate que contemple, en primer término, la forma de pres-
tar atencién a una demandacreciente de carreras cortas con
orientacién directa hacia el mercado de trabajo y, en segundo
término,cuestionela estructura curricular del gradoy su arti-
culacién con el posgrado.

Elnivel de formacién de posgrado registra un considerable
retraso en la Argentina, como consecuencia del modelo curri-
cular adoptado, basado fundamentalmente en licenciaturas (0
titulaciones equivalentes) de larga duracién. Porel contrario,

el sistema de posgrado anglosajén esta organizadobajola for-

made segmentos (estudios profesionales, maestrias y doctora-

dos) agregados a los estudios generales (college).

Noesposible sefialar una trayectoria comina todoslos pai-

ses de América latina en funcién de la evolucién de la forma-
cién de posgrado en cada uno deellos, ya que enlos distintos
paises se ajusté a sus distintas tradiciones educativas. Si es

posible predicar de todos, en cualquier caso, que durante la
Ultima década este nivel se expandié de manera mas rapida
quelos sistemas de grado. Tambiénes posible afirmar que, en

esta region, los posgrados se desarrollaron mas por patrones
imitativos, o por necesidades endégenas del propio sistemacien-
tifico y académico, que por los requerimientos de capacitacién

cientifico-tecnologica derivados del proceso de desarrollo pro-

ductivo. El mayordesarrollo se produjo en los paises mas gran-
des de la regién (que tambiéntuvieron las tasas mas altas de
crecimiento demografico y econémico) y en aquellos cuya es-
tructura universitaria no estaba tan consolidada como para
ofrecer unaresistencia excesiva a las modificaciones. En 1985,
el Centro Regional de Educacién Superior para América Lati-
na y el Caribe (CRESALC-UNESCO)llevé a cabo unaevalua-
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cién de los posgrados en Brasil, Colombia, México y Venezuela.
Entre las conclusiones a las que se arribé, se sefialaba que la
multiplicacién del posgrado en la regién habia sido producto,
en gran medida, del efecto de demostracién y difusién de las
innovaciones, asi como dela presién de los profesores para de-
sarrollar un 4mbito mas idéneo para la investigacién y el se-
guimiento de sus carreras académicas. Estas observaciones
arrojan algunas dudasacerca de lo acertada que pudierare-
sultar una interpretacién que correlacionara en formadirecta
la expansién de'la oferta de posgrados con un mejor desempe-
fio del sistema de educacién superior en la dindmica triangu-
lar propuesta por Sabato.
En un trabajo muy reciente, elaborado en forma conjunta

con Jess Sebastian, he sefialado que la nueva morfologia de
las relacionesentre actoresno es sélo triangular, sino que adopta
la estructura de “redes”. Los procesos de globalizacién, cual-
quiera sea la valoracién que-ellos nos merezcan, trascienden.,
(obviamente) las fronteras y generan escenarios para formas
multipolares de cooperacién. La cooperacién es, para las uni-
versidades, uno delos instrumentos maseficaces para mejorar
su nivel académico y es, al mismo tiempo, una condicién nece-
saria parael logro de los objetivos sociales de competitividad y
de equidad, dado que —en el plano regional— permite generar
“masacritica” y aprovechar complementariedades,en tanto que
~en el plano de la relacién con las mejores universidades de los
paises industrializados— favoreceel acceso al conocimiento mas
avanzado.

Otra dimensién de la cooperaci6n universitaria es que re-
sulta un instrumento potente que contribuyea lograr la inte-
gracién delos paises en los planos econémico,politico y social y
asi es utilizada, concretamente,en procesos en curso. Mas atin,
ademasde reforzar los mecanismos integradores regionales,
se reconoce a la cooperacién interuniversitaria, en el marco de
los intercambios educativos, la capacidad de ayudara definir
el perfil y la identidad cultural de la regién en el escenario
mundializado. En este aspecto, América latina también regis-
tra una situacién de retraso relativo, ya que la cooperacién
interuniversitaria es todavia incipiente y se concentra en el
plano institucional. No obstante, es posible sefialar que en
los planoscientifico y académico se estén produciendoacerca-
mientos regionales que, si bien son todavia débiles, reflejan
cambiosen la cultura de actores que, en el pasado,hanprivile-
giado en formacasi exclusiva vincularse con centros de paises
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desarrollados. Las universidades latinoamericanas comienzan
a considerar propuestas de actividades conjuntas como, por
ejemplo, la creacién de programas de posgrado, aunque esta
tendencia no esta convenientemente apoyadaenlos planos po-
litico, econédmico y administrativo, como ocurre con los Progra-

mas de la CE.
En resumen,los paises deAmérica latina enfrentan la nece-

sidad de Hevar a cabo la reconversién de su estructura produc-
tiva para adecuarla al nuevo paradigma tecnolégico. Esto im-
plica la capacidad de realizar transformacionesen los planos
politico y social, entre las que se incluyela redefinicién de las
funciones del Estado. En los paises industrializados se men-
ciona el establecimiento de un nuevo “contrato social”, expre-
sién que deberfa tener especiales resonancias en una regién en
la que han ser resueltos gravisimos problemas pendientes de
equidad distributiva que se ven hoy agravados por el hecho
de que la contracara del proceso de globalizacién de la econo-
mia y de la tecnologia es la exclusién de grandessectores de los
beneficios de la nueva prosperidad. La pobreza aumenta,las
condiciones de vida de amplias capas de la poblacién se dete-
rioran en forma creciente y los derechos sociales basicos no
estan garantizados para un gran numero de ciudadanos.

El grado de éxito o fracaso en los.desafios del crecimiento
productivo y la equidaddistributiva configura cuatro tipos es-
quematicos de situacién. Los dos primeros a la situacién de
sociedades que no han podidoresolver,ni los problemasdecre-
cimiento ni los de equidad, o que aplican politicas tendientes a
resolver problemas de distribucién sin haber aleanzado éxito
en el proceso de crecimiento econémico.Ambassituaciones son
tipicas de América latina, de cuya historia surge una gama de
experiencias que incluyen diversas formas de populismo,go-
biernos autoritarios y procesos de descomposiciénsocial.

La aplicacién de politicas que responden a un modelo de
crecimiento productivo sin equidad distributiva genera unter-
cer tipo de situacién que se extiende en América latina. El
alto costo social de este modelo de “modernizacién con exclu-
sién”, caracteristico de las politicas que ponen en practica mu-
chos gobiernos dela regién, plantea severos cuestionamientos,
no solamente en el plano-dela ética, sino en el dela viabilidad
a largo plazo de tal estrategia. Esto se debe nosdlo a queel
limite de tolerancia de quienes cargan con el costo del ajuste
determina unainestabilidad potencial de la sociedad fragmen-
tada, sino también a que —comobienlo habia advertido Jorge
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Sabato- la propia naturaleza del proceso productivo actual re-
quiere la movilizacién de recursos innovativos en todo eltejido
social.

El cuarto tipo de situacién, que implica éxito en el proceso
de crecimiento productivo y distribucién equitativa de la ri-
queza, opera como unideal todavia no satisfecho por ningtin
pais de América latina. Hsel “casillero vacfo”, en expresién de
Fernando Fajnzylber, que debe ser llenado, por cuanto repre-
senta la posibilidad de construir en democracia sociedades que
den satisfaccién a las necesidades basicas de la poblacién y
permitan el desarrollo de todas sus capacidadescreativas.

Las consecuencias de unau otra alternativa para el sistema
educativo, en general, y para las universidades, en particular,
son obvias. Es claro que las configuraciones que implican fra-
caso en el proceso econémico no demandanni hacen posiblela
actualizacién del sistema universitario y, del mismo modo,
la incidencia en el plano de la equidad social repercute en la
concepcién de un sistema de élites o de masa. Sin embargo, se
debellamarla atencién sobre el hecho de quela relacién entre
los esfuerzos que un pais realice en los planos de la economia y
la educaci6n no son necesariamentecorrelativos. Las nuevas
tecnologias permiten concebir una modernizacién por “bolso-
nes” que no alcanceal conjunto dela sociedad. Todas estas con-
tradicciones constituyen el marco en el que las universidades
latinoamericanas debenrealizar su transformacién, la que ten-
dra un sentido u otro en estrecha relacién con el camino que
adopte la sociedad en su conjunto.

Finalmente...

Para operar comounvértice dinamizadorde un sistema orien-
tado a impulsar el desarrollo, como el que imaginara Jorge
Sabato, el sistema de educacién superior enAméricalatina debe
afrontar una reforma quelo ponga a tono con las transforma-
ciones econémicas y sociales que ha experimentadola regién
en los ultimosafiosy los nuevosdesafios que afronta de cara al
futuro. Esta reforma debeser parte indisociable de los esfuer-
zos integradores y tendientes a la construccién de econom{ias
mass6lidas y de sociedades mas equitativas.
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La nueva reforma debe rescatar elementos vigentes, surgi-
dos de las mds importantestradiciones politicas y universita-
rias de América latina; entre ellos, el papel indelegable del
Estado como elemento de sustentacién de la educacién supe-
rior, armonizadocon el respeto a la autonomia y la libertad
académica. Herederas de la Reforma de 1918, las universida-
des no deben renunciara aquellosvalores, nia su capacidad de
adoptar unaactitud critica frente a los modelos de desarrollo
vigentes, sin que esto signifique que puedanaislarse en posi-
ciones refractarias a los cambios. Muyporel contrario,fieles a
la tradicién reformista, deben ser capaces de modificar estruc-
turas obsoletas, adecuarla oferta educativa a las demandas de
la sociedad, mejorarla calidad de la ensefianza y estimularla
innovaci6n,el desarrollocientiffico y el progreso tecnolégico. Es
unatareadificil, por cuanto se encuentran entrampadas entre
urgencias e incertidumbres, pero imprescindible para quela
sociedad pueda contarcon ellas para desarrollarse.
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LA EDUCACION
EN LA ESTRATEGIA TECNOLOGICA

Ricardo A. Ferraro*

Nuestra respuesta
al desafiode la competitividad

El balance delpoderreal en el mundo—y, frente a él, las opcio-
nes que eligen nuestrosgobiernos— lleva a nuestras economias
a los ajustes ylas aperturas y a competir en los mercados in-

Enese contexto, escasean las alternativas sdlidas, se agudi-
za la pobreza de los debates de ideas y algunos imaginan la
desaparicién del Estado como actor protagénico.
Mas alla de la frivolidad de las prédicas que minimizan la

responsabilidad del Estado y de las universidades en la cons-
truccién de un futuro mejor, debemos reflexionar acerca de
nuestras debilidades y fortalezas, de las amenazasy oportuni-
dades que nos presenta el contexto internacional y de qué po-
demos hacer para construir nuestras ventajas competitivas.

Para empezar,junto con Sabato, debemos preguntarnos qué
queremos ser: actores, extras, espectadores o amigos del bole-
teropara que la respuesta oriente nuestros pasos.

*Fundacién CONCRETAR.
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Los denominadores comunes

Uno de los primeros pasos que podemos dares observar qué
dicen y qué hacen tanto aquellos que compiten razonablemen-
te bien como aquellos que sufren porque ya no compiten como
antes.

Entodoslos estudios, diagnésticos, propuestas y lamentos
se evidencian los mismos temascriticos:

¢ las ventajas competitivas se construyen, ya no se here-
dan;

¢ la competitividad es un “problemanacional”y, por lo tan-
to, cada uno —gobierno, empresarios, universidades— debe ha-
cer sus deberes;

° son factores decisivos tanto la cantidad de ingenieros y
doctores en ciencia que se gradtanconel titulo maximo (Doc-
tor o Ph. D.), como las inversiones que gobiernos y empresas
realizan en investigacién y desarrollo y el costo del dinero para
proyectos de largo plazo, comolo son la mayoria delos de desa-
rrollo tecnolégico;

* empresarios y gobiernos —nacionales, provinciales y mu-
nicipales— deben trabajar juntos para solidificar las redes
—formales e informales, que existan o se puedan desarrollar—
de difusién de tecnologias y de apoyo a las pequefias y media-
nas empresas. Las PyMEssonlos eslabones de mayor poten-
cialidad del sistema productivo pero,a la vez, los mas frdgiles
en momentos de cambios econémicos importantes;

el gobierno debe asegurar un clima de certidumbre econ6-
mica y financiera, reducirel déficit fiscal y el comercial y lide-
rar —0, como minimo, apoyar— la concrecién de proyectoscolec-
tivos de desarrollo tecnolégico (entre varias empresas o entre
empresas y universidades) cuyos resultados puedanser utiles
también a terceros, aunque no hayanparticipado enellos.

Pero, ante todo, el gobierno debe manifestarsu interés en la
lucha por una mayor competitividad y liderar el proceso, con-
virtiéndolo en unaprioridad nacional. Debe, también, garanti-
zar sus mejores esfuerzos para queel sistema educativo pueda
proveerla cantidad y calidad de capital humanonecesario.
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Sabato y la educacién
para la competitividad

Podemos imaginar que si Sabato hubiese conocidola palabra

competitividad gozariamos de sus comentarios acerca de su

desmesuradouso,y las chantadas de la mayoria de sus culto-

res. Pero también verfamos su satisfaccién ante la constata-

ci6n casi universal de que sin acciones concertadas entre el

Estado, las empresasy el sistema educativo-cientifico-técnico

es imposible la construccién de las verdaderas ventajas com-

petitivas.
Seguramente, Sabato coincidirfa con definiciones como la

de Lewis Branscomb, quedice que,

de los semiconductores a las supercomputadoras o delos avio-

nes a la television de alta definicién,la tecnologia es, probable-

mente,el factor de mayor trascendencia individualen la evolu-

cién de la competencia global.

La aceleracién de la innovacién tecnolégica crea nuevos nego-

cios, transforma a los demas y redefinelas reglas del éxito en la

competitividad.

Porlo tanto, no puede sorprendernosqueel debate acerca de la

competitividad de nuestra industria —y el papel del gobierno

para mejorarla— se transforme en un debate acerca de nuestra

politica tecnolégica.

Pero también podemosimaginar a Sabato incluyendo en sus

andlisis ala educacién comoun factor, previo e imprescindible,

a cualquier desarrollo tecnolégico Las nuevas reglas de juego

que imponenla aceleracién tecnolégica y el avance de la globa-
lizaci6n econémica exigen —y requieren— una educacién deca-

lidad para todos. Esto ya noes s6lo un justo deseo sino que ha

pasado

a

serla condicién de existencia de unpais posible.

La igualdad de oportunidades es un fundamento de la de-
mocracia,pero,a la vez, todos los modelos competitivos de pro-
duccién y organizacion exigen gente con educacién de calidad

en todos los puestos de trabajo. La utopia ha pasado a ser una

demandareal del mundoactual.  



 

=

El desafio previo:

educacién con equidad y calidad

El problema esta planteado. Para todoslos paises es, sin duda,
el de mas larga y compleja solucién.

Imaginemosuninstante que Dios siguiese siendo argentino
—o latinoamericano- y nos dotara, ya, de un sistema de educa-
cién de calidad, para todos, desde la preprimaria hasta la cali-
ficacién profesional permanente. Y de los recursos para con-
cretarlo. {Cudntos afios pasarian antes de que empecemos a
aprovecharsus beneficios y a superarlas deficiencias que hoy
sufrimos?
Y comola respuesta divina no es la mas probable —y seria

tonto quedarse de brazos cruzados esperandola-, evaluemosla
complejidad de una solucién, tan necesaria como posible, que
obtengael consenso social que es imprescindible para permitir
su implementacién, masalla de alternativas electorales y cam-
bios de funcionarios.

Sin pretender agotar el diagnéstico, apuntemos algunos
items del balance educativo en nuestro pais, consensuadosen-
tre casi un centenar de especialistas, funcionarios y empresa-
rios de los mas variados horizontes profesionales y politicos,
en talleres organizados por Concretar. Seguramente, muchos
otros latinoamericanos reconocerdén sentencias que también
puedenaplicarse a sus realidades.

