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palabras, el enfoque que se propone puede ser carac-
como Aistérico-estructural, 0 sistémico-dindmico. Todo
social es visualizado como unidad compleja, conjunto

0s, niveles o instancias, cada uno con estructuras pro-
eficacia especifica, a la vez que constituyendo en con-

0 una matriz unitaria, de acuerdo al tipo particular de
cién de los distintos aspectos y al predominio de uno
La existencia y la especificidad, la autonomia y la efi-

de cada uno de los niveles, dependen de su ubicacién y
de sufuncidn, de los otros niveles, y de su modo dearticulacién

n ellos y con la unidad del conjunto. Resulta pertinente efec-
algunas breves precisiones sobre los conceptos utilizados.

,
_ Estructura, funcién, sistema
|.

En cualquier sociedad, las estructuras y las fumciones aparecen
mo invariantes; como partes del conjunto considerado que
0 cambian a través de los cambios de aquél, sino tan lenta-

ite como para considerdrselas constantes y estables.
Las estructuras son relaciones y proporciones entre diversos
mentos que caracterizan un conjuntolocalizado en el tiempo
€n el espacio, que se combinan de modo relativamente cohe-

y estabilizado, y varian mas lentamente que otros elemen-
© combinaciones en un lapso determinado. Los elementos

terogéneos que componen un conjunto estructurado estable-
cen relaciones de interdependencia e integracién, y sélo toman

eno sentido los unos por los otros. La estructura es un con-
nto unitario auténomo, con solidaridad interna y leyes pro-

jas. El modo de ser de cada elemento estd condicionado por
estructura de conjunto y las leyes que la rigen.
tructuras, subconjuntos, subsistemas, pueden tener una fun-
dominante, pero al mismo tiempo satisfacer otras funcio-
Y ser asi en mayor o menor grado multifuncionales. Las

ay
d

iy

cuales las estructuras, subconjuntos 0 subsistemas co
al mantenimiento del sistema total. Las funciones no son fijas:
definen relaciones estables slo en un tiempo limitado, y estén
sometidas a retroacciones 0 feedbacks, Son definidas a partir
de la totalidad, influidas por los otros principios del sistema,
especialmente por el grado de diferenciacién y jerarquizacién.
Las estructuras, los subconjuntos o subsistemas, los sistemas
totales concretos, son abiertos y multifuncionales; la diferencia- _
cién perfecta equivaldria a la mecanizacién, al cierre y al estan-
camiento y muerte del sistema. Las funciones son definidas como
relaciones entre subsistemas de niveles diferentes en una escala
sistematica. Las funciones son siempre insumos provenientes de _
un nivel y aportados como contribucién a otro. Solamente a
la escala de la sociedad global pueden las funciones ser identi:
ficadas con subsistemas concretos.
La nocién de sistema resulta de una divisién, por un acto

intelectual, de la realidad en sistema y su medio ambiente, que
incluye la influencia reciproca de sus respectivos cambios. Los
hechos considerados son divididos y estudiados con referencia _
a un centro de interés ya fijado. El sistema se define por una ;
lista de variables a considerar; lista modificable hasta que el
conjunto Ilegue a presentar la particularizacién buscada. El sis-
tema abarca el conjunto de componentes y de sus atributos ¥
relaciones. Aparece asi como una herramienta tedrica, una es-
tructura Iégica que permite definir una sociedad y los funda-
mentos de su orden especifico. Las relaciones se presentan como
una propiedad del sistema ligada al principio de totalidad for-
malmente definido.

El sistema es definible como un conjunto o complejo coheren-
te de estructuras internas a él, ligadas por relaciones relativ: &
mente estabilizadas. La sociedad es un gran sistema, una puesta
en relacién de subsistemas constitutivos de una totalidad de
gran dimensién; un conjunto de subsistemas, estructuras, uni- 4
dades y elementos. Las estructuras, subconjuntos 0 subsistemas —
se constituyen sobre la base de dos o masseries de elementos,
cada una definida por diferencias entre los componentes; series 



 

       



 

justes.

elexamen cientifico de un nivel, aspecto o instancia en

ema concebido ya sea como modo de produccién 0 como

© formacién social, es necesario producir los conceptos

teéricos de Ja instancia o nivel particular, de los modos

duccién que coexisten y luchan en el sistema, y de la

n de aquéllos y de sus principales instancias.

andlisis propio de las ciencias sociales debe pues enfocarse

as, estructuras, sistemas, niveles de profundidad, consi-

como estratos, aspectos, enfoques de la realidad, en

cién e interaccién, partes de una totalidad mévil que

desborda y que el esfuerzo cientifico debe restituir. En nin-

n momento puede perderse de vista el hecho que la realidad

es expresién de la totalidad de fuerzas y actividades hu-

s, de estructuras y procesos que ellas generan. Las estruc-

ras sociales resumen la totalidad de los actores y procesos so-

son definidas por éstos y a su vez los conforman y

cionan. El conjunto de actores, fuerzas, estructuras y pro-

en una sociedad y en un periodo es captable y analizable

funcién de sus distintos aspectos y niveles. Antes de utilizar

marco tedrico general para su aplicacién al objeto especifico

este trabajo, es imprescindible completar aquél con una so-

a consideracién de los aspectos dindmicos, de la problemd-

‘a del cambio social.

la sociedad vive haciéndose, solicitada a la vez por fuerzas

 conservacién y de cambio, pero impulsada en ultima instancia

Sobre cambio social, cfr. bibliografia citada en nota 1, y ademas

Lefebvre, Le manifeste différentialiste, Gallimard, Paris, 1970, H.

, La survie du capitalisme - La reproduction des rapports de pro-

tion, Anthropos, Paris, 1973.

nie Sp Cue s 4

permanente, dato al tiempo queproyecto. La d 1
del cambio social puede ser considerada en dos grandes aspec
tos: la génesis y problemdtica del cambio, y su tipologia.

Génesis y problemdtica del cambio

Las fuerzas y relaciones en el seno de una sociedad global crea 1
tres tipos de problemas interconectados, que se vinculan con la
génesis y la problematica del cambio. Ellos son: la presenci
del tiempo y su relacién con la heterogeneidad estructural; los
actores sociales; la dinamica externa.

Presencia del tiempo y heterogeneidad estructural

El hecho ya sefialado que toda sociedad esta inscripta en el
tiempo, y que éste se halla en el seno de toda sociedad, s
relaciona con la heterogeneidad estructural. Los elementos, las

configuraciones, los subsistemas constitutivos de una sociedad —

nera diferencial a los efectos del tiempo. La sociedad establece
una jerarquia entre ellos, los sitia en posiciones dominantes
subordinadas. Ello da a la sociedad sus caracteres especificos,

pero no suprime las incompatibilidades que nacen de las dife-—
rencias de origen, edad y trayectoria. Se generan de este modo
diferenciaciones, tensiones, puntos de ruptura, movimientos que
provocan y manifiestan dindmicas diferenciadas, tendientes a
imponer la conservacién de su perfil tradicional, o bien una

nueva distribucién o combinacién de los elementos componentes.
El tiempo scomete a la sociedad a diversas coacciones: en rela-—
cién al pasado inmediato, al presente y al futuro. 
 



 

 

sociedad, aun la mas mévil, comporta mecanismos

a la tradicién y al conservatismo expresarse con
inercia de los lenguajes a que recurre la reflexién

inercia relativa de los comportamientos y actitudes en
‘Acticas sociales; funcién segurizante de la tradicién).
éoaccién del presente es ejercida por los elementos recien-
actuales, y se manifiesta en el orden que prevalece, en la

icién inmediata de la sociedad como manifestacién y resul-
de la practica propia de los diversos actores sociales.
coaccién del futuro esti dada por la presencia y la activi-
de fuerzas y tendencias de desarrollo, y los elementos que

ortan para definir y optar entre diversas posibilidades pre-
tes en toda formacién social, buscando la actualizacién de

configuracién por ven
Ta sociedad esta simultaneamente ligada a estas tres historias,
que pueda predecirse cual se efectivizard y prevalecera. Esta

ica se relaciona con la presencia de desigualdades secto-
s €n cuanto al sentido, la intensidad y la rapidez de los
nbios. Asi, pueden distinguirse siempre: 1) Sectores mas len-
polos de freno, que mantienen y refuerzan los factores de

Continuidad (religién, cultura, ciertas ideologias). 2) Sectores
is rapidos, polos motores, como estructuras determinantes en

instancia del cambio (ciencia y técnica, economia, go-
ierno y administracién de los hombres y las cosas). 3) Sec-

res ubicados entre 1) y 2), sometidos a transformaciones in-
cidas por aquéllos.
Detodo ello deriva un movimiento diferencial de los sub-
temas constitutivos de la sociedad, que no se transforma en
que; presenta continuidades y discontinuidades sociales; re-
luce relaciones sociales y produce otras nuevas; combina la
ticin y la diferenciacién. La sociedad se presenta como
de un enfrentamiento permanente entre factores y dina-
os constitutivos del mantenimiento y continuidad del or-
por una parte, y del cambio y el desorden modificatorio,

Lo:e e y coacciones —
cién hacen quela sociedad sea portadora y objetode
permanente; contribuyen a constituir y a manifestar su pl
lidad; cuestionan la reproduccién pura y la simple continu

Los actores y las practicas sociales

Los dinamismos se manifiestan por y a través de actores
les, de sus practicas, sus calculos, sus opiniones, en el marco
la diversidad de relaciones, de estructuras y de situaciones
que aquéllos emergen, se insertan y operan. Algunas cara
ticas propias de todo sistema contribuyen a determinar las
gencias y posibilidades de los actores: 1) La escasez de
recursos, de los productos y de los ingresos determina la
petencia en la busqueda de ventajas superiores y de una n
mizacién de la propia situacién, entre los grupos y los
duos. 2) Un sistema social no es un puro mecanismo.
uma imperfecta correspondencia de estructuras y subsisten
constituyentes. Crea asi para los actores una esfera variable
aproximacién, de opcién y de libertad. A ello se agrega
vigencia de normas y cédigos que no son univocos, se pres
al equivoco, al malentendido y a la maniobra, para reforzar
expandir el margen de imprecisién en la defi
ciones y practicas sociales. 3) La multiplicacién y la
geneidad de las instancias o niveles de ordenamiento de
relaciones sociales (hombres, cosas, simbolos), dan la posibi
dad de jugar en ellas y entre ellas.

Los actores sociales (individuales y colectivos) tienen asi

margen de accién que les permite ser no sélo pasivos sino
vos, para obtener ventajas maximas, o para replantear su
cidn en la sociedad global. Pueden asi interpretar, solicitar,
y manipular, tratando de orientar segin sus intereses y valo
los sistemas de relaciones sociales en que participan. Interviei
en funcién de sus calculos y estrategias. Recurren a la
cién y a la contestacién. Operan sobre el sistema social,   
 



 

A un continu las

sy las realmente efectivizadas.
es son inseparables de sus prdcticas sociales, que re-

-posiciones en que aquéllos se ubican y los ejes en que
Las practicas constituyen categorias no rigurosamente

das, sino interrelacionadas en un continuo multidimen-
en el cual se pasa de una a otra por implicaciones suce-

_ El predominio de un tipo de practica caracteriza la so-
y su dindmica interna en un momento dado. Las practicas

n ser clasificadas segin que los actores se ubiquen dentro
a del orden existente.
practicas dentro del orden exhiben diversos grados, pu-

do distinguirse: 1) Actitudes y practicas de conformismo,
dad, sumisién. 2) Uso, para la ventaja maxima del actor,

mas que gobiernan los sistemas, y de situaciones para las
ellas se manifiestan en los limites del orden vigente. 3)
ueda de maximizacién de ventajas, con respeto aparente

Jas normas. 4) Cuestionamiento o impugnacién del orden,
iente a constituir un esbozo de contra-sociedad en el seno

| sistema oficial. Las actitudes y practicas fuera del orden
iden a identificarse con las tendencias revolucionarias.

-felaciones de exterioridad de una sociedad tienen conse-
cias internas para ella. La dindmica interna se combina con

%Sobre el papel de la dindimica externa, cfr.: Paul M. Sweezy, Teoria
desarrollo capitalista, Fondo de Cultura Econémica, México, 1945;
A. Baran, La economia politica del crecimiento, Fondo de Cultura

ndmica, México, 1959; Ernest Mandel, Traité d’économie marxiste,
, Paris, 1962, tomo u, capitulos xu y xin; Harry Magdoff,

Age of Imperialism, Monthly Review Press, 1969; Paolo Santi y
08, Teoria marxista del imperialismo, Cuadernos de Pasado y Presente,

Aires, 1969; Samir Amin, L’accumulation a I'échelle mondiale,
opos, Paris, 1970; Samir Amin, Le développement inégal, Les édi-
de minuit, Paris, 1973; Jacques Valier y otros, Sur I'tmpérialisme,

volyerse | de domibation ualquier sociedad, como
_ tema dinamico, se sitaa en la totalidad de sus medios,
el mas extendido: el internacional. Este se presenta ‘como es
circundante, organizado y controlado, que proporciona el _
torno; relaciona a la sociedad nacional de que se trate con
sociedades globales; genera fuerzas que contribuyen a las
tinuas variaciones del ordenamiento sociopolitico interno.

Estas circunstancias éxigen distinguir el cambio procedent
del propio desarrollo del sistema nacional, de los cambios res
tantes de la relacién con el exterior y de los factores ext
rescatando la imbricacién y la interaccién entre ambas d
cas. Exige también, sin embargo, no colocar un énfasis absoli
y excluyente en la dinamica externa. Las relaciones exteri
inciden en el desarrollo nacional interno, pero no son -unilat
mente determinantes del mismo; aceleran o frenan, modifi
© bloquean por un tiempo el proceso de transformacién in!
pero nunca o muy rara vez pueden ser consideradas com
agente provocador.
Como se verd luego mas concretamente, no se niega el papel

de la dinamica externa. La especificidad de una sociedad naci
nal y de sus ‘principales subsistemas, deriva en efecto a la vez”
de su propia historia y de sus relaciones con las socieda
extranjeras y con el sistema internacional en su conjunto. 3

Estas Ultimas relaciones afectan los principales niveles de
tealidad social interna. Provocan en el tiempo una diferen
cién cada vez mas acentuada entre las diferentes sociedades.
situacién de dependencia externa puede constituir un  siste
de referencia fundamental. Determina la totalidad que p
situar ¢ interpretar las transformaciones parcelarias. Contribuy.
a un juego de fuerzas tendientes a la unificacién homog

Revue Critique de l'économie politique, Paris, julio-diciembre 19)
Irving Louis Horowitz, Three Worlds of Development-The Theory
Practice of International Stratification, Oxford University Press, Ni
York, 1966; Gunnar Myrdal, The Challenge of World Poverly-A Wo
Antipoverty Programme in Outline, Pelican Books, 1971; Joseph FiInternational Politics, Conflict and Harmony, Pelican Books, 1973. 
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| dependencia externa produce efectos dir
y de retroaccién, que pueden darse en términos de

explotacién, importacién, demostracién, imposicién
los externos, substitucién y/o adicién de elementos,

a los actores y practicas interiores. Puede desembocar
situacién estructural de pérdida de posibilidades de ac-

material y en lo espiritual que, a su vez, refuerzan la

ndencia de las potencias internacionales y contribuyen al
entode la brecha diferencial.
| sentido inverso, deben constatarse los limites de la expan-

de las relaciones internacionales de dominacién-subordi-
, emergentes a partir de cambios en el entorno interna-

, y de cambios en el interior de las sociedades dominadas.
dominacién colonizante no actta en sentido Unico, y puede
el contrario estimular la emergencia de fuerzas que reivin-

ican la emancipacién, 1a especificidad, la voluntad de solu-
nes nacionales inéditas, la legitimidad y la consolidacién de

la autonomia y del pluralismo en el sistema internacional. Estas
dencias pueden a su vez proyectarse criticamente sobre las

propias sociedades desarrolladas y hegemdnicas.

Elementos para una tipologia del cambio social

‘a la formulacién de una tipologia elemental del cambio So-
, se tomard en cuenta la diferenciacién entre cambio inheren-
al sistema y mutacién del sistema. En relacién a lo segundo,

e haré referencia al concepto y a los caracteres de las muta-
nes; a las distinciones entre reforma y revolucién,y entre
imiento y desarrollo, y al concepto de proyecto histérico.

Elconcepto de cambio inherente a todo sistema Social esta li
a las nociones de inmanencia, continuidad, realizacién. Las
tructuras y los sistemas sociales sufren continuamente camb:
inherentes a sus condiciones de existencia, composicién, func
Mamiento, reproduccién, tendencia al incremento y al cum
miento, realizacién de sus potencialidades de desarrollo. Ello §
da a través de la diferenciacién; la especializacién; la cr
complejidad de fuerzas, estructuras y 6rganos que constitu’
y hacen funcionar a la sociedad. Las fuerzas operantes en
seno de una sociedad nacional reproducen las relaciones
aseguran su permanencia y su ajuste dindmico, en un mo ie
miento no destructurante sino sometido a estructuras,

Las mutaciones son definibles como una serie de camb
miiltiples y acumulados, que afectan varias instancias de
sociedad global, de manera profunda y mas o menosirrev :
sible; incluso las crisis que resultan de estos cambios. U; 7
mutacién implica el paso de una estructura a otra, de un sis:
tema de estructuras a otro; la emergencia de diferencias
relacién a la mera reproduccién estricta de las relaciones socia~
les basicas; el predominio de la ruptura sobre la persistencia
de la identidad fundamental.
Una mutacién no constituye una transformacién sibita, total a

ni creadora de un corte visible y concientizado. Resulta de
Varios procesos que acumulan sus efectos. Afecta de manera
variable diversas instancias sociales; provoca desigualdadessec.
toriales en los cambios, en su orientacién, en su intensidad y
en su rapidez. A ello se agrega el hecho que siempre existe un
retraso en la percepcién de los cambios. La mutacién se en--
mascara en configuraciones latentes; es rechazada y reprimida

4 Cfr. bibliografia citada en notas 1 y 2) y ademis, Sociologi
des mutations, sous la direction de Georges Balandier, Anthropos, Paris,
1970; Los cambios sociales - Fuentes, tipos y consecuencias, compilado
¥ presentado por Amitai Etzioni y Eva Etzioni, Fondo de Cultura Econ6-
mica, México, 1968; André Decouflé, Sociologie des révolutions, Pres:
Universitaires de France, Paris, 1968; Jean Baechler, Les phénom
révolutionaives, Presses Universitaires de France, Paris, 1970.    
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; configurativas del transito determinado por la muta-
se hace necesario un esfuerzo de captacién al nivel co-

1 de elementos relativamente independientes. Las muta-

pueden ser parciales o globales, y su conceptualizacién

ciona con la categoria de crisis.

as mutaciones parciales son asimilables a brechas producidas

Jas innovaciones y en los procesos y formas de interioriz:

ndel cambio, con las consiguientes distorsiones, desequ

obstaculos a un movimiento sincronizado y global de

sociedad. Una acumulacién de mutaciones parciales puede

inar una respuesta dinamica que desemboque en una

eva combinacién de las relaciones de interdependencia y de

tua determinacién entre los elementos constitutivos que de-

los distintos tipos de sociedad. Se entra asi en una fase,

de mera repeticién sino de diferenciacién, que puede llegar

identificarse con la mutacién global. Esta no equivale a la

a acumulacién cuantitativa de innovaciones parciales. Se

nta como una crisis, como el fin de una sociedad y el co-

enzo de otra, en la medida en que no pueden seguir repro-

luciéndose las relaciones constitutivas de la sociedad en cues-

in. La crisis sin embargo esta sometida a la ley histérica del

ssarrollo designal y combinado de \as sociedades. No alcanza

mismo tiempo, del mismo modo y con los mismos efectos, a

diferentes sectores sociales. Puede atenuarse en algunos ni-

eles y agravarse en otros. Asi, puede habercrisis en Ja sociedad
crisis econdmica o politica en sentido clasico; o a la inversa.

La mutacién debe ser irreversible; demostrar su capacidad de
duracién en la constitucién y en el mantenimientodefinitivo

una nueva configuracién societal, sobre todo en términos de
uevas relaciones sociales, de nuevas formas de dominacién,

reproduccién de las estructuras que ha hecho surgir. La
tacién global no excluye la subsistencia de residuos y recu-
ncias provenientes de la vieja sociedad. La historia propor-

a un largo inventario de mutaciones fracasadas.

Comunmente confundidos, estos dos conceptos exigen a la
una cuidadosa distincién y la exploracién de sus vinculacio

reciprocas, El mero crecimiento, como proceso y comoresultado,
se caracteriza por el aumento gradual de propiedades cuantita-
tivas, mensurables y cifrables; la continuidad; la facil previsi-
bilidad por extrapolacién a partir de datos (aumento del PNB,
de la poblacién, etc.).

El desarrollo implica el surgimiento de propiedades nuevas,
de diversidades cualitativas; la complejizacién y el enriqueci.
miento de las fuerzas, relaciones y estructuras sociales; la crea

cién de formas, valores, ideas, estilos de vida, diferencias;

discontinuidad, los saltos, los imprevistos, los azares; y, por
consiguiente, la imposibilidad de prediccién a partir de la extra:
polacién lineal de los datos disponibles en un momento dado.
Es posible el crecimiento sin desarrollo y, a la inversa —durante
algin tiempo al menos—, el desarrollo sin crecimiento. No
existe ligazén mecanica ni automitica entre ambos aspectos di
un proceso histérico global.

Reforma y revolucién®

Un proceso de reforma constituye una experiencia de actua-
lizacién. Pretende realizar adaptaciones inevitables, dando a las
modificaciones las cualidades de transformaciones profundas que
inciden sobre las estructuras fundamentales, pero permaneciendo —
mas aqui del umbral critico que determina una verdadera mu-
tacién. El balance inestable entre factores y dinamismos de
mantenimiento y de cambio explica por qué las adaptaciones
reformistas son histéricamente mas numerosas y frecuentes que
las transformaciones globales de signo revolucionario,

5 Sobre crecimiento y desarrollo, cfr. bibliografia, notas 1, 2 y 4.
ae Sobre reforma y revolucion, cfr. Balandier op. cit., Lefebvre, ops,

eits., Decouflé, op. cit., Baechler, op. cit, 



 

 

f -provocar la irrupcién de un sistema
venir. Sin embargo, de hecho constituye menos la

de lo inesperado que la aceleracién de procesos largo
perantes que la han preparado y vuelto necesaria, deter-

© la emergencia de configuraciones. potenciales de ele-
y fuerzas en suspensién dentro de la vieja sociedad. Se

ra en el o los lugares dela sociedad donde mis tiempo

rechazado lo que contradecia el orden establecido y don-

de transformacién en el interior de la formacién social
- Su irrupcién, la fecha de su manifestacién y la forma

a ar que asume, son siempre asuntos de coyuntura.
La revolucién se define como agente de ruptura,iniciadora de

vas condiciones de existencia, que hace surgir el discurso ocul-
porel cual se expresan los cambios que la vieja sociedad rehi-
feconocer, promover o aceptar. Afecta variablemente las

rersas instancias de la sociedad, promoviendo nuevas des-
aldades sectoriales en la orientacién, intensidad y rapidez
los cambios:
‘inalmente, la revolucién no ha bastado nuncahasta el presen-

para determinar el surgimiento de una sociedad radicalmente
eva y duradera. La fractura revolucionaria nunca es completa

‘ni totalmente victoriosa, ni excluye la perduracién de resabios o
Ta emergencia de resurrecciones. Toda revolucién tiende ademas

/ 2 fecaer en lo instituido, a cristalizarse en un orden preocupado
 primordialmente por su propia conservacién. Se explica asi la
_@mergencia de conceptos tales como “revolucién permanente”,
“revolucién en la revolucién”, “reforma revolucionaria”.

Proyecto historico

Este concepto est4 referido al hecho ya sefialado que toda so-
fedad es un orden siempre aproximativo y mévil, ligado a
arias historias: la realizada, la que se cumple, la posible; y

‘ombinando elementos mezclados, acontecimientos y azares. En

s ejes. Surge esp:
Ja libertad humana, para la actualizacién de diversos
Las sociedades no estén condenadas a la imitacién ni a
repeticién; disponen de un margen de libertad de opcién,
flexibilidad de existencia, de imprevisibilidad, de creacién colec-

tiva. La sociedad aparece como proyecto, no sédlo como dato. En —
sentido inverso, la realizacién histérica concreta puede alejarse
del proyecto original, o no efectuarse en la direccién previs
por la teoria. La transformacién posible puede frustrarse, 0 no”
resultar tan radical como se supuso. La opcién y el voluntaris:
mosocialtienen sus limites. La sociedad se hace y se transforma,
pero en el interior de coacciones mas o menos definibles.

Precisados los lineamientos generales del marco teérico
cual se parte y de la metodologia que se sugiere aplicar,
pertinente considerar sus implicaciones sobre el problema baj
examen, y luego los niveles y aspectos especificos del mismo.

La ciencia en la sociedad

Antes de explicar la postura teérica que se adopta, parece per-—
tinente hacer referencia a otros enfoques que se descarta por ©
considerarselos inadecuados. .
Una primera postura, variante peculiar del agnosticismo, nieg:

la existencia de conexiones directas y comprobables entre ciencia
y técnica por una parte, y la sociedad por la otra, dadas Ii
complejidad de los aspectos y niveles implicados, y la consi
guiente imposibilidad de hallar y analizar elementos determi-

a ‘ . es @ ;
nantes y condicionantes, relaciones € interacciones precisas.

Una segunda postura, impregnada de determinismo, considera
a la ciencia y a la t a como fundamentalmente auténomas.—
Las visualiza como autodeterminadas por su propia dindmica ~

interna, constituidas en variables independientes con aptit

para generarse y expandirse por si mismas, sin reconocimien'
de las relaciones y acciones reciprocas con 1a sociedad global!
Se les atribuye asimismo una capacidad para influir de modo”   
 



 

; olitico y pe: ;
dependientes de las primeras. Los aspectos econémicos,

, politicos, culturales, de la ciencia y de la técnica, re-

asi indignos de investigacién. El anélisis de la ciencia
la técnica se reduce a un catélogo enumerativo de éxitos y
‘istas —en términos de teorias, métodos, descubrimientos,

nes, innovaciones—, ilustrado en el mejor de los casos

ejemplos de sus efectos sobre los restantes procesos y es-
as. La actividad, el aporte, la influencia de ambas, no

-insertan en el flujo real de la sociedad. No se puede expli-
asi por qué el avance de la ciencia no es mera repeticién

-acumulacién con variaciones. Se pierde su progresividad, su
itud generadora de novedad, la irreversibilidad e irrepetibi-

lidad de sus avances. Esta postura peca de extrapolacién epis-
temolégica reduccionista (Michel Foucault), por la cual las

estructuras formales del discurso de una ciencia bastan para
definir la ley historica de su aparicién y desarrollo. Su influencia

_ €s perceptible en manifestaciones tan diversas comola teoria del
_ fezago cultural de William F. Ogburn, y un nimero considerable
de los andlisis y proposiciones con referencia a los caracteres y

_ efectos de la revolucién cientifica contempordnea y a los diag-
sticos y estrategias de politica cientifica y tecnoldégica.”
Una tercera postura, determinista como la segunda aunque

_ de signo inverso, afirma el predominio practicamente absolu-
de las fuerzas y dinamicas socioeconémicas sobre los cambios

_ cientificos y técnicos, reducidos asi a meros reflejos, produc-
_ tos, epifendmenos de las primeras. Por una extrapolacién gené-
_ fica reduccionista (Foucault), la organizacién interna y las nor-

" mas formales de una ciencia son discernibles a partir de su
 contexto histérico de apariciébn y de sus condicionantes exter-
nos. Esta postura se ejemplifica en la versién oficial-dogmatica
del marxismo, aunque compartida por un namero no desdefable

7 Cfr. Allen-Hart-Miller-Ogburn-Nimkoff, Technology and Social Chan-
Appleton, Century, Crofts, Nueva York, 1957; Ch. Roig, Développe-

"ment scientifique et systime social, Institut de Recherche Economique et
de Planification, Grenoble, abril, 1970.

sionantes, se postula un enfoque que englobe dos movimientos
aparentemente contradictorios aunque de hecho dialécticamente
vinculados e interactuantes. Por una parte, cabe sostener que
la ciencia y la técnica nunca son entidades totalmente auténo-
mas, aisladas y estaticas, determinadas de una vez para siem-
pre. No surgen ni se realizan exclusivamente por si solas ni
para si mismas. Como toda otra actividad social, la ciencia
la técnica deben ser captadas, analizadas y eviluadas como

 practicas colectivas, en las condiciones de su produccién, partes
del mundo real en permanente cambio, marcadas por la socie-
dad en que estan insertadas, cuyos rasgos, contradicciones y con-
flictos reflejan y portan, en sus fines y agentes, en sus modos
de organizacién y funcionamiento, y en sus resultados. Se con-
figuran como actividades e instituciones sociales, ligadas a las
demas actividades e instituciones, en las que se anclan, con
las que interactian y cuyas determinaciones y condicionamientos
sufren. Una constelacién de fuerzas, actores, relaciones, estruc-
turas, procesos —de tipo econdémico, social, cultural, ideolégico,
Politico— presentes y operantes en una sociedad y en una etapa
historica, contribuyen a determinar y condicionar la emergen-
cia, la perduraci6n, el crecimiento y, eventualmente, la decadencia
de la ciencia y de la técnica; los problemas, las demandas, los
fines, los obstaculos, los recursos; los caracteres, actividades, con-
tenidos y productos, y el uso que de éstos se hace; la receptividad
y la difusién; los efectos mayores sobre otros niveles, estructu-
fas y procesos de la sociedad global y sobre ésta en su conjunto.
Lasinfluencias sociales no determinan ni condicionan a la ciencia
ya la técnica solamente desde el exterior, como cuadro exdgeno,
sino que también afectan de manera directa y en considerable
Brado su constitucién interna y sus actividades mismas.

8 Para una critica al marxismooficial dogmitico, cfr. Lefebvre, ops. —
cits; Roy A, Medvedev, Let History Judge, Vintage Books, Nueva York,
1971; Marcos Kaplan, La ciencia politica latinoamericana en la eneruci-
Jada, Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1970. 

Como alternativa a estas tres posturas inadecuadas y distor-
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s, de papel esencial, la ciencia y la técnica tienen
un papel relativamente secundario. Los primeros

yen a determinar el movimiento general de la ciencia y

la técnica y sus avances mas espectaculares. Las segundas

una actuacién no motora sino de aceleracién o freno,

si mismas y sobre el conjunto social; producen efectos

lores, no generadores del cambio. Su importancia puede,

embargo, llegar a ser, en determinadas circunstancias, real-

decisiva. La comprensién de esta posibilidad obliga a in-

ducirse en los movimientos de sentido inverso.

_ Por otra parte, en efecto, la ciencia y la técnica son fendmenos

socioculturales complejos, caracterizados por la discontinuidad his-

t6rica, la heterogeneidad, la-dispersién, la difusividad de sus fac-

tores y de sus resultados. La determinaci6n y el condicionamiento

de la ciencia y de la técnica por la sociedad global, y por susprin-

"cipales subconjuntos, grupos e instituciones, aunque efectivos y

primordiales, no son sin embargo absolutos. La relacién entre am-

érdenes no es de causalidad linear y mecd4nica; no opera de

odo automiatico ni univoco. Es preferible hablar de relaciones

de paralelismo y correspondencia, de ubicacién en la misma “/on-

_ gitud de onda histérica” (Hobsbawm). En todo caso, los fenéme-

Mos quetienen lugarenlas esferascientificas y técnicas no pueden

_referirse de modo simplista a los aspectos correspondientes de las

esferas econémicas, sociales y politicas, ni ser considerados como

sus meros ecos. Tampoco suele existir una armonizacién automa-

tica entre los distintos términos de las relaciones existentes.

_ A este respecto, debe tenerse especialmente en cuenta el hecho

que los hombres tienen conductas finalizadas, operan en funcién

de categorias teleoldgicas, Condiciones similares pueden generar

_ situaciones diferentes y desviaciones, que obligan a revisar la

visualizacién y el uso de las leyes de causalidad. Los hombres

determinan en medida considerable su propia evolucién, a partir

de su capacidad de crear su propio medio sociocultural y de

elegir sus propios criterios de supranormalidad (rasgos por en-
cima del promedio vigente que se busca favorecer), a través
de una red de feedbacks positivos y amplificadores.

tico .

aMti 4 on
einc del grado las fuerzas productivz
de la economia, del subsistema de relaciones sociales, de la cul.
tura y las ideologias, de las estructuras politicas e institucio-
nales, y de la formacién global. Al mismo tiempo, la ciencia y la
técnica constituyen un nivel con especificidad, autonomia relati-
va, eficacia propia, capacidad de retroaccién sobre si mismas y
sobre los-aspectos, niveles ¢ instancias que actan como, determi-
nantes y condicionantes externos a la esfera de aquéllas. Pueden
actuar sobre aquéllos como factores de estructuracién, movimien-
to, cambio, destructuracién y restructuracién. Nacidas la ciencia
y la técnica a partir y dentro del marco de determinadas conste- _
laciones de condiciones relativamente externas a ellas, una vez que
logran cierto grado de madurez y dinamismo y se establecen como_
medio de generar beneficios, poderes y progresos, pueden lograr
Contenidos y potencialidades que trascienden los motivos y los
mecanismos gue contribuyeron a crearlas y desarrollarlas. Pueden
introducirse en todas las esferas de la existencia, del pensamiento
ydela practica, y operar comofactor influyente y a menudo de-
cisivo de la vida social. En tales condiciones, la ciencia y la téc-
nica suscitan cambios en las fuerzas productivas; en el guantum
del excedente econédmico; en las bases materiales de la sociedad;
en las relaciones sociales; en las estructuras y procesos de tipo cule
tural y Politico; en suma,en todas las formas de organizacién, de
funcionamiento y de conciencia. Estos cambios, a su vez, pueden
estimular én segundaretroaccién, el avance de la ciencia y de la
técnica. En el proceso por el cual contribuyen al cambio en otros
aspectos y niveles, la ciencia y la técnica siguen cambiando por
si mismas y refuerzan su propio reconocimiento, su status y su
Prestigio, su poder y sus posibilidades operativas.

Asi, entre la ciencia y la técnica y los otros niveles de la
Sociedad, existe una interdependencia estructural y funcional,
Se teje una compleja red de interacciones, Cambios en un onde
° instancia influyen en los otros, en grados, con ritmos y direc-
a variables; y también en los desarrollos sociohistéricos mas
mplios. Resultan indispensables el inventario detallado ye 



 

e fuerzas y elaciones implicadas

ico y técnico al nivel de Ja sociedad global.

de esperar que los lineamientos del enfoque integrado que

intenta esbozar uporten las premisas y orientaciones generales

resulten adecuadaspara la elaboracién y la aplicacién de un

na analitico razonablemente operativo y fértil. Se parte de

suposicién que la ciencia y la técnica por un lado, la politica

fica por el otro, constituyen subconjuntos o subsistemas in-

ntes de la totalidad que se quiere considerar (pais, regién

ternacional, mundo). Cada subconjunto aparece organizado, con

fuerzas operativas, estructuras estables y procesos activos, en

"apertura relativa y en perpetuo intercambio con el exterior, es

decir el sistema global considerado como medio circundante ge-

neral, y con los demas subconjuntos.

Las esferas consideradas son: 1) El sistema internacional.

2) EIsistema social nacional. 3) Los subsistemas dé la ciencia

y de la técnica. 4) El subsistema de la politica cientifica. Cada

“uno de ellos incluye —como aspectos y niveles— actores, fuer-

zas, estructuras, funciones, actividades y procesos de tipo: a)

econémico, b) social, c) cultural-ideolégico, d) politico, e) ins-

titucional, f) militar, g) cientifico y técnico. La divisién se adop-

ta, por supuesto, para fines analiticos, sin perder de vista la

conexién ¢ interaccién de las esferas, aspectos y niveles entre si

y con la totalidad real, ni el hecho de las ramificaciones mutuas,

en virtud de las cuales las estructuras y actividades que aparecen

auténomas y comofines en si mismas por unaparte, al mismo

tiempo existen, inciden y operan en el interior de las demas, como

insumos, componentes y medios deellas.

Finalmente, ciencia pura, ciencia aplicada, tecnologias, téc-

nicas, actividades de desarrollo, configuran un continuo en el

que aquéllas interactian de modo multivoco, y tienden cada

vez mas a constituirse como subsistema Gnico dentro del sis-

tema de la sociedad global. Asi, en lo sucesivo, se usara la pa-

labra ciencia en el antiguo significado baconiano, cada vez mas

adoptado por los medios de la politica cientifica, es decir, como

expresion abreviada para la ciencia y la técnica, la inves igacion

_ y el desarrollo, las disciplinas fisico-naturales y las s les.

Il. EL SISTEMA INTERNACIONAL '

El antecedente griego y helenistico

LA imporTANCIA de la dimensién internacional para el des-
arrollo cientifico y técnico surge de una experiencia histérica
varias veces milenaria. Algunos de los mas claros ejemplos son
extraidos de la civilizacién grecolatina, de la etapa de desarro-

Ilo del capitalismo liberal, y de la situacién contempordnea. _
La explosién cientifica y técnica en la Grecia clasica, espe-

cialmente en Atenas, reconoce, como elementos explicativos =

fundamentales, entre otros —por una parte, la interaccién con
las sociedades asidticas, de la que incorporan las conquistas
culturales, técnicas y cientificas de la Edad del Bronce; y por
otra parte, el papel central asumido por la expansién comer-—
cial y la colonizacién. Los griegos, a los que la geografia y la
escasez de tierras dispersan por la cuenca mediterranea, man- i
tienen con la madre patria lazos determinados por las tradicio-
nes econémicas y culturales, y por la integracién en un mercado
unico. Al mismo tiempo, se ven dislocados y disociados de los

m Sobre el sistema internacional, cfr. J. P. Cole, Geography of World —
Affairs, Penguin Books, 1972; Edward Hallett Cacr, The Twenty Years’
Crisis 1919-1939. An Introduction to the Study of International Relations, i”

Torchbooks, Nueva York, 1964; David Horowitz, Imperialism and
Revolution, A Penguin Book, 1969; Robin Jenkins, Exploitation, Pala-
din, Londres, 1970; A Dissenter’s Guide to Foreign Policy. Edited by
ining Howe, Doubleday Anchor, Nueva York, 1968; After Vietnam-The
age of American Foreign Policy. Edited by Robert W. Gregg and Char-
ak 'W. Kegley, Jr, Doubleday Anchor, Nueva York, 1971; Roy Macridis,
eae Foreign Policy in World Politics, Fourth Edition, Prentice Hall,

lew Jersey, 1972; Marcos Kaplan, “La concentracién del poder politico y
a -escala mundial”, en El Trimestre Econdmico, vol. Xu, nim. 161,
México, enero-marzo, 1974, e 
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lo en la expansién, la unificacién y la nivelacién
‘a de la economia, la sociedad y la politica internaciona-

Ita@neamente, y por su propia naturaleza, el capitalismo
su fase liberal primero, en su fase monopolista-imperia-
luego—, ha mantenido y acentuado las diferencias de
y ritmos en el desarrollo de las diversas regiones y na-
del planeta, y ha creado otras nuevas, multiplicando

oposiciones y los antagonismos entre los paises, las ramas
‘oduccién, las clases sociales. Esta combinacién de ten-

cias contradictorias y antagdénicas, centripetas, de nivela-
y de disparidad, se revela originariamente y se mantiene
hasta el presente, en la emergencia y afirmacién desde

dad Moderna —sobre todo en los siglos x1x y xx—, de un
14 mundial de interdependencia de perfil asimétrico, con

erencias de estructura y de ubicacién en la escala jerarquica
en el sistema de dominacién-explotacién, entre paises-foco,

‘ollados, centrales, hegeménicos, por una parte, y paises
iféricos, subdesarrollados, por la otra. Se revela también
la tendencia histérica al desplazamiento del centro hege-

énico del propio capitalismo. La operatividad de la ley de
sarrollo desigual se manifiesta incluso en la emergencia mis-

primero, y en las modalidades de desarrollo interno y de
itica externa luego, del primer pais que intenta una via

italista de desarrollo, la Rusia zarista convertida en

contribuyendo a imponer sus caracteristicas, sus implicacio-
‘mes y sus efectos.

La evolucién del sistema mundial, la accién de las metr6-
istas y de las empresas operantes a partir de ellas,

han implicado la imposicién al Tercer Mundo y a los paises
_latinoamericanos de tipos determinados de vinculacién; su_in-
‘orporacién a la dinamica de los centros desarrollados y del

  

generales de estructuracién y movimiento del sistema capits
lista en su conjunto se imponen de modo determinante y con-
dicionante a las sociedades nacionales de América’ Latina.
distintas fases del desarrollo capitalista en las metrépolis
en el mundo, el predominio de una u otra potencia, inciden |

-el tipo y en las modalidades de la dependencia.
Una serie de factores y mecanismos, expresables en in

dores, revelan y definen, cuantitativa y cualitativamente, I;

brecha diferencial entre las sociedades componentes del siste!
internacional, y las fuerzas y relaciones que crean, reprod:
y modifican un mundo jerarquizado y asimétrico. La
nacién de diversas dimensiones de poder, interrelacionadas, per-
miten evaluar el poder internacional promedio de un pais,
compararlo con el de otros. Los factores a considerar pu
ser agrupados en tres grandes érdenes: grado de desarro
previo alcanzado; capacidad para la autonomia y para la |
fluencia en el mundo; resultantes en términos de concent
cién jerarquizada del poder politico.? fi |

Grado de desarrollo previo alcanzado

Este rubro agrupa los factores e indicadores relacionados ¢
la productividad alcanzada y las posibilidades de incrementarla;
con la capacidad para la expansién del excedente econdmico;
y con el indice de bienestar. Mas particularmente: 4

a) Territorio: tamafo, ubicacién, dotacién de recursos na-_ A
turales.

b) Poblacién: cantidad, densidad, calidad de recursos h
manos.

©) Producto nacional bruto, como expresion —a la vez es Ee
tructural y cuantificable— de la produccién, de la rique:
© de los recursos totales de un pais, en términos absolutos, y

 

* Cfr. bibliografia notas 3 del cap. 1 y 1 del cap. u. , Ay



 

plementarios, utilizados en igual sentido son
de electricidad 0 de acero per capita.

Los GINI, intentan medir la desigualdad dentro de las
es maciones, o entre éstas y en el mundo. No dicen
consigue qué, sino cudntos consiguen cuanto de qué

(dinero, tierra, automéviles, aparatos de radio y televi-

etc.), en una escala que va de la completa igualdad
desigualdad absoluta.

| Indicadores de la calidad de las condiciones existenciales:
de vida al nacer; mortalidad infantil; residencia ur-

© rural; educacién y alfabetizacién; acceso a diarios,

0, correo, etc. Otros indicadores apuntan a la determina-

y comparabilidad del estilo de vida, estructura mas des-
iva y elusiva, especialmente condicionada por el sesgo

jetivo, v.gr., participacién, disponibilidad y uso del tiempo
grado de autonomia y creatividad de los individuos, etc.
Integracién nacional, caracterizada segin los grados in-

dores de homogeneizacién lingiiistica, cultural, ideolégica,

lores y creencias, de actitudes y comportamientos, de
mn o de cruce transversal de diferencias y conflictos,

frecuencia e intensidad en el uso de la coaccién unificadora.
valor como expresién del grado de desarrollo debe ser

‘alificada en relacién con las condiciones vigentes de admisi-
bilidad y legitimacién de las diferencias grupales, individuales

Tegionales.

's * «_ Capacidad para la autonomia y para la influencia
en el mundo. Comercio e inversiones3

sistema internacional se presenta cada vez mas organizado
funcién de fuerzas, estructuras y relaciones neo-mercanti-

Sobre comercio ¢ inversiones, cfr. A. Emmanuel, E/ intercambio
igual, Siglo XXI Editores, México, 1972; $. Amin y otros, Imperia-

Y Comercio internacional, Pasado y Presente, Buenos res, 1971;
s Y. Bertin, L'investissement international, PUF, Paris, 1967; G.

s

grandes corporaciones, y cristalizadas en un esquema de

visién internacional del trabajo. Dentro de su bloque, y en las

otras 4reas donde influye considerablemente, la Unién Sovié-

tica tiende a operar de modo similar. La posicién que un pais

ocupa en términos de comercio exterior y de inversiones, como

dos términos que se condicionan y refuerzan ‘Mmutuamente,

contribuye a determinar la ubicacién en la piramide de poder p

internacional.- Ello es expresable y evaluable a través de ele- e

mentos e indicadores comolos siguientes: i a

a) Divisién del pNB por el comercio exterior. b) Coeficien-

te de importacién, es decir, valor de las importaciones como —

porcentaje del PNB o de otra medida comparable de produc-

cién total de bienes y servicios. c) Numero de naciones con —

las cuales un pais tiene relaciones de exportacién y/o de im-—

portacién. d) Uso del comercio exterior por un pais, para

imponer condiciones a otros, incorporar sus economias a los 4

flujos internacionales que controlan, modificar sus estructuras

internas, dominarlos, especializarlos y expoliarlos. ¢) Monto del

capital invertido fuera de las metrépolis; porcentaje de la in- x

versién externa respecto de la interna; volumen del capital

acumulado exteriormente y controlado por las corporaciones en

relacién a las exportaciones de la metrépolis; porcentaje del

mercado externo para las firmas metropolitanas en relacién

al monto de produccién doméstica; tasa de expansién del sector

externo en relacién al sector interno; etc. f) Emergencia de la

corporacién multinacional, y su conversién en protagonista cen.

tral del sistema internacional, y en factor determinado de la pro- —

duccién, amplificacién y profundizacién de los efectos clasicos

de la inversién extranjera: especializacién deformante, expolia-
cién y descapitalizacién, subordinacién colonial.‘

Y. Bertin, Linvestissement public international, pur, Paris, 1971; Develop-

ment in a Divided World, edited by Dudley Seers and Leonard Joy,

Penguin Books, 1971. : oa
4 Entre la abrumadora bibliografia sopre corporaciones multinacionales,

yer: Raymond Vernon, Sovereignty at Bay. The Multinational Spread

of U.S. Enterprises, Basic Books, Nueva York, 1971; John K. Galbraith, 
 



 

-
d totalde paises dependientes por Ia corpo:
racién multinacional, que se concentra ademas en sectores
ramas clave, sometidas a su control directo y a su poder n
nopélico; la dependencia cientifica y tecnolégica a la
luego se hace referencia mas detallada; el efecto-demostraci

En el bloque socialista, este fendmeno ha tenido y tuvo
equivalente especifico en fendmenos como el desmantelam
por Ja urss de la capacidad industrial de Europa oriental
reparacién de guerra; en la manipulacién de los términos
intercambio en las relaciones comerciales entre la

La “ayuda” s

Las politicas y las operaciones englobadas bajo la ambig
expresién de ayuda (inversiones, préstamos y otras formas
crédito, donaciones, asistencia técnica, operaciones comer

les), constituyen un factor y un indicador de gran im
cia en el proceso de concentracién del poder a escala muni
Las potencias capitalistas por una parte, la Unién Sovi
por la otra, despliegan en este aspecto motivaciones y
portamientos similares, por encima y mas alla de mati
y justificados diferenciales. Las potencias capitalistas limitan y

puede producir internamente; el estimulo a la especializaci

dentro del coMECON y de su bloque; el establecimiento d
Contactos con otros paises que le permiten extender su influ

5G. Myrdal, op. cit., passim, especialmente capitulos 10 y 11;
resa Hayter, Aid as Imperialism, A Pelican Original, 1972; F
Luchaire, L’aide aux pays sous-développés, Pur, Paris, 1966;
and Joy, op. cit.   



  

    “diplomatica y militar; todo ello especialmente en
i6n a paises pequefios y/o estratégicamente situados.   

   

  

  

  

  
    

   

poder militar ®

poder militar y su grado de concentracién mundial se revela

indicadores tales como: los gastos en defensa nacional y

participacién en el producto nacional bruto; los efectivos

ira las fuerzas de tierra, mar y aire; los tipos, la cantidad

la calidad de los armamentos disponibles, y la capacidad

le rapida innovacién al respecto; el poder destructivo que se

enta y se puede esgrimir cuando convenga. El poder militar,

“su vez, confiere posibilidades que retroactian para incremen-

el poder global del pais que lo posee al nivel del propio

ler militar y a muchos de losrestantes niveles. Su posesién,

amenaza de su uso y su utilizacién efectiva, confieren in-

: ndencia y capacidad de negociacién, de disuasién y de

“agresién frente a otros paises y a escala mundial. Todo ello

oporciona la aptitud para incorporar a la propia constelacién

recursos militares de otros paises, a través de las alianzas

las potencias hegeménicas estan en condiciones de crear,

de organizar y de liderar. Permite la intervencién directa en

9s asuntos internos de paises cuya evolucién politica y diplo-

natica es visualizada como peligrosa para los intereses de la

fespectiva gran potencia.

Los sistemas y actividades militares, su complejo de gastos

mésticos y externos, sirven a miltiples fines favorables a los

intereses de las grandes corporaciones y gobiernos en el bloque

pitalista desarrollado, y de la burocracia dirigente y algunas

de sus facciones en la Unién Soviética. Entre estos fines inte-

  

  

  

  

  
  

  

6 Cfr. Fritz Sternberg, ¢Capitalismo o socialismo?, Fondo de Cul-

Econémica, México, 1954; Marcel Merle, La vie internationale,

‘Armand Colin, Paris, 1970; Michel Kidron, Western Capitalism Since

War, A Pelican Book, 1970; David Horowitz, Imperialism. .., cit.:

less Peace Comes-A_ scientific forecast of New Weapons, Edited

y Nigel Calder, A Pelican Book, 1970; Robin Jenkins, of. cit.
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    salvaguardia de los mercados e inversiones exteriores,
y las rutas maritimas y aéreas; la preservacién de las esfe-
tas de influencia; la creacién de nuevosclientes y oportunidades
de inversién en el extranjero (ayuda militar combinada con
la econémica) ; en general, el mantenimiento o modificacién de la
estructura de los mercados mundiales, de las esferas de influen-
cia y de los equilibrios de poder entre las superpotencias y
entre éstas, las potencias menores y el Tercer Mundo. (La
incidencia de este aspecto en el desarrollo cientifico y tecnolé-
Bico sera considerada mas adelante.)

 

  

  

Las alianzas sociales?

La concentracién del poder en los diversos niveles interrela-
cionados que se analiza, permite a las metrépolis penetrar
mas y mejor en los paises de menor desarrollo relativo; esta-
blecer vinculos y alianzas de diferentes drdenes con clases y
&rupos nacionales; crear y mantener asi los mecanismos y los
agentes de la constelacién subdesarrollo-dependencia. Los Estados
Unidos 7 las potencias capitalistas menores han operado asi
en relacién a las élites oligdrquicas del Tercer Mundo y de
América Latina; a importantes sectores de sus clases medias;
también a la subaristocracia obrera de trabajadores califica:
dos que hallan ocupacién en los centros y enclaves de la in-

i Dentro de Ja vasta literatura latinoamericana al respecto, véase:
asaace Petia, “Naturaleza de las relaciones entre las clases dominan-
a y las metropolis”, en Fichas de Investigacion Econémica y
any, oe Aires, vol. 1, nim. 4, diciembre 1964; Fernando Car-
Siete’ nzo Faletto, Dependencia y desarrollo en América Latina,

ee 1969; Antonio Garcia, Atraso y dependencia en
olfey eee Hacia una teoria latinoamericana del desarrollo, El Ate-
es os Aires, 1972; Marcos Kaplan, Formaciém del Estado na-
ie amA atica Latina, Editorial Universitaria, Santiago de Chile,
a * a min, Le développement. .., cit; Paul Baran, Economia. ..,
en, la misma cuestién en el bloque soviético, ver: Francois
nee : sand des democraties populaires: 1. Liere de Staline, 1945-

» 2, Aprés Staline, 1953-1957, Seuil, Paris, 1952 y 1969.

la proteccién de las fuentes mundiales de recur-

       
    

  

   
  
   
   
     
    
    

     

     
    
  

   

     

      
     

         



  
 

jaye val ‘normas, instituciones,
s que provienen de las sociedades capitalistas avanza-

Los mecanismos y agentes de este proceso son, en general,

Jos identificados con el sistema de relaciones y estructuras in-

corporadas a la trama de la dependencia externa: y mds par-

ticularmente, las sectas religiosas con centro en los paises capi-

talistas desarrollados, los medios de informacién y comunicacién

de masas, la asistencia técnica, el subsistema educacional.

Los dirigentes soviéticos han extendido a Europa oriental, y

en menor medida a los paises socialistas asidticos y a Cuba,

los métodos y mecanismos utilizados para establecer su hege-

monja cultural-ideolégica dentro de 1a RSs, mediante elemen-

tos, mecanismos y agentes como: la imposicién de la concep-

cién. oficial-dogmatica del socialismo; las secciones especiales

de propaganda en los movimientos de masas; la prensa orga-

nizada; la reglamentacién de los productores culturales.° La

hegemonia cultural-ideolégica de los paises avanzados se en-

trelaza estrechamente con la supremacia cientifica y tecnold-

gica, tratada al final de esta seccién.

El poder politico: concentracién y jerarquia™

La combinacién de las diversas dimensiones de poder conside-

radas permite evaluar el poder promedio de un estado-nacién,

compararlo con el de otros, y establecer asi el grado de con-

centracién y de centralizacién del poder a escala mundial, y \a

estratificacién y jerarquia que surge del mismo. Permite asi-
mismo analizar la conducta —la efectiva y la posible— de los

paises, en términos de su posicién objetiva en el mundo, de

las causas y de las consecuencias de su rango, y de la imagen

® Cfr. F. Fejté, Histoire. .., cit.
20 Ver Marcos Kaplan, Formacién..., cit; Marcos Kaplan, Aspectos

politicos de la planificacién en América Latina, Tierra Nueva, Monte-

video, 1972; Richard J. Barnet, Intervention and Revolution, Paladin,

Londres, 1972; Richard J. Walton, Cold War and Counter-Revolution.

The Foreign Policy of John F. Kennedy, Pelican, 1973; Fejté, op. eit. 



 

 

ulos y disuasivos, “

més o menos especificas, articuladas y creibles, cu

despliegue les permite determinar y condicionar las politicas

internas y externas de las naciones pequenas y medianas for-

malmente independientes, y legitimar sus exigencias e inter- —

venciones ante si mismas, ante sus habitantes, y ante el resto

del mundo, incluso las propias victimas. El grado de poder —

total de las superpotencias confiere ademds a sus clases domi:

nantes y a sus élites dirigentes la capacidad para que sus teo-—

rias subjetivas se vuelvan hechos objetivos, especialmente con

respecto a las relaciones internacionales y a la estructura del

sistema mundial, y para cambiar asi la realidad en adecuacién—

con las imagenes subjetivas. Se produce entonces una auto- MW

realizacién de la propia imagen del mundo, que implica supo-

siciones y opciones, implicitas y explicitas, respecto del perfil

estructural del sistema internacional, a sus modalidades de sur-

gimiento, a su dindmica actual y al futuro deseado, Se trata

por supuesto de una vision dogmadtica, no sujeta a critica ni ae

verificacién empirica, y resueltamente hostil a las mismas,

destinada a una funcién autojustificadora y legitimadora. Su

trasfondo es fuertemente efnocéntrico.'* a

Constituido en principio explicativo central ae las relaciones—

y diferencias entre las sociedades, el etnocentrismo establece

una jerarquizacién artificial y arbitraria, basada en una com:

binacién de criterios (raza, nacién, clase, civilizacién, cultura, — :

realizaciones econdmicas y militares previas), y cristalizada ef

en imagenes, teorias y conductas estereotipadas. Una parte

minoritaria de la humanidad (Estados Unidos, Europa occi- =o

dental, Japén, la Unién Soviética, y quizas ya también la

China Popular) —cada uno de sus componentes a su manera —

especifica—, se visualiza a si misma y se autoerige en pre-

tendido centro civilizador y rector del mundo, paradigma de

excelencia en funcién del cual tiende a clasificar y a evaluar — r

11 Cfr, Sachs, op. cit.; Frantz Fanon, Los condenados de la tierra,

Fondo de Cultura Econémica, México-Buenos Aires; F. Fanon, Pour la —

révolution africaine, Paris, 1964. 
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la acién, la dominacién y la expolia-
| el mejor de los casos, s6lo redimible por un someti-

a la hegemonia de Ja respectiva potencia para su
\ un modelo unico y necesario de progreso

icado con los rasgos exhibidos por el pais o
modelo como indicadores del desarrollo. El etnocen-
combina asi los caracteres y efectos del racismo, del

 

ite, las superpotencias — y en menor grado las po-
menores— pueden crear e instrumentar en su favor

as econdmicas, diplomdticas y militares, y \os organis-
internacionales. Estos ultimos son producto del sistema
icional actual; mantienen y refuerzan sus caracteristicas;

n a crear, distribuir, regular y equilibrar el poder en bene-
o de las naciones ricas, incrementindolo donde ya existe.

tara la inmensa mayoria de las 140 naciones, la combina-

de las diversas dimensiones de poder da una baja capaci-
promedio para la autonomia nacional, en términos de

pcién de modelos de desarrollo, de sociedad y de politicas
nas, asi como de independencia de comportamiento en el

ema internacional. La relacién de subordinacién hacia las
perpotencias y potencias menores constituye para casi todos
Testantes paises el sistema de referencia fundamental; deter-

primordialmente sus estructuras y sus conductas internas
externas; les impone una dinamica de sometimiento, explota-

conformacién a Jas pautas homogeneizantes y totalizantes
provienen de los centros desarrollados. Cuanto mas débil y

quefia es una nacidn, mas esta su politica exterior determi-
por factores externos. Una colonia no tiene politica exte-

w. Una ex colonia tiene una politica exterior determinada
la €x potencia colonizadora, o quien la ha reemplazado
dicho papel. Una nacién pequeia y débil, formalmente

diente, tiende a adoptar una politica exterior alineada 

“Por otra parte, las naciones pequefias y débiles inter:

sobre todo con la superpotencia que las hegemoniza, y con los
demas miembros del mismo bloque, pero su interaccién directa

con los paises de situacién similar es minima. En el mejor

de los casos, se unen mediante organizaciones de lenta emer.

gencia, estructura rudimentaria, recursos escasos y fines limi-

tados. Las dificultades y vicisitudes de los procesos de inte-—

gracién regional en Asia, Africa y América Latina, la larga

serie de conflictos entre paises de aquellos continentes, que

las superpotencias y potencias menores inducen 0 aprovechan, —

son al respecto suficientemente ilustrativas. _ ,

Bajo el calificativo genérico y equivoco de Tercer Mundo,

se agrupa la vasta gama de paises subdesarrollados-dependien-—

tes, desde los que apenas han emergido recientemente de la

barbarie, hasta los que combinan rasgos de atraso con otros

propios de paises avanzados y configuran casos atipicos de

dificil clasificacién (varios de los paises latinoamericanos, por

ejemplo). Todos ellos, de cualquier manera, comportan una

problemiatica especifica, determinada en Ultima instancia por —

él entrelazamiento de las fuerzas, estructuras y procesos de

dominacién y explotacién de tipo interno y de tipo externo, —

y por las contradicciones y conflictos que de ambas dinami-

cas y de su interaccién resultan. Dos caras de una misma

moneda, subdesarrollo interno y dependencia externa se super-

ponen y ensamblan, se generan y refuerzan mutua ¢ indisolu-

blemente para configurar una situacidn estructural compleja

€ integrada.*®
El subdesarrollo de las sociedades nacionales del Tercer

Mundo es creado y definido como resultante y expresién de la

12 Sobre el Tercer Mundo, cfr. Gunnar Myrdal, Teoria econémica va

regiones subdesarrolladas, Fondo de Cultura Econémica, México, 1959;

Vittorio Marrana, Politica econdmica de los paises subdesarrollados, —

Aguilar, Madrid, 1961; Yves Lacoste, Les pays sous-développés, PUR,

Paris, 1960; Guy de Lacharriére, Commerce extérieur et sous-développe-

ment, Pur, Paris, 1964.   

 



  

 

  
a rigidez general de las estructuras y el predominio de las

s tradicionales identificadas con el statu quo; de la mul-
ién, el entrelazamiento y el apoyo reciproco de los fac-
de bloqueo “y de los puntos de estrangulamiento; del

timulo y la dificultad para todo lo que implique inven-
¢ innovacién en el sentido mas amplio de ambaspalabras.