¢ Las deficiencias de calidad en la educacién plantean una
vulnerabilidad estratégica en nuestro pais. Estan presentes en
todoslos niveles y en todoslos sectores del sistema, llegando a
afectar aun a instituciones tradicionalmente consideradas de
elite.

¢ El objetivo debe ser calidad con equidad: en una democra-
cia una educacién de calidad para pocos no es aceptable, por
razones tan variadas comoobvias. Una deellas —no la menor—
es que no garantiza la igualdad de oportunidades. Pero una
educacion de baja calidad tampoco esla solucién: es una estafa
a los participantes y a los contribuyentes.

© {Qué debellegar antes: la calidad para merecer una ma-
yor inversién o sélo un mayor presupuesto permitiré aleanzar
los objetivos de calidad? Creemos que sélo se puede encarar
una educacién de alta calidad si las transformaciones pedagé-
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gicas necesarias se ven acompafados por un sensible incre-
mento de los recursos destinados a la educacién.

El tema delos recursos es critico y un pequefio calculo de-
muestra su magnitud: aceptemos queel costo de la formacién
de un profesional universitario —o, en general, de un hombre
bien educado-— debe ser del mismo orden de magnitud en los
diferentes pafses que compiten con nuestros bienes en el mer-
cado internacional. Los paises de la Comunidad Europea des-
tinan entre dos y tres mil délares, por afio, a cada alumno;
Estados Unidos,segitin se calcula, alrededorde cinco mil. Acep-
temosel nivel europeo y tomemoslos u$s 3.000/alumno/afiosi
pretendemosrecuperaralgo del atraso acumulado en nuestra
infraestructura. Para los diez millones de alumnos argentinos
deberiamos invertir alrededorde treinta mil millones de déla-
res anuales. Que, segtin los calculos, son el quince o veinte por
ciento de nuestro PBI, lo que es, desde todos los puntosde vis-
ta, imposible.

4Cémosolucionareste conflicto? Con voluntad, sudor, clari-
dad politica, tecnologia e imaginacién. Pero sin sacrificar la
calidad ni la equidad.Ni sacrificar a los docentes, ya que cuan-
to mds pobre es un pais, tanto mas necesita de excelentes do-
centes comoeje de una politica de calidad. Por lo que es impe-
rioso dar, ya, sefiales para que la docencia sea unaopcién valida
y valorizada. ;

¢ En nuestras sociedades hay un importante potencial para
sustantivas contribuciones —conocimientos, apoyos, iniciativas,
incluso recursos materiales— que generalmente no se manifies-
tan porque no se han gestado los ambitos apropiados. Pero,
también, para que la sociedad se involucre es necesaria una
gran transparencia respecto del estado de investigaciones so-
bre la calidad de la educaci6n y su difusién en los Ambitos ade-
cuados para la tomade decisiones.

Los actores del problema nacional
de la competitividad

Frente al “problema nacional” de la competitividad hay, por
supuesto, obligaciones diferentes para cada unodelos princi-
pales actores:  



 

* los gobiernos deben liderar las acciones que apunten a
ampliar y profundizar el debate, a llegar a conclusiones opera-
tivas y a implementarlas. También deben comprendery trans-
mitir los postulados fundamentales. Por ejemplo,quesin cali-
dad y equidad en la educacién —en todos sus niveles— no hay
futuro que valgala pena. El andlisis de estos temas exige aban-
donartodo rastrode frivolidad o exclusiones;

* los parlamentos deben integrarvariables que, en general,
atin ignoran y que, como la producci6ncientifica y tecnologica,
son decisivasen la factibilidad de un pais posible. Deben gene-
rar los recursos intelectuales y politicos que les permitan in-
cluir las variables del quehacer educativo, de la investigacion
cientifica y del desarrollo teenolégico en cada unode los pro-
yectos que generan o analizan y paraleerlos a la luz del con-
texto de la competitividad que pretenden;

* muchisimos empresarios deben comprenderque,si nore-
definen su perfil y sus actividades, desapareceran, y que esa
redefinicion los llevara a ocuparse de variables que —comola
educacion,la ciencia y la tecnologia— hoy todavia desconocen.

Algunas empresasque yainvierten y estan obligadas a cre-
cer en nuestro pais, aun sin verse enfrentadas a competencias
—comoalgunasde las que han compradolos monopoliosde los
servicios publicos— ya tropiezan con un contexto en el que pesan
las debilidades de la educacién, las fragilidades de la infraes-
tructura cientifica y de las instituciones tecnol6gicasy la inexis-
tencia de sistemas de generacién de recursosdealta calidad;

* los cientificos y teendlogos de valor que sobreviven dificil-
mente en nuestro pais, los pocos que vuelven del exterior y los
muchisimos que, mientras siguen en laboratorios y empresas
del hemisferio norte, mantienen algun ventriculo en supais,
deben sercriticos con respecto a su trabajo: deben reconocer
que no cualquier actividad cientifica merece el privilegio de
ser pagadapor todos, en un pais dondelosrecursosson, y siem-
pre seran, escasos.

Debenreconocer que para atacar algunos problemas ~y para
pesar en algunasdecisiones— hay que aleanzar una “masacri-
tica”; que hoy han perdidopesolos inventos o descubrimientos
de genios solitarios y que tanto la lucha contrael cancery el
SIDAcomola optimizacién de la estructura energética,el dise-
fo de politicas ambientales serias 0 nuestra reestructuracién
industrial, son temas cuyas soluciones exigen respuestas de
equipos importantes e integrados por especialistas de distin-
tas disciplinas. No de francotiradores.
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Cientificos y tecnélogos deben participar, con todos sus sa-

beres especificos, en los ambitos de concertaciénque permitan

decidir qué programas debenser priorizados. Ningun pais del

mundopuede darseellujo de dar pleno apoyo a todos los temas

de todaslas disciplinas. Tampoco debemoshacerlo nosotros;

¢ las universidades, publicas 0 privadas, deben encarar una

profunda autocritica. Deben elegir aquellas actividades para

las que estén mejor dotadas. Y sincerar su diseurso: no pueden

pretenderque dan una ensefianza dejerarquiasi ésta notiene

intima relacion con la investigacion. No pueden desarrollar

carreras cientificas si sdlo repiten lo que otros producen. No

pueden multiplicarse y crear carreras sdlo por celos 0 intereses

politicos. No pueden ser insensibles a la virtual desaparicién

de algunasdisciplinas. Y son las que mejor saben queesto su-

cede;
¢ en particular, las facultades de Ingenieria debenestar aten-

tas al debate de la competitividad y de los temas,especialida-

des y disciplinas que de él se desprendeny lo alimentan, por

ejemplo:

-las estructuras de las empresas masexitosas en los nuevos

escenarios internacionales y las nuevas formas de asociaciOn

que generanentreellas: consorcios de investigacion y desarro-

Ilo, uniones temporarias de empresas,joint-ventures, etcétera;

- las razones y consecuencias del vertiginoso aumento de

productividaden algunasindustrias,en particular aquellas en

las que la productividad crece mucho mas rapido que la de-

manda; ; :

- la progresiva desaparicion de los monopolios tecnolégicos,

es decir, la creciente certeza de que ninguna empresa puede

asumir que una tecnologia que ha logrado no sera dominada,

en el corto plazo, por el competidor;

- la menorincidencia de la mano de obra en muchos de los

sectores industriales de mayor éxito y la mayorintensidad del

capital en ellos; ? rk

- las caracteristicas de las tecnologias “horizontales” —es de-

cir, aquellas que afectan a muchos, o todos, los sectores indus-

triales— como las de disefio con computadora,las de gestién de

calidad, la nueva ingenieria de manufactura, las tecnologias

de la informacion, etcétera; :

- la menorvida delos productos, lo que provoca la necesidad

de amortizar la I+D en menos tiempo; : <r

- paralelamente,los crecientes costos de investigacién y de-
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sarrollo y la consiguiente necesidad de aumentarla producti-
vidad de la I+D, ya que cada dia se aprecia mAs suvalor y los
recursos son cada dia maseriticos;

- las cada vez mayores exigencias que la compatibilidad con
el medio ambiente implica para las empresas industriales, a
las que obliga a desarrollar nuevos materiales, diseflar nuevas
formas de manufacturay de reciclado y nuevasestrategias de
distribuci6n y de recuperacién.

Noes obligatorio que todos estos temas debanincluirse en
los planes de estudio de grado, pero también es seguro que
todos ellos deben ser conocidos y tratados. Las universidades
y, en particular, las facultades de Ingenieria, deben enfrentar
cada unode estos temas,y, probablemente varios otros, en sus
investigaciones y en sus programas de posgrado de educacién
permanente.

La optimizacién
de nuestros escasos recursos

El] mundoactual ofrece muchas evidencias de la necesidad de
masascriticas para enfrentar los problemas mds importantes.
La creacién y fortalecimiento de bloques econémicos, las mas
variadas formas de asociacién de empresasyla constitucién de
consorcios de investigacién y desarrollo son algunas respues-
tas a esta realidad.

América latina recorre con atraso ese camino. Pero nues-
tras necesidades y nuestra escasez de recursos lo requieren
con urgencia.

Debemos ser modestos en la evaluacién’de nuestras posibi-
lidades, realistas frente a la de los demds y practicos en la
concrecién de mecanismos que permitan optimizar nuestros
mejores recursos.

Hace poco, Juan Rada sostenia —con toda firmeza— que en
Chile no hay mas que dos centros universitarios que puedan
participar en actividades cientifico-tecnolégicas de excelencia.
En la Argentina muchasvecesesdificil encontrar, para una

disciplina, dos centros que merezcanesacalificacién. Pero sue-
le ser fécil mencionar una docena de lugares en los que unos
pocos investigadores se debaten para mantenersu nivel.
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Las mejores universidades de los Estados Unidos y de Eu-
ropa convocan a estudiantes no sélo de otras ciudades sino de
otros paises. En la Argentina son muypocos los estudiantes de
BuenosAires que van a Cérdoba 0 La Plata a estudiar Fisica o
a San Juan a estudiar Ingenieria de Caminos. Pero son mu-
chos los politicos que presionan para conseguir —y varios ya lo
han logrado- una Universidad Nacional en su zonay, pronto,
en su barrio...

Es urgente quese priorice el fortalecimiento de los mejores
centros para que alcancen,o afiancen,su excelencia en un tema
odisciplina, para que atraigan y convoquena los mejores estu-
diantes, docentes e investigadores.

Si donde mejorse dicta una carrera es en Neuquén,Santia-
go de Chile, Montevideo o Porto Alegre, debemos facilitar todo
lo que necesiten los estudiantes argentinos para quevayan ahi
y, paralelamente, desalentar la adjudicaci6n de recursos a otros
lugares dondesdlo se repiten recetas vetustas la falta de in-
vestigacién quita valor a la ensehanza.

También debemos imaginar cémo concentrar la investiga-
cién en esos mismos lugares. Y cémo ayudarlos para que pue-
dan generar mas y mejores recursos de excelencia.

Por eso es tan urgente como imprescindible que tanto las
universidades comocada unode los cientificos y tecndélogos dis-
cutan y disefien mecanismos para acelerar la complementa-
cién para que los mejores sejunten para eStudiar, investigar y
trabajar mejor.

Mientras tanto, en algunas facultades de nuestro pais es
facil verificar que sus mejores egresados no forman parte de su
cuerpo docente ni se acercan a ellas. Ese es un “lujo” que no
pueden permitirse ni las universidades ni las empresas. Hay
quefacilitar e impulsar a los mejores para que estén en las
universidades, asi como que se conozcan, ensefien y difundan
los temascruciales de las tecnologias de produccién y gestién
quenecesitan nuestras empresas.

Esta optimizacién debe evitar el despilfarro de recursos,
ptiblicos y privados, donde no se cumpla conlas exigencias de
equidady calidad. La tolerancia ante las farsas que constitu-
yen algunos ejemplos sélo perjudica a todos.

  

  

                                

  

  

  

 

Las preocupacionesy necesidades de los paises de nuestra
regién son semejantes, por eso se debe favorecerlas experien-
cias compartidas y los trabajos conjuntos. Las preguntas que
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provoca el desafio de la competitividad seguramente encontra-
ran respuestas andlogas en muchos de nuestros paises. Sus
universidades deben demostrar su preocupaci6n,interés, creati-
vidad, realismo, ambicién y sentido practico para enfrentarla.
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ALGUNAS CONSIDERACIONES
SOBRE LOS LIMITES
DEL CRECIMIENTO

Riccardo Petrella*

     

Es un verdadero honor para mi celebrar la gran contribucién

que uno de los vuestros, Jorge Sabato, ha hecho a la mejor

comprensién delas relaciones entre el gobierno, la industria y

la ciencia, para el progreso humano.

Muchas delas cosas que aqui encontraranhansido publica-

das en el documento Limits to competition. Quisiera empezar

esta introduccién con una pregunta: jes posible concebir hoy

una légica de cooperacién a nivel internacional?, jel sistema

actual es portador de una cultura, de una politica y de una

retérica de la cooperacién? Mi intento de respuesta esla si-

guiente: nuestro sistema actual dominante a nivel mundial, de

caracter econémico,politico, y cientifico-tecnolégico, es desde

hace cerca de quince 0 veinte afios menos portadorde unacul-

tura, unapolitica y una retérica de la cooperaci6n; y en cambio

es cada vez mas portadory aplicador de una cultura,unapoli-
tica, y unaretérica de la competencia.

Si esta proposicién es correcta, debemos deducir quela res-

puesta es que el sistema dominante noes creadorde coopera-

cién. Cierto es que esta frase, concisa y reducida, no excluye

‘ otras realidades; no significa que no haya cooperacién en el

sistema, pero su papel es secundario con respecto al papel de

la produccién,de la cultura,dela politica y de la retérica de la

competencia. Tanto es asi, que notamos hoy que también los

                    

   

    
   

  * Director de FAST (Prospectiva y Evaluacién en Ciencia y Tecnologia de

la Comisién de la Unién Europea). Profesor en la Universidad de Lovaina.
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principios de cooperacién estén siempre subordinadosa lasfi-
nalidades de la competencia. CuandoBell Atlantic y TCI deci-
den unirse a los multimedios, IBM hace una alianza con Mi-
crosoft, Siemens con Mitsubishi y con IBM, dicen “debemos
cooperarentre nosotros para ser mds competitivos”. Cuando la
Comunidad Europea dice “nosotros debemos integrarnos”
es para ser mas competitiva con respecto a los Estados Unidos y
al Japon. Tambiénla idea, desarrolladaporcierta intelligentzia
americana y europea, del head to head, de la competencia de
bloque contra bloque, en la que la cooperacién regional se torna
un instrumento maseficaz para la competitividad mundial.