Por otra parte, estas sociedades nacionales del Tercer Mun-

lo resultan, originaria y/o actualmente, anacrénicas en con-

"junto respecto de las economias y de las sociedades, las cultu-
P y los estados de los paises avanzados, capitalistas o
" socialistas (cualquiera que sea la valoracién que se haga de
"estos ultimos como pretendido modelo). Susituacién de asi-
metria respecto de las superpotencias y potencias menores

foviene del pasado heredado y reactualizado, y de las rea-

| lidades presentes; y es mantenida y aumentada por la alianza
' de fuerzas internas con otras externas, y por las relaciones

_ externas-internas de dominacién y explotacién que de ello de-
‘Tivan. Fuerzas, estructuras y dinamica operantes desde el exte-
rior se insertan en las de tipo interno; se entrelazan con ellas;

tas mantienen y refuerzan, o las modifican y destruyen; se
convierten en factores de opresién; expoliacién y alineacién

escala de las naciones, Estas se vuelven objetos heterénoma-
nente determinados y condicionados. Son desposeidas y degra-

dadas en lo material, lo cultural y lo politico; pierden posibi-
lidades de accién real sobre su propia realidad y su propia

" historia. La brecha resultante crea los mecanismos para su re-
|produccién y ampliacién permanente.
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El poder cientifico y tecnolégico

    

I anilisis efectuado de la concentracién mindial permite en-
adrar adecuadamente la tematica bajo examen, que consti-

tuye a la vez una dimensién altamente relevante, un resultado,

mh componente y un factor del sistema internacional vigente.

   

 

  

  

  
  
  

 

producido el ascenso espectacular y el veloz avance de la cien-

~ gencia, de itinerarios de propagacién, de productividad y uso

    

  
  
  
  
  

 

  
  

  
   

  

 

   

  

  

   

   

 

hace acute! y como ae central de la misma, se

cia y de la técnica como fuerzas, actividades e instituciones
sociales de primordial importancia ¢ influencia decisiva y como
componentes organizativos de significado y comportamiento
crecientemente estratégicos. El desarrollo acelerado y la con-—
vergencia general de todas las ciencias y las técnicas, la multi-
plicidad e intensidad de sus impactos, han afectado no sola-
mente a aquéllas, sino a todos los niveles y aspectos de la
economia, la sociedad, la cultura, la politica, la organizacién
y el comportamiento del sistema internacional.13 :

La disponibilidad de ciencia’ y técnica en cantidad y calidad
adecuadas, Ja aptitud para su desarrollo auténomo, se vuelven
necesidad ineludible para la supervivencia misma y para las
posibilidades de progreso de cualquier pais. Esta circunstancia
adquiere particular relevancia para los paises del llamado Ter-
cer Mundo y de América Latina. La ciencia y la técnica son
cada vez mas mundiales por los problemas que asumen, y por
la escala de difusién y el grado de impacto de los descubri-
mientos, las invenciones y las innovaciones. Su distribucién
entre regiones y paises dista, sin embargo, de ser uniforme;

s¢ torna enormemente desigual, en términos de focos de emer-

           

  

     

  

 

de los resultados. El proceso se caracteriza por una tendencia
a la concentracién y a la centralizacién del avance cientifico y
técnico en los Estados Unidos y en la Unién Soviética, en
desmedro del resto de sus respectivos bloques, y por la cre-
ciente postergacién de los paises dependientes, semidesarrolla-

       

  

  

  
  

    

  

 

  
   

13 Sobre la revolucién cientifica y tecnoldgica, cfr: Maurice Gold.

smith-Alan Mackah (Ed), The Science of Science, Penguin Books, 1966;

John D. Bernal, Historia social de la ciencia, dos volimenes, Ediciones:

Peninsula, Barcelona, 1964; Jacques Ellul, The Technological Society,

Vintage Books, Nueva York, 1964; Radovan Richta, La civilisation au
carrefour, Anthropos, 1968; Nigel Calder, Technopolis, A Panther

Book, Londres, 1970; Francois de Closets. En danger de progrés, Galli-
mard, Paris, 1972; Nigel Calder (Ed.), The World in 1984, Penguin

Books, 1965, dos volimenes.



   
   
  
  
  

 

  

envias des
iva de diferencias de intensidad y de rapidez de control,

¢ la ciencia y por la técnica, sobre el ambiente natural y
social, para fines especificos de las sociedades y/o de algunos
de sus grupos fundamentales. No es producto de un accidente

térico. Se trata de un proceso evolutivo y acumulativo, no
asignable a una causa tnica y simple. Parte de una brecha
mas general, que abarca complejas disparidades socioeconémi-
cas, culturales, politicas y militares, en estrecha relacién con

_ la produccién organizada y el uso sistematico de conocimien-
tos y procedimientos. A su vez,. se constituye en uno de los

- factores fundamentales de diferenciacién entre paises; contri-
_ buye a concentrar el poder en la cumbre, dentro de cada
pais y en lo internacional; refuerza la divisién del mundo
en un conjunto reducido de naciones-foco —polo o primarias—
y otro vasto conjunto de naciones periféricas, satélites 0 se-
cundarias, a través de un sistema de interdependencia en la
desigualdad de las estructuras cientificas y técnicas.'
“...98% del gasto en investigacién y desarrollo fuera de

Jos paises socialistas se hace en las economias de mercado
desarrolladas. Es posible que los paises en desarrollo tengan
una participacién algo mayor en los gastos mundiales de Ser-
vicios Cientificos y Tecnolégicos (scr), dado que el gasto
porporcional en aquéllos no correspondiente a investigacién y
desarrollo es probablemente mayor en los paises en desarrollo
que en los desarrollados. Es también posible que la proporcién
de recursos mundiales en investigacién y desarrollo correspon-
diente a los paises en desarrollo es mayor que la proporcién
del gasto, dado que los gastos en 1. y D. por cientificos (incluso
los salarios pagados) son tipicamente mucho mas bajos que
en los paises desarrollados. Finalmente, los gastos de 1. y D. en

las economias centralmente planificadas, no disponibles, debe-
rian ser incluidos para completar un concepto global. Pero

    

   
  

   
    
    
      

     

  

* 34 Sobre la brecha tecnolégica, cfr. Richard Adams, “La brecha tec-
nolégica, Algunas de sus consecuencias en el desarrollo de América La-
tina”, en Foro Internacional, vol. x, nam. 1, julio-septiembre 1969, El
Colegio de México.
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as cautelas no modificarian mucho el cuadto.p 35
Laciencia y Ja tecnologia de las superpotencias y paises

desarrollados aparecen a los ojos del Tercer Mundo bajo un

doble aspecto que suscita reacciones ambiguas. Se presentan,

por una parte, como conjunto de admirables hazafas, genera- —

doras de un sentimiento de inferioridad a partir del cual se —

Hega a pensar y sostener que el progreso cientifico y técnico

es dificil, costoso, fuera de las posibilidades de un pais en ~

desarrollo para un futuro previsible. Se concluye entonces que

la solucién esta en la copia y el trasplante de la ciencia y de la

técnica generadas en los paises avanzados, aceptandose asi

la dependencia y el subdesarrollo en este nivel especifico y en la

situacién global del respectivo pais, como una especie de fat

lidad natural o histérica. Por otra parte, la ciencia y la técni

de las superpotencias y potencias menores aparecen al Tercer

Mundo y a Latinoamérica bajo un aspecto omnipotente, mons-

truoso, portador de un designio pérfido. Se les asigna un papel

decisivo en la estructuracién y en el funcionamiento de un or 3

den mundial basado en la dominacién y en la expoliacién. Se

subrayan los usos absurdos y amenazantes y la vocacién des:

tructiva de esta ciencia y de esta técnica (consumo desenfre-

nado, deterioro ambiental, desorganizacién social, armamentismo

y violencia generalizada). ;

Esta imagen dista de ser un delirio paranoico. Con la com-

plicidad de sus investigadores cientificos y de sus innovadores
técnicos —autojustificados como servidores neutrales de un des-

arrollo calificado a la vez de objetivo e irresistible—, las super-

potencias y los otros paises altamente industrializados usufruc-

tan un avancecientifico y tecnolégico acelerado que es usado”

contra el Tercer Mundo. Ante todo, el progreso cientifico y~

técnico de los paises avanzados tiene consecuencias negativas:

para los paises subdesarrollados; no controladas por los pris

meros e incluso deliberadamente promovidas (logro de pro-

ductos artificiales sustitutivos de las materias primas natur

 

  

    

  

  

  

  

 

   
  
     
     

   

   

  

  

   

  

        
  

     
  
  

     

      
    

 

  

  
  

   
    

   

  
15 H. W. Singer y otros (“Sussex Group"), Sciente and Tech- ~

nology for Development-Proposals for the Second Development Decade,
United Nations, 1970. H
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é ayuda. Los investigadores del Tercer
lo no tienen acceso libre ni inmediato a las realizaciones

Ja ciencia mundial. Ninguna ayuda internacional sustantiva
tiblica o privada— con recursos independientes, permite al

ercer Mundo montar un potencial de investigacién centrado
n sus problemas. Se acentia la dependencia en este nivel, a

de la transferencia mimética de instrumentos intelec-
les, conocimientos y procedimientos terminados, como forma

de atajo hacia la modernizacién. Ello determina meca-
‘mos y efectos negativos que es pertinente subrayar.
La actual divisién internacional del trabajo cientifico sirve

poco y mal las necesidades de los paises del Tercer Mundo.
ciencia y la técnica contemporaneas de los paises avanzados

_—haturales y sociales— tienen caracteristicas y limitaciones
etnocéntricas. Concebidas y elaboradas para otros contextos y

, actian ademas en el sentido de una dominacién y una
plotacién crecientes del Tercer Mundo por las potencias in-

dustriales. Asi lo demuestra 1a distribucién porcentual del gasto
Tnyestigacién y Desarrollo, en los paises de OFcb, para el

10 1964, segiin grandes objetivos: atémicos, 7%; espaciales,
5%; defensa, 29% (subtotal: 51%); econdémicos, 26%; in-

‘Vestigacién fundamental y de bienestar, 22%; problemas espe-
_ cificos de paises en desarrollo, 19%. Los problemas peculiares
de los paises del Tercer Mundo no revisten interés para los
"centros cientificos ubicados en el territorio de las metropolis
avanzadas y sometidos al control de las corporaciones multi-

fiacionales que en ellas tienen su sede y al de sus estados.
_ "...Mientras el stock de conocimiento cientifico y tecnolégico
mundial aumenta a una tasa acelerada, su composicién precisa

— €s de tal indole que se producen grandes brechas en el cono-
cimiento cientifico y tecnolégico que seria particularmente re-
levante para los paises en desarrollo... Importantes problemas

_técnicos han sido desdefiados y dejados sin resolver por la ac-
tual concentracién y orientacién del esfuerzo cientifico hacia
los objetivos politicos y econdmicos de los paises avanzados”.1¢

26 Ibid.

~al recursos actuales j

amaone las peculiaridades regionales (alta m

fia, selva tropical) ; al desarrollo agropecuario, minero €

dustrial; a la creacién de técnicas adaptadas a las estrur

y posibilidades locales; a la defensa contra la politica de suc

daneos. Frente a esta problematica, resultan inconvenientes

seguidismo de temas, la mera imitacién, la consiguiente dis'

sién de orientaciones y esfuerzos. La copia y el trasplante

quieren un alto grado de desarrollo cientifico en los pai

recipientes. El conocimiento generado fuera del area, aun

milado eficientemente, sdlo resuelve parte de los probl

del atraso. No constituye una alternativa, sino uno de los ¢

ponentes a integrar en una, adecuada politica de desarr

cientifico y. técnico. Pese a estas constataciones, 1a_ mayo! :

de los paises del Tercer Mundo ¥ de América Latina s

recurriendo a la transferencia de ciencia y técnica provenientes

de las potencias industriales, que se basan en resultados yp

cedimientos elaborados para las condiciones y necesidades

aquéllas, y cuya importacién resulta a la vez dificil, limita

y costosa. A ello se agregan las modalidades que en mate

de tecnologia despliegan las corporaciones multinacionales

rantes en el Tercer Mundo, y sus consecuencias. if

Las corporaciones internacionales constituyen centros de in.

vestigacién cientifica y de innovacién técnica, y focos de props ae

gacién de resultados. Ello se realiza y concreta en el pais

de aquéllas, y adquiere asi una coloraciéna

especifica en contradiccién con su proyeccién intemnacion e

corporaciones introducen tecnologia en los paises del ae ;

Mundo y en América Latina, a través de sus subsidiarias, de

concesiones de licencias y de acuerdos de asistencia técni

a ciertas empresas nacionales. Esta tecnologia ha sido elabo-

rada, y se incorpora a los paises subdesarrollados, en fu

de necesidades y decisiones externas a los mismos, sin consi-

deracién de sus condiciones especificas y de.sus intereses pro-—

pios, de sus estructuras y de las etapas de desarrollo: en que

se encuentran. La tecnologia importada no se convierte 
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arte integrante de las estructuras intern
geogrifico y fisico. Se inserta bajo forma de enclaves secto-

riales y espaciales modernizantes en estructuras que permanecen

basicamente inmodificadas, y producen asi efectos desequili-

"brantes y distorsionantes.
La transferencia de tecnologia implica el uso de equipos y

" métodos de produccién disefiados para estructuras y niveles de

desarrollo diferentes, impropios para las condiciones vigentes

en los paises de la region, desfavorables para sus posibilidades

de crecimiento, aptos para generar efectos de freno 0 bloqueo.

En muchos casos, la tecnologia que se introduce es ya cono-

cida, amortizada y obsoleta en la metrépolis, superada o de

desecho. De modo general, esta tecnologia importada suele

ser de alta intensidad de capital, antieconédmica por su costo

de adquisicin y mantenimiento; no expande la demanda de

"mano deobra y, por el contrario, refuerza la tendencia a la re-

_ duccién de los niveles de ocupacién y de ingreso.

"En las ecohomias avanzadas el trabajo es escaso y caro, el

capital relativamente abundante y barato. Lo opuesto ocurre

en la mayoria de los paises en desarrollo. En consecuencia, una

maquina econémica con tasas salariales de US $2 por hora

y cargas de interés del 4% anual, puede ser antieconémica

cuando las cargas de interés son (6 deberian ser) del 15%

y los salarios de US $0.10 la hora”. La mayoria de la tecno-

logia moderna, que precisamente incorporan las corporaciones

multinacionales en América Latina, ha sido disefada para aho-

-rrar trabajo, y para su uso en plantas de gran dimensién, y

requiere ciertos prerrequisitos de operacién en gran escala para

su empleo econémico, que noestén presentes en las sociedades

latinoamericanas recipientes. La produccién capital-intensiva en

gran escala no es eficiente si concurren condiciones como las

siguientes:
1) Existencia de una masa de trabajadores nacionales desocu-

pados y subocupados, y ademas poco habituados a la disciplina

fabril. 2) Mercados pequefios, dispersos, muy estacionales 0

fragmentados. 3) Mala organizacién de los canales de distri-

bucién. 4) Desconocimiento para los empresarios, directores y

 

as, salvo en un sentido
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gerentes, de las eéenicas administrativas necesarias; 0 imposi-

bilidad de aplicacién de las mismas, en la medida en que -

conflictian fuertemente con las costumbres, creencias, sistemas

de autoridad, etc. que rigen para los trabajadores y para el

  

resto de la sociedad. 5) Falta de ingenieros de servicio que —

pueden hacer funcionar la maquinaria complicada cuando Ia

misma se desarregla.
Estas, y otras circunstancias similares, que no pueden ser cam-

biadas del dia a la noche por simples decisiones de planifica-

cién, pueden convertir la produccién estructurada alrededor

de la tecnologia extraniera en ineficiente ¢ irracional desde el

punto de vista econémico y social. La tecnologia capital-inten-

siva no aumenta la ocupacién, y por el contrario genera y re-

fuerza tendencias al desempleo. Al abaratar y remplazar pro-

ductos respecto a los métodos productivos tradicionales, compite

ruinosamente con los artesanos y los pequefios y medianos

empresarios. La desocupacién resultante no es absorbida por

las nuevas fabricas modernas, que usan maquinaria en vez de

trabajo y tienen un alto diferencial de productividad. Los even-

tuales beneficios a consumidores por la reduccién de precios

no sicmpre tienen lugar, y se ven compensados ademés por la

baja en la ocupacién y en el ingreso real promedio para la so

ciedad en su conjunto. Ello ocurre sobre todo si, a las circuns-

tancias indicadas, se agregan otras, por ejemplo: a) el nuevo —

producto sustituto tiene mayor proporcién de materiales y

componentes importados que el viejo; b) los recursos no son

facilmente transferibles para satisfacer una mayor demanda

monetaria de otros productos, porque el capital excedente esta

inmovilizado en equipos especializados, y el trabajo desemplea-

do carece del entrenamiento y de la movilidad social que

requieren las nuevas ocupaciones. Al mismo tiempo que la tec-

nologia transferida destruye las actividades competitivas en

sectores nacionales tradicionales, se abastece a través de lazos

externos establecidos con proveedores extranjeros, en funcién

del origen de la inversién realizada, del insuficiente desarro-

llo de Ja industria nacional, y de 1a disponibilidad inmediata

de la oferta foranea. Ya por las meras razones indicadas,

oT een
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a, en ocupacién y en ingreso. Otras circunstancias a men-
mar operan en igual sentido.17
La tecnologia transferida desde afuera, capital-intensiva y

costosa en su adquisicidn y en su mantenimiento, exige un
‘gran mercado, y alimenta Ja dinémica inherente al monopolio

al oligopolio. Contribuye asi a concentrar el ingreso, condi-
cionando por retroaccién la composicién de la demanda, y
orientando las inversiones hacia ramas y unidades con elevado
"Coeficiente de capital y con requerimientos de altos beneficios
y de mercados de considerables dimensiones. El énfasis en la
| produccién de bienes de consumo duradero y de tipo suntuario,

para sectores de altos ingresos, predominantemente urbanos,
determina la despreocupacién por la apertura de otros merca-
dos internos (v.gr., el campesino, el de las masas marginales
de las ciudades), y consiguientemente por los cambios estruc-

_turales decisivos.
La tecnologia se incorpora bajo fuerte control monopélico

-externo, y refuerza asi el que ya se ejerce sobre ramas, pro-
-cesos y grupos estratégicos de la economia y de la sociedad
nacionales. La posibilidad de su uso confiere de por si una

' superioridad aplastante a las subsidiarias de las corporacio-
_ hes multinacionales frente a las empresas nacionales, sobre todo

si se tiene en cuenta que mucha de la tecnologia mundial
esta en manos privadas, protegida por un elaborado sistema
de patentes. Las corporaciones consideran en principio a la

_ tecnologia como un activo vital a mantener dentro del ambito
de sus filiales. Ello las lleva a una politica general de secreto
_ ¥ de restriccién de la difusién y de la aplicacién de descu-

brimientos ¢ innovaciones recientes y fundamentales para el
| Mantenimiento de su supremacia. Como regla basica, las cor-

  

      
    

   
   

    
  

      

  
     

   

  

    
  

 

  

   

  
   

     

 

   

 

  

  eae K. Marsden, “Progressive Technologies for Developing Coun-
tries”, en W. Galenson (ed.), Essays on employment, 10, Ginebra, 1971.
Reproducido en Third World Employment. Problems and Strategy. Edi-

' tores Richard Jolly, Emanuel de Kadt, Hans Singer and Fiona Wilsen,
Penguin Books, 1973.

      
    

     

sus efectos de difusién, ampliando la ined en tecno-
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américa a través de sus inver
directas y ventas comerciales de productos terminados. La ex- —

cepcién a esta regla se da en las concesiones de licencias y en—

los acuerdos de asistencia técnica a empresas nacionales, para la

fabricacién de productos determinados, a cambio de altas te-

galias usualmente calculadas sobre las ventas y/o de la parti-
cipacién en el capital de aquéllas. Por todos estos mecanismos,7

las corporaciones multinacionales refuerzan su poder de pe-
netracién, sin necesidad de movilizar ni arriesgar capital. El
drenaje correlativo de divisas pesa sobre las balanzas de pago
ya agobiadas del pais receptor. Con recursos internos de los —
paises en desarrollo se financia una parte de los gastos de la in- ~
vestigacién que se realiza fuera de aquéllos, y se favorece asi
su concentracién en las metrépolis desarrolladas. 7

La presencia de las corporaciones multinacionales no parece
asi favorable en conjunto al desarrollo de la investigacién ni
de la innovacién auténomas en los paises de implantacién.
Aquéllas concentran la I y D preferentemente en sus centros me-—
tropolitanos. En los paises receptores se proponen difundir
algunas innovaciones, sobre todo las incorporadas en los pro-—
ductos importados mismos 0 las necesarias para su produc-
cién local. No promueven la investigacién cientifica, y menos
atin la investigacién-desarrollo en el interior de sus _filiales.
Estas, en la gran mayoria de los casos, carecen de departa-
mentos a tales efectos, salvo cuando resulta imposible o espe- —
cialmente inconveniente hacer la investigacién en otra parte,
y rara vez hacen labores de aplicacién tecnolégica. Lo expuesto —
contribuye a explicar que, pese a que América Latina ha im- ~
portado tecnologia por mas de 450 afios, “atin los oasis de
modernismo tecnolégico se destacan en un vasto desierto
de atraso € ignorancia” (Victor Urquidi).

Finalmente, la subordinacién cientifica y técnica, en interac:

cién con un sistema educacional dependiente y elitista, con-
tribuye al proceso de fuga de cerebros desde América Latina —
y el Tercer Mundo hacia las superpotencias y paises avan-
zados. El sistema educativo nacional de los paises latinoame-
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le manera lenta y dificultosa una élite de cientificos y
os de alto nivel, reclutados casi exclusivamente en los

sectores urbanos de las clases superiores y medias altas. Al
ismo tiempo, la estructura interna de las sociedades latinoame-

‘ficanas determina una demanda escasa y una baja percepcién
de Ja necesidad de la ciencia y la tecnologia para los respectivos
paises; la precariedad e ineficiencia de las instituciones de in-

vestigacién e innovacién, de formulacién de las politicas y del
_ planeamiento que tienen algo que ver con la investigacién

desarrollo y con los servicios cientificos y técnicos; y por
consiguiente es débil la influencia local en la orientacién de la

 Giencia y de Ja técnica. Esta orientacién es determinada y con-
_ dicionada por los grandes objetivos nacionales de las metrépolis
- a los que estin asociados los esfuerzos cientificos que se
_ fealizan en aquéllas. La comunidad cientifica internacional,

_controlada por sus miembros pertenecientes a los paises avan-
zados, ejerce efectos nefastos sobre sus colegas del Tercer Mun-

_ do y América Latina; contribuye a modelarlos segin sus inte-
 feses, sus pautas y sus modas, impuestas por las situaciones
_ ¥ necesidades propias de las metrépolis. Les impone orienta-
_cién, temas y actividades que frecuentemente los separan de

‘sus realidades nacionales, y una ‘escala de valores y prestigio
_ que los convierte en emigrados dentro de sus propios paises. El

_ resultado, como lo ha subrayado el “Grupo Sussex”, es ante

 

   

   
  

  

 

  

   

    

  

 

  

  

- del trabajo cientifico en los paises en desarrollo, ademas de
_ Subfinanciado y pobremente organizado, resulta irrelevante para
_ el medio en que se cumple. A ello se agrega el drenaje

externo.

. Por las mismas razones indicadas, los cientificos y técnicos

_ de América Latina y el Tercer Mundo resultan menos aptos
para articularse a las condiciones y posibilidades actuales en

_ Sus respectivos paises que a las de los paises mas avanzados,
___ Y €staén mas expuestos por lo tanto a los estimulos materiales,

culturales y profesionales que estos tltimos despliegan. En los
_ paises en desarrollo, la produccién de universitarios crece a una

60
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todo Ja llamada “fuga interna de cerebros": parte sustancial .
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vecesmayor que el crecimiento econémico agi
las instituciones socioeconémicas, politicas y cientificas ex-

hiben una notable incapacidad para absorber y utilizar traba

jadores cientificos. Mientras estos paises renuncian de hecho

a movilizar internamente esta reserva humana altamente cali

ficada que han formado a sus expensas, el mercado profesio-

nal de los paises avanzados tiene un alto nivel de _demanda

a cubrir, ya no sélo con personal nacional sino también con el

proveniente de paises menos desarrollados, y puede ofrecer —

en general un contexto mas adecuado y una gama de atrac-

tivos, “La migracién en gran escala de personal altamente

calificado desde los paises en desarrollo a los paises desarro-

lados es de origen reciente. Sin embargo, el volumen de este

movimiento (neto) puede aproximarse ya a 40000 por ano

y, como tal, es mayor que el movimiento de personal de asis-

tencia técnica desde los paises desarrollados a los paises en

desarrollo. En las condiciones prevalecientes, el «drenaje de

cerebros» aumentaré probablemente en la préxima década. EL

Departamento del Trabajo de los Estados Unidos ha estimado «

que 380000 profesionales (asi como unos 600 000 trabajadores

de nivel medio) entrarfan a dicho pais entre 1965 y 1975. Una

parte sustancial de esta gente provendra de los paises en desa-

rrollo y, por afadidura, otras decenas de miles emigraran a ‘

otros paises desarrollados’.18 El Tercer Mundo transfiere gra-

tuitamente uno de sus recursos mas valiosos y escasos, la inte-

lectualidad cientifica y técnica, hacia las metrdpolis yen bene-

ficio de éstas, para detrimento de sus propias posibilidades de —

desarrollo auténomo.

   

  

 

    

  

  

   
    
   

  

     

 

   
      
   

         

     

   

       

      

         

  

   

 

  
  

 

  

    
         
   

 

18 Ibid.

 

  



  

   

   

 

      

 

DE LA DINAMICA EXTERNA
A LA DINAMICA INTERNA

 

  

  

  
   

  

  
    
   
  

 

   

   
   

   

    

   

    

   
    

 

   
  

   
  

INOCIDO el papel de la dinamica externa en general, y en el
ma bajo examen, y exploradas sus principales implica-

ones _y consecuencias, resulta ineludible subrayar que la Ila-
a teoria de la dependencia, en la mayoria de sus versiones,

dolece de limitaciones que pueden derivar en distorsiones
_hmocivas para la orientacién, el contenido y los resultados de

trabajos realizados, en curso y en proyecto. La preocupa-
cién excesiva por este orden de problemas ha contribuido a Ja

" emergencia de teorias, esquemas analiticos, diagnésticos y pro-
posiciones politicas que deforman la percepcién de la realidad;
sobrenfatizan el papel de los componentes externos en desme-

dro de los internos; atribuyen a los primeros una funcidn
explicativa total y excluyente (que requiere a su vez ser ex-

-plicada); transfieren las responsabilidades fundamentales de la
‘subordinacién, el atraso y la crisis de los paises latinoameri-

_ canos (y del Tercer Mundo) hacia afuera; contribuyen a la
_ emergencia de una visién de los problemas estudiados que se

' Caracteriza por el esquematismo, el mecanismo, el maniqueismo,
‘La dinamica externa, la problematica de la dependencia, cons-

_ tituyen un aspecto decisivo pero no exclusivo. La accién ex-
_terna no es el tinico factor que debe considerarse. No se ejerce
tampoco de modo unilateral, inmediato y mecanico, en un
solo sentido ni en una dimensién tinica. Constituye un proceso
bluridimensional y multivoco, La dependencia es una relacién
que, por lo tanto, supone por lo menos dos 6rdenes de fuerzas,
‘de formas y de dindmicas, en permanente interaccién. Esta
felacién compleja y mévil contribuye a configurar ante todo

_—yYdentro del Tercer Mundo especialmente América Latina—
Sociedades y estados nacionales qué pueden preexistir al esta-
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3 productivas, sus estratificaciones sociales, sus configuraciones
p matrices y

culturales y politicas, y con correlaciones determinadas y cam-

biantes entre aquéllas. Estos aspectos y niveles internos tienen
su existencia y su dinémica inherentes. Generan constelaciones,
de intereses. Determinan grados variables de interdependencia
relativa. Se articulan y reactian entre si, y con los factores
de tipo externo, sobre los que pueden influir incluso en consi- |
derable medida. El dinamismo interno refleja € incorpora la
accién de las metrépolis y el impacto del sistema internacional,

pero agrega ademas sus particularismos histérico-sociales, sus
peculiaridades y mediaciones especificas, sus coyunturas y
Sus azares; y pasa al mismo tiempo a integrar y a modificar la

composicién, la orientacién y el funcionamiento de los actores,
de las fuerzas y de-los procesos de tipo externo. :
Los actores y las fuerzas, los niveles y los aspectos internos

y externos, no siempre evolucionan con una intensidad, una

direccién y un significado aproximadamente iguales © conyer-
gentes. La dependencia externa supone sociedades y_estados ;
nacionales existentes, y debe crearse, operar y modificarse a
través de nexos y alianzas entre clases dominantes y grupos
hegeménicos tanto de las metrépolis como del pais periférico,
con la consiguiente posibilidad de divergencias, tensiones y
conflictos. A su vez, los grupos hegeménicos y las clases do- ;
minantes de los paises dependientes establecen relaciones de coin- -
cidencia, disidencia o enfrentamiento con otros grupos nacio-
nales intermedios o dominados, a través de procesos que

también son a la vez influidos e influyentes respecto de la
dependencia.

La imbricacién y la dialéctica de lo interno y de lo externo,

con todas sus implicaciones y consecuencias, inciden en Ja con-
figuracién de las fuerzas y estructuras socioeconémicas y cul-
turales, en el sistema de poder, en la organizacién y en el
funcionamiento del aparato politico-institucional, en los meca-
nismos y procesos de decisién; todo lo cual a su vez vuelve
a repercutir en la relacién y en la dinamica de la dependencia-
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Reconocida asi la
bre todo en el mundo de hoy quetiende a la planetarizacién—,

an pee >

“no es licito ignorar en sentido inverso que las relaciones ex-
ternas no Ilegan por ello a ser determinantes en sentido abso-
Tuto. Aceleran o frenan, modifican o bloquean por un tiempo

los procesos de estructuracién y cambio de las sociedades na-
cionales, pero no bastan para constituirse nunca en agente
exclusivo. La especificidad de las sociedades nacionales surge
tanto de su propia historia como de sus relaciones con las
sociedades extranjeras y con el sistema internacional.