Ks asi que el sistema dominante también ha transformado
el mismosignificado y el mismovalor de la cooperacién, que no
es masel contrapeso de la competencia, sino un instrumento
subordinado a una mejoreficacia para la competitividad. Ha-
ciendo esta cooperacién, nuestro sistema también ha cambia-
do directamentela logica de la competencia. Pero ;qué signifi-
ca competencia? Para nosotros, que somoslatinos, significa cum
petere, o sea buscar juntos; para los anglosajones, competition
equivale a to seek together, buscar juntos. En cambio, particu-
larmente, desde hace veinte afios, nosotros hemostransforma-
do el concepto de competition y de to seek together en rivalidad,
en la eliminacién del otro. De modo que hoy, cuando ustedes
preguntan a alguien “jpor qué quieres ser innovador?”, él dira
“debo ser innovador para ser competitivo, porquesi noel otro
me apartara del mercado y valdré més muerto”. Hace cuatro
afios tuvimos un debate con el director del Departamento de
Investigacién y Desarrollo de Shell International, y hablaba-
mosdeestrategias de politica en el A4mbito de la European In-
dustrial Research Management Association. Nuestras postu-
ras eran antitéticas y le pregunté “but, why do you invest in
R&D?’ y él, correctamente, me contest6 textualmente“to kill
my competitors”. En este sentido, podemosdecir quepor el mo-
mento el sistema dominante es productor de una cultura, una
politicay una retérica de la competencia, que se esta volviendo
el objetivo ntimerounodela estrategia de los actores econémi-
cos dominantes. Para la empresa de hoy, ser competitivo es el
objetivo mds inmediato, pese a queescierto que, a largo plazo,
el objetivo principal sigue siendo la ganancia. Vayan a unali-
breria norteamericana, y tomen nota de quincetitulos de li-
bros. Seran: Global Competitive Strategy, How to be Competiti-
ve, Corporation competitiveness, Global Economy and
Competitiveness, todos en funcién de la competitividad. Pero
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significativo y novedoso es que no es solamente un problema

de competitividad entre empresas: poco a poco, se habla cada

vez mas de competitividad entre paises. Hoy nuestro sistema
no produce solamente unacultura,politicas y estrategias dela

competencia entre empresas, sino también entre paises y blo-

ques regionales continentales. El papel del gobierno, y del Es-

tado, se vuelve no ya el de garantizar y promoverel interés

ptiblico, sino quela funcién principal se convierte en la de crear

condiciones favorables a fin de que las empresaslocales sean
competitivas en el sistema mundial. El interés publico ahora
esta definido en funcién de la capacidad del gobierno de permi-

tir que las empresas, Ilamadas nacionales, sean competitivas.
Pero estas empresas no son nacionales. Asi cada Estado crea
las condiciones favorables para sus empresas: Francia las crea
para las empresasfrancesas, Alemaniapara las empresasale-

manas. Luego, las empresas forman alianzas entre ellas y se

rien de sus gobiernos;ésta es la realidad. jVaya cambio enlos

ultimos veinte afios! En los Pafses Bajos se ha publicado un

documento sobre politica tecnolégica del pais, titulado “Tech-

nology for competing”. El objetivo principal de la politicanacio-

nal tecnolégica de este pafs, dice el documento,es permitirle a

la economia holandesa ser competitiva. En este contexto, que

ahora notamos,el sistema educativo esta cada vez mas puesto

al servicio de la légica de la competitividad. Por eso hoy, cuan-

do en la universidad se hacen nuevos programas de estudios,

la concepcién es formar gente que posea las destrezas de que

las empresas “nacionales” tienen necesidad para ser competi-

tivas. Hoy se instrumentaliza el sistema educativo la légica

de la competencia econémica y mercantil. Pero si ustedes van

a preguntar alosdirigentes de empresas comola Bull o Erics-

son, “tell me what are your needs in the next four, five years?

Whatare your need in terms of education curricula?”,la res-

puesta sera “J dont know”. Ninguna empresaseria dira que

ella sabe qué necesitar4 dentro de cinco afios. Lo unico que

diré seré “formenmebellas personas que después formaré en

mi empresa”. Para nosotros que, enel sistema educativo, tra-

tamos de crear gente para respondera las necesidades de la

empresa, esto es bastante contradictorio. 2 la universidad es

parte de este juego enorme,de esta retérica de que debemos

formar las altas competencias para permitir a las empresas

mas competitivas quedar en un plano mundial; y la tecnologia

se convierte en el mejor instrumento para la competitividad.

Poreso, en 1985, la Comunidad Europeaintrodujoenel trata-
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do del Single European Act, la politica de la ciencia y de la
tecnologia en los tratados. ,Por qué? Porque el objetivo de la
ciencia y de la tecnologia debia ser mejorarlas bases cientifi-
cas de las industrias europeas y favorecer su competitividad
en el plano internacional. El cancer de la ideologia de la com-
petitividad ha penetrado en el articulo comunitario del tinico ac-
to europeo que ha introducidola politica cientifico-tecnolégica.

Si ustedes quieren reconstruir las ciudades que hemos des-
truido,la politica de la ciencia y de la tecnologia europea no
sirve de nada... {pero, por qué? Porque es competitiva, porque
rehacer una ciudad hermosa no permite a las empresas adqui-
rir competitividad en el plano mundial. Hoy estamos discu-
tiendo el cuarto programa marco delas actividadescientifico-
tecnolégicas de la Comunidad Europea, que se extiende desde
1994 hasta 1998,y al cual dedicaremos 13 mil millones de ECU
(cerca de 18 6 19 mil millones de dédlares) sélo 800 millones son
dedicados a cooperacién y desarrollo. Pero, ,qué cooperacién?.
Sobre estos 800 millones, mds del 85 % son cooperaciones bila-
terales. No es ésta unavisi6n globalde utilizacién de la ciencia
y de la tecnologia parala solucién de los principales problemas
del mundo pobre. Tenemos todos los conocimientos fantasti-
cos. {Tienen problemas de transporte? Les damosnuestro TGV.
éTienen necesidad de telecomunicaciones? Les ofrecemos nues-
tros multimedia... Este es el espiritu de cooperacién que noso-
tros dictamos

éPor qué nuestro sistema no producelégica, cultura y reté-
rica de la cooperacién? Porque, desde hace una veintena de
anos, el proceso de aceleracién de la mundializacién competiti-
va ha sido muy rapido. Comenzé cuando Richard Nixon decla-
ré la no convertibilidad del délar en 1971, lo que aceleré las
presiones a través de las monedas la liberalizacién de la mo-
vilidad de los capitales, y por ende, de los mercados nacionales
y de los mercados de capitales nacionales. En consecuencia, la
mundializacién de la movilidad de los capitales ha acelerado
la légica de la competitividad de la econom{ia. Y cuando mas
hemos liberalizado los movimientos del capital, mas hemos ace-
lerado los procesos de mundializacién de las infraestructuras
de las comunicaciones, sobre todo, y de los sistemas de produc-
cién. También hemosacelerado la dependencia de las empre-
sas de los bancos y de los aseguradores. Estamos hablando de
la mundializacién financiera que prevalece sobre la mundiali-
zacién de tipo industrial. Cuando miramos enla televisién y
nos cuentan que hubo movimientos de capital, que la tasa de
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cambio ha cambiado, vemos gente quetrabaja en la bolsa alre-
dedor de las computadoras, y no a los que gritan en forma de-
mencial. Liberalizacién de los movimientos de capital, mas tec-
nologia de la informaci6n y comunicacién, creo yo, han matado
a la democracia representativa. {Por qué? Veamos como ejem-
plo el fracaso del sistema monetario europeo. Antes de queel

mismosea reestablecido ;quién sabe cuanto tiempo se necesi-
tard, si es que seremos capaces de reponerlo? Si observamos
quién quiso el sistema monetario europeo, veremos que a par-
tir de 1957, el tratado de Roma,seis paises con seis gobiernos
nacionales con seis parlamentos nacionales decidieron tener a
largo plazo una moneda europea. A partir de 1973 el numero
se incrementé a nueve y después de 1975-76 fueron doce. Doce
paises, doce parlamentos europeos nacionales han queridoel
sistema monetario unico, pero en tres dias un sistema opaco,
sin ninguna imputabilidad, without any accountability, ha des-
truido la voluntad de treinta afios. Si ésta no es la crisis de la
democracia representativa {qué mas queremos para tenerla
crisis? gQue lleguen los militares y cierren los parlamentos?
Esto es el resultado dela liberalizacién de los mercadosfinan-
cieros mastecnologia de informacién es igualal fin de la demo-
cracia representativa, por lo menos en Europa Occidental.

éPor qué ha sucedido? Porque hemos sido guiados en los
ultimos veinte afios por tres grandesprincipios:el de privati-
zaci6n, el de desregulacién y el de liberalizacién de los merca-
dos, principios que en un proceso de mundializacién competiti-
va se transformaron en una mezcla explosiva que esta
cambiando el mundo. ZY por qué se da una mezcla explosiva?
Porque esta mundializacién competitiva, privatizada, desre-
gulada liberalizada, se traduce en el fondo en una concentra-
cién cada vez mayoral nivel de la tres regiones mas desarro-
lladas del mundo (América del Norte, Europa Occidental y
Japon): el 95 % de las alianzas de investigaci6n y desarrollo y
de las alianzas estratégicas entre las empresasse danenellas.
Esto esta acompafiado por una suerte de apartheid mundial
basado en el conocimiento. Estamos creando unaaristocracia
mundial de la excelencia y la competencia, a la quela ciencia,
la tecnologia y la universidad estan contribuyendo efectivamen-
te: por ello la cooperacién se hace entre los mejores. Si usted es
el mejor no va a cooperarcon el que nada sabe; va a colaborar
con el mejor, con el que tiene una mayor esperanza de quedar
competitivo. Esta clase nueva de la aristocracia de la compe-
tencia mundial, desarrolla la retérica de la inevitabilidad de la

187    



 

modernizacién competitiva sobre bases privatizadas, desregu-
ladasy liberalizadas; cuatro mil millones de personas son con-
sideradas comoinexistentes; dos mil millones de personas, de
las cuales mil doscientos millones entre las que estan nacien-
do, Corea, Taiwan, parte de China, parte de Brasil, una parte
de la India; y después estamoslos ochocientos millonesde occi-
dentales.

Ahora lamentablemente se debe hablar, en vez de transfe-
rencia de tecnologia, de la creciente no transferibilidad del co-
nocimiento y la tecnologia. Es cada vez masdificil transferir
los instrumentos y los sistemas tecnolégicos de los paises de-
sarrollados. Una tecnologia esta compuesta porcinco partes:

1) es la técnica (materia prima, equipamiento,etc.);
2) es un conocimiento, un know how;
3) es un mismoproducto;
4) es la organizacién que hace quelas técnicas, los conoci-

mientos y los productos produzcan productos;
5) es unaretorica (la explicacién de por qué una computado-

ra personal de Compaq es mejor que la de IBM,o por quéel
Peugeot 306 es mejor que el Fiat Tipo).

La transferencia de la tecnologia actual, que es este sistema
global de las cinco partes, cada vez es mAsdificil. Por esto asis-
timos a este distanciamiento cada vez mascreciente entre los
que producen y controlan cierta tecnologia y los que no produ-
cen ni controlan ciencia y tecnologia.

Pero quiero hablar de esperanza. Una de las consecuencias
mayores dela situacién actual es que el poder del Estado na-
cional comienza a desaparecer, pues ya notiene la capacidad
de influir sobre aquellos factores econémicos, politicos y tecno-
légicos de los que dependeel bienestar econémico de un pais.
Por esto, tenemos nosélo la crisis y el debilitamiento de las
democracias representativas, sino tambiénla crisis de la ocu-
pacién. Nos dicen que el Full employmenttarget no es, dicen,
masposible. Esto es el resultado de la innovacién tecnolégica
competitiva, que reduce los costos de produccién y busca au-
mentarla calidad. En un sistema saturado, la innovacién com-
petitiva tecnologica necesariamente expulga gente: es lo que
decimos siempre, estamos orgullosos de hacer tantas cosas, mas
cosas con menosgente. Esto no solo es aplicable al manufactu-
ring: piensen en la mano de obra en los Estados Unidos, donde
solamente el 14 % de la poblacién ocupada trabaja en él; si
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continuaasi, con la famosa re-engineering, s6lo en los Estados

Unidos veinte millones de puestos de trabajo seran elimina-

dos. Algunos piensan quepara el 2010 alli no habra mas que

un 5 0 6 % de personas ocupadas en manufacturing, estando

ocupadas elresto en los servicios. De los servicios sabemosbien
quela productividad hasido baja: pero hoy, con las tecnologias
de informacién y de comunicacién, podemos aumentarsu pro-
ductividad. Cuando hayamosliberalizado todoslos servicios,

no s6lo financieros, sino también de salud, de educacién, per-

sonales,etc., aumentara la productividad y eliminaremos cada

vez mas gente de los mismos.
Estos son los escenarios, entiéndase bien, extremadamente

importantes; porquela conclusién principales que, desde hace

veinte afios, hemos procedido con esta légica, hacia la destruc-

cién del contrato social nacional, que hab{a sido la base del

progresode las sociedades avanzadas.El contrato social nacio-

nal, con el capitalismoindustrial nacional, ha sido representa-

do paradigmaticamente por el taylorismo: trabaja ocho horas

durante cinco dias a la semana,por doscientos treinta y cinco

dias, mas de dos mil horas/afio, y te daré dinero para comprar-

te el automévil, la comida y te daré seguridad parael futuro.

Este fue el contrato social del taylorismo, que anduvo bastante

desdeelsiglo xix.
La tecnologia de la mundializacién competitiva, privatiza-

da, desregulada y liberalizada esta eliminando este contrato

social. El capitalismo no es mas ni industrial ni nacional, sino

mundial y meta-industrial, basado en el conocimiento y la tec-

nologia. El Estado nacional no es masel actor principal y la

clase obrera ha sido eliminada, tanto comola clase media, cada

vez masen los distintos paises. No hay mas fuerzas sociales

para hacer unpacto social a nivel mundial; y es por esto que no

podemos-sino hablar de la competencia. Entonces, ghay espe-

ranzas? Pienso que hay factores objetivos para crear unsiste-

maalternativo, diferente, un modelo justo para la cooperacién

mundial, porque hay cuatro fuerzas que me parecen que son

importantes.

¢ La primeraes la existencia de la emergencia de unasocie-

dad civil global, de cardcter mundial, que esta naciendo. Una

nebulosa de movimientos asociativos, no gubernamentales, que

se ocupan de los derechos humanos,dela igualdad de las mu-

jeres, de las minoriasétnicas, dela ecologia, etcétera. Hay cua-

tro millones de dirigentes de estas organizaciones que estan
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highly motivated. Es verdad, estan segmentados,divididos, aun
entreellos. Estén también las grandes multinacionales, como
Greenpeace, que ha sido penetradaella también porla légica
de la competencia. Yo no quisiera idealizar la sociedad mun-
dial, pero no quiero minimizarla:ella fue la que quiso la confe-
rencia de Rio de Janeiro de 1992. Nofueron los gobiernos ni los
prestadores quienes la han querido, como lo demuestra que
hasta tres dias antesde la iniciacién nose sabiasi iba a asistir
el presidente Bush.

« La segundaes el papeldelaselites iluminadas, que pue-
den jugar un papelfantastico. La historia nos ensefia que mu-
chos cambios dela sociedad resultan de la eleccién delas elites
iluminadas.

* La tercera es que no debemosolvidarla eficaz accién de
los excluidos. La gente se organiza, como los desocupados. No
hay que minimizarla accién de aquellos que protestan, pues
nosotros hablamos de sus problemas,pero ellos los viven.