Las consideraciones precedentes son relevantes para rescatar
la importancia especifica de la dindimica interna, no sdlo desde
el punto de vista del diagnéstico, sino también de la posibili-
dad de formular y aplicar una estrategia alternativa de des-
arrollo. La concentracién del poder a nivel mundial, en efecto,

no constituye un proceso y un resultado irreversibles, con
rasgos de fatalidad natural. Dos consideraciones adicionales
pueden ser agregadas aqui a lo ya dicho.
En primer lugar, las dos superpotencias y los paises avan-

zados sufren procesos criticos internos a sus respectivas socie-
dades, al mismo tiempo que se enfrentan entre si a través de

roces, tensiones y conflictos de creciente intensidad y de grave-
dad considerable. Todo ello contribuye eventualmente a debi-
litar las posibilidades de mantenimiento y refuerzo de sus
pretensiones hegeménicas y de sus politicas de dominacién y
explotacién respecto a Ja inmensa mayoria de los paises com-
ponentes del sistema internacional.
En segundo lugar, la concentracién del poder a nivel mun-

dial, su mantenimiento y su expansién, generan sus propios
limites, sus enemigos y sus amenazas. Constituidas y operantes
como formas objetivas, son vividas subjetivamente por los
habitantes de las naciones subdesarrolladas-dependientes como
toma de conciencia de la situacién sufrida, y como factor de
emergencia y orientacién de reacciones y comportamientos cues-
tionadores. También aqui interactian los procesos internacio-
nales y los internos.
Desde el punto de vista internacional, es necesario tener en

 

importancia de fas relaciones externas —so- ?
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cuenta: a) las rivalidades entre las sociedades dominantes (ca-
pitalistas entre si, socialistas entre si —uRSS y China—, capi- —

talistas y socialistas entre si. b) Las dificultades para el control

de naciones y regiones complejas, repartidas en un gran espacio

planetario, y dotadas de peso por el ntimero de sus habitantes

y su crecimiento explosivo, y por la dotacién de riquezas ac-

tuales y potenciales, que crean e incentivan sus posibilidades

de maniobras. c) Atraccién de las zonas mas excéntricas respec-

to a las superpotencias, hacia polos de poder de mayor proxi-

midad fisica y sociocultural (v.gr. China y Japén en Asia).

d) Intercomunicacién fisica y creciente entre las sociedades, a

través de la multiplicacién e intensificacién de los flujos ¢ in-

tercambios, y de la proyeccién de informacién, imagenes y

modelos. Como consecuencia de ello se produce el esclarecimien-

to mutuo de la problematica de las sociedades avanzadas y en

desarrollo; la revelacién de las diferencias, las alternativas y las

posibilidades distintas de desarrollo; la incidencia sobre las op-

ciones fundamentales y sobre las definiciones actuales y para

proyectos futuros.
Las fuerzas, procesos y fendmenos internacionales interac-

tian con los cambios en el interior de las sociedades domina-

das. Los procesos colonizantes no operan en sentido unico;

producen problemas y actores portadores del cuestionamiento

y la voluntad de rebelién y cambio. Permiten un mejor cono-

cimiento de otras sociedades y del orden mundial, y su evalua-

cién critica, Contribuyen a generar la negativa y el rechazo

de la racionalidad uniformante que las sociedades desarrolla-

das monopolizan y pretenden imponer de modo universalista,

Surgen asi fwerzas de secesion y de afirmacion del pluralismo,

reivindicadoras de la emancipacién’ y de la recuperacién de

los medios de produccién material, de definicién sociocultural y

de decisién politica. Se afirma la voluntad de desarrollo nacional

auténomo, sin pérdida de la herencia histérica como garantia

de autenticidad y originalidad de la personalidad colectiva; y de
preservacion de la posibilidad de invencién de su futuro, sin

sujecién a precedentes ni modelos externos, para la emergencia
de formas inéditas de sociedad y civilizaci6n, como expresién del
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derecho a la diferenciacién especifica, a la heterodoxia y al
cisma.

Estas tendencias se ven reforzadas por una conciencia de las
experiencias pasadas que parecen justificar las pretensiones de
creatividad auténoma. El progreso humano se ha dado en efec-
to a través de discontinuidades, fracturas y saltos bruscos, y
del desplazamiento de los principales focos de desarrollo en el
tiempo y en el espacio. En diversas etapas fundamentales de
Ja historia humana, los paises y los sistemas que mis éxito
alcanzaron previamente en el logro de estadios superiores de
evolucién, parecen perder por ello mismo la capacidad y las
posibilidades de transformacién y de paso a un estadio siguien-
te. Para otros paises, el atraso ha operado y puede operar
como disponibilidad privilegiada de un potencial evolutivo mas
alto que los convierte en actores y desencadenantes de una nueva
fase de progreso.
A ello se agrega la circunstancia que la critica que se formu-

la y los modelos alternativos que se disefia e intenta realizar
en algunos paises atrasados, proporcionan a los impugnadores
de las sociedades centrales elementos polémicos contra sus
realidades internas, y referencias externas para sus proyectos
de redefinicién.
De esta manera, a partir sobre todo de la segunda guerra

mundial, en los tres continentes colonizados del Tercer Mundo

emergen, se refuerzan y se multiplican los actores, las fuerzas
y los movimientos que se resisten cada vez mas a ser meros
Objetos disponibles para la dominacién y 1a explotacién por
minorias sociales y nacionales, materia prima manipulable y
maleable al arbitrio y en el beneficio de aquéllas; que cues-
tionan y resisten su voluntad de hegemonia totalitaria y homo-
geneizante; con las cuales entran en contradiccién y a las que
enfrentan en antagonismos dificilmente reductibles. Estas ten-
dencias reivindican el derecho a la identidad diferenciada, a la
especificidad, a la libertad, a la independencia, a la creatividad,
a la construccién autodeterminada de modelos inéditos de socie-
dades, adaptados a las condiciones y potencialidades particula-
res de cada pais. A partir de este primer orden de reivindica-  
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de su territorio, en la no ingerencia de nadie en los asuntos
internos, en el pluralismo y el policentrismo. De manera
menos clara y articulada, se esbozan aspiraciones a la emer-
gencia de un orden internacional cooperativo, capaz de armo-
nizar la paz; el desarrollo econdémico, la justicia y el bienestar
sociales a escala planetaria; la democratizacién politica inte-
gral; la creacién cultural y cientifica irrestricta; las condiciones

para la plena expansién de la personalidad humana, y la
marcha hacia el gobierno mundial. De cualquier modo, este

formidable aunque contradictorio impulso emancipador ha en-
trado en la escena histérica mundial como actor que enfrenta
conflictivamente a los paises avanzados de los otros dos mundos,

y amenaza destruirlos junto con el sistema en su conjunto.
Concluido el examen de la esfera y de la dinamica externas,

cabe considerar ahora los problemas referidos a la insercién
y el funcionamiento de la ciencia, la técnica y la politica
cientificas en un sistema social nacional.

iciones, quieren y buscan, ademés, patticipar en la estructuracién 3 3
de un nuevo orden mundial, basado en la independencia, la

-soberania y la igualdad de las naciones, en la inviolabilidad

  



  

  

   

  

 

    
    

  
  
     
  

      
    
    
    
    

 

IV. EL SISTEMA SOCIAL NACIONAL:
EL SUBSISTEMA CIENTIFICO
Y TECNOLOGICO

Los INTENTOS de definicién de la ciencia y de la técnica pare-
_ cen caracterizarse por la dificultad y la futilidad. La ciencia

es una actividad antigua y cambiante, ligada a las otras activi-
dades sociales, aspecto inseparable del proceso tinico ¢ irrepe-
tible de evolucién sociohistérica. Las respuestas definitorias
estin condicionadas por las épocas histéricas y por los sistemas
y grupos sociales. Cualquier intento de definicién sélo puede
expresar, mis o menos inadecuadamente, uno 0 varios de los

aspectos, tal vez secundarios, que ha tenido la ciencia en algu-

na etapa de su desarrollo. La conceptualizacién sigue siendo
embrionaria y vaga, a través de nociones imprecisas cuyo sen-
tido varia de un autor a otro. Ciencia y técnica forman parte,
ademas, de un mismo espectro o continuo, y hacia la época
actual tienden a interrelacionarse cada vez mas, e incluso
casi a confundirse. Se intentara de todos modos caracterizar

ambas, y establecer entre ellas y dentro de ellas ciertas dife-

rencias y gradaciones.

La técnica»

La especie humana y las sociedades sobreviven y se desarrollan
a través de la invencién y del mejoramiento de un equipo

1 Bernal, op. cit.; Ellul, op. cit.; Allen y otros, op. cit.; Sam Lilley,
Men, Machines and History, Cobbett Press, 1948; Thomas S. Kuhn,
The Structure of Scientific Revolutions, The University of Chicago Press,
Chicago-Londres, 1962; Goldsmith-Mackay, op. cit.; Stevan Dedijer, “Po-

litique de la science, genése et evolution", en Economies et Sociétés, Ca-  
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abandonan a su voluntad, y mediante cuyo uso satisfacen sus

necesidades fundamentales. Este equipo ha permitido al hombre

actuar y reaccionar ante y sobre el medio ambiente natural,

ajustarse a él y ajustarlo a sus necesidades, transformar al

mundo y, al mismo tiempo y por el mismo proceso, hacerse

y transformarse a si mismo.
La técnica puede ser definida como el conjunto de conoci-

mientos (know why) y pricticas (know how), de objetos, de

instrumentos y de procedimientos, elaborados o transformados

por los hombres, que se usan para operar, para dominarlos

y manipularlos, y para satisfacer necesidades humanas (prima-

rias o sofisticadas; sociales, grupales o individuales). La téc-

nica combina el aprendizaje individual y la garantia social.

La técnica representa una obra humana en la que confluyen

todos los elementos de la naturaleza y de la sociedad. El ins-

trumental en sentido amplio cristaliza, incrementa y prolonga

la capacidad productiva del hombre. Permite la adquisicién, la

conservacién, el aumento cuantitativo y cualitativo de los ele-

mentos materiales y espitituales que se requieren para el sus-

tento, la seguridad y el desarrollo de la sociedad y de sus
grupos componentes. Variable fundamental en el proceso de

cambio de cualquier sociedad, ejerce influencia en todos sus

niveles y aspectos. No es, sin embargo, una variable absoluta-

mente auténoma. Producto de una sociedad, esta influida por

todo lo que ocurre en ella, incluso por la ciencia. La relacién
técnica-ciencia merece algunas consideraciones.

No siempre, ni de modo ineludible, ha requerido la técnica

una concurrencia de la ciencia en sentido estricto, La practica

y la innovacién de las técnicas ha estado largo tiempo en

manos de trabajadores y artesanos, que las ejercieron como

parte de su actividad cotidiana, sin servirse de la ciencia, ig-

norando su existencia o menosprecidndola. Las conquistas téc-

hiers de I'ISEA, tomo ut, nam. 4, abril 1969, Librairie Droz, Ginebra,

Jorge Sabato y Natalio Botana, “La ciencia y la tecnologia en el des-

arrollo futuro de América Latina”, en BiD-INTAL, Revista de la Integra-

cién, nam, 3, noviembre de 1968.
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nicas, durante mucho tiempo, poco o nada han debido’
ciencia, que apenas penetra en aquel otro 4mbito. La ciencia
es desarrollada durante milenios por la actividad de grupos e
individuos privilegiados, no productores, aislados de la practica
y de sus motivaciones y exigencias, despreocupados por la apli-
cacién concreta de bisquedas y descubrimientos, por la veri-

-ficacién empirica y por la invencién utilizable.
Esta constatacién no debe, sin embargo, ser entendida en tér-

minos extremos, La ciencia esté tempranamente presente en la
historia de las sociedades. Aparece en estado larval, en la mente
de pensadores aislados y en la actividad de grupos corporativos
(sacerdotes, comerciantes, artesanos), bajo forma de instrumen-

tal, en la aplicacién de principios abstractos para resultados
restringidés, y con referencia a fines practicos. El desarrollo
histérico va perfilando una tendencia a la asociacién y a la
interaccién crecientes entre ciencia y técnica. La creacién y
el uso de instrumentos eficientes plantean problemas; suscitan

curiosidades; exigen experimentos y soluciones; requieren des-
trezas controladas, principios abstractos que tienden a estruc-
turarse en teorias, y métodos cientificos, su construccién siste-
miatica y su verificacién empirica.
Toda herramienta, todo instrumental, son a la vez que incor-

poracién de ciencia en diversos ‘grados, un producto social
y la expresi6n de una tradicién colectiva. Resumen una larga

"serie de ensayos, errores, correcciones; experiencias realizadas,
acumuladas, comparadas y racionalizadas por grupos humanos

a través del tiempo. Ello se expresa y trasmite a través de des-
cripciones, prescripciones, formulas, trasmisibles por imitacién
pero también y sobre todo por precepto, mediante el lenguaje,
el pensamiento abstracto y la escritura. Estos medios de tras-

_ misién clasifican, discriminan, racionalizan las tradiciones, de-

jan amplio margen para la variacién y el descubrimiento.
Contribuyen asi a entroncar la empiria pura con la investigacién

racional, la practica con la ciencia. Una plantea problemas y
pide soluciones a la otra, que se interesa, se desarrolla y hace
los aportes que a su vez impulsan a la primera.

La técnica deriva de la ciencia y se liga con ella. Pasa de la
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fa abstracta a la produccién, segin las experiencias pasa-

das y la prueba de ideas nuevas. La fuerza de la tradicién

técnica reside en que nunca puede hacer las cosas mal, ya que

lo que funcioné funciona. Su debilidad esté en que no puede

liberarse de su propio lastre y, apoyada por seguras mejoras

acumulativas, no se pone en condiciones de cumplir las trans:

formaciones importantes que son privilegio de la ciencia. La

técnica es la reforma, la ciencia es la revolucién, aunque su

complementariedad sea innegable y creciente. Con el desarrollo

histérico, en efecto, las interacciones técnica-ciencia aumentan

en niimero, en intensidad y en complejidad. El continuo ciencia

pura-ciencia aplicada-tecnologias (ciencias de las técnicas) -téc-

nicas, en que los diversos términos interactian de modo mul-

tivoco, tiende cada vez mds a constituirse y a funcionar como

sistema unico, a su vez subsistema dentro de la sociedad global.

La ciencia*

La ciencia es un fendmenosociocultural total. No es fraccién

de los costos generales de produccién, ni subproducto de otra

actividad (v.gr. la educacién). Es un recurso cultural o un

capital intelectual que la sociedad decide afectar, en si mismo

y en sus productos y obras, en proporciones variables, a otros

subsistemas, para ser utilizado por éstos de acuerdo con y en

subordinacién a los fines especificos definidos por los intereses

y valores dominantes del sistema. Las opciones en este dominio

son formuladas y decididas en Ultima instancia por el subsis-

tema politico que establece y reconoce los fines de la sociedad

global en situaciones de incertidumbre. El caracter ideolé-

gico de estas opciones se refleja en los conceptos-clave, domi-

nantes y actuantes en relacién con y sobre la ciencia, en una

sociedad y una época dadas: v.gr., la opcién entre investigacién

fundamental y aplicada, o entre ciencias naturales y sociales.

La ciencia puede ser considerada bajo tres aspectos interco-

nectados: como actividad, como institucién, como método.

2 Cfr. biblivgrafia nota 1.
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is La ciencia como actividad

“La ciencia —escribe Gordon Childe— es un cuerpo de conoci-
mientos basados en Ja experiencia individual pero trasmitidos y
acumulados socialmente, y verificados por la aplicacién exitosa
al logro de fines socialmente aprobados”.s Su principal activi-
dad, definida por la sociedad y la cultura, y por ella misma y
Sus practicantes, est4 constituida por el descubrimiento, la sis-
tematizacién, la elaboracién, la justificacién, la diseminacién y
la aplicacién de conocimientos genuinos que permiten controlary usar fuerzas naturales y sociales.
La ciencia representa una elaboracién consciente de la expe-tiencia suministrada por los 6rganos sensoriales y motores delcuerpo; una ampliacién consciente y social de Procesos de apren-dizaje (comunes a los animales superiores, modificada y soste-nida ademas porel esfuerzo cooperativo del trabajo y coordi-nada por medio del lenguaje).4
Masa acumulativa de conocimientos tactico-practicos, la cien-cia es suscitada primero y principalmente por y para la com-Prensién, el control y la transformacién de las formas de pro-duccién y de organizacién social, con miras a la satisfaccién denecesidades humanas, Comprende y muestra cémo procederpara hacer lo que los hombres hacen y pueden hacer, y cémohacerlo mejor. Se desarrolla y completa en la medida en queel pensamiento es continuamente ligado a la practica y fertili-zado por sus indicaciones, y por lo tanto no es estudiableseparada de la técnica. La Practica suscita nuevos aspectos deTa ciencia, nuevos Progresos que contribuyen a desarrollar nue-vas formas y ramas de la Practica, las transformaciones impor-tantes que las formas acumulativas de la técnica aislada noalcanzan a producir, Del haber cientifico derivan cambios pro-ductivos y constructivos que posibilitan su propia renovacin,EI progreso acumilativo de la ciencia no la constituye enmera reunién de hechos, leyes, teorias y conocimientos. Se ca-

% Gordon Childe, War Happened in History, Pelican BooksYork, 1964.

4 Roig, op. cit.
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 leyes y teorias que critican y destruyen mucho de lo construido
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scteriza por el constante descubrimiento de nuevos hechos, —

  

  

y, en general, por el crecimiento y el replanteo Le
El proceso cientifico tiene sus secuencias propias de descu-

brimientos ¢ invenciones. En algunos campos, se dan largas
cadenas de descubrimientos sucesivos, que empiezan 0 terminan
en un descubrimiento crucial, el cual abre nuevos sectores cien-
tificos. En otros casos, se produce la fecundacién por el exa-
men conjunto de disciplinas consideradas distintas hasta A
momento dado. De la interseccién de disciplinas 0 descul i-
mientos suelen nacer varias ramas que pueden continuar cre-
ciendo con nuevas cadenas de descubrimientos. En general, la
constante parece ser cada vez mis el entrelazamiento indefini-
damente complicado de descubrimientos € invenciones, ae
cuya representacién se acude a imagenes como la pirdmide,
Arbol en ramificaciones, la red.

La ciencia como institucion

En tanto institucién, la ciencia se presenta como cuerpo orga-
nizado y colectivo de personas con relaciones determinadas, re
desempefiar tareas especificas en la sociedad, Prolene as
y separadas de las ocupaciones comunes, sometidas a un argo
periodo de educacién y aprendizaje, y que compartena
métodos y técnicas especiales. Tiende a ser ademas un orden
institucional, ramificado y anclado en el contexto de otros or
denes institucionales, que contribuyen a estimular y supervisar
su produccién, su distribucién y su uso, de acuerdo asus pro-
pios fines, orientaciones y demandas (v.gr. 6rdenes institucio-

nales econdmicos, sociales, culturales, politicos, militares, etc.).

A esta dimensién de la problemiatica institucional se vuelve
luego.

La ciencia como método

La ciencia aparece también como un conjunto de operaciones
de caracter intelectual y manual, utiles para formular cues-

     



que parecen mis perentorias en cada estadio, y |

eg la ciencia abarca una serie de elementos interrelacio-
S$: a) Observacién de objetos y relaciones. b) Clasificacién

y medicién. c) Experimentacién y sus resultados. d) Instru
mental material (aparatos que amplian y precisan la perce :
a9 sensorial y la manipulacién motora. e) Instrumental an
tal: lenguajes, Conceptos, simbolos, férmulas. Los lenguajes
tag de la ciencia (comin especializado: terminologia cien-
tifica; o simbélico: légica, matemiaticas), difunden y fija
nuevas ideas; capacitan para formular nuevos modos de a 7
prender nuevos objetos; establecen series de relaciones que =
den ser comprendidas del mismo modo por corcane aoe
tentes (cuyo numero tiende a reducirse con la asians:
y, diversificacién de los lenguajes cientificos). f) Le’ in.
cipios, hipétesis, teorias. on

 

hallar respuestas auténticas, probadas y aplicables. En nie

 

   

     

 

  

 

V. EL SISTEMA SOCIAL NACIONAL:

EL SUBSISTEMA ECONOMICO*

  

LAS RELACIONES entre el subsistema econdmico, la ciencia y la —

técnica siguen siendo uno de los aspectos mas controvertidos

; de la teoria y del andlisis. La discusién excede el campo espe-

| cifico, y se vincula directamente con el problema de la posi-

i bilidad y de los limites de una politica y de una planificacién

4 cientificas.
a i

1 Por una parte, toda sociedad atribuye una importancia con-

| siderable a la produccién econémica respecto a otros fines

del sistema, y reserva y asigna ciertos recursos sociales (natu- —

rales, humanos, culturales, motivacionales) para esa produc-

cién. El subsistema econdmico recibe los recursos fundamental-

mente del subsistema politico, y los utiliza productivamente,

A través de compromisos entre los recursos y la matriz de me-

cesidades socialmente reconocidas y legitimadas, el subsistema

econdmico produce y distribuye bienes, servicios e insumos —

para el consumo inmediato y para la inversion. La ciencia

aparece asi como recurso cultural 0 capital intelectual afectado

por la sociedad global, a través del subsistema politico, a la —

economia. Se vuelve entonces parte integrante de los procesos

econémicos, subordinada a fines definidos por los valores do-

minantes del subsistema econdmico (productividad, eficiencia,

rentabilidad, racionalidad econémicas). Desde este punto de

vista, las opciones culturales y cientificas parecen ser, y em

 

! 1 Subre los aspectos econdmicos de la ciencia y la técnica, cfr, entre —

otros: Recherche et activité economique, sous la direction de Frangois

i Perroux, Armand Colin, 1969; OCDE, Science, Growth and Society, A "

New Perspective,

-

Paris, 1971; The Economics of Technological Change, 5

edited by Nathan Rosenberg, Penguin Modern Economic Readings, 1971. ,
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- econémico. La ciencia no es totalmente auténoma respecto a
la economia. Siempre ha existido, y en la etapa contemporanea
tiende a afirmarse cada vez mas, una compleja relacién entre
ambos subsistemas y sus légicas. Este enfoque exige algunas
Teservas y cautelas, que permiten quizds reformular el problema
de manera apta para rescatar y analizar su particular com-
plejidad.
Por otra parte, en efecto, el desarrollo cientifico y técnico

constituye un fendmeno sociocultural difuso, en su generacién,
€n sus productos y en sus efectos. Ello dificulta el enfoque y el

_ c&lculo estrictamente econdmicos de la ciencia y de la técnica.
Estas son resultado, elemento constitutivo y sustancia de una
actividad social expresada en términos de intercambios entre
Subsistemas y sistemas situados en niveles diferentes, y por
ende con resultados siempre aleatorios.
Como bien alerta Yves Barel,2 el enfogue oficial predomi-

nante de la racionalidad econdmica reposa sobre las categorias
del individuo consumidor y de la empresa, uno y otra en bas-
queda de la eficacia maxima, es decir, del mayor grado de
Satisfaccién en el consumo y en la ganancia. El problema
Surge cuando se comprueba que todo fenédmeno o acto econd-
mico que resulta dificil o imposible analizar en términos de
eficacia, escapa al tratamiento en términos de una racionalidad
concebida como relacién costo-beneficio. No todo comporta-
Miento es reducible al de la empresa. La ciencia y la técnica
—y menos atin la politica cientifica— no pueden ser anali-
zadas exclusivamente desde una Optica sectorial, en el cuadro
de la actividad productiva, como empresa econémica que or-
ganiza sus propios factores de produccién (mano de obra,
capital), cuyo operador influye al sistema sin ser influido por
él. Un anilisis econdmico basado en la relacién costo-beneficio
resulta visiblemente insuficiente. No hay modo de relacionar
insumos y productos, porque la mayor parte de la actividad
Cientifica esté fuera del mercado y, por ende, :cémo definir

2 Yves Barel, La rationalité de la politique scientifique, Grenoble,
1968, mimeografiado.
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medida son, dependientes de los valores del sistema criterios aproximativos de
  

 
 

       
ma

P ot 7 1} ee i
wt i

juctividad? Por afiadidura,dados <i

su ofigen y su impacto social y cultural difusos, -a

técnica corresponden en lo primordial al anilisis de las =

mias externas, indivisibles de la actividad econdémica, =

y administradas por el subsistema politico. Las economias y

deseconomias externas son tan importantes como las bar

El impacto de la sociedad global se manifiesta a “—_ le i

informacién, el aprendizaje, la coaccién para el caml 10,ete.

Revela asi su naturaleza esencialmente politica. Las pre

politicas tienen una ldgica propia, que incide en el m “

sobre todo por el alto grado de incertidumbre reinante en esta

ao. estas precisiones y reservas, para acotar ona a

algunos elementos de la intrincada dialéctica operante en oa

relaciones entre el subsistema econédmico y jaa~

admitirse que el desarrollo de ésta es requerido y pet ili a

por la magnitud y las modalidades previas de acs * =

del excedente econdémico; el avance de las fuerzas productty: ;

la produccién, distribucién y consumo de bienes y a

todo lo cual a su vez es influido, determinado y condiciona ‘=

por lo que ocurre en la esfera de la ciencia y de la pgp é

El excedente econédmico, emerge de la distincién entre A

necesariamente afectado al consumo de los protae

asegurar su supervivencia, y lo que resta para emp . a

sos. Es la parte que asegura y mide la libertad de 2 n ;

consumo estrictamente indispensable, consumo super yale a

sumo colectivo, inversién (ampliacién de re neue ;

tiempo libre (ocioso 0 is ae apesa ie i”

son hasta el presente, incluso 1a’ » oe

ee creacién, de extensién, de reparto y de uso del ~ =

dente econémico, estan determinados por las clases donee

y el Estado, y por las relaciones de fuerzas entre unas y = a i

con las clases dominadas-gobernadas. Ello hace - oa

concepto mismo de subsistencia haya un margen de se

implicita, y que la elecci6n entre consumos, inversiones 1oa

tara vez tome la forma de decisiones absolutamente ng ii a

Aqui interviene en efecto, una vez mas, la mediacién de

 

  

  



  

ad sistema sociopolitico; y también la comparacién siempre
_ fiesgosa entre ventajas particulares y totales, presentes y fu-
turas.3

El excedente econdmico acumulado histéricamente por una
sociedad es condicidén previa para la determinacién de la exis-
tencia y concurrencia, o no, de prerrequisitos favorables pa-
fa el desarrollo cientifico y técnico, incluso y especialmente para
Ja asignacién de recursos destinados al sustento de grupos es-
pecializados y profesionalizados de cientificos y técnicos, para
la provisién de todos los elementos necesarios a su actividad.
Los modos especificos de creacién, de asignacién y de uso del
excedente econdémico diversifican, 0 no, la gama de posibilida-

des, demandas y estimulos para la creacién cientifica y la inno-
vacién técnica. A la inversa, la disponibilidad de recursos cien-

tificos y técnicos y su adecuadautilizacién constituyen uno de
los factores determinantes de la posibilidad de incremento
del propio excedente. Los periodos histéricos de expansién del
excedente econdmico (imperios asidticos en la culminacién de la
Edad del Bronce, Grecia clasica, periodo helenistico, desarrollo
Capitalista en sus etapas liberal y monopolista-imperial, la fase
reciente del desarrollo soviético), han coincidido con etapas
de explosién cientifica y técnica, y ello es algo mas que una
concomitancia casual.
La capacidad para incrementar y utilizar adecuadamente un

quantum considerable de excedente econémico esta relacionada
con el grado de desarrollo previo de las fuerzas productivas,

PE sy con la aptitud para elevar sostenidamente ese nivel. Fuerzas
Productivas son una categoria conceptual definitoria del tipo
de relacién humana con la naturaleza, y de la intensidad del
poder humano sobre ella, para dominarla, manipularla, explo-
tarla y transformarla. Abarcan las condiciones naturales (terri-
torio, poblacién), la divisién del trabajo social, la técnica y la
ciencia. El desarrollo prexistente de las fuerzas productivas con-
tribuye decisivamente a proporcionar a la vez las necesidades,
las exigencias, los desafios, las posibilidades y los recursos
para el desarrollo sociohistérico en general, y para el propio

3 Sobre el excedente ‘econdmico, cfr. Baran, op. cit.; Sachs, op. cit,
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“desarrollo de la ciencia y de la técnica en particular. La cien-

cia y la técnica aparecen en el nivel de las fuerzas productivas

(aunque no sdlo en él como se vera); las integran, son deli-

mitadas y condicionadas por ellas, y a su vez las influyen

y modifican. : a

El territorio proporciona el encuadre espacial y las condicio-

nes fisicas de vida y de actividad humanas. Su incidencia es _

determinante y condicionante de la sociedad, de sus estructuras

y de su funcionamiento, de sus relaciones con otras sociedades.

Lo dado por la naturaleza, sin embargo, no es factor rigida-

mente influyente respecto a la actividad humana y a la socie-

dad global, ni a cualquiera de sus niveles y aspectos. No opera

de modo mecinico ni automiatico, ni ejerce una sobredetermina-

cién omnipotente. Ofrece si una gama de posibilidades, de re-

sistencias y de opciones, en funcién de las cuales las actividades

humanas socialmente organizadas, accionan, reaccionan y ope-

ran por medio del trabajo, del instrumental, de la cultura

y de la ciencia, modificando el propio cuadro natural. Este se

vuelve cada vez mas, a través de la historia, el resultado de la

praxis humana, tanto 0 mas que de las condiciones fisicas pre-

existentes. Se presenta como un conjunto de hechos sociales

creados y modificados por medio de una sociedad. ;

Las condiciones fisico-espaciales suscitan ciencia y técnica,

para la solucién de los problemas planteados por la hostilidad

del medio y las necesidades materiales de supervivencia fisica;

para el dominio de las fuerzas fisicas y biolégicas y su uso

en funcién de necesidades humanas impostergables. La situa-

cién geografica incide en funcién del grado relativo de aisla-

miento, de los estimulos para los intercambios entre regiones

y paises, y de los mecanismos de propagacion. Las necesidades

emergentes del entorno fisico contribuyen a influir sobre el or-

den sucesivo de los problemas a resolver, los aspectos de la

realidad a explorar y sobre los cuales operar, que van entrando

en el ambito de la técnica y la ciencia, y determinan el orden

histérico de emergencia de sus diversas ramas y sus ritmos

diferenciales de crecimiento y desarrollo. f

La revolucién urbana en Mesopotamia y Egipto, la Grecia

       

    



   

 

clasica, las ciudades italianas del medioevo y del Renacimiento,
los Pafses Bajos, la Inglaterra insular, proporcionan conocidos
ejemplos histéricos sobre el papel del medio fisico y de la
ubicacién geografica, a la vez como limite, desafio y apertura
de posibilidades y estimulos para el desarrollo cientifico y
técnico.*
La poblacién es parte del desarrollo de las fuerzas producti-

vas, como dato natural y como sustrato mismo de la sociedad.

Se presenta como prerrequisito y estimulo para el desarrollo
de la ciencia y de la técnica, en funcién de su cantidad; de su

movimiento y distribucién en el espacio; de las exigencias de
mantenimiento y reproduccién; del nivel previo de aptitudes
fisicas y mentales de la disponibilidad y calidad de mano de
obra; de la divisién del trabajo y del tamafio del mercado.

Ciencia y técnica pueden a su vez contribuir a la expansién
de la poblacién; al mejoramiento de las condiciones fisicas y
sociales del habitat; al aumento de los bienes y servicios a dis-

posicién de las sociedades en rapido crecimiento demogrifico.
Contribuyen a incrementar el excedente econdmico disponible,
existente y movilizable, como estimulo para el enriquecimiento
y el disfrute, y como medio de sostener grupos especializados
para expandir el instrumental y la infraestructura indispensa-
bles para el crecimiento demografico y para su propio desarro-
Ilo comoactividades.

Ciencia y técnica resultan determinadas y condicionadas, no
s6lo por el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, sino
también por el conjunto del subsistema econdmico, del cual tam-
bién en parte son elemento integrante. Produccidn-intercam-
bio-consumo-inversién-ciencia y técnica, integran una red de va-
rios polos, en acciones y reacciones complejas, entre los cuales
citculan fiujos de bienes, servicios, informaciones, poderes. El
tipo de organizacién del sistema de produccién e intercambio
incide en el grado de diversificacién estructural y de predispo-
sicién dinamica de la sociedad global. Proporciona la gama dis-
ponible y el grado de diversidad de recursos, ocupaciones, de-

4 Sobre la influencia del territorio, cfr. Bernal, op. cit.; G. Childe, op.
cit, y también Man Makes Himself, A Mentor Book, 1951; Morin, op. cit.  
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and: y cepaicrass asi como los méviles fundamentales

funcionamiento de aquélla y de su economia (en convergencia

e interaccién con la estructura social, el subsistema sociocultu- _

ral y el subsistema politico). Influye también a través de la

configuracién en el espacio y en el tiempo: organizacién y di-

visién del trabajo social. Estas ultimas son de tipo funcional

(ramas, sectores, unidades, especializacién e interdependencia).

El caracter y el contenido del trabajo social ejercen sus efectos

sobre la ciencia y sobre la técnica a través de las exigencias

y pautas de adiestramiento y calificacién.

A la inversa, si bien el crecimiento econdmico y el desarrollo

global —tal como se los distinguié y conceptualizd anterior

mente— actaan sobre la ciencia y la técnica, éstas reaccionan

a su vez sobre aquéllos, como factores y componentes.

Desde el punto de vista del mero crecimiento, a partir de la

primera revolucién industrial y, sobre todo, en el siglo xx,

la ciencia actaa como factor de crecimiento al volverse cada

vez mas factor de produccién. Su actividad y sus progresos lo-
gran ideas y conceptos nuevos, que contribuyen a engendrar
innovaciones técnicas, modificatorias de las condiciones de pro-

duccién y consumo. Se generan asi nuevas funciones de produc-

cién, es decir, relaciones que ligan en términos cuantitativos el

producto con los factores de produccién (capital, trabajo). En-

tre las funciones de produccién disponibles, los empresarios
eligen las que, segan las condiciones econdémicas vigentes (cos-

to, precio) y consideraciones de otro tipo (efecto-demostracién,

Prestigio), les permiten maximizar un indicador que expresa

un resultado ventajoso (v.gr. beneficio, competividad, status,

poder). Al elegir, innovan, introducen condiciones econémicas

ventajosas entre y pata los factores. Esta dinamica, inducida

y reforzada por las necesidades de explotacién del trabajo asa-
lariado y de la competencia entre empresarios, puede permitir
a éstos reducir el costo y el precio de productos corrientes, y
lanzar nuevos productos al mercado, ¢levando asi la produc-
cién y la productividad. Estas relaciones, sin embargo, no
Parecen ser tan simples y lineares como se supuso. Se duda
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de la formacién social, derivados de las leyes de estructura y
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actualmente que, para un periodo medio de 5 a 10 afios, sea —
posible imputar claramente un costo o rendimiento a una acti-
vidad cientifica y técnica. El andlisis de las funciones de pro-

- duccién ha hecho sospechar la existencia de un resto extenso,

una parte inexplorada, denominada factor residual, equivalente
al impacto del progreso técnico y cientifico sobre el producto
global de un conjunto nacional. En otros casos es posible
atribuir un vinculo mas o menos individualizable y directo en-
tre progresos técnicos y crecimiento econdémico.
La ciencia y la técnica acttian, no sdlo sobre la. produccién,

sino también sobre la demanda y el consumo, a través de la
elevacién del producto real, y del gusto por la diversidad
y la novedad. Esta actuacién puede cumplirse sin pasar por la
produccién, 0 a través de ésta.
En el primer caso, la ciencia y la técnica pueden operar a

través de la educacién 0 de la formacién cientifica y técnica
del consumidor individual, y del agente que decide efectuar
gastos de consumo (0 de inversién) para las colectividades pa-
blicas 0 privadas.
En el segundo caso, la ciencia y la técnica permiten una

oferta activa que influye sobre la estructura y la dindamica de
la demanda y del consumo. En efecto, las necesidades especi-
ficas y empiricamente constatables de una sociedad surgen
y se manifiestan a través de una demanda de origenes milti-
ples: final de consumo; para la produccién (interdependencias
tecnolégicas); publica (presién social para la atribucién de re-
cursos colectivos a ciertos usos). La demanda de los consumi-
dores, a su vez, aparece como funcién de la distribucién del

ingreso (determinada en ultima instancia por relaciones de fuer-
zas sociopoliticas), de la solvencia diferencial de los diferentes
grupos o individuos, y de una oferta que informa y modifica
las preferencias de los consumidores (en concurrencia con fac-
tores socioculturales y politicos). En las sociedades capitalistas
contempordneas (y también, con matices especificos, en mu-
chas de las componentes del bloque socialista), la técnica y la
ciencia, al entrar y difundirse veloz e intensamente en todos

los niveles del sistema y de la vida cotidiana, tienden a tras-
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como agentes principales de su expansién y de su
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de las $
iversificacién

continuas. Determinan una revolucién permanente de los obje-
tos y de las practicas por las cuales dichas necesidades se satis-
facen. Inventan nuevas especies de productos deseables. Multi-
plican las redes de comunicacién que las vuelven perceptibles
y, en principio, alcanzables. En otras palabras, la téchica y la
ciencia contribuyen decisivamente a generar y a reforzar la ten-
dencia a la continua diversificacién del producto social para la
satisfaccién de necesidades aparentemente insaciables, que por
su naturaleza misma se sustraen a esta satisfaccién por una
Perpetua fuga hacia adelante. Reciprocamente, los cambios
en la dimensién del consumo y en los gustos actian sobre la
dimensién de la produccién. Demanda y competencia exigen
mas volumen y calidad de la produccién, mayor elasticidad de
€sta respecto de la demanda global; obligan a buscar mas ya
mejores técnicas y, por lo tanto, mas y mejor ciencia.
Desde el punto de vista del desarrollo global, la ciencia y la

técnica pueden contribuir a renovar, de modo incesante y ace-
lerado, la totalidad de las economias y de las sociedades na-
cionales, sus hombres, sus cosas, sus relaciones; por ejemplo:
—Productos nuevos sobre el producto total:
—j6venes sobre la poblacién total;
—invenciones patentables utilizadas sobre stock total;
—capitales nuevos sobre capital total.
Incorporadas a los sectores y a las ramas de tipo innovador

y dinamico, la ciencia y la técnica ejercen un poder desestabi-
lizante y provocan cambiosestructurales e institucionales, Apor-
tan a la vez necesidades, posibilidades y medios para los cam-
bios fundamentales de la economia y de la sociedad, segiin los
objetivos que se fijen como deseables. La primera revolucién
industrial proporciona un acabado ejemplo -de las _relaciones
entre el subsistema econdmico, la sociedad, la ciencia y la téc-
nica, y sobre los complejos vinculos que éstas dos altimas esta:
blecen con el mero crecimiento y el desarrollo global.s

: eral tradicion

5 Cfr. Bernal, op. cit.; J. P. Mayer, Trayectoria del pensamientopolitico, Fondo de Cultura Econémica, México, 1968; J. Bronowski and
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Una ejemplificacién histérica: la
primera revolucién industrial

La primera revolucién industrial proporciona un sugestivo ejem-
plo sobre las relaciones entre el subsistema econdmico, la socie-
dad, la ciencia y la técnica. Aquélla tiene su comienzo y su
paradigma en Inglaterra, desde 1760 aproximadamente. Su ubi-
cacién histérica tentativa se justifica por la deteccién de un
stbito y agudo giro hacia arriba de los principales indica-
dores econémicos. Ello expresa una ruptura de las cadenas que
limitaban la capacidad productiva, para multiplicar de modo
constante e ilimitado hombres, bienes, servicios; el despegue
hacia el crecimiento autosostenido. La revolucién industrial
resulta de una combinacién de circunstancias excepcionalmente
favorables, interconectadas y especificas del desarrollo histé-
rico previo de la Gran Bretafia, sobre todo: el enriquecimiento
anterior; el reajuste politico secular; la solucién especifica al

problema agrario; la emergencia de hombres nuevos; la dispo-
nibilidad de prerrequisitos generales; la existencia de un prole-
tariado de larga constitucién; uma coyuntura favorable para
industriales de punta.

1) Inglaterra es ya una nacidn enriquecida por largo proce-
so previo de desarrollo capitalista-preindustrial, comercial, fi-
nanciero, manufacturero y colonialista. La riqueza ha sido acu-
mulada por una nobleza y una burguesia mercantil que tienden
al compromiso y a la integracién en una nueva clase dominante
y con una hegemonia indiscutida. A su disposicién van teniendo
una masa de recursos invertibles, un mercado de consumo en
gran escala, una creciente demanda nacional e internacional.

2) Inglaterra ha cumplido un reajuste politico plurisecular
que, en visperas de la revolucién industrial, tiende a cristalizar

Bruce Mazlish, The Western Intellectual Tradition, Pelican Books, 1963;

Hilary Rose and Steven Rose, Science and Society, Pelican Books, 1970, W.
H. G. Armytage, Historia social de la tecnocracia, Peninsula, Barcelona,

1970; E. J. Hobsbawm, The Age of Revolution 1789-1848, A Mentor
Book, Nueva York, 1962; Harold Laski, E/ liberalismo europeo, Fondo de
Cultura Econémica, México, 1961.

 

 
 

re.

Producido el compromiso y el ensamblamiento entre la nobleza
terrateniente con fuerte espiritu empresarial y una nueva bur-
guesia comercial, financiera, manufacturera de igual signo, la

propiedad territorial y la ganancia capitalista se asocian, al po-
der y al gobierno. Despliegan al mismo tiempo una mentalidad
fuertemente liberal y antirreglamentaria, frente a un Estado
dotado de un aparato politico-administrativo débil en lo inter-
no frente a las clases dominantes y a la multiplicidad de sus
grupos y organizaciones intervinientes. El Estado es, en cam-
bio, fuerte y dinamico-en cuanto a la actuacién en el campo

internacional.
3) Inglaterra logra una temprana y eficaz solucién al pro-

blema agrario. La expansion demografica, la organizacién, el
comercio, las manufacturas, exigen y estimulan la mejora de la

productividad agropecuaria para la produccién mercantil, y por

lo tanto la supresién de obstaculos técnico-econémicos y socia-

les al progreso agrario. La revolucién técnica en el campo

(forrajes y raices de invierno) elimina la necesidad del barbe-

cho, permite 4 0 més rotaciones en el afio. Se posibilita asi:
una mayor provision de viveres para animales durante todo

el afio; el emplzo incrementado del abono animal para los cerea-

les; un mayor rendimiento por superficie; mas alimento en

carnes. El siglo xix agrega como innovaciones técnicas el uso

del drenaje, de abonos quimicos y de maquinas. Desde el pun-

to de vista social, se produce a través del segundo movi-

miento de cercamientos, la destruccién definitiva de la comu-

nidad campesina de origen medieval, el desplazamiento de la

agricultura colectiva por el moderno sistema de cultivo indivi-

dual. El campesinado se proletariza y reduce numéricamente,
la migracién interna alimenta la urbanizacién.

La agricultura inglesa cumple asi tres tareas fundamentales

para el desarrollo industrial: a) Aumenta la productividad y

la produccién para alimentar una creciente poblacién no rural,

y para abastecer en materias primas a la industria urbana.

b) Crea el excedente humano requerido por la industria urba-

un nuevo y prolongado equilibrio. La unificatién nacional—
va siendo acompafada por la mercantilizacién de la sociedad. —

 

  

 



 

. q . : 2 ; :
na. c) Acumula capitales invertibles en sectores econdémicos

_ modernos.
4) Unodelos protagonistas centrales de la revolucién indus-

trial esta dado por una categoria de hombres nuevos, ex artesa-

nos y ex granjeros, con empuje de pequefia burguesia rural,
dotados de un pequefo capital, interesados en el progreso
técnico y en la invencién, Su ascenso y su participacién se ven

» favorecidos por un sistema social mas flexible y mévil, que
reconoce dignidad al trabajo y a la fortuna; y por la asocia-
cién con ricos mercaderes que les proporcionan. el financia-
miento.

5) Inglaterra disfruta ademas de algunos prerrequisitos espe-
cialmente favorables: reservas naturales de carbén y_hierro;
capital general necesario a toda la economia (buques, puertos,
caminos, vias fluviales y canales); mercado nacional e inter-

nacional en expansién; acumulacién de fondos en el comercio

y las finanzas, que mantiene en vigencia una baja tasa de
interés; sistema financiero y bancario desarrollado; interés ge-
neralizado por la técnica y, en menor grado, por la ciencia.
La revolucién industrial se realiza a través de un recurso

sistematico y creativo a la técnica, sin mucha necesidad de re-
finamiento intelectual y cientifico. De la Inglaterra semi-indus-
trializada anterior a 1760 se hereda un reservorio de especiali-
dades técnicas en los sectores textil y mecanico. Las invenciones
técnicas realizadas en el curso de la revolucién son modestas,

y surgen de la actividad de artesanos inteligentes en su taller.
Pese a su relativa marginalidad inicial, el anterior desarrollo

cientifico de Inglaterra es suficientemente importante para in-
fluir positivamente, de maneras directas e indirectas, sobre el

avance técnico-econémico y social general. De todas maneras,
el desfasaje entre el crecimiento de la técnica y el de Ja cien-
cia, la disociacién relativa entre ambas y de la ciencia respecto
a la produccién, contribuyen a explicar que Inglaterra, después
de remplazar a Italia como centro cientifico por excelencia, sea

a su vez desplazada comotalen el siglo xix por Francia y Ale-
mania.

6) El capitalismo inglés dispone para su revolucién indus-
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ae de un proletariado que se ha ido constituyendo desde la
_ disolucién del orden feudal (liquidacién de castillos, monaste-

 
 

tios, corporaciones), a través de los mecanismos y efectos de la
acumulacién primitiva, los cercamientos, la competencia de
la gran propiedad territorial con sentido empresarial, el pro-
gteso técnico. El rapido proceso de crecimiento excede inicial-
mente la disponibilidad de fuerza de trabajo que no se in-
crementa con igual velocidad y estimula asi la atencién
médico-sanitaria y las invenciones mecanicas.

7) La actividad de vanguardia en el desencadenamiento y
en los pasos iniciales de este proceso es la industria del algo-
dén, estimulada por una coyuntura favorable: oferta de recom-

pensas excepcionales para empresarios capaces de expandir ra-
pidamente la produccién de articulos sencillos, estandarizables,
y producibles mecanicamente, destinados a un mercado nacional
¢€ internacional expandente. Ello requiere y puede utilizar mate-
ria prima barata proveniente de las bases coloniales (tierras
nuevas y fértiles, trabajo esclavo), y una serie de innovaciones
técnicas caracterizadas por la simplicidad, la baratura, el auto-

financiamiento. La produccién es organizada y usufructuada

por hombres nuevos, sin gran capital, que aprovechan la co-
yuntura favorable de baratura, ampliacién de mercados e infla-
cién de precios, y también el financiamiento por la asociacién
con ricos terratenientes y mercaderes. El rapido ritmo de in-
yencién se combina con la adopcién definitiva de la forma
fabril y de la fuerte concentracién laboral. El papel central y
pionero de la industria del algodén se explica por su peso en el
comercio exterior y por su capacidad para transformarse y para
inducir el cambio en el resto de la economia.
La revolucién industrial inglesa logra pasar con relativa

tapidez de las formas ligeras a las de tipo pesado, especialmen-
te la produccién de bienes de capital y mdquinas-herramienta
(prensas, taladros, tornos), indispensables para un crecimiento
integrado y autosostenido. Condiciones previas especialmente
favorables a este respecto son: la masa de recursos no utiliza-
dos; la agricultura cientifica; los nuevos inventos; las bajas

femuneraciones que permiten a la vez _mayores ganancias y
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menor demanda de bienes de consumo.Las dificultades iniciales
yan siendo superadas por el desarrollo convergente de la si-

derurgia, la maquina de vapor y los ferrocarriles.

Desde la Edad Media Inglaterra ha conocido una siderurgia

artesanal basada en la combinacién hierro-carbén de lefia. La

misma se vera estimulada por las guerras napolednicas pri-

mero, y por los ferrocarriles luego. El agotamiento de bosques

leva a substituir la lefia por el coque primero, y luego por la

hulla natural. Del hierro se pasa al acero —material mas

ligero, duro y durable—, con las invenciones. de Bessemer

£1856) y de Thomas y Gilchrist (1878).
La invencién y perfeccionamiento de la mdquina de vapor

proporciona una fuente de energia superior al viento y al agua,

creable a voluntad en el lugar y en la cantidad que se nece-

sita, que ademis permite la adopcién gradual de métodos

mecinicos y el surgimiento y multiplicacién de trabajadores

especializados. La industria del carbén, basica para la provi-

sién de energia y siderurgia, requiere a la vez maquinas de

vapor (bombeo de minas) y mejores sistemas de transporte,

estimulando asi el surgimiento de los ferrocarriles.
Los ferrocarriles logran tempranamente el desarrollo y la ma-

durez técnica, y sus efectos estimulantes son miltiples. Abren

definitivamente al comercio y a la inversién zonas hasta en-

tonces separadas del mercado mundial por la carestia del trans-

porte. Aumentan la velocidad y el volumen de la comunicacién

terrestre. Despliegan un inmenso apetito de hierro, acero, ma-

quinaria pesada, inversién de capitales, proporcionando asi una

demanda masiva de productos € inversiones y una acumulacién

de ingresos que permiten transformar la industria de bienes de

capital y, mas en general, resolver de un golpe los problemas

del crecimiento econémico. Aunque mas lentamente, la nave-

gacién a vapor seguird un proceso similar.
Analizados los factores y componentes de la primera revo-

lucién industrial, es pertinente esbozar el balance del cambio.

En primer lugar, contrariamente a lo que surge de su propio

nombre y de la imagen tradicional, se trata de un proceso

lento, contradictorio, desigual por sectores y ramas, con avance
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cia de industrias domésticas y manufactureras junto con formas
fabriles,
En segundo lugar, constituye en esencia un cambio funda-

mental en el cardcter de la produccién, asociado\a la vincu-
lacién de herramientas 0 mecanismos y/o nuevas fuentes de
energia. La produccién adquiere un caracter colectivo, como —
actividad de equipo semihumano y semimecanico, La divisién
del trabajo logra una extensién y una complejidad sin prece-
dentes, en la economia global y en cada unidad productiva. La
técnica incide sobre todas las relaciones econdmico-sociales.
El productor directo se ve crecientemente subordinado a los
movimientos y ritmos de la maquina, y al capital. Crece el ta-
mafio medio de la unidad de produccién. El trabajador especia-
lizado y el pequefio empresario con instrumental y capital
escasos pierden independencia frente a las grandes empresas.

Entercer lugar, el cambio técnico se vuelve un proceso nor-
mal y continuo. La revolucién técnica despliega un impetu
acumulativo propio. A cada avance de la técnica corresponde
una divisién y especializacién del trabajo mayores, mas sim-
plificacién de los movimientos individuales y, por lo tanto,
masfacilidad en las nuevas invenciones mecanicas. La técnica
posibilita una mayor productividad con salarios reales estables
y, de alli, un mayor fondo de plusvalia que a su vez permite
mas acumulacién de capital invertible. El invento industrial
aparece claramente como producto social y empirico, por las

Cuestiones planteadas, la experiencia acumulada y utilizada,

la calidad mental, los medios materiales y financieros.
En cuarto lugar, \a fabrica se vuelve la forma dominante

y el molde basico de Ja organizacién socioeconémica, cultural y
politica. Surgen la ciudad industrial moderna, las grandes re-
giones industriales, un nuevo paisaje fisico y un nuevo ambiente

social. La relacién campo-ciudad tiende a modificarse en bene-
ficio de la segunda.
En quinto lugar, la revolucién industrial determina una mo-

vilizacién y un nuevo despliegue de recursos econémicos, socia-
les y humanos, la adaptacién de la economia y de la sociedad

    

  

  

   



       
mantener y profundizar el camino histérico adoptado.

La fuerza de trabajo debe ser incrementada, movilizada y reubi- !

cada. Se produce la transicién desquiciadora del campo a la |

Neocapitalismo y modelo productivista-eficientista-
consumista-disipatorio

   

ciudad, el reajuste de masas campesinas y artesanales al ritmo T

y estilo de la vida industrial-urbana y a los incentivos econdé-

micos, la imposicién de una rigida disciplina laboral y de

condiciones monstruosas de explotacién, opresién y existencia

cotidiana.
Finalmente, a la revolucton industrial interna corresponden

decisivas transformaciones en la economia y en la politica in-

ternacionales. A Ja irradiacién hacia Francia, Alemania, Esta-

dos Unidos y Japén se une luego la dominacién creciente del

mundo —econdémica, politica, militar, cultural— por las po-

tencias desarrolladas. Estas alcanzan un alto grado de progreso

y prosperidad. Constituyen y rigen un sistema econdmico in-

ternacional al cual incorporan a los paises periféricos, atra-

sados' y dependientes. Entre las metrépolis desarrolladas y do-

minantes, y entre ellas y las regiones y naciones subordinadas

© coloniales, se van creando vinculos cada vez mas estrechos:

un mercado internacional unificado y relativamente competi-

tivo; amplias facilidades para el movimiento de capitales, mer-

cancias, servicios y personas. La vasta periferia, que comienza

en la propia Europa y se extiende a los otros continentes, va

siendo incorporada a la economia internacional y al sistema

central de dominacién por las metrépolis avanzadas, a través

del comercio, el avance del transporte y las comunicaciones a

gran distancia, los flujos de inversiones, las migraciones, la pre-

sién diplomatica, la agresién militar, la difusién de pautas y

modelos de tipo politico-ideolégico, la asociacién con fuerzas

e intereses locales. Esta situacién histérica tendré una influen-

cia fundamental en el desarrollo del Tercer Mundo y América

Latina; mAs particularmente, proporciona uno de los elementos

explicativos centrales del atraso técnico y cientifico de dichos

paises.

  

 

El mayor grado posible de especificacién del andlisis aplicado
a las relaciones entre ciencia y subsistema econémico en la
época contemporanea exige la referencia sistémica a la natu-
raleza, estructura y dinaémica del capitalismo. El punto clave
al respecto esta dado por la existencia de relaciones ya secu-
lares de interaccién, interdependencia y concomitancia entre el
desarrollo capitalista, y el desarrollo cientifico y técnico. El ca-
pitalismo ha impuesto la ley del beneficio maximo, las coac-
ciones de la rentabilidad, el cdlculo egoista en todas las
esferas de la realidad humana. La légica del capitalismo vuelve
ilusoria la pretensién de autonomia de las actividades intelec-
tuales y culturales en general, y de la ciencia en particular.
A partir de la modernidad, la ciencia emerge como investiga-

cién organizada y como explotacién deliberada de sus resultados
como técnica realizada. Las fronteras entre el saber y su uso,
entre la ciencia pura, la ciencia aplicada y la tecnologia que-
dan abolidas. La ciencia demuestra histéricamente su capacidad
para el crecimiento, es decir, para la productividad, la eficien-

cia, el rendimiento, el poder y, al concebirse a si misma y set
concebida por los duefios del poder y por la sociedad con un
Sentido instrumental, se autocondena y es condenada a ser sobre
todo un instrumento.®

El neocapitalismo, fundamentalmente un capitalismo de or-
Banizacién, extiende y refuerza los lazos ya tradicionales del
sistema con la ciencia y con los cientificos. La acumulacién
capitalista abarca cada vez mas, ya no solo las riquezas y los
medios de produccién, sino también las técnicas, las informa-
Clones, los conocimientos, que se concentran y centralizan en
los principales nucleos de poder y decisién de los paises avan-
zados, ubicables en la gran empresa, y en el Estado que tiene
con aquélla una relacién cuasi-simbidtica y se configura como
actor participante y garante de la organizacién. El neocapita-
lismo formula ¢ impone un modelo de civilizacién totalizante

® Cfr. bibliografia, nota 5.

  

   

  



 

vista-eficientista-comunista-disipatorio, Su nucleo central es la

idea del crecimiento constituida a la vez en légica del sistema,

preocupacién principal, credo bisico, ideologia legitimadora,

valor de civilizacién. Como tal, opera en las conciencias y en

los actos de la sociedad, de sus componentes y actores, para

guiar y evaluar los comportamientos sociales e individuales

y sus resultados, y para distribuir en consecuencia las recom-

pensas y las penalidades. La idea del crecimiento presenta

rasgos y produce consecuencias a considerar para comprender

y valorar el modelo,’
En lo que a los rasgos respecta, el crecimiento se presenta

como: a) Indefinido, ilimitado, exponencial. b) Unidimensional

y unilinear. c) Material, econémico, y por lo tanto cuantifica-

ble, cifrable, medible, expresable segin patrones y tasas defi-

nidas (v.gr. cl PNB per capita). Se identifica con el aumento

del beneficio, de la productividad, de la produccién, del con-

sumo, de la abundancia material identificable con el bienestar

universal y total. Como corolario, por una parte, el crecimien-

to es presentado como matematizable, construible, demostrable

y previsible segiin modelos; y por Ja otra, crea la propensién

al gigantismo en las empresas, los proyectos, las estrategias.

d) Necesario, inevitable, irresistible, incontrolado e incontro-

Jable; abierto hacia el futuro, pero promovible y regulable por

técnicos y tecnécratas. ¢) Deseable y positivo, y confundido

asi con la nocién valorativa y legitimante de progreso. f) Me-

dio y fin en si mismo, que se confunden entre si como ideolo-

gia y como estrategia.
Como resultante, el crecimiento presupone, exige y justifica

7 Sobre el modelo productivista, cfr.: Lefebvre, ops. cits., especial-

mente Critique..., Au dela..., Le manifeste,.., La survie... y tam-

bién Position: contre les technocrates, Gonthier, Paris, 1967; La vie

quotidienne dans le monde moderne, Gallimard, Paris, 1968; Francois

Perroux, Aliénation et société industrielle, Gallimard, Paris, 1970; Pierre

Kende, L'abondance est-elle possible?, Gallimard, Paris, 1971; De Clo-

sets, op, cit.; (Auto) critique de la science -Textes réunis par Alain Jau-

bert, et Jean-Marc Lévy-Leblond, Editions du Seuil, Paris, 1973; Yvon

Bourdet, La délivrance de Prométhée- Pour una théorie politique de I'auto-

gestion, Anthropos, Paris, 1970.
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y regulador, que puede tentativamente denominarse producti-
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recursos, la glorificacién optimista de la tecnologia y de la
ciencia, para la maximizacién de aquél.

Las consecuencias de la idea de crecimiento, pueden ser agru-
padas y definidas en tres grandes drdenes o categorias: el re-
duccionismo, el fatalismo conformista, la selectividad destruc-

tiva.
A) La idea del crecimiento lleva a un reduccionismo general,

universalizante y multifacético. El mundo social y el ser hu-
mano son reducidos a las actividades y relaciones cuantitativas,
para juzgarlas en funcién de un criterio tnico de eficacia
instrumental: el rendimiento. Se privilegia y se da prioridad
a ciertos niveles y aspectos: actividades, necesidades, valores,
juicios, proposiciones, técnicas, organizaciones, estructuras, sis-
temas, en detrimento de otros; y ello segin que promuevan
0 no la productividad material, el crecimiento econémico, el
progreso medible y cifrable (especialmente por cantidades sin-
téticas y globales); segin contribuyan 0 no a generar exce-
dentes indiferenciados (eficiencia, producto, acumulacién, po-
sesién, consumo, beneficio, ingreso, conocimiento, poder).

Esta jerarquizacién valorativa ejerce una accidn, desequili-
brante en favor de actividades y actos utilitarios e instrumen-
tales, de la competencia y del parcelamiento, Reduce a los
seres humanos a su capacidad como productores, consumidores,

competidores. Confunde el trabajo material y financieramente
Productivo con la actividad humana en sentido amplio, el pro-
ducto y la obra. Impone criterios rigidos y restrictivos de
admisién, de legitimacién y de jerarquizacién de las necesi-
dades y de los modos desatisfacerlas, siempre con un sentido
instrumental. Otorga sistematicamente la preferencia respecto
de las necesidades empiricamente comprobables, como expre-
sién de la demanda solvente, y saciables por productos tangi-
bles, adquiribles y acumulables, que reciben el status de exigen-
Clas inherentes a la naturaleza humana eterna, con generalidad
Ontolégica y normativa.

B) El fatalismo y el conformismo derivan necesariamente del
teduccionismo, Este implica y genera la afirmacién de una

liberacién de las fuerzas productivas, la optimizacién de lost
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_ vision unitaria y paradigmdtica del hombre, y \a admisién de
un solo modelo, técnico-econédmico, de progreso. El destino
técnico-econdmico es aceptado como necesidad impuesta, ver-
dad normativa del progreso, tnico camino de desarrollo. La
historia deja de ser una espiral abierta. El futuro ya no es
mas inventable; se lo sufre en la adversidad y en la impoten-
cia, sin principio regulador del bienestar ni control social. El
crecimiento por el rendimiento se vuelve fin superior quelegi-
tima @ priori y sin apelacién las frustraciones y los sufrimientos.