* La cuarta es que hay limites internos al sistema:la libera-
lizaci6n de la movilidad de capitales, mas las tecnologias de
informacién, que han hecho explotar al sistema monetario eu-
ropeo, dejaron constatar los limites internos de esta movili-
dad, y los mismos parlamentos nacionales estén tratando de
recuperarse. E] nuevo presidente del Instituto Monetario Eu-
ropeo, que porafios hasido el presidente del Banco Internacio-
nal de Pagos, publicé hace un tiempo en el Financial Times un
articulo en el que reinvindica la necesidad de un control sobre
el movimiento de capitales. Entonces comienzan a nacer algu-
nos limites, que, realmente, me dan esperanzade posibilidad
de cambio.
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LIMITS TO COMPETITION:
UN COMENTARIO AL TRABAJO
PRESENTADOPOR R. PETRELLA

Jorge Schvarzer*

E] mundo modernopresenta posibilidades inéditas paratodas
las acciones humanas. La explotacién consciente de la ciencia
y la tecnologia ofrece un horizonte hasta hoy insospechado y
casi milagroso en cuanto al aprovechamiento de la naturaleza.
El conocimiento acumulado de las razones légicas (leyes) que
rigen a esta Ultimaofrece una fuente casi inagotable para ex-
plorar nuevas alternativas destinadas al progreso humano y
la vidasocial. Las posibilidades que se abren son tantas, y tan
variadas, que desbordan la imaginacién. La humanidad se

puede plantear desde el uso de nuevas fuentes de energia has-
ta los viajes al espacio (que ya incluyeron el descenso de los
hombres en la Luna y el envio de una sonda a Marte), o la
utilizacién de las ondas etéreas para transmitir imagenes,vo-

ces y datos entre todos los puntos del globo terraqueo.Elsiglo

xx consolidé la posibilidad de enfrentar los problemas desdela
perspectiva de la ciencia, dentro de los limites que impone la
ropia naturaleza. f

' be antigua percepcién de numerosos avatares como maldi-
ciones bfblicas han dado paso a una nuevaconciencia sobre el
lugar humanoen el Cosmos. Las enfermedades han dejado de

ser un castigo para convertirse en un problema que puedetra-

tarse y, mds atin, resolverse. Sus efectos negativos ya no se

aceptan con resignacién sino como un desafio intelectual y

practico. La experiencia frente al SIDA es reveladora como pocas

de esta nuevaetapahistorica. Esa nueva peste negradel siglo
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XX provoca légico miedo, pero no suprimela confianzasocial en
el futuro; en efecto, a diferencia de generacionesprevias, sabe-
mosque se podra prevenir en la medida en quese realicen los
esfuerzos de investigacién que sean necesarios paraello. El
miedo a lo sobrenatural es reemplazadoporla confianza en la
capacidad natural del conocimiento humano.

Esta perspectiva no siempre abre caminoal optimismopor-
quela cuestién no terminaalli. El mundo modernopresenta
riesgos tan graves como evidentes. El vertiginoso avance de
todas las acciones humanassobreel medio ambiente, multipli-
cado por el aumento de la poblacién del globo terrdqueo, esta
llegandoa horizontes antes inimaginables; ellas ya amenazan
agotar diversos recursos basicos y contaminarel planeta,in-
cluyendola posible eliminacién de factores claves para la con-
tinuidad de la propia vida. Los alertas sobre eliminacién de
bosques, la caida de la recreacién natural del oxigeno, o bien
sobrelos riesgos derivados del agujero de ozono, o la desapari-
cién de numerosasespecies vivientes, son expresiones puntua-
les de las peligrosas consecuencias que crea esta multiplica-
cién delas actividades humanas.

La cldsica proyeccién de Malthus tiende a convertirse en
una profecia mucho masrealista que lo imaginado hace dos
siglos. El planeta donde habitamos se dibuja como unasolita-
ria nave espacial, obligada a preservar los recursos disponi-
bles para la supervivencia de la vidas durante el plazohistéri-
co mas largo posible. Esta imagen es tan real como poco
difundida en la conciencia social. Las dimensionesdela nave,
quizd, son demasiado grandes para la é6ptica de cada viajero
individual, pero muyclaras para el observador, que puedeco-
locarse, idealmente, en alguna base externa.

E]alerta de los cientificos ha penetrado en algunos grupos
sociales atin minoritarios, pero no ha sido capaz de modificar
la tendencia general de los ultimos afios a la multiplicacién
geométrica de los problemas de todo caracter. El incremento
de éstos se verifica dia a dia sin quela respuesta resulte pro-
porcional a la magnitud de los desafios. La impotencia de la
sociedad para frenar esos peligros, con el ritmo y la amplitud
deseada, contrasta con el poder potencial queofrecela ciencia
y la tecnologia para encararla soluciones. Esa contradiccién
solo puede explicarse por fenédmenossociales y humanos. Las
armasdisponibles se ven melladasporel sistemade relacio-
nes establecido, implicita o explicitamente, en el sistema so-
cial que se ha construidoa nivelplanetario.
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La ciencia y la tecnologia sélo dan las posibilidades parala
accién, pero ella siempre depende de seres humanos que viven
en sociedad. No hay ideas fuera de la mente y no hay mentes
que no sean socialmente condicionadas.Por eso, a medida que
se analizan estos problemas, surge claro quelas dificultades
que se enfrentan son una consecuencia inevitable del sistema
de relaciones sociales en la escala planetaria (e incluyendo,
naturalmente, todas las escalas intermedias). La resultante
formadapor la suma acumulativa de las decisiones tomadas
por innumerablesindividuos, agrupados,a su vez, en cantidad
de conjuntos menores(sociales o nacionales), no parece seguir
el derrotero deseable. Esta misma humanidad queha creado
las herramientas basicas para actuar sobre la naturaleza no
ha logradocrear (y quizd ni siquiera imaginar) un sistema de

relaciones queposibilite dicha accién. Los enfrentamientos e
incertidumbressociales permiten explicar que las sensaciones
de peligro contrasten con aquella percepcién de oportunidades
ilimitadas que ofrece la tecnologia.

Los conflictos sociales son histéricos. La humanidadnolo-
gr6 nunca organizarse de modode optimizar, al mismo tiempo,

las relaciones equitativas entre los individuos la utilizacién
eficiente y adecuada de la naturaleza. Esa carencia nofrené (y
quizds impuls6)el progreso histérico; la humanidad puede com-
binar su avance con las mayores hecatombessociales. Ahorael

temase presenta cualitativamente distinto. La diferencia cru-

cial, ante el arribo del siglo xx1, reside en la magnitud inédita

de los desafios ocasionados pordicha evolucién. El avance del

potencialde accién humanoestal que susefectos pueden abar-

car a todo el planeta y afectar la permanencia misma dela

vida tal como la conocemos.Poreso, el acelerado procesohisté-

rico contrasta con el ritmo de adaptacién de la organizacién

social; ésta no encuentra el modo de conciliar ese poder sobre

la naturaleza con un sistema de decisiones en el seno de la

humanidad que sea, al mismo tiempo, equitativo, aceptado,

dindmico eficiente. La ciencia y la tecnologia no ofrecen res-
puestas definitivas a la pregunta de cémoconciliar infinitas
decisiones individuales (que puede y debe tomar cada uno de

los habitantes del planeta en mérito a su propialibertad) con

las exigencias naturales de armonizar esas acciones para no

destruir la organizaciénsocialni, tampoco,el sustento queofre-
ce nuestro navio planetario girando en el universo.

La cuestién es relevante, pero no exclusiva. La humanidad
se plantea otras no menos urgentes que dependende cada so-
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ciedad y cuyo planteo disimula en cierta forma la tematica an-
terior. Si algunas naciones esta preocupadaspor el hambre de
las masas, otras discuten los problemas de la desocupacién y
de la caida delos servicios de bienestarsocial, y otras encuen-
tran que sus mayoresdificultades derivan de la inexistencia
de formas democraticas de convivencia. La légica prioridad asig-
nada por cada uno a esos problemas relega otras temdticas
que, sin embargo,son decisivas para el porvenir de la humani-
dad. No se puede esperar que una sociedad hambrientase pre-
ocupepor la contaminacién de la atmésfera generada por las
opciones de consumode las sociedades masricas; el hambre
deteriora al ser humano de modo masevidente e inmediato
queel peligro potencial del agotamiento del oxigeno. Las res-
puestas no son absurdas ni totalmenteirracionales; si cada
grupo social se rige por su percepcién del tema, el problema
reside en que la resultante de esas decisiones puede ser nega-
tiva para todos.

El formidable crecimiento de una parte de la humanidad
ayud6 a crear un sistema quebradoen su propio interior en el
mismo momento en queel planeta quedé unido por lazos mds
férreos que nunca.Si los descubrimientosdel siglo xvi crearon
por primera vez un mundounificado, los avances del siglo xx
han interrelacionado a ese mundo de un modo queya noper-
mite el volver atrds. Quizas, el denominado Fin dela Historia
no sea otra cosa queel fin de una larga etapa de historias so-
ciales mas 0 menos auténomasy el comienzo de unaera plane-
taria en la cual los seres humanos son compafieros deviaje,
obligados a reconocer que las necesidades y demandas delos
restantes pasajeros dependen de una acuerdo que también ten-
ga en cuenta las restricciones del navio.

En definitiva, la humanidad se encuentra ante unaencruci-
jada inédita. Debe resolver problemashistéricos de organiza-
cién social en la escala planetaria cuando todavia no puede
decirse que haya encontrado unasoluci6n exitosa en el A4mbito
de cada nacién; debe hacerlo de manera urgente debido a los
riesgos planteadosporla evolucién critica del medio natural, y
debelograrlo superando(0 conciliando) esas exigencias con las
derivadas de otras demandassociales igualmente légicas y no
menosurgentes desde la perspectiva de los afectados.

Las propuestas conocidas se pueden agruparen tres ten-
dencias distintas en su l6gica esencial. Una corriente economi-
cista, asigna al mercadola capacidad de organizarlas decisio-
nes individuales, partiendodela idea de queéste es un sistema
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de sefiales, premios y castigos que puede orientar todas las
acciones humanasen sentido 6ptimo. Masalla de la polémica
sobre la existencia de un mercado quegenereesos resultados,
quedael hecho de que tampocoes un fenémenoespontaneo. Su
construccién, para que se adapte a las condiciones deseadas,
es motivo de un debate que resalta ante todo la existencia de
diversas variantes del mercado y, por ende,de solucionesglo-
bales diferentes. Resulta claro que estas iltimas seran 6pti-
mas, subéptimas y hasta negativas en funcién de las caracte-
risticas del sistema que se crea, y cuyos lineamientos resultan
menos explicitados de lo que se supone generalmente en las
descripciones simplistas.
Una segundavisién propone un control amplio desde un

centro tinico planetario, que deberia contar con el conocimien-
to y la capacidad deseable de ejecucién para cumplir sus objeti-
vos. Esta corriente, que puede denominarse tecnocratica, se
apoyaenlas virtudesdela planificacién frente a la carencia de
perspectiva del mercado a mediano plazo. La instalacién de
unainteligencia rectora no resuelve los problemas planteados
sino que los desplaza a otros 4mbitos; en particular, a los que
se derivan de cémose selecciona a esos individuos que van a
decidir y cémose controlan sus criterios, medidas y resultados
en un mundo tan grande y complejo comoéste.

Unatercera corriente insiste en alguna forma de democra-
cia participativa internacional que pueda debatir y acordarlos
diagnésticos y soluciones deseados. Sus propuestas, que sur-
gen deun enfoque ético de la humanidad, se basan en la con-
fianza en una cooperacién social que obtenga los mejores re-
sultados de interacciones de confianza y equidad. Es bien
conocido que esos criterios plantean unaserie de cuestiones
entre las que resaltanlas de la transicién (dadasla diferencias
que existen y pesan entrelas distintas sociedades) y de imple-
mentacién (debido al numero de personas involucradas y la
magnitud de las tematicas), no menores quelas otras ya men-
cionadas.

Cada unodeestos enfoquesfilosdficos (0 ideolégicos en el
sentido de que parten de un postulado basico no demostrable a
priori) desarrolla sus puntos de vista a partir de sus ideas,
aunquese observan casos de combinacién de propuestas cuan-
do algunos expositores pierden confianza en la bondadabsolu-
ta de unosolo de los enfoques. E] didlogo no esta roto aunque
no siemprees todo lo fructifero que podria ser debido a esas
diferencias de criterios y métodos de pensamiento.
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a) La Triada

 

Limits to competition

E] debate se da entrelas corrientes y en el seno deellas, y en é1
se inscribe la propuesta del Grupo de Lisboa, conocida como
Limits to competition. Esta obra, que merece un espacio en la
polémica porsu claridad de ideas y amplitud de miras, incluye
unaserie de diagnésticos, algunos pronésticos y un conjunto
de propuestas de implementaci6n para avanzarhacia las solu-
ciones deseadas. Es evidente que su objetivo consiste en encon-
trar la forma mas adecuada para queel escenario mas desea-
ble para el futuro humanose convierta también en el mas
probable. La riqueza y complejidad de ese trabajo exceden las
posibilidades de un comentario pormenorizado, del mismo modo
queincitan a pensarsobreel tema. Limits to competition ofre-
ce una perspectiva global y plantea una serie de aspectos que
no pueden dejarse de lado en el andlisis de los desafios actua-
les que enfrentala civilizaci6n.

Limits to competition se ubica en unaposicién critica de las
posibilidades del mercado, en la medida en que éste orienta
hacia la competencia excesiva que destruye las posibilidades
de la cooperacién. Este ultimo es su argumento central, tal y
comose refleja en su titulo; la competencia, entendida como un
valor central de las sociedades modernas, dondesetrata de
eliminar al competidor, no puederesolver los problemas que se
plantean.

Enese sentido, el texto se opone (aunquenolo diga explici-
tamente) a las variantes de mercado cuyaslégicas enfatizan la
competencia destructiva; para modificar a esta ultima necesi-
tan modificar el medio que la condiciona. Esta perspectiva Ile-
va a los autores hacia la gama de las propuestas éticas; sus
objetivos consisten en la cooperacién responsable quetienda a
la eficiencia, basada en principios de respeto y tolerancia.

Comentar esas propuestas implica introducirse en el con-
texto mds amplio de la polémica ya mencionada.Laposibili-
dad o no de lograr esas formas de cooperacién excede a un ana-
lisis de este cardcter y merece un tratamiento deotro tipo, que
tenga en cuenta la originalidad de algunas medidas propues-
tas en la obra. En cambio, parece mas practico y efectivo el
presentar algunasideas del diagnéstico vistas desde la pers-
pectiva de América latina; el resumen de las mismasno agota
el valor te6rico de ese trabajo, pero permite conciliarel esfuer-
zo de analizarlo con las posibilidades del comentarista.
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Estados Unidos, la Comunidad Europea y Japén componenla
zona desarrollada del planeta y el centro dinamico de la ten-
dencia al cambio. La Triada (como la denominé6 un analista
japonés) concentra el 80% de los intereambios mundiales y man-
tiene una proporcién semejante de todos los indicadorescla-
ves, desde la produccién industrial avanzada hasta el uso de
tecnologias estratégicas. La Triada alberga a una proporcién
reducida de la humanidad, dato que contrasta con su presen-
cia hegemonica en la capacidad dedecisién global.

Basta recordar, como hacen los autores, que sélo la ciudad
de Tokio tiene mas teléfonos instalados que todo el continente
africano, para que se vislumbre el abismo existente. O bien,
que en un mundo dondeal menosdos milmillones de personas
no tienen acceso al agua potable, California se destaca por las
600.000 piscinas de que gozan sus 25 millones de habitantes.
Notodos los californianos tienen acceso al agua, ni tampoco
todos los japoneses acceso al teléfono, pero el quiebre entre
nacionesricas y pobres no es menosgrave quela fractura en el
interior de cada sociedad.

Las estrategias de las naciones avanzadas permitieron (0
bien provocaron, segtin la perspectiva que se asuma) quelas
brechas se ampliaran. El 20% masrico de los individuos que
habitan el mundoes cada vez masrico, mientras que el extre-
mo del 20% mas pobre es cada vez maspobrey se esfuman las
antiguas politicas de welfare que protegian a los ultimos en
las naciones avanzadas. El] desmantelamiento de la malla de
protecci6n social al mismo tiempo que se reduce la oferta de

empleos genera unacreciente insatisfaccién social en el seno

de las naciones ricas, que avanza paralela a la fractura entre

naciones. No es de extrafiar que esos fenémenos amenacen la

seguridad mundial. El conflicto social es alimentadoporla per-

cepcién de la enormediferencia entre la capacidad del sistema

para satisfacer a toda la humanidad(potencial, pero no por eso

menosreal) y a la realidad del hombrey la pobreza de masas.