Este modelo presupone y exige el conformismo individual y
social; lo crea, lo mantiene y lo refuerza. El mecanismo esen-
cial al respecto proviene de la carrera por la productividad,
la eficiencia, el ingreso, la acumulacién, la posesividad, el con-
sumo. Esta carrera se ve reforzada por las estructuras de je-
rarquia y dominaciénclasistas, a través de una doble dindmica,
a la vez democratizante y aristocratizante. La orientacién igua-
Itaria que niega las desigualdades y privilegios y exige la ge-
neralizacién de las ventajas distintivas, se entrelaza con la
orientacién diferenciadora que busca el logro de la superiori-
dad en los términos indicados (ingresos, consumo, status, pres-

tigio, poder). Como resultante, surge la creencia en la posi-
bilidad de comunién de todas las clases, grupos y sectores en
el terreno comuan del consumismo-frenético que integra, legitima
y fortalece la dinamica del crecimiento. La coherencia y la
estabilidad, la eliminacién de contradicciones y conflictos, son

reivindicadas, promovidas, fetichizadas, como prerrequisitos para
el logro de los objetivos y el uso de los medios aceptados como
valores dominantes.
C) Selectividad destructiva, El reduccionismo, el fatalismo,

el conformismo, confluyen en una visién universalista que im-
plica y determina la pérdida de sensibilidad y de interés, la
subordinacion, la negacién o el rechazo respecto de:

a) La diversidad de modos de existencia (grupos, regiones,
naciones), la especificidad de las civilizaciones. Se impone y

legitima el reajuste y conversién a cualquier costo de todo
lo que no se adapte a las pautas y exigencias del modelo do-
mMinante, o su condena a la marginalidad y a la destruccién.
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mente: necesidades y aspiraciones sociales no cosificables; jus-
ticia, igualdad, libertad; humanizacién de formas y' relaciones

productivas y sociales; realizaciones, creatividad no utilitaria;

afecto, solidaridad, comunidad, plenitud humana. c) Ofras al-

ternativas, incluso las virtualidades del progreso técnico (tiempo
libre, reduccién del trabajo penoso, seguridad, proteccién y
expansién de la vida), que no inciden directa y positivamente
en favor de la acumulacién, la productividad, el ingreso, el

consumo, el poder; o amenazan incluso con determinar su re-

duccién. d) Los costos sociales y humanos del crecimiento, que
abarcan tanto las latencias y realidades destructivas del pro-
reso unidimensional y unilinear, como las frustraciones gene- —
talizadas que engendra, refuerza y multiplica. La recepcién
Ppasiva de técnicos, sus productos y resultados, priva de sentido
@ sus creadores y usuarios, amenaza incluso con eliminarlos.
El consumismo desenfrenado va en detrimento de otros ele-
mentos posibles de actividad y de satisfaccién humanas, justa-
mente en un momento histérico de apertura de posibilidades
para la afirmacién, la expansién y la creacién de aquéllas.
Aparecen tendencias degenerativas en lo fisico, lo intelectual
y lo emocional (desequilibrio en 1a relaci6n cerebro-cuerpo;
Tesurreccién de viejas formas de mitologia y aparicién de otras
nuevas; multiplicacién de la violencia gratuita y desenfrenada;
insensibilidad creciente y generalizada hacia lo inhumano y lo
catastréfico). Al mismo tiempo, el consumismo frenético hace
que, desde el punto de vista psicolégico, la abundancia parece
alejarse siempre a medida que se multiplican los medios aptos
y usados para conquistarla.

Finalmente, en virtud de una accién consecuente e irrestricta
Para desencadenar y mantener el crecimiento, la destruccién se
vuelve cada vez mas inherente al capitalismo, se perfila y
acentia como rasgo central, en todos los aspectos y niveles,
aunque enmascarada por la ideologia dominante. El desenca-
denamiento de un proceso incontrolado de avance tecnolédgico,

  

   

 

    

 

      

 

    

especialmente cualitativo, que queda fuera de
lo cuantitativo a su vez sobrevalorado y aceptado. Especial-
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a la vez determina y encuentra expresién en aspectos como los
siguientes:

Destruccién del mundo natural y social, y del hombre mis-
mo: polucién ambiental; demografia galopante; agotamiento
irracional de recursos; hiperurbanizacién en metrépolis y con-
glomerados urbanos donde las condiciones existenciales se tor-
man cada vez mas insoportables; deterioro psicosocial gene-
talizado.

Intensificacién y generalizacién de la violencia declarada, le-
galizada o ilegitima, civil y militar: el armamentismo entra
en la produccién para el crecimiento, deja de distinguirse de la
guerra. La separacién entre la paz y la guerra se vuelve cada
vez mas formal y borrosa. Crece el ntimero de guerras de he-
cho, no declaradas. El enfrentamiento de estrategias globales
de las superpotencias y potencias menores, de bloques regio-
males e incluso de paises subdesarrollados, multiplica y agrava
los riesgos de conflictos localizados y generales, y mantiene el
holocausto nuclear en un horizonte histérico ni remoto ni im-
probable. A ello se agrega la intensificacién y sistematizacién
de todos las formas de violencia interna en las sociedades
nacionales.

Obsolescencia organizada y fijacién de la esperanza de vida
de los productos, con base tedrica y matemdtica y cdleulo rigu-
roso, desde el proceso mismo de fabricacién: la duracién de
los objetos es voluntariamente abreviada para la organizacién
cientifica del mercado. La destruccién del capital fijo a ritmo
acelerado se vuelve una de las funciones principales del pro-
greso técnico, y, por lo tanto, de la ciencia. La destructividad
se torna inherente al modo de produccién, aunque sea disimu-
lada ideolégicamente y genere creencias sobre la desaparicién
de las crisis y el logro de la estabilidad, la permanencia y la
excelencia del sistema.

Importa finalmente destacar que la situacién analizada en el
neocapitalismo se reproduce en el polo central del sistema que
pretende presentarse como modelo alternative de desarrollo res-
pecto al primero. El peso del atraso, la concentracién y centra-
lizacién de un poder crecientemente monolitico y vertical en una
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Petrecriica de partido y de Estado, por las\razones y con
las caracteristicas que no pueden ser examinadas aqui, han im-

pedido a la Unién Soviética —y a los paises que de buen 0

mal grado la han aceptado como paradigma—, enfrentar el

desafio del neocapitalismo en términos de realizaciones que

concreten las premisas, los fines y los resultados de una utopia

libertaria. El desafio ha sido transferido al plano delas reali-

zaciones técnico-econémicas. Se optéd por la légica del creci-

miento, la acumulacién, la productividad, la hazafa tecnolégica,

el consumismoindividual. En funcién de la alternativa eficien-

tista elegida se adoptan modelos de organizacién, de direccién

y de funcionamiento que resultan congruentes ¢ instrumentales

respecto de aquélla: remplazo de la utopia por el realismo

pragmatico descarnado; identificacién del socialismo con una

variante particular de produccién mercantil, con acumulacién

en grado sin precedentes de los poderes de decisién y coaccién;

autoritarismo vertical; supresién de la participacién auténoma

y efectiva de los trabajadores en la sociedad y en el Estado;

subsistencia y predominio del valor mercantil en lo interno

y en lo internacional; ética puritana de la superacién por el

trabajo; desigualdad acentuada de las remuneraciones como

incentivo primordial. La aceleracién del crecimiento se busca

y se logra en desmedro del uso racional de los recursos y de los

productos. Son postergadas y reprimidas la creacién y la satis-

faccién de las necesidades humanas, de nuevas formas y rela-

ciones sociales, no vinculadas directamente con la acumulacién

y la productividad.*

% Sobre el modelo soviético, cfr.: E. H. Carr, A History of Soviet

Russia, Penguin Books; Isaac Deutscher, La révolution inachevée, 1917-

1967, Robert Laffont, Paris, 1967; Isaac Deutscher, The Great Contest.

Russia and the West, Oxford University Press, Londres, 1960; Gilles

Martinet, Les cing communismes, Seuil, Paris, 1971; Pierre Naville, la
bureaucratie et la révolution, Anthropos, Paris, 1972; Medvedev, op. cit;

Bourdet, op. cit.; Fetjd, op. cit.

  

    

 



  

VI. EL SISTEMA SOCIAL NACIONAL:
EL SUBSISTEMA SOCIAL?

La ciencia en las fuerzas, las relaciones
y Jas estructuras sociales ®

ENTRE LOS INDIVIDUOS componentes de cualquier sociedad se
establecen y mantienen relaciones sociales: formas de divisién
del trabajo y de las funciones; jerarquias de riqueza, status,
Prestigio y poder; contradicciones y conflictos; luchas de clases,
de grupos y de individualidades. A partir y sobre la base de
diferentes grados y formas de desarrollo de la técnica, de la
produccién, del intercambio y de la apropiacion, se crea en cada
lugar y en cada etapa una red de relaciones interindividuales,
un conjunto de grupos interconectados ¢ interactuantes, super-
Puestos y jerarquizados, que integran asi un sistema de estratifi-
cacién social. Entre estos grupos, las clases tienen una impor-
tancia fundamental.
La estratificacién social expresa siempre una estructura de

clase compleja y dindmica. Estructura Y proceso interactian
permanentemente en la configuracién y en el funcionamiento
de la estratificacién social. Una misma base econdmica puede

1 Sobre estratificacién social, cfr. Stanislaw Ossowski, Estructura declases y conciencia social, Ediciones Peninsula, Barcelona, 1969; T. B.Bottomore, Classes in Modern Society, Vintage Books, Nueva York 1968;7. B. Bottomore, Elites and Society, Penguin Books, 1967; Social Ine-quality, edited by André Béteille, Penguin Modern Sociology Readings,1969; Class, Status and Power -Social Stratification in ComparativePerspective, Edited by Reinhard Bendix and Seymour Martin Lipset, Theieeesper York, Second Edition, 1967, :* Ctr. Bernard Barber and Walter Hirsch, Editors, The je
Science, The Free Press, Nueva York, 1962; Barry areaEeeee of Science, Penguin Modern Sociology Readings, 1972; Bernalop. cit.
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frecer gradaciones y variaciones considerables ‘en las formas
de estratificacién. Estas, rara vez presentan una diferenciacién
y una oposicién entre dos clases tnicamente, sino mas bien
una multiplicidad de grupos y estratos sociales superpuestos y
confrontados. No existen clases absolutamente homogéneas, sal-

vo quizis en sociedades poco desarrolladas. Cada clase com-
prende estratos o capas diferentes, con intereses a veces no
idénticos e incluso contrapuestos, y con posibilidades de con-
flicto. Cuanto mayor es el nimero de clases y de sus estratos
y capas, mayores son las complejidades y variaciones de su
composicién interna, de sus acciones e interrelaciones. A los

antagonismos esenciales entre las clases fundamentales se unen
y enlazan las contradicciones secundarias entre capas y estratos
de una misma clase. Las clases fundamentales pueden aliarse
con otras en declinacién o en ascenso, con estratos y capas,

segan sus intereses propios —circunstanciales 0 permanentes—,
generando una amplia gama de combinaciones posibles.

Los conflictos de clases constituyen un elemento esencial del
Proceso sociopolitico, pero no tienen siempre y en todo caso~
un papel exclusivo o predominante, ni confieren necesaria y
fatalmente un caracter secundario o derivado a otros tipos de
conflictos que pueden adquirir considerable importancia. Tal
es el caso de los conflictos entre grupos: territoriales (regiones,
campo y ciudad, naciones), corporativos, ideolégicos, religiosos,

raciales, clanicos; y las competencias personales. Estos tipos
de conflicto pueden ser expresién derivada o encubierta de
luchas clasistas, o adquirir una realidad propia relativamente
auténoma que influye sobre aquéllas, o constituir una combi-
nacién de ambas posibilidades.

La diversidad y la movilidad de clases, estratos, capas y gru-
pos, diferentes y antagénicos, no excluyen y por el contrario
Suponen, en cada sociedad y en cada etapa histérica, una
divisién entre hombres que dominan, mandan y explotan, y
hombres que se someten, obedecen y son explotados; relaciones
de autoridad y acatamiento; y un tipo de polarizacion que
debe ser buscado como eje del andlisis. La contraposicién basica
Se produce entre clases dominantes y clases dominadas. Den-

   

   



   

  

tro de las primeras existen siempre grupos hegeménicos y gru-
pos subordinados. A su vez, las capas y sectores diferenciados
de las clases dominadas anudan y desanudan formas de coin-
cidencia, cooperacién y conflicto entre si y con los grupos
componentes de las clases dominantes.

Divergencias y oposiciones, tensiones y conflictos de fuerzas,
de intereses, de aspiraciones, de valores e ideologias, se mani-
fiestan, prolongan y refuerzan a través de esfuerzos mis o
menos organicos y sistematizados tendientes a mantener 0 mo-
dificar la configuracién estructural de la sociedad, las formas
de jerarquizacién, los modos de producir y distribuir recursos e
ingresos, los mecanismos y las modalidades de dominacién
y explotacién de unos grupos respecto a otros.

Clases y grupos recurren en sus luchas, de acuerdo a sus
sibilidades, a todos los medios eficaces en disponibilidad: vio-
lencia fisica; riqueza material; namero y organizacién; elabo-
racién y manipulacién de la cultura y de la ideologia, de la
ciencia y de la informacién. Estos instrumentos de lucha, en
el mas amplio sentido del concepto, son utilizados siempre
en el marco de planes mas o menos deliberados y elaborados,
como parte de una estrategia general que a su vez comprende
y determina tdcticas parciales. Estrategias y tacticas presentan
variaciones y asumen diferentes alcances; modos de utiliza-

‘ cién y combinacién de recursos materiales y humanos; lucha
Fs abierta o enmascarada; mantenimiento, modificacién parcial o

destruccién del sistema vigente. Influyen permanentemente so-
bre el proceso y las estructuras; los mantienen en lo esencial
© los transforman en mayor o menor profundidad; pueden
incluso afectar gravemente la cohesién o la existencia misma

k de una sociedad (guerras civiles, crisis de disolucién). (Estas
consideraciones deben ser obviamente relacionadas con la pro-
blematica del cambio social que se analizé en el capitulo II).#
La creacién y el uso de la ciencia y de la técnica se realiza

i dentro del cuadro de fuerzas, relaciones, condiciones y conflic-

 

3 Cfr. Marx y Engels, Basic Writings on Politics & Philosophy, Editedoo" by Lewis S. Feuer, A. Doubleday Anchor Original, Nueva York, 1959;Maurice Duverger, Sociologie Politique, Pur, Paris, 1966.
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R iv Set ee ee on

to les. “Se debe intentar escapar a la concepcién general
de una ciencia que se situaria en una relacién de exterioridad
con las estructuras sociales, manteniendo con ellas simples vincu-

los de aplicacién (aunque bilaterales), por los cuales ambas
instancias influirian, a distancia por asi decir, una sobre la

otra, Se debe pues partir de la idea que la produccién cientifica
se ubica en una sociedad bien determinada que condiciona sus
fines, sus agentes y sus modos de funcionamiento. Practica
social entre otras, irremediablemente marcada por la sociedad

en que se inserta, ella es portadora de sus rasgos y tefleja
todas sus contradicciones, tanto en su organizacién interna
como en sus aplicaciones... Se trata pues de verdaderas rela-
ciones de constitucién entre la ciencia y la sociedad. . . 4 7

Las fuerzas, estructuras, relaciones y procesos sociales con- 3

tribuyen a proporcionar el marco, las necesidades, los obstacu-
los, los impulsos, los objetivos, la direccién, 1a velocidad, el

contenido, los caracteres, del desarrollo cientifico y técnico, asi

como sus modalidades de influencia sobre la sociedad. Entre
ambas esferas se teje y opera una compleja red de interaccio-
nes, que se producen, operan y generan sus manifestaciones _ x
y resultados en todos los niveles y aspectos del sistema global.
El condicionamiento social es en parte evidente, en parte oculto
¢€ implicito, y puede tener una influencia estimulante, o por el 7

contrario restrictiva y distorsionante, sobre el desarrollo de la Z

ciencia y de la técnica. En lo que sigue se elaborara algo més
el papel de condicionamiento clasista. AY ’

A través de toda la historia conocida, la ciencia y la técnica

se desarrollan dentro del marco y bajo el condicionamiento de
sociedades clasistas, por estimulos y para fines de explotacién 7
y dominacién, con el objeto de mantener los respectivos siste- 1
mas y de aprovechar sus posibilidades de acumulacién, poder
y disfrute, y de impedir cambios sustantivos por parte de los
beneficiarios de la situacién vigente. Técnica, ciencia, cultura,
posibilitan, garantizan, refuerzan la dominacién, la absorcién ;

monopolista del excedente econdmico, la capacidad ideolégica
y politica de clases, grupos, naciones, en detrimento de otras, 0 :

  

  

  

4 (Auto) critique..., cit, p. 13. 5, b
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para. su destruccién (capacidad militar orientada a

la

repre-
sién y a la agresién). En esta medida se permite y se estimula
Ja ciencia y la técnica.

Es posible ante todo constatar la determinacién social situa-
cional de lo considerado valorativamente relevante para la cien-
cia y la técnica. La posicién social de las clases y grupos y de

sus miembros, en una sociedad y en sus etapas y condiciones
_ especificas, con ciertos intereses y marcos de referencia, pre-

_ dispone a unas y otros al despliegue de una preocupacién y
una conciencia determinadas respecto de ciertas cuestiones;
a enfrentarlas desde puntos de vista 0 con métodos especificos.
De ello depende la mayor o menor probabilidad de elaborar
respuestas a tales cuestiones, y el grado derelativa adecuacién
y validez de las respuestas. Estas circunstancias contribuyen
también a determinar la falta de interés o la hostilidad respecto
de ciertas cuestiones, el ocultamiento de las respuestas ante si
mismos y ante los otros, si las cuestiones y las respuestas pue-
den minar la posicién de las clases o grupos y de sus miem-
bros en Ia sociedad, o hacen dudar sobre las premisas basicas
de su vision del mundo, de su ideologia, de la. estructura de
poder en que participan y que usufructian.
En otras palabras, los determinantes y condicionantes socia-

les inspiran la visién que se tiene de Ja ciencia y de la técnica;
Jos criterios de utilidad y aceptabilidad; los tipos de valores y
demandas (productividad, rentabilidad, poder politico y mili-
tar, prestigio, funcién social); la eleccién de los campos y
lineas de trabajo; la asignacién de esfuerzos y tareas; la estruc-
turacién institucional y su grado de legitimacién; la dotacién
de oportunidades, incentivos, recompensas y castigos; los limi-
tes dentro de los cuales es licito y conveniente operar. La de-
terminacién y el condicionamiento sociales contribuyen decisi-
vamente a la emergencia misma de los cientificos y técnicos
como grupo social; a su nivel cuantitativo y cualitativo; a los
tipos predominantes (a estos problemas se vuelve a hacer refe-
tencia mas adelante).

Si a través de la historia hasta el presente se constata un
monopolio virtual de la ciencia y de la técnica por las clases

  

“superiores y, en menor medida,

    
  

  

y se debe distinguir analiticamente dos categorias o situaciones

polares:

ior i i 1 poder, y en
erior instalada largo tiempo en @ i

= Seas y explotacién del resto de la sociedad na-

cional, y en algunos casos también respecto a una parte —
,

del mundo externo.

Esta situacién estructural se ppasergiratsepaie

i i isis del periodo clasico y
sociedad griega, en la crisis 2

isti i a; en el feudalismo; y
helenistico; en la sociedad romana; : : iB fey

i iedades latinoamericanas.* Su:
mayoria de las actuales socie meri :

rides. componentes y efectos pueden ser sintéticamente formu

lados del modo siguiente: aa ;

La clase dominante tiene un ee—oeee

id istribucién, de los recursos
de la produccién y distribucién, ; ee

i i Itura y la ideologia. Cri
financieros, humanos), Y de la cul ne

lizada en la mera conservacién de lo logrado y en un bed

puramente parasitario del sistema, usa sus fuerzas - ae

para mantener el estado de cosas ¢ para raa

i i ita responsatriunfo de nuevos rivales. Resu tes : ¢

false técnico y de la carencia 0 pérdida de importancia de

la ciencia. , t : i

La explotacién de la sociedad se ejerce sobre ya

grupos subordinados: esclavos, siervos; trabajadores : se =

organizados; campesinos, artesanos, proletarios. La abun —_

y manipulabilidad de la fuerza muscular reducen 0 =< a

la necesidad de invertir en técnicas ahorradoras de tralee

aumenten la productividad o mejoren lasa wt ae

Las mayorias, incluso sus miembros mejor ie mae -

excluidas de toda participacién en la técnica, la ee ie

cultura. La clase dominante se instala en el a e ee

y el parasitismo; se despreocupa de Te busqus la ae ~

miento de nuevas oportunidades econémicas; se vu'

5 Bernal, op. cit.; G. Childe, op. cit.
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d Poe
vez mas incapaz para aceptar los cambios o para ajustarse
a ellos.
La clase dominante esta totalmente divorciada de la practica,

del fondo de experiencia del trabajo cotidiano y de la técnica
corriente, de las posibilidades de logro y aplicacién concreta
de invenciones e innovaciones; las desconoce, menosprecia o
teme. En la mejor hipétesis, los miembros inteligentes e in-
quietos de Ja clase dominante pueden hacer cierto uso reducido
de su tiempo y de su ocio para el pensamiento abstracto y
para la experimentacién. La reflexidn filoséfica y cientifica
aparece, sin embargo, como lujo, adorno o complemento, con

Status secundario. Esta aislada de la prictica y despreocupada
por la utilidad. Sin experimentar necesidades practicas cotidia-
nas, los ricos sefiores ociosos no pueden percibirlas, no se ven
estimulados a satisfacerlas a través del uso de la técnica y de la
ciencia, ni pueden siquiera comprender de qué hablan cuando
se ocupan dela ciencia natural. El interés filoséfico y cienti-
fico esta inspirado por motivaciones especulativas (teoldgicas,
astrolégicas, metafisicas de gratificacién cultural). La ciencia
es concebida como puro ejercicio racional, que privilegia la
teoria abstracta y prescinde de la verificacién empirica y de
la invencién utilizable. Cultura y ciencia se impregnan ade-
mas con elementos miticos y miagicos, con prejuicios y jus-
tificaciones. La “ciencia filosdfica” proporciona una explicacién
del universo "a Ja vez coherente y justificatoria del orden social
y politico y de su control y usufructo por la clase dominante.
Permite una retirada del mundo real, hacia el mundo irreal
cuya contemplacién haga irrelevante al primero € inconcebible
la pretensién de modificarlo. Estas actitudes y elementos pe-
netran la trama misma de la ciencia, refuerzan la falta de
fuertes y sostenidos estimulos para su progreso.
Los intereses dominantes de propietarios, empresarios, clero

y Estado restringen y distorsionan la actividad técnica y cien-
tifica a través de los factores y mecanismos indicados, y de
otros similares o convergentes: el reducido apoyo material,
el bajo status, y en la medida limitada en que ambos son otor-
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gados, la exigencia como
trechamente definido: lucro, poder, prestigio, fuerza militar.

El tradicionalismo generalizado no promueye cambios, los
teme y obstaculiza. Se mantiene el monopolio y el secreto del
conocimiento para el control de los resortes de explotacién,
acumulacién y poder, y para el freno respecto de la, emergencia
de clases o élites alternativas y desafiantes del orden estable-
cido. La ciencia letrada 0 académica es convertida en misterio
en manos de una minoria selecta. Es encadenada a los inte-
reses de la clase dominante. Se separa de la inspiracién y de
la comprensién que pueden suscitar la capacidad y las nece-
sidades de las mayorias populares. Estas no la comprenden ni
valoran, desconfian del uso que se le da (explotacién, do-

minacién, destruccién) y de la ciencia misma; combinan la sus-
picacia con la hostilidad.
La rigidez y la polaridad de la estructura social reducen las

posibilidades de movilidad vertical ¢ incluso horizontal. No
permiten ni estimulan la competencia entre clases y élites, ni la
incorporacién de los talentos de origen inferior. La practica
y la innovacién de las técnicas esta a cargo de trabajadores
(esclavos o libres; campesinos, artesanos, obreros), que las ejer-
cen como parte de su actividad cotidiana, sin servirse de la
Ciencia, ignorandola o menospreciandola. La baja participacién
que aquéllos logran en el producto de su trabajo implica y
determina la falta de incentivos, la rebeldia pasiva, la inefi-

ciencia, el trabajo desganado, la reduccién del esfuerzo al mi-
nimo indispensable para no incurrir en sanciones, el temor al
uso negativo que en su perjuicio se pueda hacer de la técnica y
de la ciencia. Se generaliza asi en las mayorias productoras el
desinterés por los descubrimientos, los inventos y las innovacio-
nes. Como resultado de la marginalidad sociocultural, el fondo
de experiencia practica y de creatividad procedente del trabajo
cotidiano se disocia de la expresién literaria y del saber acadé-
mico. La técnica es condenada al estancamiento repetido, Por
el impacto convergente de todos los factores indicados, se crea
Y mantiene la milenaria disociacién histérica entre ciencia y
técnica, su restriccién y esterilizacién mutuas.

 

contrapartida de algan resultado es-— 
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B. Clase ascendente, dindmica, productiva y transformadora

Esta situacién puede ser ejemplificada por el caso de la nueva

burguesia en el proceso de desarrollo capitalista que va desde

Ja disolucién del orden feudal hasta los comienzos del siglo

_xix.6 Otro ejemplo, que requeriria un anilisis especifico, esta

dado por los movimientos y regimenes de tipo socialista, desde

   

mediados del siglo xix hasta el siglo xx.’ En lo que sigue, es el

primer caso el que se tendra particularmente en cuenta. Los

principales factores, rasgos, actitudes, comportamientos y efec-

tos de la burguesia ascendente que favorecen el desarrollo

cientifico y técnico son los siguientes:

En’ el proceso de disolucién del orden feudal, una serie de

grupos minoritarios, subordinados o desplazados en relacién a

" Jas estructuras socioeconédmicas y politicas vigentes, junto con

miembros disidentes y frustrados de los grupos dominantes,

comienzan a constituirse como nueva clase en ascenso que crece,

madura, se organiza, expresa su disconformismo, plantea al-

ternativas, desafia, se va preparando lentamente para su acceso

a la hegemonia y al poder. Surge y evoluciona como resultado,

actor y promotor de un proceso de cambio que genera una

situacién de novedad miltiple en todos los niveles. De la eco-

nomia y la sociedad feudales, rurales, cerradas, estaticas, se va

transitando a otras de tipo capitalista, urbanas, abiertas, naciona-

les € internacionales, altamente dinamicas. Ello va acompaiado

por el remplazo de centros motores y actores sociales fundamen-

tales: del castillo y el monasterio, al centro urbano comercial y

productivo y al nuevo Estado centralizado; del terrateniente, el

caballero y el monje, al comerciante, el banquero, el manufactu-

rero, la burocracia publica. Las fuerzas productivas se expanden,

Jas relaciones sociales se modifican y enriquecen, en funcién de la

nueva dindmica capitalista, de las nuevas oportunidades que abre,

de los problemas y desafios que plantea.

La motivacién esencial de la burguesia ascendente es el lo-

gro de la riqueza y el poder. A tal fin se buscan nuevos y

6 Bernal, op. cit.; G. Childe, op. cit.
7 Ver bibliografia cit. en la nota 8 del capitulo v.
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mejores instrumentos de accién,
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mundo natural y social. La burguesia se identifica con inte-
reses y objetivos dindmicos; asume, promueve y sostiene el
desarrollo; busca la legitimacién de las motivaciones y la supe-
racién de las restricciones tradicionales. Con espiritu antitradi-
cionalista, se inclina a la ruptura de todo obstaculo, a la intro-

duccién de mejoras productivas y, en general, a la superacién
de toda barrera social o cultural que limite las posibilidades de
adquisicién de riqueza, poder y hegemonia. En esta dindmica,
promueve de diversos modos, directos e indirectos, el progreso
de la ciencia y de la técnica.
La nueva clase capitalista esti dominada por un espiritu de

empresa, de actividad febril, de innovacién y cambio, de anti-
tradicionalismo que la priva de temor a los cambios y la im-
pregna de hostilidad hacia todo lo que los obstaculice. La pro-
duccién para un mercado nacional e internacional en expansién
estimula la invencién, el descubrimiento, el logro de métodos

productivos y organizativos ms eficientemente, Las modifica-
ciones en la jerarquia social y valorativa tienden a borrar la
distincién entre trabajo manual y trabajo intelectual, entre artes
mecanicas y artes liberales. Como clase ascendente que cada
vez mas aspira al poder total, tiende al logro y al control de
la técnica y de la ciencia, del arte y de la literatura; y en
este proceso las hace mas asequibles y dinamicas, mas vincu-
ladas a las realidades practicas, mds implicadas en el conoci-
miento y transformacién del mundo natural y social. Los
miembros de la burguesia usan su tiempo, sus energias y sus
recursos para la empiria y la teoria. Al mismo tiempo se pro-
mueven gruposespecializados que actiian de igual modo, a los
que patrocina y ofrece una libertad intelectual que es en este
nivel el correlativo de la libertad empresarial que se reivindica
y aplica en los otros niveles, En este espiritu se rechaza el
monopolio y el ocultamiento del conocimiento, y se interesa
por el contrario en su incremento y en su difusién.