La concentracién de la riqueza y el poder de decisién en el

seno de la Triada es un fenédmenoestrechamente relacionado

con su rol decisivo en la produccién mundial, en la economia en

todas sus formas (regulacién, finanzas, etc.), asi como en la

creacién y el manejo dela tecnologia. En su interior surgen las

nuevas“oligarquias iluminadas” que imaginanel cursode la

humanidad, como la Comisi6n Trilateral, capaces de actuar a
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través de los nuevos medios concentrados de comunicacién en
la aldeaglobal: tres cadenasde televisién ya cubren el planeta
y tres grandes bancos de imagenes abarcan toda la informa-
cién distribuida internacionalmente. En un mundo que va a
contar ocho mil millones de personas en la segunda década del
siglo xxi, la concentracién de medios de comunicacién en la
Triada es un espejo de la concentracién de las instancias de
decision (y hasta de las propuestas parael debate).

La concentracién no reducenielimina la complejidad de las
redes que enlazan al mundo. Masaun,esta Ultima agrega otro
fenémenode consideraciénal balance dela situaci6n mundial,
dadas las exigencias que plantea sobre el funcionamiento del
sistema. Los ejemplos abundan.Si las grandes empresas aé-
reas son escasas, no es menos cierto que 55.000 aviones dese
gan cada dia en el planeta desde aeropuertos que ya son ciuda-
des completas por la dimensién de sus demandas: Heathrow
(Londres) alberga nada menos que a 70.000 personas que se
desplazan por sus instalaciones. La complejidad de la técnica,
mas las magnitudes mismasqueexige su aplicacién, desafian
las soluciones simples y los sistemas unitarios. La concentra-
ci6n del poder de decisién es elevada, perono puedeser absolu-
ta ni permanente.

El mundotriddico sumaconcentracién y complejidad. Hay
escaso numero de actores relevantes, pero multiplicidad de
Ambitos de decisién especifica que se superponene interaccio-
nanentresi. De alli que se verifiquen tendencias disimiles que
afectan sus sistemas de decisién, entre las que se cuentan, de
modoespecial, las relaciones de las empresas entresi y de ellas
con los Estados nacionales.

Limits to competition supone que la (gran) empresa privada
es la organizacién que esté comenzando a gobernar el mundo,
con el apoyo de los mayores Estados y operando en mercados
globales cartelizados. La empresa privatiza el rol social del
Estado,dicen, preparando el camino para una nueva organiza-
cién del sistema que sera global antes que internacional. El
sistemainternacional esta basado en actores nacionales, agre-
gan, mientras que el global es fruto de relaciones diferentes.
Masallade discutir estas afirmaciones, cabe agregar que, des-
de el punto de vista de la Américalatina, el sistema es interna-
cional (porquelo definen los actores de la Triada) antes que
global. El] sistema puedeser descripto comoglobal, quiza, des-
de el interior de la Triada, pues en ese Ambito tienden a supe-
rar a los antiguos Estados nacionales, pero no desde el resto
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del planeta. Sila Triada se toma como una naci6n,para el res-
to la evidencia es la internacionalizacién. Su globalizacién es
la fracturacién del resto del mundo.

b) La paz triddica

Las necesidades de la triada llevan al intento de imponerla
pax triddica, al estilo de la clasica pax romana, que impone
la distincién entre ciudadanos y barbaros, hegeménicos y he-
gemonizados. La aplicacién globalde la paz triddica se ve favo-
recida por el derrumbe del llamado bloquesoviético y la ruptu-
ra interna del Tercer Mundo. El primero suprimié el quiebre
Este/Oeste, neutralizando un desafio social al mismo tiempo
que ampliaba a los miembros del Tercer Mundo;el otro nace en
el diferente dinamismo de cada grupo de nacionesdelas per-
tencientes al “Club de los pobres”. El vertiginoso ritmo de cre-
cimiento del Sudeste asidtico aleja a ese pequefio grupo del
conjunto de la América latina, tanto como ésta, a su vez, se
distancia de las naciones maspobresy estancadas del Africa.
El Tercer Mundose divide objetivamente vias esos quiebres
econémicos quese adicionana las antiguasfracturas cultura-
les. La implosién del bloque soviético esta acompaniadaporel
desmembramiento del Tercer Mundo: Afuera de la Triada, el
mundoes confuso y no siempre aporta argumentos parael op-
timismo.

Limits to competition no avanza demasiado en la explora-
cién de la pax triddica, dejando delado la exploracién decier-
tas tendencias mundiales que colocan un signo de interroga-
cién sobre su posibilidades. Dos ejemplos recientes pueden ser
relevantes en ese sentido, aunque no resulten mds que ejem-
plos mientras no sean analizados teéricamente. La experien-
cia de la intervencién en Somalia es uno;alli fracas6 de modo

explosivo una expedici6n dedicada en principio a salvar delham-
bre a una poblacién afectada porla guerra civil. Los conflictos
en la ex Yugoslavia son otro ejemplo, dado que las grandes po-
tencias no arriban a definir un curso tinico de accién con pers-

pectiva definida para contribuir a alcanzar la paz. Esos dos
ejemplosparecen suficientes para plantear las dificultades de

esapax triddica en un mundotan complejo y fraccionado como

éste; esos problemas se hicieron mas, y no menos,dificiles por

la desaparici6n del bloque soviético comoalternativa real o vir-
tual a las potencias de Occidente. Este breve comentario pue-
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de servir para recordar que tampoco la pax romana logré ser
tan extensa en el espacio geografico cubierto ni tan duradera
en su aplicacién(si se la mide desde los parametros actuales).

El intento de algunas potencias de actuarde policfa mun-
dial ha encontrado mésdificultades de las que parece recono-
cerse a primera vista. Primero fueronlos ya clasicos fracasos
de la colonizacién del Tercer Mundo, que terminaron recono-
ciendo obligadamenteel derecho a la autodeterminacién de pue-
blos que se negaban a ser gobernadosdesde afuera, aunque no
por eso fueran siempre capaces de autogobernarse siguiendo
normas minimasde ética y eficiencia. La batalla por imponer-
se en las colonias se mezcl6é con otras logicas hasta culminar
en la guerra de Vietnam,dondelos fracasos sucesivos de Fran-
cia y Estados Unidostrazaronlos limites de las expectativas
de la hegemoniadirecta de las grandes potencias. Masrecien-
temente se destacael fracaso de los esfuerzos por imponer un
régimen politico y social a algunos paises del Tercer Mundo,
desdelos dirigidos hacia el mundoarabe hasta las intervencio-
nes de uno

u

otro tipo en Panamay Haiti. La logica de la Tria-
da no coincide esponténeamente conla légica de otras nacio-
nes y ese choque decivilizaciones sefiala las dificultades
abiertas para consolidar un sistemasocial enla escala plane-
taria que no se desentienda de los problemas delos limites
fisicos al desarrollo cuando discute la equidad entre quienes
aplican diferentes criterios de valores sociales.

c) La desconexién

La ruptura del Tercer Mundo plantea la necesidad de aplicar
diferentes criterios a diferentes grupos de naciones. Ya no se
puedetratar del mismo modoni con las mismasexpectativas a
las naciones dinamicasdel sudeste asidtico que a aquellas que
se ubican en laAméricalatina. Los diversos intentosde clasifi-
cacién de las naciones de acuerdo con sus ingresos per capita
sugieren unaestratificacién muy clara, y la presencia de una
clase media de naciones junto a un grupo cada vez mdspobre y
con menos esperanzadeseguirel recorrido que traz6é el modelo
occidental. Las dinamicas, concentradas bdsicamenteen el su-
deste asidtico, incluyen a China(0, por lo menos, a su gran
zona costera sudeste); las mds pobres se ubican en Africa, con
excepciones menores. América latina se mantieneen el térmi-
no medio desde quela crisis de la deudala golpeé brutalmente,
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conteniendo el ritmo de crecimiento de algunos de sus inte-
grantes mayores. Las naciones mas pobresnosélo son pobres:
exhiben ademasuncreciente proceso de expulsién del Ambito
de referencia y accién de las economias centrales. En su mayo-
ria, ellas se integraron al mercado mundial, voluntariamente
u obligadas a la fuerza, mediante la exportacién de las mate-

rias primas que demandabanlas primeras naciones industria-
les; ese trueque de materias primas por bienes manufacture-
ros se mantuvo durante décadas,justificado porla clasica teorfa
de las ventajas comparativasy ciertos aspectos positivos de su
practica. Con el paso del tiempo, sin embargo, el sistema co-
menz6 a mostrar sus defectos, ya sea porque los compradores
tenian capacidad de controlarlos precios, ya sea porque su de-
mandade bienes dejaba deser eldstica, ya sea porqueel dina-
mismo real del conjunto se concentraba en un solo lado del
intercambio.

El gran salto de los precios del petréleo y de otras materias
primas,en la década del setenta, marcé un punto de renovado
optimismo de muchosproductores. Todo ocurrfa comosi estos
ultimos hubieran redescubierto las ventajas de ofrecer ciertas
materias primasal mercado mundial cobrandoprecios adecua-
dos por los mismos. Pero el entusiasmo dur6 poco. El oilpower
fue combatido mediante la renovacidn tecnolégica en las nacio-
nes avanzadashastatal punto que éstas lograron reducir casi
a cero su demanda marginal de combustible; el crecimiento de
esas naciones ya no entrafia un incremento en la demanda
de petréleo, como ocurrié durante el primer cuarto de siglo que
siguié a la Segunda Guerra Mundial. Con la nueva perspectiva
de la demandacayeronlos precios del petréleo, que llegaron a
valores menores (en moneda constante)a los registrados antes
del shock. Lo mismoocurrié6 con otras materias primas, ya sean
minerales, cereales o azticar, confirmando que en las condicio-
nes actuales de la economia, la demandasolvente de las gran-
des nacionesse dirige a los frutos dela inteligencia y no mas a
los productos simples.

Este fenémeno termin6 de provocar la expulsién del siste-
ma econémico mundial de numerosas naciones oferentes de ma-
terias primas. La baja de los precios unitarios, combinada con
la reduccién de la demanda, ha deprimido sus ingresos en divi-
sas y contraido profundamente su rol en el comercio mundial.
En Limits to competition se sefiala que 102 nacionesdel llama-
do Tercer Mundo vieroncaersu parte en las exportaciones des-
de el 7,9% del total mundial en 1980 hasta sélo el 1,4% en
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1990. La disminucién aparece como mas intensa porque en
1980, aiio tomado como base de comparaci6n, se registraban
precios elevados del petréleo debidoal efecto delsegundo shock
de 1979, pero no por eso los resultados son menos impactantes.

Esta desconexién (delinking) respecto del mercado mundial
que sefialan las cifras es, curiosamente,el objetivo de algunos
te6ricos africanos (como Samir Amin), que buscan independi-
zar a sus naciones de las naciones avanzadas. Pero la desco-
nexién enel Ambito comercialnova paralela con lo ocurrido en
el 4mbito financiero, donde se produce la relacién mas profun-
da (y quizd la mas perversa) que liga ahora a la mayoria de las
naciones de menor desarrollo con el mercado mundial. Limits
to competition sefiala cifras que confunden ese aspecto porque
los datos primarios indican la “desconexién”: las naciones me-
nos desarrolladas, dice, recibian el 55% del flujo mundial de
capitales en 1980 y sélo el 2% en 1990. Estascifras son ciertas
(dentro de la relatividad de las estadisticas de ese tipo), pero
no toman en cuenta queel flujo 1979-82 llevé6 la crisis de la
deuda que interrumpié esos movimientos pero agravé la de-
pendencia de los endeudadosfrente a las finanzas mundiales.
Eneste caso, el retroceso de Ja participacién no es un signo
adecuado de delinking sino un epifenédmenode otro fenémeno
de mayor envergadura como es la deuda, cuyo andlisis escapa
a este comentario, pese a su importancia.

El tema de la deuda permite recordar que la enorme hege-
monia de las finanzas en la evolucién actual de la economia
mundial plantea un problema de proporciones cuandose trata
de medir el fenémeno. Medirflujos financieros es mucho mas
dificil que medir flujos de bienes, no sélo por los problemas de
las fuentes disponibles y las formas de control sino también
por el cardcter etéreo de esos movimientos. Es escaso el dinero
real que se desplaza en el mundo mientras que resulta enorme
el monto de las transacciones basadas en dinero; dealli que
esas medidas arrojen resultados confusos porque se basan en
la suma de datos que no siempre son homogéneos y ni siquiera
correctos. El] movimiento financiero no sélo desafia al poder
politico y social: también desafia a los intelectuales que procu-
ran entenderlo con modelos cada vez menos adaptados a su
realidad.
En definitiva, un grupo de naciones subdesarrolladas esta

en proceso de integrarse al mercado mundial a través de la
venta de bienes manufactureros, y sus perspectivas de éxito
parecen mayores cuanto mas sofisticados técnicamente son los
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bienes que puedenofrecer. Esas naciones, entre las que se des-
taca el caso de Corea, han optadoporla industria y la tecnolo-
gia como base de su marcha,repitiendo,a fines delsiglo xx, el
modelo de la revolucién industrial. Se ha sefialado que dicha
estrategia nace en la enorme carencia de bienes primarios de
esos paises, que noles dejaria otra opcién, pero lo correcto es
queese factor constituye un acicate por no una raz6n; es obvio
que otro gran grupode nacionessin recursos naturales,junto a
otras que si los tienen, han optado (sea consciente o incons-
cientemente)porla alternativa cierta del estancamiento a lar-
go plazo.

Estas ultimas, que contrastan con el dinamismodela otras,
se estén desconectando del mercado mundialen lo que respec-
ta al reparto delos frutos del progreso téenico, pero de ningin
modo son auténomas. Son mds dependientes que nunca,a tra-
vés de sus necesidadesfinancieras y de sus demandasdecier-
tos bienes ofrecidos por las naciones desarrolladas, aspectos
que sélo pueden resolver acomodandosea lo queseles exige
desde afuera. En ese sentido, la desconexi6n es unacaricatura
de la realidad, medida en términos de relaciones de fuerza,
aun cuandosea cierta en todo lo que se refiere al reparto de los
beneficios del progreso.

d) Las perspectivas (escenarios)

Limits to competition se muestra consciente de las falencias
del andlisis teérico como guia para la accién. “La historia su-
giere (aclara) que la percepcién de una amenaza mayor a la
sobrevivencia no es una condicién suficiente por si misma para
generar unareaccién adecuada. De hecho,civilizaciones, im-
perios e individuos han muerto o desaparecido a despecho de
su conciencia de amenazas graves”. De alli deducen que la hu-
manidad debe hacer una“opcién ” consciente a partirdel didlo-
go, al que ellos contribuyen con su diagnéstico as{ como con sus
propuestas.

Comoparte de su trabajo, Limits to competition encara tra-
zar cuatro escenarios posibles de la evolucién préxima de nues-
tra humanidad a partir del cruce de dos variables dicotémicas.
La primera esl control del sistema por mecanismos de merca-
do o por otros mecanismos cooperativos. La segundaes la evo-
luci6n hacia la globalizacién o integracién, opuestaa la ten-
dencia a la fragmentacién y al localismo. El cruce de esas
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variables arroja seis escenarios (por combinaciones interme-
dias, de los cuales no hay duda de quelos autores consideran
como masfavorables a aquellos que caen enel casillero donde
se cruza la variable cooperacién con la que correspondea la
integracion.

Limits to competition tiene el coraje de reconocer que los dos
escenarios masprobables, en un horizonte de diez 0 veinte afios
de plazo, no incluyen al mas deseable, pero sus posiciones los
llevan a defenderla posibilidad de insistir en su posicién. De
alli que inician unjuego de propuestasde accién donde se com-
binan ciertas ideas innovadoras con argumentos éticos que
buscan justificar las opciones asumidas. Estas propuestas son
una parte decisiva del libro, pero su diversidad y variedad plan-
tean otro nivel de andlisis que escapa, una vez mas,a este co-
mentario.

Colofén

Resumir la problematica mundialnoesfacil. Y menos todavia
sefalar los principales problemasy las perspectivasy solucio-
nes posibles. Las dificultades de la tarea no inhibenla necesi-
dad de encararla. Mas aun,la exigen, porque, masalla de los
diagnésticos, todos sienten que el planeta se encuentra en una
encrucijada.Por eso, las diferencias de opinién debenser bien-
venidas hasta que de la “discusién salga la luz”.

Limits to competition forma parte de la serie de estudios y
proclamas no conformistas que combinan la descripcién medu-
lar de la realidad mundial y sus perspectivas con las propues-
tas para una solucién mejor quela proyectada linealmente de
las mismas.Eneste sentido, esta obra es una fuente de datos y
de reflexiones sobre la humanidad que no puedeignorarse, aun-
que no necesariamente se acepten todossuscriterios. Laclari-
dad de su presentaci6n, la fuerza delestilo, la profundidad de
su exploraciones serdn elementos sugerentes para todos sus
lectores, como lo fueron para este comentarista aun cuando
sus comentarios no sean suficientes para evaluar el mérito de
los autoresoriginales.
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DEMANDA, DIFUSION Y COOPERACION:
TRES INGREDIENTES

PARA POLITICAS “GLOCALES”
DE CIENCIAY TECNOLOGIA

Jestis Sebastian*

Constituye para mi un placer y una gran responsabilidad par-

ticipar en un seminario en homenaje a Jorge Sabato y espe-

cialmente estar en una Mesaconlos colegas que nos acompa-

fian esta tarde, con los cuales me une una gran amistad. Con

Riccardo Petrella tuve oportunidad de colaboraren el Progra-

maFASTde la Union Europea, con Manuel Mari enlos traba-

jos de la OEA, con Gustavo Malek en unavariedad de temas,

tanto en su etapa de UNESCO,comoposteriormente y mucho

masrecientemente he tenidoel placer de conocer a SaraRietti.

De manera queésta es una mesa de amigos.

Veinticinco anos de cambios

en los actores del tridngulo de Sabato

No hay manera de empezar esta intervencién sin citar al pro-

tagonista, tantas veces mencionado en este Seminario, el Tridn-

gulo de Sabato (figura 1). Creo que hay que constatar, una vez

més, que la agudeza y la capacidad analitica de Jorge Sabato

fue lo suficientemente profunda comoparaidentificar de una

manera explicita a los actores que tienen un papel fundamen-

tal en el desarrollo cientifico y tecnolégico y, en consecuencia,

* Programa CYTED.
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GOBIERNO

1+D —————

a

SECTOR

PRODUCTIVO

Figura 1   
en el desarrollo social y econémico. Jorge Sabato no solamente
identific6 los actores, sino que ademasdefinié muy bien sus
funciones. De hecho,el andlisis de los actores se hace masdes-
de el punto devista funcional que desdeel punto devista es-
tructural e institucional, destacdndose especialmentelas in-
teracciones que debenexistir entreellos.

E] Gobierno juega el papel de la promocién, el sistema de
I+D el dela accién a través de la generacién de conocimientos
y tecnologias y el sector productivoelde la utilizacién y la in-
corporacion del conocimiento y la tecnologia.

éQué ha pasadoen veinticinco afios con estos actores? Evi-
dentemente han pasado muchascosas. Enel sector del Gobier-
no se han producido muchos cambios. Solamente quiero sefa-
lar dos que afectan al disefio de politicas cientificas y
tecnoldgicas. Por unaparte, el replanteamiento del papel del
Estado y la puesta en cuestién de sus funciones. En mi expe-
riencia en América Latina es donde masse ha cuestionadoel
papeldel Estado.La ola neoliberal haIegado a extremos que
son impensables, incluso en los pafses mas neoliberales. No
estoy haciendo una defensa del Estado prepotente y corrupto,
pero si del Estado comoarticulador, redistribuidor y garante
del equilibrio, equidad y consensosocial. En América latina se
asiste a un proceso de cambio del Estado que todavia no se ha
decantado,y nose conoce cual es el modelo que finalmente se
va a configurar.
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En segundolugar, la cada vez mayor interdependencia in-
ternacional. Cada vez los margenes de maniobraparalos esta-
dos nacionales son mas pequefios y son mas condicionantes los
procesos de integracién.

Estos son dos aspectos interesantes en cuanto a cambios en
las funcionesy en el papel del Estado. Si los unimosal tema de

la politica cientifica tenemos que sefialar que en estos 25 aos

ha habido un debilitamiento de las politicas publicas en Amé-
rica latinay, en concreto,de las politicas que tiene como objeti-

vo el fomento del desarrollo cientifico y tecnolégico. Todos los

indicadores muestran queen los afios 80 hubo un descenso ge-

neralizado, si bien ahora parece que esta habiendo unacierta

recuperacion. En cualquier caso, el fomento de la investigacién

cientifica sigue siendo bastante marginal enlas politicas pu-

blicas y no se encuentra en la agendade las prioridades de los

paises, por mas que enocasionesla retérica pueda sefialar otra

cosa.
Tambiénel sector de la 1+D y el sector productivo, los otros

dos vértices del tridngulo, han sufrido cambios que a su vez

est4n profundamenteinterrelacionados. {Qué ha pasadoen el

vértice de la 1+D? En estos 25 afiosla ciencia ha tenido trans-

formaciones muy profundas. Por una parte la revalorizacién

de la investigacién bdsica, porque el conocimiento se ha con-

vertido en estratégico debido a la progresiva cientificacién de

la tecnologia. Cada vez la tecnologiaes mas dependiente de

conocimiento cientifico. E] hecho de que la investigacién basi-

ca tenga un valor estratégico ha provocado que un sector que,

desde el punto devista histérico apenas tenia participacién en

este tipo de actividad, estoy hablandodel sector privado, haya

irrumpido en la investigacién basica y que nos encontremos

Ambitos en los que la investigacién basica esta liderada por

Centros de I+D de empresas,con la consiguiente tendencia a

la privatizacién del conocimiento. De tal modo quela investi-

gacién basica ha ido cambiandode nombrey se ha ido denomi-

nandoinvestigacién orientada, investigacién precompetitiva,
investigacién estratégica, para agregarle valor afiadido y huir

de la escasa consideracién de determinados medios haciala

investigaci6n basica.
También el Ambito de la tecnologia ha sufrido muchos cam-

bios en los 25 afios que estamos comentando. Especialmente a

partir de la revolucién de lo queAldo Ferrer llama el “complejo

electrénico-informatico”. Creo que el complejo electrénico-in-

formatico unido a la horizontalidad,flexibilidad, complemen-
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tariedad y transectorialidad delas teenologias ha hecho que se
multiplique su potencialidad y su capacidadde integracién en
el sector productivo, teniendo un efecto de difusion y permea-
cién muy intenso, incluso en ambitos tradicionalmente aleja-
dos de la tecnologia, como podrian ser la organizacion y los
servicios. La organizacién esta profundamente modificada por
la incorporacién de la tecnologia, especialmente por la infor-
matica. La enormedifusién de las nuevastecnologias ha gene-
rado un auténtico cambio e innovacién social que se puedeapre-
ciar de muchas maneras en todoslos paises, pero especialmente
en los paises desarrollados.

El desarrollo tecnolégico ha propiciadoenelvértice del sec-
tor productivo dos cambios que son importantes para entender
bienla situacién actual (figura 2). Los cambiosenla estructu-
ra dela producci6n, tanto a nivel de las materias primas, como
de los procesos, de los productos y de los servicios. En segundo
lugarel impactosobrela division internacionaldel trabajo con
la consiguiente secuela en la estructura del empleo. El impac-
to de las teenologias durante estos afios sobre la estructura de
la produccién esta en la base del fenémenode la globalizacién,
sobre el que no voy a extenderme,pero que ha replanteadoel
sistema econémico internacional, especialmente en aquellos sec-
tores en quela globalizacién se manifiesta mds profundamen-
te, comosonelsector financiero, las comunicaciones,lossiste-
masde produccién y distribuci6n. Los procesos de globalizacién
han creado un nuevoescenario para el comercio internacional
y ha configurado una determinada imagen del mundo. La figu-
ra 3 muestra el mapa del mundoen relaci6na la contribucién
de los paises al producto bruto mundial. Este mapadista sin
embargode reflejar la realidad social, demografica y politica
del mundo,pero refleja muy bien que el proceso de globaliza-
cion es paralelo a otro de exclusién y a un aumento dela duali-
dad en el mundo. A mi me preocupa mucho cuando en el mun-
do desarrollado se habla dela globalizacion, puesto quese tiende
a considerar al mundo comosisélo existiesen los bloqueseco-
némicamente dominantes. El mundo real es mds complicado
puesto que si se dibujara en funcién de otros pardmetros, como
por ejemplo la poblacién, nos daria una imagen inversa ala
que se muestra en la figura 3. Esto nos obliga a considerar
problemas comoeldela viabilidad de un mundotan profunda-
mente dualizado y el de su seguridad y sustentabilidad. En
cualquier caso, éste es un aspecto que en unareflexién sobre
ciencia y tecnologia hay queplantear puesto que cualquier es-
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Figura 2   
 

tragia de desarrollo cientifico y teenolégico tiene que conside-
rar en qué escenario real se esta, se desea y se puede estar.

Como resumen,se puedesefialar que los cambios en los 4m-
bitos de la ciencia, la tecnologia y el sector productivohan pro-
ducido un impacto muyrelevante en la sociedad. Si hubiera
que hacer una formulaci6ndel triangulo desde el punto de vis-
ta de las relacionesentre la ciencia, la tecnologia y el sector
productivo habria que sefialar que el impacto dela ciencia y la
tecnologia no s6lo se ha producido sobreel sector productivo
sino sobre el conjunto de la sociedad(figura 4).
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Lasrelaciones ciencia-tecnologia-sociedad podian analizar-
se hace 25 afios comolineales y unidireccionales. Hoy hay que
reconocerquela ciencia y la tecnologia han sido motordel desa-
rrollo econémico y de la innovacién social, pero ademas y por
primeravez la sociedad hasido unactor activo, un protagonis-
ta, ha sido motordel desarrollo cientifico y tecnolégico. La so-
ciedad ha dejado de ser un elemento pasivo en relacién con la
I+D. Hay quereivindicar el papel que ha jugado el programa
FASTen el andlisis de muchas de estas tendencias. Cuando
tomé contacto con el Programa FASThace unos anos, encontré
algo para mi nuevo, queesla consideracién del papel del usua-
rio como innovador. Es decir, la sociedad, el usuario y el consu-
midor como innovador y demandantede tecnologia y conoci-
miento cientifico. De tal forma que las relaciones entre
ciencia-tecnologia y sociedad se han hechobidireccionalese in-
teractivas, habiéndose creado unas nuevas condiciones que hay
que considerardecara al disefio depoliticas cientificas y tec-
nolégicas. En realidad estas relaciones ya las habia considera-
do Jorge Sabato, quien en algunode susarticulos decia que “la
ciencia y la técnica son dinamicos integrantes de la trama mis-
madel desarrollo, son efectos pero también causa, la impulsan
y también se realimentan deél”.

La actualizacién
de las politicas cientificas y tecnolégicas

El] aumento en la importancia de la ciencia y la tecnologia en la
economia y en la sociedad hasido paralelo a la revalorizacién
de las politicas cientificas y tecnolégicas. En los paises mas
desarrollados se han disehado politicas explicitas de aliento al
desarrollo cientificoy tecnolégico. En estos paises se han llega-
do a conformarsistemasciencia-tecnologia-innovacién de una
gran eficiencia. La situacién no es la misma en los paises de
menordesarrollo. Cuando nos planteamos en estos paises qué
hacer desde el punto devista de la politica cientifica y teenol6-
gica se tendrian que considerarlas peculiaridades de cada uno
de los paises y regiones a la hora de disenar «stas politicas
para nollevarse por el mimetismo. :

Megustaria plantear tres escenarios en funcién detresti-
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pos de paises. Los paises industrializados generadoresde co-
nocimientos y tecnologia, los paises mds o menosindustriali-
zados pero dependientes de conocimientosy tecnologia final-
mente los paises desindustrializados y excluidos del mundo
econémico. Por supuesto que esta tipologia no es absoluta y
a también se deberian considerar sectores productivos espe-
cificos.

Si consideramosa los paises del primer tipo, veremos que
han llegado a conformar un sistemacientifico técnico que ha
tenido como base fundamentalla cultura de la innovacién. Una
cultura de la innovacién que esta presente en el sector empre-
sarial y en el sector del Gobierno. Esta cultura ha propiciado la
definicién de politicas, programasy prioridadespara favorecer
el desarrollo cientifico y teenolégico y nos encontramos que el
tridangulo de Sabato se ha convertido en una estructura multi-
polar, reticular, interactiva, flexible y con multiples interfases.
E] Sistema ciencia-tecnologia-innovacién en estos paises prac-
ticamente ha desaparecido comotal, puesto que esta difuso y
ha permeadoen todoslos sectores, tanto de la produccién como
de la sociedad. A su vez tiene otra caracteristica muy impor-
tante que es su progresiva internacionalizacién a través de la
consolidacién de redes. Las redes se establecen como instru-
mentospara facilitar la colaboraci6n y la cooperacién interins-
titucional, interempresas y empresas-universidadesfacilitan-
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do la articulacién de todos los elementos del sistema, tanto a

nivel nacional comointernacional.

Elsistemacientifico-tecnolégico de los paises mas desarro-

llados se encuentra en uf proceso de mundializacién. Se esta

articulando como un Sistema ciencia-tecnologia-innovacién a

nivel mundial. El proceso de globalizacion de la economfa se

traduce también en una concentracién y globalizacién de la

capacidadcientffico-técnica existente con el consiguienteries-

go de exclusién de los paises que no encuentren un mecanismo

para insertarsea través de la cooperacién internacional.

Unaestrategia “glocal”

parala politica cientifico-tecnolégica

de los paises de menordesarrollo

Veamos ahorael segundoescenario correspondientea los pai-

ses mas 0 menos industrializados pero dependientes de conoci-

mientos y tecnologias, grupo depaises en el que nos encontra-

mos la mayor parte de los paises iberoamericanos. Cuando

consideramosel disefio delas politicas cientifico-tecnol6gicas

en estos paises creo que tenemos que ser mucho mas originales

y no tratar de ser miméticos de los paises de mayor desarrollo

porquelas condiciones de contexto son muy diferentes.

La cuesti6n es elaborar estrategias y disenhar instrumentos

que sean adecuadosparaestas condiciones pero sin limitarse a

la estrechez de planteamientos locales y nacionales. Se trata

de utilizar un tipo de estrategia nueva queesla “estrategia

glocal” sintesis de globaly local. Dicho de otra manera, pensar

en global y hacer enlocal: tener el pensamiento y los linea-

mientos estratégicos globales, analizar el escenario interna-

cional y a partir deello disenar unaestrategia local. Lamenta-

blemente en el discurso politico generalmente sélo hay una

vision local, no hay disefio estratégico de medianoy largo pla-

zo, hay dificultad para entender el mundo en su complejidad y

comoinsertar los problemasde cada unodentro de escenarios

de Ambito mayor. La estrategia glocal creo que noes sélo un

hallazgo de tipo semdntico, sino que marca una via para la

accion.
En los paises mas o menosindustrializados pero dependien-

tes de conocimientos y tecnologias tenemos un tridngulo de
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Sabato descompensado. Por unaparte el sector gobierno esta
poco comprometidocon el fomento de la investigacion y el de-
sarrollo tecnolégico. Ha jugado un cierto papel en nuestros
paises al promoverun desarrollo institucionalparala investi-
gacién pero en la mayorfa delas ocasiones fuera del contexto
de las estrategias econémicas y sociales.