Otras circunstancias inherentes a este proceso de desarrollo
y a la naturaleza de su principal actor social refuerzan di-
recta ¢ indirectamente el avance cientifico y técnico. El recurso

  

  domisiacién- 7 lucha, respecto alll

   



    
  

   

      
    
    
     
  
   
    

al trabajo libre asalariado, la competencia entre empresarios
y entre naciones, estimulan el interés por las técnicas y las
ciencias que ahorran trabajo, disminuyen o estabilizan las re-
muneraciones laborales, aumentan la productividad, conquistan
y satisfacen mercados expandentes. El desarrollo capitalista
implica el desarrollo del comercio, los transportes y comuni-
caciones, la urbanizacién, y por lo tanto la ampliacién del
Ambito social y geogrifico de la ciencia y de la técnica. Nue-
vas regiones del mundo y de la realidad social se abren al es-
tudio; estimulan la reflexién sobre nuevos elementos y proble-

mas; incorporan nuevos paises, regiones, poblaciones y culturas
a un sistema crecientemente integrado, no sélo en términos so-

cioeconémicos y politicos, sino también culturales, cientificos
y técnicos. Asi, los descubrimientos geograficos estimulan el
avance del arte maritimo, de la astronomia, de la geografia
y de la fisica. Los nuevos métodos guerreros, requeridos por
las luchas internas y entre naciones, y por la conquista y colo-
nizacién de los imperios ultramarinos, promueven la ingenieria,
la fisica, la industria pesada, la balistica, las obras publicas
(comunicaciones). El desplazamiento de !a actividad y el poder
hacia los ambitos y grupos urbanos favorece el adelanto de la
arquitectura y la mecdnica estructural, y de la hidrdulica (acue-
ductos para aprovisionamiento de las ciudades).
A ello se agrega el logro de una intima conexién y de una

asociacién deliberada entre empresarios y Estado, y entre am-
bos con cientificos y técnicos. La nueva burguesia urbana entra
con el nuevo Estado nacional centralizado en una alianza de be-
neficios reciprocos. La burguesia aporta al Estado su apoyo eco-
némico, politico y militar en la lucha contra la nobleza feudal,
y su contribucién al crecimiento econémico y al poder interno
y externo que favorece al monarca y a la nueva burocracia
publica. A la inversa, un Estado centralizado y absolutista
proporciona apoyo a la nueva burguesia, frente a las fuerzas
feudales, y en el proceso de acumulacién interna y de expan-
sién exterior. Empresarios y Estado buscan riqueza y poder, y
por lo tanto un nuevo dominio sobre la naturaleza, conoci-
mientos e instrumentos nuevos para aumentarlo. Suscitan y
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“extienden asi la gama de necesidades y problemas, abren un

 
 

nuevo horizonte que actiia como poderoso estimulante para

los cientificos y los técnicos. Particularmente, el Estado abso-
lutista favorece a la vez a propietarios y empresarios, y a

cientificos y técnicos, a través de su politica mercantilista:
supresién de barreras internas tradicionales; proteccionismo
frente a la competencia extranjera; estimulo a la industria

privada y creacién de fabricas estatales; exenciones impositivas
y subsidios; obras ptblicas; supervisién de procedimientos e€
instrumentos técnicos; atraccién de especialistas extranjeros;
fundacién de colonias y compafiias mercantiles. En el siglo xvi,

como ya se indicé, los investigadores y los técnicos reciben ya

normalmente un patrocinio estatal directo: apoyo oficial a las
sociedades cientificas y provisién de fondos piublicos para
la compra de equipos, las remuneraciones, la demanda de tra-
bajos, la creacién y mantenimiento de jardines botinicos, las
expediciones astronémicas en gran escala.

Finalmente, técnicas y ciencias se fecundan mutuamente, a

través de un acortamiento de la brecha sociocultural y practica

entre aquéllas, la diversificacién de recursos y ocupaciones, la
especializacién, el intercambio, y todo lo que ello implica en
términos de estimulos, demandas, experiencias y realizaciones.

Cada avance cientifico trae nueva técnica, y ésta permite hacer

ciencia nueva y mejor, a través de lo que un cibernético Ma-

maria feedback autoexcitatorio positive. Asi, el caso de Galileo

revela el tipo de cientifico pionero no sdlo en su campo especi-

fico, sino también como lider del método empirico y de la
ciencia practica. Inmerso en el clima pragmatico de las repu-
blicas comerciales de la Italia septentrional, se preocupa por el
hecho que una astronomia necesaria para la navegacién requiere
medios exactos de medicién del tiempo en el mar. No existe
un reloj para medir el tiempo en tierra de manera uniforme.
Galileo descubre el movimiento uniforme del péndulo, y lo usa

para medir exactamente el tiempo en experimentos mecanicos

(caida de objetos en distancias cortas). Su actividad logra asi
adelantos en la medicién del tiempo, y en la mecanica, pero

se aplica también a la construccién de un telescopio util para as-
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trénomos y marinos, y de un microscopio compuesto. En el

mismosentido, el perfeccionamiento de maquinas para el puli-

do de lentes hace avanzar las técnicas del telescopio y del

microscopio. El adelanto técnico permite construir instrumentos

basicos para el laboratorio de fisica: termémetro, barémetro,

bomba deaire.

El cientifico como grupo social ®

La ciencia no es practicada ni difundida por la sociedad en su

conjunto, ni por clases y grupos como un todo, sino por grupos

€ individuos especializados; miembros de las clases dominan-

tes, o dependientes e identificados con ellas; en entidades deter-

minadas y Jugares especificados; dentro del marco de normas
€ instituciones que definen su actividad, sus funciones, su status

y sus limites. Caso especial del intelectual, la principal activi-

dad del cientifico esta constituida por el descubrimiento, 1a sis-
tematizacién, la elaboracién, la justificacién, la aplicacién y la
difusién de conocimientos valiosos por si mismos, y/o aptos
para el control y el uso de fuerzas naturales y sociales.

La ciencia como actividad especializada, los cientificos como
especialistas y como grupo profesionalizado, han tenido una
lenta y penosa emergencia en la historia de las sociedades, a
través de una prolongada confusién con la magia, la religién,
la filosofia, la ideologia. La divisién en clases siempre ha ten-

8 Sobre los intelectuales en general, y los cientificos y técnicos en
particular, cfr. Antonio Gramsci, Los intelectuales y la organizacion de
Ja cultura, Editorial Lautaro, Buenos Aires, 1960; J. P. Sartre, Plaidoyer
pour les intellectuals, Gallimard, Paris, 1972; F. Bon/M. A. Burnier, Les
nouveaux intellectuals, Seuil, P: 1971; On intellectuals-Theoretical
Studies, Case estudies, edited by Philip Rieff, Anchor Books, Nueva York,
1970; Lewis S. Feuer, Marx and the intellectuals. A Set of post-Ideolog-
ical Essays, A Doubleday Anchor Original, Nueva York, 1969; Joseph
Ben-David, The Scientist's Role in Society, A comparative Study, Pren-
tice-Hall, 1971; Gerard Degré, Science, a Comparative Study, Prentice-
Hall, 1971; Gerard Degré, Science, as a Social Institution, Random
House, Nueva York, 1968; Marcos Kaplan, La investigacién social en Amé-
rica Latina, El Colegio de México, 1973; A Gouldner, op. cit.
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lo a colocar a los cientificos, en mayor 0 menor grado,
allado de los grupos dominantes y gobernantes, para la satis-
faccién de sus necesidades y la defensa de sus intereses, a ‘a
cambio del otorgamiento por aquéllos de sostén, proteccién
y Status. Las clases dominantes, y las sociedades que ellas lide-
ran y usufructian, han determinado y condicionado la exis-
tencia, los caracteres, las actitudes y los comportamientos de
los cientificos, asi como el contenido, el alcance y los efectos
de sus actividades y productos. Estas determinaciones y condi-
cionamientos han contribuido decisivamente al otorgamiento de
relevancia y prioridad a ciertas areas de actividad, constela-
ciones de problemas, puntos de vista, métodos y soluciones.
Han fijado objetivos, valores y demandas; criterios de utilidad
y aceptabilidad; reconocimiento, incentivos y disuasivos; recur-
Sos y estructuras; recompensas y penalidades; tareas y resul-
tados. Han incidido en la emergencia y en la subsistencia, en el
nivel cuantitativo y cualitativo de los cientfficos como grupo
social. Estas constataciones requieren algunas precisiones.

Los cientificos y sus grupos integran un doble sistema de re-
laciones: 1: externas, con referencia a fuerzas y estructuras
sociales e institucionales mas amplias, que configuran su situa-
cién global. 2: internas, entre los miembros del grupo y con
referencia intrinseca a la actividad especifica.

Dada esta doble articulacidn, el cientifico nunca es un indi-
viduo aislado operante en un vacio social. Es una persona so-
cial especifica, miembro de gran variedad de grupos (familia-
res, profesionales, clasistas, ideolégicos, politicos, nacionales,
internacionales). Constituye la expresién, el punto de confluen-
cia y el nexo de relaciones sociales complejas. Responde asi a
problemas surgidos de multiples demandas de la sociedad glo-
bal, sus clases y sus grupos, que pueden operar como estimulos
© como frenos de la investigacién y a la innovacién,

La constatacién de la presencia y de la influencia de deter-
minantes y condicionantes sociales, sobre todo clasistas, exige
feservas y cautelas que impiden incurrir en el determinismo
tigido y el mecanicismo grosero. Particularmente importante es  
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    - distinguir tres aspectos: 1a relevancia valorativa, los juicios
de valor, el rigor cientifico.
La relevancia valorativa se refiere a la importancia que los

cientificos asignan a determinados problemas y a los criterios

de seleccién aplicados.
Los juicios de valor resultan factores psico-sociolégicos que

inciden en la objetividad del cientifico; colorean su trabajo

€ influyen en su exactitud; hacen posible la distorsién de la

realidad, el ocultamiento y el engafio.

El rigor cientifico surge del entrenamiento y Ja disciplina

profesionales, y lleva a interiorizar y aplicar pautas tedricas,

metodolégicas y técnicas, tendientes a garantizar en lo posible

Ja conciencia y la exactitud del trabajo y de sus resultados.

Los origenes sociales e individuales de un cientifico no deter-

minan sus procedimientos de investigacién y verificacién; ni

informan sobre su validez Iégica, su verdad o su falsedad

empiricas (falacia genética, argumentacién ad hominem). La

validez de las ideas cientificas es determinable por reglas sin-

téticas (relacin de proposiciones entre si, analisis légico y

matemitico), que sf se desarrollan dentro de una matriz socio-

histérica; y por la relacién de las proposiciones con las cosas

a describir, explicar y verificar a través de la empiria (acer-

camiento al isomorfismo).°

Con estas precisiones y reservas, es pertinente reafirmar que

el cientifico es miembro de una serie de grupos sociales, parti-

cipa en ellos y responde ante ellos, segin una jerarquia de

prioridades que varia en el espacio y en el tiempo. Los controles

sociales y grupales tienden a garantizar el cumplimiento co-

rrecto del papel cientifico que asegure y refuerce los intereses

implicados. Las expectativas y las calificaciones varian con el

papel-tipo definido para el cientifico, y cambian con las cir-

cunstancias. La incidencia de las influencias y controles clasis-

tas y grupales se ejerce sobre todo en los siguientes aspectos:

  
  

     
  
  

 

   
  
  
  
   

9 Cfr. Degré, Kuhn, Gouldner, Ben-David, ops. cits.; también The

New Scientist, Essays on the Methods an Values of Modern Science,

edited by Paul C. Obler and Herman A. Estrin, A Doubleday Anchor

Original, Nueva York, 1962.
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a) Reclutamiento, formacién basica, entrenamiento. b) Pre-
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ferencia, discriminaciones, tests, barreras de tipo clasista, po-
litico, étnico, somiatico, por edad, apariencia, personalidad,

sexo. ¢) Motivaciones reales y aparentes de actividad. d) Ac-
titudes y comportamientos. ¢) Tipos predominantes por origen,
papel, modo de actuacién; v.gr., sefior ocioso, profesional de

dedicacién exclusiva, explorador, tedrico, tecndlogo. f) Nor-
mas y organizaciones. g) Teorias y técnicas; tendencias y
escuelas. h) Esfuerzos creativos y productivos. i) Satisfaccién
—o no— de requerimientos de clases y grupos sociales que
convergen, se focalizan y se encarnan en loscientificos, les otor-
gan —o no— un status. Este se manifiesta a su vez en: dere-
chos y obligaciones; privilegios de actividad; facultades terri-
toriales; acceso a valores para una vida acorde con el papel;

reconocimiento, prestigio, inmunidad, autoridad, mando.
Las tareas, las conductas y los resultados de los cientificos

estas sujetos a la evaluacién por sus propios pares, y por los
grupos sociales no cientificos con quienes aquéllos se asocian
© de quienes dependen: Estado, empresas, universidades, fun-

daciones, etc.
Este encuadre analitico ayuda a replantear el problema de

los genios y grandes talentos cientificos. Estos producen efectos
decisivos en el avance de la ciencia, pero sus realizaciones no

son estudiables ni comprensibles aisladamente del contexto so-
cial. Aquéllos se forman en centros de tradicién cientifica
cuyas pautas y contenidos interiorizan y asimilan. Estén su-
mergidos en la atmésfera de su época, y sdlo en la medida
en que la abarcan y expresan suficientemente pueden llegar a
modificar de modo sustantivo el esquema recibido de cono-
cimientos y practicas. Su obra no se desarrolla ni se propaga
si el terreno sociohistérico no ha Ilegado a estar suficientemente
bien preparado en su favor. El genio cientifico,no se basta
a si mismo; necesita el trabajo previo y concomitante de cen-

tenares de cientificos y técnicos, menos imaginativos y crea-

dores, que acumulan datos y experiencias imprescindibles. La
amplia diversidad de personalidades y mentalidades confiere
variedad y riqueza a la ciencia; pero el control a la vez cons-
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la sociedad ejerce sobre el cientifico, proporciona unidad a la
ciencia, la convierte de hecho en un esfuerzo cooperativo.

La estructura, la dindmica y los caracteres de los grupos
cientificos, surgen a partir de determinantes y condicionantes
sociales, pero van misalla de ellos. Sus caracteres, sus acti-

tudes y comportamientos, sus pautas y normas, sus organiza-
ciones, pueden asumir un alto grado de especificidad, y des-
plegar un grado variable de autonomia relativa y de eficacia
propia. De manera mds general, la ciencia y la técnica se pre-
sentan, por una parte, como componentes e indicadores del
grado de desarrollo de las fuerzas, relaciones, estructuras y
procesos sociales, y de la sociedad en su conjunto. Al mismo
tiempo, pueden operar y operan como factores de estructura-
cién y movimiento de desestructuracién y cambio para aqué-
Ilas, y para las fuerzas, relaciones, estructuras y procesos de
tipo econdémico, cultural y politico.

Accién de la ciencia y de la técnica sobre
las estructuras sociales '°

La ciencia y la técnica pueden llegar a ser un factor de cam-
bio, y provocar mutaciones en las fuerzas y las estructuras,
en las funciones y los procesos esenciales de una sociedad, y en
ésta globalmente considerada. El impacto social del desarrollo
cientifico asume cofninmente un caricter difuso, debido a
dos circunstancias: a) Los diferentes niveles y aspectos en que
dicho impacto se produce (intelectual, psicolégico, cultural,
social). b) La intervencién indirecta por mediacién de las
instituciones no cientificas de los subsistemas econémico y
politico.
Toda invencién cientifica y toda innovacién técnica se dan

en el interior de un complejo relacional-dindmico, en el que
intervienen agentes, sujetos, conflictos de intereses y valores,

10 Gordon Childe, ops. cits.; Bernal, op. cit.; Laski, op. cit.; Hobs-
bawm, of. cit.; Roig, op. cit.; N. Calder, Technopolis, cit.
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Prcaltades de comunicacién y comprensién, acumulacién de
-obstaculos y mecanismos de rechazo. En este proceso —sobre
todo cuando el mismo forma parte de una etapa de revolucién
cientifico-técnica en el marco de un desarrollo sociohistérico
de gran envergadura—, los actores sociales asumen papeles de
agentes y sujetos de cambio y modernizacién. Estos papeles
no se fijan de una vez para siempre; se van redefiniendo sobre
la marcha unos respecto a los otros, segtin cada momento del
proceso global de cambio inducido entre otros factores por la
ciencia y por la técnica. Se considerara aqui una Aipdtesis basi-
ca: los grupos constituidos en agentes de cambio presentan un
mensaje transformador o modernizante a otros grupos que apa-
recen como enemigos del cambio o sujetos pasivos del mismo.
La reaccién de los sujetos de cambio al mensaje cientifico-téc-
nico de tipo transformador o modernizante implica procesos
positives o negativos de actualizacién, de asimilacién y de
adaptacién (intelectuales, psicolégicos, sociales, politicos) que
se suelen dar de modo simulténeo € interconectado.

La accién de la ciencia y de la técnica multiplica los tiem-
pos sociales; establece ritmos diferenciales de cambio en los
grupos y en los subsistemas sociales; aumenta las brechas
entre ellos; amenaza la unidad y la estabilidad de la sociedad

€n su conjunto, Se incrementa el numero de grupos y de status
sociales “desviantes” y, por lo tanto, la cantidad de personas

que la sociedad en proceso de modernizacién, de cientifizacién

y de tecnificacién rechaza a las franjas marginales. Importan-
tes sectores y capas de la poblacién se ven excluidos del pro-

reso por un desarrollo cientifico y técnico que suprime y crea
empleos ¢ introduce bruscos cambios en las calificaciones re-
queridas para aquéllos. Normalmente, el tempo medio necesario
para las innovaciones inducidas por el progreso cientifico-téc-
nico resulta inferior al tiempo medio necesario para el aprendiza-

je que permite adquirir nuevas aptitudes profesionales. Algunas
minorias pueden ser juzgadas refractarias a la modernizacién
y al nuevo espiritu cientifico y técnico, y discriminadas bajo
la cobertura de criterios técnico-econdmicos, religiosos, raciales,
nacionales, etc. Las capas y las zonas de alienacién al margen
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de la sociedad oficial se renuevan y multiplican, constituyén-
dose en punto de partida de comportamientos y culturas “des-
viantes”. Una parte significativa de la sociedad se opone a la
modernizacién general y cientifico-técnica.

La falta de asimilacién de las nuevas pautas, la margina-
cién y la “desviacién”, la resistencia pasiva y la impugnacién
activa, suelen verse reforzadas por la ineficiencia de los pro-
cesos intelectuales, psicolégicos y sociales de actualizacién, de
asimilacién y de adaptacién. Desde el punto de vista del pro-
ceso intelectual, la falta de preparacién para la recepcién del
mensaje por una parte de la poblacién lleva a que aquél se
inserte en un cuadro de ideas heterogéneas (miticas, tradiciona-
les, etc.), y se integre en un universo intelectual que lo distorsio-
na y desvirtaa. Desde el punto de vista del proceso psicoldgico,
los mecanismos de desconfianza impiden la comunicacién; re-
fuerzan el conformismo, mistifican la novedad; generan fend-
menos de frustracién, de compensacién y de evasién. Las ideas
nuevas mal asimiladas promueven formas de “patologia social”
y, en retroaccién, sufren el contragolpe de los efectos que sus-
citan. Desde wn punto de vista general, el aumento de brechas,
tensiones y conflictos crea una mayor necesidad de una funcién

Social integrativa para mantener —en el grado que ello sea
realmente posible— la unidad -y la estabilidad de la sociedad
€n su conjunto, a cargo del agente social promotor del cambio
y de los grupos e¢ instituciones que controla e€ instrumentaliza.
Ello puede darse en dos sitnaciones diferentes.
En una primera situacién, agentes y sujetos del cambio, por-

tadores de intereses y partidarios de valores en conflicto, inten-
tan realizar un compromiso mas o menos efectivo y duradero
entre modernizacién y tradicién. Este compromiso supone un
sistema complejo de aprendizaje, a través de un proceso reci-
proco o reactivo donde participan el agente y el sujeto, y que
s¢ funda en la elaboracién y circulacién de informacién como
elemento primordial. La informacién se refiere al estado actual
del sistema, al estado final deseado por los agentes, y al reor-

denamiento del sistema de valores y comportamientos del su-
jeto que lo lleve a la aceptacién de las innovaciones parciales

116

 

  

 
 

. —— i > ? OR

de la mutacién global. El proceso presentay dificultades y
obstaculos substanciales. El aprendizaje es un proceso social,
que exige la elaboracién e implementacién de modelos com-
plejos; implica un alto costo de recoleccién de 1a\ informacién
requerida para las decisiones, y supone la penosa bisqueda
de una racionalidad aproximativa. Las instituciones politicas
suelen caracterizarse por la falta de flexibilidad, de adaptabili-
dad, y de aptitud para satisfacer demandas miltiples y con-
tradictorias en una sociedad donde la invencién, la innovacién,

la novedad, el conflicto, se vuelven regla. La segunda situa-
cién resulta por ello mas probable y frecuente.
En la segunda situacién, el conflicto desemboca en una con-

frontacién de fuerzas entre los agentes y los sujetos del cambio.
La coaccién —econdmica, social, legal, policial, fisica— es

usada por el agente contra el sujeto. El conjunto de compor-

tamientos sociales e individuales posibles es reducido a los

compatibles y tolerables segin el estado de la sociedad definida

por los grupos hegeménicos y clases dominantes, y por el

proyecto histérico y el tipo de desarrollo cientifico-técnico que

unos y otros formulan e implantan. El potencial y el uso de la

coaccién se ligan al desarrollo cientifico; unos y otros no son

independientes del sistema social concreto; la ciencia refuerza

las relaciones de dominacién exteriores y anteriores. La ciencia

se constituye en nuevo factor que modifica profundamente el

significado y los alcances sociales de la coaccién, contribuyendo

a crear una élite que se aprovecha deella, y las no élites ¥

Masas que soportan su peso y sus efectos.
La coaccién implica la imposicién vertical de la voluntad

del agente de cambio sobre el sujeto de cambio. El primero

busca, encuentra y moviliza recursos para ejercer la domina-
cién y la explotacién en el subsistema politico, en el econdmico

y en el cientifico, donde se desarrollan precisamente los. con-
flictos inherentes al cambio. Las técnicas coactivas y represivas
tradicionales se combinan y conjugan de manera acumulativa
con las modernas, Se desarrollan las formas de regulacién

centralizada, las organizaciones complejas y sus papeles, la in-

formacion, la diversidad de pautas de aplicacién de la coaccién.
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 Aumenta también el niimero de status desviantes, ;
definidos y sancionados, y se agravan sus efectos feedbacks
amplificadores de la desviacién. Ello refuerza a su turno la
sige a la coaccién.
Esta segunda situacién tiene una variada ejemplificacié

bistorica. Particularmente significativos son los assam
primerarevolucién industrial en la fase de ascenso del capita-
lismo liberal; la segunda revolucién industrial en la fase de
capitalismo monopolista; los impactos actuales de lo que pa-
rece perfilarse como tercera revolucién, especialmente cien-
tifico-técnica; ¢l modelo stalinista de desarrollo; la situacién
de los paises subdesarrollados-dependientes en proceso de mo-
dernizacién superficial (América Latina, sobre todo Brasil)
ae advenidos a la emancipacién formal (Asia y

VII. EL SISTEMA SOCIAL NACIONAL:

EL SUBSISTEMA CULTURAL-IDEOLOGICO

Cultura e ideologias* =

Las FUERZAS, estructuras y procesos de tipo cultural-ideolégico

se ubican y operan en el nivel de las superestructuras. Expresan

las relaciones socioeconémicas establecidas sobre un grado de-

terminado de desarrollo técnico; las elaboran, codifican, san-

cionan, justifican y disfrazan. 7

La cultura es el conjunto de conocimientos, valores, creen-

cias, motivaciones, ideologias, mitos, de una sociedad; sus re-

presentaciones colectivas, sus elementos espirituales, intelectua-

les y psicolégicos. Mas en general, las culturas son formas —

especificas de combinacién de todos los elementos que compo- —

nen las sociedades, su sintesis general tipificada. A cada so-

ciedad corresponde una cultura. La civilizacién es un conjun-—

to cultural que abarca a varias sociedades nacionales, 0 a

extensas regiones del planeta.

El hecho general, ya indicado, que toda sociedad es contra- —

dictoria y mévil, y se define por la formacién continua, resta-

1 Sobre cultura e ideologias, cfr.: Karl Marx, Oeuvres choisies, Choix a

de Norbert Guterman et Henri Lefebvre, tomo 1, tomo Ht, Gallimard,

1963; Gramsci, Los intelectuales... cit., H. Lefebvre, Critique..., City

y Sociologie en Marx, cit., Karl Mannheim, Ideology and Utopia, Harvest

Books, Nueva York; Georges Gurvitch, Los marcos sociales del conocimien-

to, Monte Avila, Caracas, 1969; Gerth y Mills, Cardcter..., cit; Nigel

Harris, Beliefs in Society-The Problem of Ideology, Penguin

1971; A. L. Kroeber and Clyde Kluckhohn, Culture-A Critical Review

of Concepts and Definitions, Vintage Book, Nueva York; Claude Lévi-

Strauss, y otros, El proceso ideolégico, Tiempo Contemporineo, Buenos

Aires, 1971; I. L. Horowitz (Editor), The New Sociology, Oxford —

University Press, Nueva York, 1965. 4
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blece la importancia de ies instancias donde se sittia la capaci-

 

_ dad de generacién y definicién de significado. La cultura se
presenta como una inmensa serie de sistemas conceptuales, en

constante cambio e interaccién, y todos en relacién simbdlica
con la experiencia de grupos e individuos a los que influyen
y modelan. Las pautas culturales (religiosas, filosdficas, esté-

ticas, cientificas, ideolégicas), hacen percibir ¢ identificar los
objetos. Son fuente externa de informacién en cuyos términos
puede normarse la vida humana. Constituyen mecanismos ex-
trapersonales para la percepcién, la comprensién, la evalua-
cién y la manipulacién del mundo; programas que proveen
esquemas para la organizacién y el despliegue de los procesos
sociales. La cultura se funda sobre mecanismos de regulacién
y autorregulacién social: creacibn y mantenimiento de pautas;
socializacién identificada con la interiorizacién de normas y

valores y la sumisién hacia unas y otros; penalizacién de des-
viaciones. Permite a los individuos conocer y adoptar los ele-
mentos que necesitan para ubicarse y actuar en el mundo que
habitan. Los valores inspiran las normas, y unos y otras pro-
porcionan directivas para la accién. La conducta acorde con
la norma social aparece como insumoreintroducido en el sis-
tema como informacién que refuerza las conductas respectivas,
las cuales aparecen asi como producto. Si la socializacién es
inexistente o imperfecta, se produce un conflicto entre las nor-
mas y valores de la sociedad global, y las de un grupo oindi-
viduo. Dada esta posibilidad, frecuentemente actualizada, la
relacién de integracién social exige y posibilita la intervencién

de un agente con papel especifico (Estado, grupo, institucién),

dotado de recursos para la coaccién como substituto 0 comple-

mento de la socializacién.
En el subsistema cultural ocupan un lugar central y tienen

una influencia decisiva las ideologias. Su existencia, su natu-
raleza y sus funciones se relacionan con los siguientes factores
y circunstancias:

La naturaleza social del hombre, su aptitud para el lenguaje
y para el pensamiento abstracto, contribuyen a explicar el sur-
gimiento de ideas y de palabras que las expresan, objetos no
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    perceptibles fisicamente pero que, socialmente
midos por grupos e individuos, adquieren realidad propia,
inspiran acciones y abstenciones, constituyen un aspecto deci-
sivo de la realidad social. ;

Los hombres estin divididos por clases, grupos, pueblos, na-
ciones. Cada una de estas divisiones implica intereses, particu-
lares y limitados, entre los cuales surgen y perduran contra-
dicciones, conflictos y antagonismos. En las luchas de grupos
se utilizan instrumentos, para cuya eficacia se debe disfrazar
los intereses y los objetivos, confiriéndoles una apariencia de

totalidad y de universalidad.
La conciencia de los grupos y de los individuos no puede —

—por razones psicolégicas y sociales— captar la realidad glo- —
bal. Debe partir de aspectos parciales a los cuales, en su ela-
boracién y en su operacién, se tiende a conferir una totalidad

abstracta y ficticia. :
Las ideologias aparecen asi como interpretaciones, traspo- —

siciones, representaciones refractadas o invertidas de la realidad

(natural, histérico-social, cotidiana), que a su vez se extrapolan

y proyectan sobre aquélla. Son elaboradas por individuos a
grupos especializados —los intelectuales—, pero a partir y en el
cuadro de la sociedad global y de las luchas entre clases y gru-
Pos; y son seleccionadas o admitidas por grupos dominantes,
que les otorgan primacia, o por grupos dominados que las
utilizan para resignarse o para impugnar el orden sobre ellos

impuesto.
Las ideologias —por intermedio de los grupos que las ela-

boran, asumen ¢ imponen— pretenden la coherencia y la gene-
ralidad; tienden a sistematizarse; pueden llegar a convertirse

en visiones y concepciones del mundo. Presentan asi, tanto
desde el punto de vista genético como légico, un continuo
constituido por: representaciones puramente ilusorias; cosmo-
gonias; teologias; mitologias; supersticiones; religiones; “'sen- v

tido comin"; filosofias; morales; derecho; ideales artisticos;
hasta las zonas grises que se acercan o se internan ya en el
terreno de las ciencias fisicas y humanas.
Las ideologias son multifuncionales y ambiguas, en si mis-
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mas, en su modo de operar y en sus
en proporciones variables, elementos reales, conceptos y cono-

- cimientos exactos, con otros ilusorios y engafosos.
Las ideologias son producto y parte de la realidad social

y humana, en accién y reaccién con la misma, impensables

fuera de ella. En general, son por una parte necesarias y

tiles para la sociedad, los grupos y los individuos. Dan signi-

ficado y orientacién a su existencia y a su actividad, Mantienen

Ja cohesién de los sistemas socioeconédmicos; permiten y lu-

brican su funcionamiento regular y efectivo; promueven su

estabilidad, su cambio inherente y, en algunos casos, su des-

arrollo, Su realidad y su potencia estén determinadas y con-

dicionadas por el éxito en el cumplimiento de tales funciones,
por su grado de adecuacién relativa a la realidad del mundo

y de la sociedad, y por su aceptacién y adopcién por algu-

nos o todos los grupos sociales. Por otra parte, en efecto,

pese al grado de autonomia relativa que pueden adquirir, las

ideologias carecen de poder propio. Su eficacia se da al servi-

cio de poderes reales, a los que expresan, justifican y sostienen,

a cambio de recibir una inscripcién y una prescripcién institu-

cionales.
Al mismo tiempo que productos de la praxis y de la realidad

sociales, las ideologias son motores: y puntos de partida para

nuevas decisiones, actividades y actos; para la imposicién de

valores y conductas. Vuelven a la praxis y a la realidad, las

integran, contribuyen a configurarlas y modificarlas. Las ideo-

- logias operan sobre la conciencia, la mistifican y bloquean.

Persuaden y coaccionan, Explican y justifican el orden vigente y

la distribucién de poder de toda sociedad. Ayudan a proteger el

sistema de produccién, distribucién, estratificacisn y dominacién.

Integran las contradicciones, las mediatizan y enmascaran, las

yuelven aceptables. Contribuyen a mantener el conformismo, y

a crear e¢ interiorizar la legitimidad y el consenso.