El otro vértice del tridngulo que esta absolutamente des-
compensadoes el del sector productivo, donde la cultura inno-
vadora, a pesar de que hay ejemplos de empresas innovadoras
exitosas, no es la cultura dominante.
De esta manera nos encontramos con un tridngulo donde

practicamente el tinico vértice que esta mds o menos desarro-
llado es el sector de la produccién de conocimientos, que englo-
ba a las Universidades y algunos Centros de I1+D de tipo secto-
rial. Al no tener un sector productivo interesado con el que poder
establecer unarelacién, la capacidad de oferta de conocimien-
tos no ha podidoser rentabilizada. Creo que hay que conside-
rar estas relaciones de desequilibrio entre los tres actores del
desarrollo cientifico-tecnolégico en la mayor parte de los paises
que estamos considerando paraarticular politicas “glocales”
de fomento y articulaci6n dela ciencia, la tecnologiay la inno-
vacion.

Tres ejes
para las politicas cientifico tecnolégicas
en los paises mas o menos industrializados
dependientes de conocimientos y tecnologias

Creo que estaremos todos de acuerdo en quees dificil introdu-
cir en los gobiernos y en los empresarios una mentalidad inno-
vadora de la noche a la mafiana,porello las politicas cientifi-
co-tecnoldégicas deben tener comoobjetivo movilizar al conjunto
delos actoresy para ello se requiere introducir ciertos cambios
de enfoque respecto a los planteamientos que han podido do-
minar en el pasado.Las politicas deberfan incluir, ademas de
las acciones necesarias para consolidar una minima infraes-
tructura cientifico-tecnologica competente y actualizada, tres
ejes de accién: orientarse hacia la demanda,facilitar la ‘difu-
sién tecnolégica y revalorizar la eooperacién.

Hasta ahora los mayores o menores esfuerzos que se han
hechoporparte de los gobiernos para el desarrollo cientifico y
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tecnolégico se han basado en modelosde oferta. Se ha conside-
rado durante mucho tiempo que fomentandola investigacién

en las Universidades se iban a generar conocimientos, que se
transformarian en tecnologias y éstas en innovacién. Lo cierto

es que este flujo no funciona tan linealmente. No funcionapor-

que los actores que estan implicados en estos procesos 0 no

estan presentes o no est4n articulados. La ciencia generada no

se convierte en tecnologia y si se crea tecnologia, no se produce

innovacién. La tecnologia necesaria para las empresas se ob-

tiene por otras vias, mds que aprovechandolos esfuerzosy re-

cursos nacionales. Creo qud hay que hacer un planteamiento

diferente, como seria elaborar un esquemadepolitica cientifi-

co-tecnolégica desde el lado de la demanda. Se trata de disenar

programasconcretos pensados desde el lado de la demanda

cientffico-tecnolégica. Esto no esfacil ni se puede hacer de una

manerageneral, pero se pueden hacer experiencias concretas

en sectores bien definidos dondelas condicionesobjetivas (glo-

cales) favorecen hacer un planteamiento de atrds hacia ade-

lante. Partiendo de la innovaci6n ver quétipo de necesidades,

de tecnologias y de conocimientos son necesarios. De alguna
manera seria articular pequefios tridngulos de Sabato en sec-

tores concretos donde hubiera condiciones y que, a su vez, pu-

dieran tener un efecto de demostracién. Fortalecer la deman-

da cientifico-tecnolégica es un objetivo necesario y que se puede

alcanzar a través de politicas sectoriales del gobierno en los

Ambitos de la salud, vivienda, educacién y telecomunicaciones

entre otros, asi como a través de otro tipo de demandasdela

sociedad. Se trata también de canalizar las aspiraciones de

la sociedad, las demandas de seguridad, calidad, etc. tradu-

ciéndolas en demandas cientifico-tecnolégicas.

Un segundo eje que quierosefialar, dentro de una estrategia

de politica cientifico-tecnolégica en los paises que estamos con-

siderando,seria la de enfatizar y concentrarse en los procesos

de difusién,asimilacién y usode las tecnologias. En estos mo-

mentos la produccién cientifica de América latina apenas al-

canzael unopor ciento de la ciencia mundial. La realidad es

que en un Continente que produceel unoporciento del conoci-

miento mundialy probablemente menosdetecnologia, es muy

dificil pensar en su desarrollo en base exclusivamente a un

esfuerzo endégeno. Desde este punto de vista hay que ser tre-

mendamente creativo a la hora de disefar politicas para la

difusién, asimilacién y uso de tecnologias existentes. Eviden-

temente hay problemas

y

restriccionesa la difusién dela tec-
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nologia pero probablemente en el pasado no se han planteado
politicas adecuadas poniendoel énfasis en los elementosfacili-
tadores de los procesosde difusién tecnolégica. Esto requiere
fortalecer los elementos de interfase y vinculacién,la informa-
ci6n y la formacién, los elementos de evaluacién tecnolégica, la
capacidad denegociacién y la gestién tecnolégica, junto alfo-
mento de unacultura para la innovacin. Megustaria sefialar
un aspecto que creo relevante en nuestrospaises, quees reva-
lorizar el papel de la comunidad cientifica en estas tareas. La
comunidadcientffica puedejugar un papel muy importante en
los procesos de evaluacién, difusién y asimilacién de tecnolo-
gias, con la consiguiente revalorizacion social de su funcién.

La cultura de la cooperacién

El tercer eje que me parece fundamentalen cualquierestrate-
gia depolitica cientifica y con esto llegamos al tema especifico
de esta sesién, es la cooperaci6n. Creo que la cooperaci6n es la
variable estratégica en cualquier disefio de politica cientifico-
tecnolégica,lo es tanto haciael interior del propio sistema na-
cional comopara la necesaria inserci6n e internacionalizacién
de las capacidades cientifico-tecnolégicas. La cooperacién es
un instrumento fundamental para alcanzar la complementa-
riedad y conseguir las masascriticas necesarias, articulando
redes y favoreciendo proyectos integradosy cooperativos.

El acceso a la modernizaci6n del sistema cientifico-técnico
esta unido a la cooperacién internacional a través de progra-
mas de fomentode la cooperacién. En la Regién hay diferentes
iniciativas para el establecimiento de redes, para la coopera-
cién entre empresas en proyectos de innovaci6n y parala co-
operaci6n entre universidades y centros de investigacién en
proyectos de investigacién precompetitiva. Sin embargo toda-
via se invierte muy poco en cooperaciéncientifico-tecnolégica
internacional en nuestros paises. Del escaso gasto en I+D de
América latina se invierte en cooperacién internacional por
debajo del 2%. Esto nos indica quea la cooperaci6n internacio-
nal nose le ha reconocidoel papel estratégico quetiene.

Los tres ejes que hemos comentado, la demanda,la difusi6n
y la cooperacién constituyen, en mi opinién, los ingredientes
basicospara elaborarpoliticas “glocales” para el desarrollo cien-
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tifico-tecnolégico, que sean originales y utiles para los paises
de menorindustrializacién, pero que estan comprometidos con
estrategias de desarrollo y de insercién en el escenario inter-
nacional, comoesel caso de los paises iberoamericanos.

Enel tercer tipo de paises, que se caracterizan por su escaso
nivel de desarrollo y su exclusién se requiere un gran esfuerzo
de cooperacién internacional a través de la transferencia de
conocimientos y tecnologias para el establecimiento de las ba-
ses educativas y productivas bdsicas que aseguren un desarro-
llo sostenido y una progresiva incorporacién a un nuevo mun-
do globalizado en el que todos los paises tengan sus
oportunidadesy sulugar, en el que la cultura de la cooperacién
vaya sustituyendo progresivamentea la cultura de la competi-
tividad.

217   



    

LA EXPERIENCIA
DEL PROGRAMA REGIONAL

DE DESARROLLO
CIENTIFICOYTECNOLOGICO

DE LA OEA

Manuel Mari*

Contexto en que nacié el Programa

ElPRDCYT fue creado en 1968,por decisién de los presidentes
de América reunidos en Punta del Este (Uruguay) en 1967,
justamente en el mismoafio de la publicacién del trabajo en el
que Jorge Sabato lanza el concepto de su famoso triangulo.

r

Contexto latinoamericano

El ProgramaRegional de la OKA seinicia en un momento cru-
cial de la cooperacién para el desarrollo, justo al final del mas
largo periodo de prosperidad econémica que habia conocidoel
mundooccidental en la era moderna.

La cooperaci6n técnica en el sistema interamericano habia
pasadoyaalfinal de esa década por diversas vicisitudes, ha-
biendo reflejado siempre las tensiones propias de la asimetria
Norte-Sur. Ya desde después de la Segunda Guerra Mundial
muchos, tanto al norte como al sur del Rio Grande, reclama-
ban un Plan Marshall para América latina, lo cual encontré

* Secretaria de la Organizacién de Estados Americanos,
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dificultades tanto en Estados Unidos como en Américalatina,
donde también siempre han existido tensiones entre partida-
rios de un desarrollo patrocinado por Estados Unidos y una
mayor autonomia latinoamericana. E] viaje en 1958 delvice-
presidente de Estados Unidos (Nixon) por América latina fue
un punto culminantede estas tensiones. Sin embargo, ese mis-
mohecho tuvo unacrucial importancia parala iniciativa del
presidente Kennedy, en 1961, para lanzar la Alianza para el
Progreso.

El concepto de cooperacién parael desarrollo sufre algunas
variantes a raiz de la creacién de la Alianza para el Progreso,
que se veranreflejadas en el ProgramaRegional de Ciencia y
Tecnologia de la OEA.El concepto de asistencia técnica, en la
tradicién del sistema de Naciones Unidas, habia nacido en la
postguerra mundial, con un cierto matiz mesidnico y eurocen-
trista: era el humanismoque nacia de la masacre, descubria el
subdesarrollo y encaraba la tarea de superarlo, a imageny se-
mejanza del desarrollo occidental.

En América latina ese modelo de cooperacién encarnado tam-
bién en la Alianza para el Progreso, encuentra pronto obstacu-
los, que permitiran su superacién en el 4rea de los Programas
de ciencia y tecnologia. En el aspecto tecnolégico, ya Victor
Urquidi notaba a comienzosdelos 60 el abismo existente entre
las tecnologias introducidas por la inversién extranjera y la
capacidad local de absorcién. Una reunién organizada por
la OKA en 1964 sobrepoliticas cientificas y tecnolégicas hacia
notar el mismo problema: los programasde inversién de la
Alianza para el Progreso necesitaban la contrapartida de con-
sultoria local y del desarrollo técnico para absorberdichatec-
nologia.

Se percibe la necesidad de revitalizar la Alianza con un con-
cepto de desarrollo integral, que incluya también (véase el Acta
de Rio de Janeiro, de noviembre de 1965, adoptada porla II
Conferencia Interamericana Extraordinaria) “una mayorjus-

ticia social y un progreso econémico acelerado y arménico”; esto
depende fundamentalmente de la “movilizacién de sus recur-
sos nacionales”.

Esta percepcién se une a la movilizacién de la comunidad
cientifica latinoamericana, motivada pro UNESCO(particu-
larmente en torno a CASTALA 1965), que presiona muyacti-
vamente durantelos afios 60 a los gobiernos dela regién para
definir politicas cientificas e incrementarhasta el 1% el gasto
en investigaci6n.
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En este contexto, la comunidad cientifica latinoamericana

encuentra en el marco de la OEA un ambiente propicio para

impulsar la cooperacién y consigue el apoyo de los gobiernos

para la creacién de un ambicioso Programa Regional de Desa-

rrollo Cientifico y Tecnoldégico.
Notodoslos grupos cientificos apoyaran el Programaen su

inicio, especialmente sus trabajos para impulsar las orienta-

ciones politicas. Esto es muestra de las tensiones mencionadas

propias del sistema interamericano. «

La declaracién de los Presidentes de América en 1967 que

crea el PRDCYT supone un impulso de la Alianza parael Pro-

greso, pero’en una nueva modalidad,en el contexto antes des-

cripto de dificultades y maduracién de las ideas de coopera-

cién. Pero a diferencia de laAlianza, que suponia un compromiso

de los Estados Unidos de Kennedy, con unenfoquede asisten-

cia técnica (asistencialista), la Declaracién supone una exigen-

cia y un compromiso deAmérica latina (incluida ya la primera

naci6n del Caribe inglés, Trinidad y Tobago) para su integra-

cién: es una proclama hecha por separadodelos Presidentes

deAmérica Latina, que resuelven crear el Mercado Comun La-

tinoamericano(véase la clara influencia del modelo europeo de

integracion) y del presidente Johnson que decide apoyar esa

promisoria iniciativa latinoamericana.

El programafue disefiado por una Comisién comandadapor

el doctor Bernardo Houssay y en un afio se puso en funciona-

miento, teniendo comosecretaria el Departamento de Asuntos

Cientificos y Tecnologicos de la Secretaria Generalde la OKA,

creadosobre la base de unadivisién cientifica existente desde

antes en el Departamento de Asuntos Culturales de la OBA.

r

Rasgos caracteristicos del PRCYT

en sus comienzos

Sobre la base dela idea de cooperacién (hoy dirfamos coopera-

cién horizontal) frente a la concepcién asistencialista de los

primeros organismosinternacionales,la estrategia central de

los nuevos programas consistié en basarse en las instituciones

de la region, que debian actuar comoel soporte de las acciones

de cooperacién mas queen técnicos externos.
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E] Programa fue concebido comopracticamente el tinico exis-
tente en su época a nivel latinoamericano. Eran los comienzos
de la cooperacién regional en ciencia y tecnologia.

El Programase basé enla idea de complementariedad, es
decir se lo disefié para fomentar la cooperacién como comple-
mento delas acciones nacionales. Naturalmente esto iba a sig-
nificar un apoyo a necesidadesnacionalesdelos paises en cien-
cia y tecnologia, pero sélo en la medida en que fueran insertas
en proyectos cooperativos. El doctor Houssay hablé ya en esa
= del mercado cominlatinoamericano de ciencia y tecno-
ogia.
E] Programase extendia a todaslas dreas de las Ilamadas

ciencias duras,la tecnologia y las politicas cientificas y tecno-
l6gicas. Fue muyabierto al incluir estas ultimas, pero también
la tecnologia (la linea central de pensamiento de los presiden-
tes de América habiasido la “brecha tecnolégica”), que en los
anos 70 y 80 pasé a serla linea dominante.

El monto de los recursos propuestos originalmente parael
programa era del orden de cincuenta millones de délares. Si se
tiene en cuenta que esa sumaera para actividades de coopera-
ci6n, era unacifra considerable. Sin embargo,sélo se pudo con-
seguir diez millones de délares. En afios posterioresse llegé
hasta trece millones en alguna ocasién. En 1993 es de cinco
millones de délares.

Caracteristicas
organizacionales

El PRDCYT fue disefiado con unaestructura organizacio-
nal gil, que permitia el armado de proyectos de cooperacién
regional:

- el 6rgano maximodefinidor depoliticas era el Consejo In-
teramericanopara la Educacién,la Ciencia y la Cultura;

-un Consejo Ejecutivo Permanente (CEPCIECC)desiete
miembros, designadoporlos paises, rotativo, definia los pro-
gramasespecfficos. Fue muyactivo enlos tres o cuatro prime-
ros afios, fundamentales para la determinaciénde prioridades

222

 

y lanzamiento de programas.Su presidente trabajaba para la
CEPCIECCa tiempo completo;

- una Comisién Interamericanaasesora,de cientificos inde-
pendientes designados por el CIECC;

- finalmente, el Departamento de AsuntosCientificos y Tec-
nolégicos.

Esta estructura fue muy eficiente ert sus primeros afios y
estaba basada en dos piezas fundamentales: la CEPCIECC y
el Departamento de Asuntos Cientificos. Especialmente,lafi-
gura del Presidente de la CEPCIECC,con apoyo de los Espe-
cialistas del Departamento de Asuntos Cientificos, en su ma-
yoria provenientes recientemente de la comunidad cientifica
latinoamericana, conformaron un cuerpo ejecutivo muy inte-
grado que permitié detectar prioridadesy posibilidades, comu-
nicarse con la comunidadcientifica y lanzar las primerasini-
ciativas.
Un elemento muy importante, pero que quedé poco claro en

los Estatutos del PRDCYT fue el papel que los Organismo
Nacionales de Ciencia y Tecnologia (ONCYT)iban a tener en el
mismo. Enefecto, los Estatutos mencionan que el PRDCYT se
iba a ejecutar de acuerdo con los ONCYT,pero no fijé clara-
mente los mecanismos.

Finalmente, otro elemento que no llegé nunca a clarificarse
y que tropezé con obstaculos que determinaron su desapari-
cién, fueron los llamados “centros de excelencia” de la regién,
en torno los cuales se pensaba que iban a aglutinarse muchos
programasde investigacién y de capacitacién.

Hay, pues,juntoa la flexibilidad, los equilibrios de los Pro-
gramas, que son una novedadpara aquel tiempo;pero son equi-
librios inestables, que llevardn sin dudaa las primeras dificul-
tades: equilibrio entre lo nacional y lo multinacional, entre
asistencia técnicay cooperacion horizontal, entre aporte nacio-
nal y apoyo externo(la idea de complementariedad) y entre la
accién de los gobiernosy la de las comunidades cientifica, edu-
cativa y cultural.
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Evolucién del PRDCYT:
debilidades y fortalezas

a) Primerasdificultades del PRDCYT.

Losdatos para el andlisis que sigue a continuacién proceden
en su mayor parte de una Evaluacién realizad.Sene realizada por encargo

* Una de las primeras dificultades fue la de conseguir los
recursos con quese habia sofiado en unprincipio. Contodo, la
suma dediez a trece millones no dejé de ser considerable ensu
tiempo, sobre todo porque era practicamenteel tinico progra-
may permitié un fuerte apoyo a muchasiniciativas de coope-
racién ya muchas institucioneslocales nacientes (aunque el
spe.on infraestructura no entraba en la misién inicial de

. Tendencia a la pérdida del cardcter multinacional y a la
atomizacion. Dos elementosde la estructura organizacionaldel
PRDCYT provocarontensionesentre los paises miembros:

- la idea de los centros de excelencia;
- el Consejo Ejecutivo Permanente (CEPCIECC).

Muchospaises de tamafio intermedio y aun grandesconsi-
deraron que ambasestructuras iban a llevar a un monopolio
del Programapor parte de un numeroreducidode paises. La
idea de los centros de excelencia fue pues abandonada apenas
se comenzabaa discutir su ejecucién.

Masserio fue, con todo, el ataque a la constitucién del CEP-
CIECC, queiba dirigido en realidad a la agilidad con que su
presidente, apoyadopor el personal de laSecretaria General
dela OFA, ponia en marcha nuevosproyectosy actividades de
cooperaci6n. E] argumento formal contra esta estructura fue
la necesidad de mayorrepresentatividad de la CEPCIECC.En
realidad se criticaba el manejo supuestamentearbitrario y la
tendenciaa centrar los programasen tornoa centros de exce-
lencia de los paises mds avanzadoscientificamente.

Pronto se formé una movilizacién de personalde las canci-
llerias para tener masinjerencia en el Programa y para recor-
tar la autonomfa de accién del Presidente de la CEPCIECC y
de la Secretaria. No cabe duda de que en todo este movimiento
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tuvieron quever la tensiones propias de la OEA porsu carac-
ter politico y la desconfianza ante cualquier apariencia de ma-
nipulacién desde Washington. °

En la Reunién del CIECC de 1972 en Mar del Plata se deci-

dié que la CEPCIECCestuviera constituida por todoslos pai-

ses miembros. En esa misma reunién se opté por una reparti-

cién de los fondos del Programa en cuotas por cada pais.

Estos cambios organizacionales tuvieron sensibles efectos.

Por unlado la pérdida del cardcter multinacional. El efecto

mas grave, desdeel punto de vista de un Programade coopera-

cién, fue que el PRDCYT se convirtié, en buena medida, en un

Fondo de subsidios enciencia y tecnologia para los paises miem-

bros, en base a cuotas. Los Ilamados Proyectos Multinaciona-

les se convirtieron en bastantes casos en paraguas, 0 temas

generales, que encubrian una multiplicidad de accionesaisla-

das solicitadaspor cada pais. A pesar de esto, comose analiza-

r4 mas adelante, se pudo conservar muchode la multinaciona-

lidad en muchosde los proyectos, probablemente por caminos

opuestos a lo que estos cambios pretendian.

Porotro lado se produjo un aislamiento con respecto a las

politicas cientfficas y tecnolégicas de los paises miembros (vale

decir de los ONCYT). Este es un punto quese ha prestado a

discusiones interminables. Como instituciones politicas, los

ONCYT, aun habiendosido creados a impulsos de la comuni-

dadcientifica, han sido muchasvecescriticados por ésta como

faltos de representatividad. Muchasveces se trata de desvia-

ciones burocraticas, relativamente normales enlas institucio-

nes publicas. Otras veces los ataques han provenido de seg-

mentos de las comunidadescientificas que se han sentido

preteridos cuando los Consejos han sido dominados por grupos

distintos y aun opuestos, ya sea por motivoscientificos (de dis-

ciplinas 0 escuelas cientfficas distintas) 0 politicos (adscripeién

a partidos). En la Secretaria General de la OBA, dominada

generalemtneporcientfficos primero y por tecndlogos después,

tampoco ha habido unaposicién clara respecto alrol de los

ONCYT en el Programa.
Muchas comunidades cientificas y muchosespecialistas de

la OFA hubieranpreferido decidir ellos mismossobrela orien-

tacién de los programas

y

el destinos de los fondos sin pasar

por los gobiernos ni los ONCYT, pero esto, aunque pudiera

ser favorable a la independencia y continuidad de los progra-

mas, es a todas luces imposible en un programa interguber-

namental.
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Otro puntoque ha contribuidoa la confusién es queel Con-
sejo Interamericano que decide las orientaciones programati-
cas del PRDCYT es comtin a Educacion,Ciencia, Tecnologia y
Cultura, de manera que en muchasocasiones los delegados
representantes de los paises no pertenecenal 4rea cientifica.

Comoconsecuenciade todo esto,los cuerposdecisorios, com-
puestos por representantes definidos por las Cancillerias, en
muchoscasos notienen relacién ni conocimiento con los orga-
nismos nacionales quedefinenlaspoliticas de ciencia y teeno-
logia de sus paises. Esto lleva a que en muchasocasioneslas
prioridadesdefinidas ante un organismo internacional, regio-
nal o subregional tienen poco que ver con las definidas ante
otro (UNESCO, CEPAL, SELA, CARICOM,SIECA). De la mis-
ma manera, muchasvecesse definen Programaspor duplica-
do y sin conexién ni coordinaci6n. Casi siempre la solucién a
este problemade falta de coordinaciénle es pedida a los orga-
nismosinternacionales para que traten de coordinarse. Pero la
base del problemaesla falta de coordinacién dentro de cada
pais entre las comunidadescientfficas y tecnolégicas (incluida
la comunidad empresarial), los organismosnacionales dedefi-
nici6n depoliticas cientificas y tecnologicas y los ministerios
de relaciones Internacionales, que muchas veces transmiten
senalescontradictorias a los organismos intergubernamenta-
les, provocando asi la esquizofrenia e ineficiencia de que luego
se les acusa.

Comose dijo antes, nunca llegé a definirse claramente en
qué forma el Programa Regionaliba a coordinarse con los ON-
CYT (responsablesde las politicas de ciencia y técnica de los
paises miembros). Esto no es unacritica ala mala voluntadoa
la falta de buenasintencionesde las Cancillerias latinoameri-
canas,sino que es un sefalamiento delas dificultades con que
tropieza la cooperacién internacional.

Los cambios producidos en la estructura de programacién
de la OFA en 1972 generaron unafiguraparticular, la de los
Organismos Nacionales de Enlace (ONE), nombrados por cada
pais con la funcién de definir su programaci6n nacional. Los
ONEshancubierto un abanico amplio de posibilidades: Minis-
terio de Relaciones Exteriores, organismosdeplanificacién, Mi-
nisterios de Educacién, ONCYTs. En muchoscasos las Canci-
llerias, y aun los organismosdeplanificacién han dejadoa los
ONCYT definirla lista de proyectos a presentarse a la OEA.
Peroesto no ha ocurrido siempre. De esta forma ha habido una
dicotomia dentro de muchospaisesentre los ONEs, definido-
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res de los programasnacionales, y los organismos que repre-
sentabanal pais ante los cuerpos gobernantes de la OEA para
definir las lineas programaticas del PRCYT.

Asi se lleg6 a una multiplicidad de cuerpos con problemas
fuertes de coordinacién: el CIECC compuesto por representan-
tes de Educacién y algunos ONCYT queaparecian en la dele-
gacion de algunos paises. La CEPCIECC dominadaporlos re-
presentantes de la Misiones permanentesde los paises ante la
OEA en Washington. El CICT, cuerpo asesor de cientifficos,
muchosdeellos pertenecientes a (0 ex directivos de) ONCYT,y,
finalmente, los ONE de cadapais.

Resumiendo: como consecuencia de lo expuesto se ha produ-
cido unafalta clara de distincién entre los niveles politicos y
técnicos. El Programa CYTED,no sin razén, propone esta ca-
racteristica como esencial.

b) Fortalezas y logros del Programa

La presentacién anterior de las experiencias del Programa y
sus problemas, que parece dejar poco lugar a optimismos, ha
sido sin duda aprovecahddapor programasde cooperacién ho-
rizontal en ciencia y tecnologia surgidos con posterioridad, como
los de SELA/COLCYT, CYTED-D (ahora CYTED)y en el mis-
mo senodel sistema interamericano,la iniciativa, que presen-
taremosluego, del Mercado Comiin del Conocimiento. Con todo,
es necesario también sefialar los logros importantes del Pro-
grama, parrticularmente los referidos a su capacidad de arti-
cular iniciativas de cooperaci6n, a pesar de las tendencias in-
ducidas desde 1972 hacia la pérdida de cardcter multinacional
(la “nacionalizaci6n”) y la atomizacién.

Eneste sentido, el Programa promovié un conjunto de mo-
dalidades de cooperacién, desde el intercambio de experien-
cias hasta la constitucién de redes informalesy, finalmente,la
realizacién de proyectos concebidos y ejecutados en coopera-
cién, ya sea con divisién de tareas 0 en paralelo. :

Este aporte original del Programa,con relacién a mecanis-
mosdela asistencia técnica tradicional, tuvo como basesufilo-
sofia misma de cooperacién, basada, comose dijo antes, en la
utilizacién de las instituciones locales como soporte dela co-
operacién mutua. La mismaasistencia técnica externala for-
maci6n de técnicos se hizo fandamentalmente en base a exper-
tos e instituciones de la regién.
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Enesto fue importante la existencia de un cuerpode Espe-
cialistas en las areas especificas de las ciencias y las tecnolo-
gias.en el Departamento deAsuntos Cientificos de la OKA, con
mucho contacto con la comunidad cientifica latinoamericana,
y aleccionados durante los primeros afios de funcionamiento
del Programa en la biisqueda de acciones cooperativas.
De esta forma, a_pesar de la pérdida de nacionalidad del

Programa desde 1972-1974 y, paraddéjicamente, a raiz de los
mismos proyectos nacionales (que eran la misma antitesis de
la multinacionalidad)se consiguié, por el contactoylavincula-
cién que permitieron las reuniones de coordinacién, los cursos
y viajes de capacitacién y la accién de los Especialistas de la
OEFA (conla tan criticada “venta de proyectos” que se atribuye
a los funcionarios internacionales), promover las distintas
modalidades de cooperacién antes mencionadas a partir de la
“vinculacién” entre proyectos y cientificos de distintos paises.
Deahi surgié el concepto de “vinculacién”, que es la razén de
ser de los programas multinacionales.

Entre las modalidades de cooperacién mas exitosas del Pro-
gramahay que mencionaren primer lugar, haciendo honorala
figura que honramosen este Seminario, a la Red de Metalur-
gia.

En torno al Laboratorio de Metalurgia en la Comisién Na-
cional de Energia Atémica de la Argentina y bajo el liderazgo
de Jorge Sabato se articulé la cooperacién, hasta ahora fecun-
da, entre las instituciones tecnolégicas en Metalurgia, muchas
delas cuales no existirian sin la accién cooperativa del Progra-
ma, y que aun hoy contintan, entrando en los nuevos campos
de los nuevos materiales. Esta articulacién consistié son sélo
en la constitucién de una red (formal e informal) sino en el
armado de proyectos de cooperacién, una forma superior de
cooperacién.

De los primeros trabajos del grupo de Jorge Sabato surgié
tambiénel Proyecto Piloto de Transferenciade Tecnologia, que
chocé en sus ambiciones con una de las tensiones tipicas del
sistema interamericano de la OEA (la tensién Norte-Sur) pero
que, ademas de sus logros tecnolégicos y de lo novedoso de su
enfoque de transferencia de tecnologia (basado en la seleccién
de tecnologia a transferir mds que en el control de la importa-
da) consiguié articular toda una red de institutos tecnolégicos
y de estudiosos del fendmenodela transferencia.
En el campo dela politica cientffica y tecnolégica, en base a

los Seminarios Metodolégicos, se apoyé la articulacién de los
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muchos grupos latinoamericanos emergentes, en la acadmia y

en los gobiernos, que impulsaron esta tematica. :

Otra red importante esla iniciada en los camposdela Bio-

logia, particularmente de la Genética, que constituyé el inicio

de la actual Red de Biotecnologia auspiciada por ONUDI y

UNESCO. ; :

En el campodelas politicas se puede mencionar también el

apoyo a la cooperacién centroamericanaa través de la Comi-

sin de Desarrollo Cientifico y Tecnolégico de Centroamérica y

Panama, que después de muchasvicisitudes originadas en los

problemasde esa 4rea, hasido constituida por los Presidentes

en sus acuerdosde paz comola instancia de cooperacién subre-

gionalenciencia y tecnologia, habiéndosellegado finalmente a

la conformacién de un gran Programa Regional de Inversién

en ciencia y tecnologia financiadopor el BID. ;

También hay que mencionarel apoyo tempranoa la consti-

tucién de la Asociacién Latinoamericanade Gestién Tecnolégi-

ca (ALTEC). a...

El Programade la OEA pudoapoyarestas iniciativas y com-

plementarla accién de dichos organismosgracias a su extensa

red de proyectose instituciones cientificas basandose en la co-

operacién como herramienta fundamental.
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Ciencia, Política y Sociedad (CPS). Contribuciones a un Pensamiento Latinoamericano, que           
depende de la Universidad Nacional de La Plata. Algunos ya se encontraban disponibles en la               
web y otros fueron adquiridos y digitalizados especialmente para ser incluidos aquí. 
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representativas de autores/as del Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología,         
Desarrollo y Dependencia (PLACTED) con la intención de que sean utilizadas tanto en la              
investigación histórica, como en el análisis teórico-metodológico y en los debates sobre políticas             
científicas y tecnológicas. Creemos fundamental la recuperación no solo de la dimensión            
conceptual de estos/as autores/as, sino también su posicionamiento ético-político y su           
compromiso con proyectos que hicieran posible utilizar las capacidades CyT en la resolución de              
las necesidades y problemas de nuestros países. 
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Biblioteca PLACTED por lo tanto busca particularmente poner a disposición la bibliografía de este              
período fundacional para los estudios sobre CyT en nuestra región, y también recoge la obra               
posterior de algunos de los exponentes más destacados del PLACTED, así como investigaciones             
contemporáneas sobre esta corriente de ideas, sobre alguno/a de sus integrantes o que utilizan              
explícitamente instrumentos analíticos elaborados por estos. 
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diferentes formas de privatización del conocimiento.  
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derivadas a partir de ellos y evitar su comercialización.  
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repositorio ESOCITE, con quien compartimos el objetivo de "recopilar y garantizar el acceso             
abierto a la producción académica iberoamericana en el campo de los estudios sociales de la               
ciencia y la tecnología".  
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