Las ideologias expresan asi la estructura social y el sistema

de dominacién que surge de ella y la mantiene. Por ello
mismo, no son omnipotentes ni eternas. Como el sistema en su
conjunto, estén amenazadas por el devenir; son inestables y

 

resultados. Combinan: .
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P fragiles; ‘sufren ciclos de nacimiento, desarrollo,culminacién, -

crisis y muerte. Nuevos grupos, intereses y tendencias pueden a

criticarlas y negarlas, en la teoria y en la practica, y oponerles

sus propias alternativas ideolégicas. Una ideologia que de-

ja de corresponder a las necesidades y exigencias de desarrollo

de una sociedad y de sus grupos mas dindmicos y poderosos,

termina por deteriorarse, perder vigencia y eficacia, y final- oi

mente desaparecer. Este desajuste, sin embargo, puede perdu-

rar durante lapsos histéricos prolongados, y obstaculizar en la

misma medida la viabilidad de los procesos de cambio. 3

La ciencia y la técnica, a la vez incorporan elementos de la

cultura y de las ideologias; forman parte de ellas; son deter-

minadas y condicionadas por ellas y sobre ellas retroactdan.

La ciencia, en particular, aparece y se desarrolla como una

especie de término medio entre la practica establecida y here- —

dada de los hombres que trabajan para vivir y para repro-

ducir y extender las condiciones de su existencia, por una a

parte; y por la otra como el conjunto de ideas y tradiciones

que aseguran la continuidad de la sociedad y de los poderes

y privilegios de las clases dominantes. -

En esta esfera, el andlisis puede ser efectuado entre niveles

interconectados: a) el impacto de la cultura y de las ideolo-

gias sobre la ciencia y la técnica; b) los elementos cultural-

ideoldgicos especificos de la ciencia y de la técnica, y de los

grupos que las asumen y practican; c) el impacto de la cien- ©

cia y de la técnica sobre la cultura y las ideologias.

Impacto de la cultura y de las ideologias 3 r

sobre la ciencia y la técnica®

La cultura y las ideologias pueden actuar como frenos 0 como

estimulos del desarrollo cientifico y técnico. Leyes y teorfas,

conocimientos, invenciones, innovaciones, no son meros resul-

tados de actividades légicas y empiricas intrinsecamente con-

2 Cfr. G. Childe,
Hobsbawm, ops. cits.

Bernal, Mayer, Laski, Bronowski-Mazlih, Rose,
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_ sideradas. Reflejan la atmédsfera intelectual no cientifica de oe
_ €poca. Los fenédmenos de la naturaleza, de la sociedad, de la

practica, son interpretados en términos sociopoliticos, culturales
e ideolégicos mas amplios. Existe asi una relacién entre el
desarrollo cientifico, por una parte, y los valores, las normas,

las sanciones y las recompensas de una sociedad, por la otra.
La cultura no cientifica encuadra la actividad, la cultura y

Jas ideologias ciensificas; las define, las valoriza y las sitda;

actia como regulacién social. Contribuye a determinar, segin
diversos criterios: a) El objeto de la actividad cientifica y
técnica. b) El ntimero de actividades independientes y su im-

portancia relativa, en base a juicios de valor y creencias, y
en funcién del nimero de otras actividades que de ella depen-
den (polivalencia de toda actividad social). c) Los efectos
esperados de la actividad cientifica y técnica. d) Los métodos.
¢) Los sectores culturales y sociales en los cuales la investiga-

cién y la innovacién, asi como la difusién de sus productos,

son promovidas, toleradas o rechazadas.

La cultura no cientifica define, evalia, controla, prohibe las

desviaciones respecto de los modos de accién fijados; penaliza

(no castiga), disociando a ciertos individuos de los valores y

 

recursos del sistema; o recurre a la represién directa. Las con-

secuencias penalizantes y represivas contribuyen, en determi-

nadascircunstancias, a colocar la accién desviada otra vez en

lo que se considera el buen camino.

La definicién cultural-ideolégica de la ciencia implica que ésta

es incapaz en ultima instancia de formular sus propios objetivos

sociopoliticos, resultando objeto de un debate que ella misma no

puede zanjar (v.gr., las definiciones optimistas o pesimistas sobre

las relaciones entre progreso social y progreso cientifico) .

Toda cultura tiene elementos susceptibles de frenar, compro-

meter o estimular el desarrollo cientifico. En este aspecto, las

diferencias entre las culturas son mas de grado y de modalida-

des combinatorias que de naturaleza. Factores relevantes al

respecto, entre otros, son los siguientes: a) La existencia o

inexistencia de grupos interesados en la acumulacién de técnicas

y conocimientos sobre las cosas y sobre los seres humanos, y en

Moi aplicacién a Ia. praxis social, asi como el. :
y la influencia real de dichos grupos. b) El reparto més 0 ~

 

 
 

especifico

menos equilibrado del poder socioeconémico, cultural y politi-
co; la posibilidad de competencia entre varias ideologias y
culturas; el grado de monopolio y autoridad de una de ellas.
c) El grado de libertad de especulacién, de experimentacién, —
de difusién y de confrontacién de ideas y conocimientos.
En distintas etapas histéricas (crisis de disolucién de la so-

ciedad griega clasica, y del Imperio romano; feudalismo me-
dieval europeo; América Latina durante el periodo colonial
y en la etapa subsiguiente de crecimiento subordinado), apare-
cen claramente factores cultural-ideolégicos que operan de modo
limitativo para el desarrollo auténomo y creativo de la ciencia
y de la técnica, entre otros los siguientes: a) Persistencia y
predominio de creencias y actitudes magicas, de dogmas y ta-
bues religiosos, con mayor o menor autoridad y poder represivo;
de prejuicios sociales contra ocupaciones y actitudes de bis-
queda, innovacién, critica e impugnacién. b) Clima cultural-
ideolégico de tradicionalismo generalizado; exaltacién y defen-
sa del orden; estabilidad valorizada sobre el cambio y el

Progreso; actitud contemplativa; alto grado de inmovilidad
mental. c) Vigencia de una concepcidn no inmanente sino fras-
cendente, que presenta el orden natural y el orden social como
meros reflejos del orden divino, y hace derivar de la racionali-
dad sobrenatural la racionalidad del mundo. Ello hace innecesa-
ria la justificacién racional del mundo, y niega la posibilidad
de su perfeccionamiento por la razén y para fines terrenales,
hasta desembocar en la negacién de la nocién misma de pro-
greso. El antinaturalismo bloquea la investigacién racional de
la experiencia, la empiria y su justificacién por los resultados.
En el mejor de los casos, se da un interés secundario por los

problemas de la’ ciencia natural, periféricos respecto a los fines
culturales mas amplios y consagradosoficialmente. El débil des-
arrollo o el estancamiento de la ciencia producen efectos simi-
lares en la técnica. Los modos de accién practica tradicional-
Mente probados, tienden a rutinizarse y a perpetuarse por un
Principio de economia de esfuerzos. El peso de la tradicién
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crea la repugnancia respecto al abandono de rutinas seguras
y a la aceptacién de riesgos por adopcién de métodos ain

"no probados. Las rutinas se ven reforzadas por su sacralizacién.

El desinterés existe en relacién al invento y experimentacién

de técnicas nuevas, no a las innovaciones como tales, ya que

‘nada se opone a la copia de técnicas que se vio funcionar
eficazmente. d) En las sociedades contempordneas —desarro-
Iladas o subdesarrolladas— es dado también constatar la exis-

tencia de fuentes y modos culturales de hostilidades hacia la
tiencia, que confluyen en actitudes y movimientos de repulsa

intelectual, moral y politica a las limitaciones internas y a las

implicaciones externas de la ciencia.*
En algunos casos, se emiten y difunden juicios respecto a la

indeseabilidad de los efectos sociales derivados de la aplicacién
de la ciencia. La critica se dirige asi no contra la ciencia como

investigacién fundamental, sino contra sus aplicaciones técnicas,

la utilizacién de los descubrimientos y sus aspectos erréneos,

peligrosos o nefastos. La critica va dirigida contra el uso gene-

tal del descubrimiento cientifico sdlo en la medida en queel

curso de la investigacién fundamental es orientado y regido

por la investigacién aplicada; contra la técnica como ciencia

realizada en general, bajo cualquier sistema, o de acuerdo al

uso especifico que le ha dado el capitalismo. Esta altima cali-

ficacién es adoptada como enfoque basico por gran parte de la

izquierda contempordnea.

El marxismo clasico tendié a otorgar un valor positivo a la

ciencia, que debia ser criticada por sus contaminaciones ideo-

légicas a suprimir para el logro de un conocimiento verda-

deramente depurado, exacto y adecuadamente utilizable para

fines de realizaciones humanas. La época del stalinismo co-

rresponde al surgimiento de la concepcién y de la contraposi-

cién dogmatica entre “‘ciencia burguesa" y “ciencia proletaria’’,

y la consiguiente confusién entre las teorias cientificas y su

3 Sobre la repulsa contempordnea a la ciencia, ver: (Auso)critique,..

cit; Ernest Nolte, Three faces of fascism, A Mentor Book, Nueva York,

1969; Joachim C. Fest, The face of the Third Reich, Penguin Books,

1972, pp. 376 y ss.
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lotacién ideolégica por la cla

ticas del modelo de desarrollo ysociedad adoptado finalmente
en la urss y en los regimenes que mas se le aproximan, y la
reaccién contra la contraposicién conflictual dogmatica entre
“ciencia burguesa y ciencia proletaria”, han contribuido a que
en la gran mayoria del bloque socialista la situacién de la
ciencia se vuelva andloga a la existente en los paises capita-
listas avanzados, por la eleccién de los objetivos, la formacién
y organizacién de los investigadores, la estructura de las insti-

atts

tuciones y las relaciones con la produccién, dominios en los que —
se encuentran diferencias apenas cuantitativas. De acuerdo a la
ideologia emergente en los paises socialistas (y en partidos
comunistas ubicados en el bloque capitalista), la ciencia, como
las fuerzas productivas de las que forma parte, es frenada en su
desarrollo por las relaciones sociales arcaicas. Por lo tanto,

la critica de la ciencia hace el juego al capitalismo, sistema
que a Ja vez explota a los trabajadores y limita el poder eman-
cipador de la ciencia. La revolucién cientifica en marcha, la
revolucién socialista por hacer, deben ser ajustadas en un pro-
ceso unico, La ideologia emergente se parece mucho a un cien-
tificismo tecnocrdtico, que niega todo caracter de clase a la
ciencia y la reduce a sus resultados.4

Otras variantes de la critica de izquierda aparecen a través
de importantes movimientos masivos disociados del marxismo
Oficial-dogmatico de raiz stalinista, como el “hippismo” poli-
tizado y su reivindicacién de una contracultura, el mayo fran-
cés de 1968, la Revolucién Cultural China.5

4 Ver bibliografia cit. notas 8, capitulo 1 y 8 del capitulo v, y también
Zhores Medvedev, Rise and fall of T. D, Lysenko, Nueva York, 1969.

§ Cfr.: (Auto)critique... cit, Richard Gombin, Les origines du gau-
chisme, Seuil, Paris, 1971; Edgar Morin y otros, Mai 1968: La bréche,
Fayard, Paris, 1968; Reflections on the Revolution in France: 1968,
edited by Charles Posner, Penguin Books, 1970; Lefebvre, Position. ..,
cit; Gouldner, op. cit.; Sobre la ciencia y la Revolucién Cultural en
China, cfr.: Jan Deleyne, L'economie chinoise, Seuil, 1971; Geoffrey
Oldham, “Science in China”, en 1973 Britannica Yearbook of Science and
the Future; Maria-Antonietta Macciocchi, De la Chine, Seuil, Paris, 1971;
K. S. Karol, La deuxiéme revolution chinoise, Robert Laffont, Paris, 1973.
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En otros casos, fe aieka lyceoks ete
de un antintelectualismo irracionalista, manifestado a través de

una gran variedad de origenes, de motivaciones y de actores,
ee ae coinciden en una critica externa a la ciencia, a sus usos

y resultados. Asi, por una parte estan las criticas tradiciona-
_ listas al contenido del saber: el oscurantismo (negacién total

del método cientifico y discusién impugnadora de sus resulta-
dos); el escepticismofiloséfico (aplicado a todo conocimiento,
con o sin recurso a la fe); el romanticismo en sentido amplio

(metafisica personalista, existencialismo), para el cual la ra-
cionalidad cientifica, en el mejor de los casos, no existe ni
opera mas alla de sus propios limites; ciertas variantes de la
lingiiistica y la semiologia (reduccién de la ciencia a un len-
guaje arbitrario); el misticismo candido. .

Por otra parte, la vieja y la nueva derecha aportan su temor
y su odio al espiritu critico y al escepticismo cientifico, en la
medida en que puedan ser proyectados y aplicados a los valores
fundamentales de la sociedad oficial; su proclividad ineluctable
a la extensién del autoritarismo (social, politico, ideolégico) a
la ciencia y a los cientificos, y a la introduccién de criterios
discriminatorios en el reclutamiento de los investigadores y en
la evaluacién de sus actividades y productos. A ello puede agre-
garse la reciente emergencia de un “tecnocratismo cinico’, que
usa, amplifica y difunde las corrientes oscurantistas para en-
mascarar las razones que han tenido la mayoria de los paises
capitalistas avanzados para frenar recientemente la investiga-
cién fundamental, por razones de coyuntura econdémica, o para
paliar la resistencia de las victimas internas y externas (Tercer
Mundo) contra los usos de la ciencia y la tecnologia para la
dominacién, la explotacién y la destruccién. Esta vertiente tec-
nocratica proyecta la visién de la ciencia como un cuerpo ex-
trano que la sociedad, presentada con un enfoque organicista,
tolera mal o rechaza (v.gr., discurso del presidente francés
Georges Pompidou en la UNESCO, noviembre de 1971).°

Finalmente, puede mencionarse la critica oportunista de cien-

® Ver bibliografia cit.
cit.; Lefebvre, Position...
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nota 3 de este capitulo; (Auto) critique... .,
» cit.

-publicistas = politicos, mayer libros, setichlos y decla:
raciones —vehiculos de un enfoque superficial y mutilante
y de un mensaje mistificador—, constituyen un buen negocio

comercial, ideolégico y profesional, y un instrumento de auto- —
promocién y ascenso no incompatible con la integracién esen-
cial en el Establishment. p
De manera general, en diferentes situaciones sociohistéricas,

una serie de mecanismos de regulacién con efecto amplificador
negativo llevan al rechazo de invenciones e innovaciones s0-
cialmente definidas como desviantes. El elemento tradicional
predomina, generando o reforzando un comportamiento domi-
nante de tipo retardatario, Sobre inventores e innovadores se
ejercen penalizaciones y represiones de. variable intensidad. El
refuerzo incesante de la tradicién puede llevar a una situacién

a

ia]

en la cual la incapacidad para la invencién y la innovacién
condena al sistema a la desaparicién, a consecuencia de una
combinacién entre la descomposicién y la disolucién internas ~~
y los cambios en el medio en que la respectiva sociedad na-
cional se ubica. La mayoria de los paises latinoamericanos y—
del Tercer Mundo se encuentran enfrentados probablemente
a esta ultima situacién.
En sentido inverso, \a cultura,

pueden volverse favorables a /a creacién, a la aceptacién, ab
uso social innovador, de la ciencia y de la técnica. Ello tiende

ciohistérica antes mencionado:
hegemonia por una nueva clase social ascendente, dinamica
y transformadora, como protagonista central de un proceso de
desarrollo: v.gr., la burguesia clasica en el avance del capita-
lismo liberal; ciertos regimenes socialistas contemporaneos, en
algunas de sus etapas o aspectos. En estas situaciones histéri-
cas convergen elementos y se perfilan rasgos definitorios que
pueden ser resumidos en general del modo siguiente: 7

7 Cfr. Bernal, G. Childe, Meyer, Laski, Bronowski-Mazlih, Rose, Ar-
mitage, Hobsbawm, ops, cits. También: Benjamin Farrington, Francis
Bucon, Philosopher of Industrial Science, Lawrence and Wishart, Londres,
1951; Jean-Jacques Salomon, Science et politique, Seuil, Paris, 1970,
capitulos ty un.

las ideologias, los valores, i

~a corresponder histéricamente al segundo tipo de situacién so- — ‘
la busqueda y el logro de la —

1 



a) Ascenso de fuerzas y grupos que desarrollan y usan nue-
formas de produccién, cultura y poder, y buscan la modi.

‘icaci6n en su propio beneficio de las estructuras tradicionales
jimitativas. b) Emergencia de nuevas pricticas, aspiraciones,
-demandas y esperanzas.-c) Apertura de nuevos marcos sociales,
espirituales y geograficos; ensanchamiento de horizontes; nece-
-sidad y posibilidad de la invencién y de la innovacién. d) Con-

"vergencia de intereses, motivaciones, actitudes y comportamientos
entre los grupos sociopoliticos pretendientes de la dominacién
y la hegemonia, y los grupos intelectuales, cientificos y téc-

a. 7

tipo de situaciényde proceso, la‘de
‘ : . . < e

a investigacién, de la invencién y de la innovacién como actos~
- desviantes, y el agravamiento de penalizaciones y represiones

contra los individuos que los realizan (intelectuales, cientificos, a 4

técnicos), llevan a éstos a considerarse a si mismos como tales, |

es decir, inaceptables para la cultura y la ideologia dominan-

tes. Esta autodefinicién conduce al aislamiento, a la alienacién, i

a la redefinicién cultural-ideolégica y social. Los grupos ¢

individuos desviantes explicitan las propias normas epistemol6-

gicas, cientificas y técnicas, y una ética no estrictamente cien-

_ ficos. Coincidencia, correspondencia, confluencia, en la accién

y en sus efectos, de los grupos, las estructuras, los aconteci-
es mientos, y los esfuerzos deliberados de los intelectuales; entre el

“genio colectivo de la clase y de la nacién, y los individuos
| talentosos y geniales. e) Expansién y reconstruccién del mundo,

y estimulos para reexaminarlo y revalorarlo en forma nueva y
_cteadora. f) Fermentacién intelectual de la sociedad, clima cul-
_ tural valorizador del cambio, la invencién y la innovacién.

_ Imagotable emergencia y presién de nuevas ideas, en cuyo
_ mombre se reta a las viejas tradiciones. g) Reorganizacién de
_actitudes sociales; nueva direccién y nuevo sentido para la

tifica, con valor ideolégico, situable en creencias empiricas

evaluativas; y desarrollan valores que pueden ir y van contra

©

~

los valores del sistema dominante. La fuerza amplificadora —

centrifuga de desviacién lleva a conductas cada vez mas des-

viantes. I

Gradualmente, la cultura desviante va influyendo cada vez —

mds sobre la cultura dominante original. Determina un pro~

ceso de incorporacién de elementos, de desestructuracién-restruc-

turacién, que afecta al sistema cultural oficial en su conjunto,

operando como instrumento de control, de rectificacién o de

modificacién integral. Ello ocurre sobre todo si la cultura des-

busqueda de conocimiento, nuevas normas para su evaluacién.
h) Cuestionamiento de dogmas y ‘tabiies religiosos, de valores
Sagrados y tradicionalistas, de prejuicios sociales contra la cien-
cia y la técnica. i) Cambios de perspectivas practicas y men-

_ tales; nuevos focos de investigacién; desplazamiento de impor-
tancia respecto a las constelaciones de problemas. Estimulo a
la reflexién y al andlisis cientifico sobre viejas y nuevas pers-

_ pectivas, areas de conocimientos y practicas, cuestiones. j) Alta

evaluacién y popularidad de la ciencia y de la técnica; aumento
del status y del prestigio de los hombres ilustrados, de los
cientificos y de los técnicos, y del namero de tareas dindmicas
Y positivamente reconocidas que, a su vez, van atrayendo una
masa de hombres bien dotados. k) Elaboracién, afirmacién,

difusién de valores culturales ¢ ideolégicos propios de la cien-
cia y de la técnica (cfr. infra).

Desde el punto de vista sociocultural, en diversas etapas

viante responde a ciertas condiciones: realidad de las invencio- ;

nes e innovaciones; demostracién de su aptitud superior, res-

pecto a las precedentes, en uno 0 varios sectores; creciente i

seguridad de no-penalizacién, o de un aporte de utilidad que

supera los inconvenientes de aquélla. Las restricciones se_vuel

ven crecientemente inefectivas por el efecto acumulativo y

multiplicador de las invenciones € innovaciones. Toleradas en

un dominio, tienden a imponerse en otras esferas de la cultura.

Se establece una solidaridad de hecho entre todos los proce-

sos de invencién ¢ innovacién (ciencia, ideologia, filosofia,

religién, politica, economia, sociedad). El efecto de amplifica-

cién actia en favor del status de inventor o de innovador en

la sociedad. Cambian las normas de admisibilidad del sistema

cultural en su conjunto.®

8 Sobre el papel de grupos desviantes, cfr. bibliografia cit. nota 6

i

anterior, y ademas: Ben-David, op. cit.; Barber and Hirsch, of. city
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El anilisis precedente tiende a subrayar el hecho que s
condiciones socioculturales aumentan la posibilidad y la proba-
bilidad del numero y de la calidad de los descubrimientos y

le las innovaciones, aunque en su estado actual las ciencias
Sociales no han logrado todavia establecer de modo preciso y

_ detallado de qué maneras, en qué limites o con qué alcances.

  
    

     
  

   

  

  
  
   

 

  
  

  
  

   

   
   

  

 

  

  
  

 

Elementos cultural-ideolégicos especificos
de los grupos cientificos y técnicos®

    

   

Los grupos cientificos y técnicos, especializados en una activi-
dad profesional auténoma, incorporan en su conciencia y en
Su comportamiento elementos culturales e ‘ideolégicos. Estos .

pueden ser tomados de las influencias y demandas de la so-
_ ¢iedad global y de las clases y grupos que luchan por la do-
 minacién y la hegemonia o la detentan. La cultura y las ideo-

logias de las clases dominantes y de los grupos hegeménicos,
Proyectan sobre los cientificos y técnicos una constelacién de
valores, de ideas y de actitudes basicas, imbuidas de prejuicios
y justificaciones. Esta constelacién es recibida y relaborada, ins-
titucionalizada e interiorizada, en condiciones y con caracteris-
ticas propias, por los grupos cientificos y técnicos. Estos, a su

vez, pueden crear sus propios productos culturales ¢ ideolégicos.
En lo que sigue se considerara dos posiciones polares basicas,

e€squematicamente formuladas por razones de claridad y con-
_ cisién.

   
  

  
     

   

  

  

  

<

_- A. Una primera posicién, es la que ha llegado a ser amplia-
mente divulgada —aunque no siempre bien explicada ni criti-

 

Barnes, op. cit.; Robert K. Merton, Teoria y estructura Sociales, Fondo
de Cultura Econdémica, México, 1964, parte 1v, capitulo xvin:; “Purita-
Nismo, pietismo y ciencia’’.

fi ¥% Sobre Ia cultura y la ideologia de los &tupos cientificos, ver
_ (Axto)critique..., cit.; Robert Jungk, Brighter than 1000 Suns, Penguin

Books, 1960; Salomon, op. cit.; Degré, op, cit.; Recherche et contestation.
Sad des travailleurs scientifiques apres mai 1968, Anthropos, Paris,
1969.
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    bi n de cientificismo. La misma
caracterizada por los siguientes rasgos, implicaciones

Reytacence es un sistema autodeterminado, aislado del

resto del universo social, independiente de consideraciones ex:

ternas a él mismo (socioeconémicas, ideolégicas, politicas) , 1

separado en principio de las aplicaciones practicas. La ciencia

ocupa asi un espacio auténomo y se desarrolla con una dina-

mica propia. El resto del sistema social mantiene con da 4

ciencia una relacién de exterioridad y yuxtaposicién. La socie-

dad interviene sobre la'ciencia desde afuera de ella, para deter- j

minar sus fronteras y su ritmo de desarrollo, para frenar 0

acelerar su progreso que se juzga linear ¢ ineluctable, y para

colocar los resultados de ese progreso al servicio de clases

determinadas. ; Ps

b) La ciencia se identifica como investigacion de una verdad 4

absoluta, racional y universal. Es reducida a un conjunto de

conocimientos objetivos (teorias, leyes, resultados experimen: —

tales, técnicas), tanto “puros” como “aplicados » cuidadosa-

mente establecidos y verificados por una larga practica colec-

tiva, y mediante métodos probados, rigurosos y universales. 4

Este conjunto ¢s logrado por los especialistas, para beneficio

de la humanidad, de una vez para siempre, a través del creci-

miento acumulativo, y se constituye en factor natural de

is. ciencia pretende ser la unica forma legitima de racio-

nalidad, \o que la distingue de otros modos de conocimiento

(practico, filoséfico, mistico, artistico, politico, etc.). El cono- a

cimiento cientifico se identifica con todo lo que es 0 puede

ser captable y expresable cuantitativamente, formalizable, re

petible a voluntad en condiciones de laboratorio. Estos requi-

sitos le confieren precisamente los caracteres de objetividad,

verdad, universalidad, validez para todo tiempo y lugar y para

todo tipo de seres, mas alld de las particularidades naturales,

social culturales. p

La ciencia se identifica con una concepcién analitica, meca-

nicista, formalista de! mundo, por la cual toda realidad —fisi-

  

  

     
   

   
  

  
  

  

  
  

  
   

  
   

    

  

  
   

 

  

        
        

   
      

       

   

 

  



; légica, humana, social— seexpresa o le '
_ expresarse como sistema de unidades elementales y bajo formas
matematizables. Ademas, el conocimiento puede y debe ser
fragmentado —para la investigacién, la innovacién y la docen-
cia— en parcelas y en especialidades que se ocupan deellas,
ambas subdivisibles al infinito, y sometidas a la competencia
feudal de los expertos.
Todo lo investigable y expresable coherentemente a través

del método y del conocimiento cientificos asi definidos, y sdlo
ello, es por lo mismo aceptable como vilido y verdadero. El
producto de la actividad cientifica es detenido y congelado
en un saber sintético y absoluto, que tiende a ser coextenso
con la realidad, a recubrirla y Peproducirla fielmente. Sélo la
ciencia, y la técnica salida de ella, creadas y poseidas por
la categoria especial de los expertos, pueden resolver los pro-
blemas naturales y humanos; incluso los psicolégicos, éticos,
econémicos, sociales y politicos.
La ciencia y la técnica, y las personas que las hacen, las

Preservan y las desarrollan, son verdaderas, objetivas, neutrales,
maduras, apoliticas. Se presume en efecto, sin admisién de
prueba en contrario, que estén colocadas por encima dela his-
toria y de la sociedad; de los sistemas y de los intereses econé-
micos, clasistas, grupales, ideolégicos, politicos, étnicos, nacio-
nales; de las pasiones y de los prejuicios; de las contradicciones,

"los conflictos y los antagonismos. La ciencia y los cientificos
trabajan en el interés y para el progreso de la humanidad, y

toda reserva o impugnacién respecto de una y de los otros son
_ imputables a la estupidez, la ignorancia o la mala fe de quienes

Jas formulan.
d) Asumida ante si misma, y presentada ante las otras

esferas del mundo y de la sociedad, como saber verificado,
objetivo, riguroso, universal y necesario, la ciencia se contra-
pone asi a todo lo quesea ‘accién, especulacién, subjetividad,
intuicién, relatividad histérica, contingencia. En su versién mas
restrictiva, 1a oposicién con la ciencia alcanza a los conoci-
mientos aplicados, las técnicas, las ciencias sociales y humanas.

Si s6lo es real y racional lo que la ciencia conoce, acepta
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nd, y expresa bajo de regu
y de necesidad, de formalizacién y de modelizaci6n

la se vuelve por una parte el fundamento y el crit
de legitimidad de lo que trata. Por la otra, la ciencia
cluye de la realidad y de la racionalidad todo lo que no
aquellos requisitos y, por lo tanto, no puede ser englob
en una teoria cientifica: sensaciones, experiencias, activid:
(gran parte de lo practico-sensible, la sensualidad, la emo
vidad, el instinto, la ética); acontecimientos y conflictos; nifos,
adolescentes, trabajadores, artistas, politicos; en general, los
legos carentes de formacién y de informacién cientifica.
contingente, lo excepcional, lo nuevo, son ignorados, mi
nalizados, evaluados como residuales, inexistentes 0 patolégicos.

La realidad se fractura asi en dos esferas separadas y mu-
tuamente excluyentes. Por una parte, el discurso del sab ra
cientifico, desarraigado de gran parte del mundo humano ya
social; restringido a ciertos aspectos disociados entre si y con

respecto al vasto residuo marginalizado de la realidad y porlo
tanto mutilado y afectado por una forma especifica de irracio-
nalidad. Por la otra, el discurso de la existencia y de la praxi
cotidiana, irracional con respecto al saber cientifico. -
¢)I cientifico se visualiza a si mismo, y en parte intenta

y en parte logra ser visualizado por los demas, como miem.
bro de una élite aparte de la sociedad, mantenida por ésta
para que, por las proezas y éxitos de su actividad especifica, —
brille sobre el trabajador, el artesano, el intelectual no cien-
tifico, el piblico profano, las masas. a

Toda cuestién digna de conocimiento corresponde al_domi- '
nio particular de una disciplina parcelada, y es patrimonio
exclusivo de sus expertos, los tinicos que saben y por lo tanto ~
€stén capacitados para comprender los problemas y tomar las —
decisiones que leven a una solucién adecuada. El sentimiento
de incomprensién, de ineficacia y de impotencia de los profa-

nos refuerza la pretensién monopolista, la posibilidad de po-
der, la vocacién tecnocratica de los expertos en los respectivos
campos y, como grupo, para la realidad global. :

f) Enfatizacién del individualismo, de la competividad y de 



8) Tendencia a la autosegregacién; dificultades para la coo-
_ peracién y para el trabajo en equipo; aceptacién de barreras
_ entre cientificos, entre ciencias, entre ideologias y paises.

h) Defensa de la libertad, identificada con la anarquia, y
traducida de hecho en el sometimiento a las formas existentes
de poder y de organizacién social y cientifica.

i) Despreocupacién por la falta de control efectivo sobre
el uso del propio trabajo y de sus resultados, y por las con-

Secuencias sociales y politicas de la ciencia tal como es practi-
cada.

_ Evasién de la propia responsabilidad social y ética, eludida
mediante el recurso a la tradicién ideolégica de la ciencia como
biisqueda desinteresada de la verdad, indiferente a los efectos

- que puede producir; y transferencia de la responsabilidad a
los empresarios, los politicos, los grupos de interés y de pre-

_sién, las masas oscuras e ignaras, el Estado.

B. En sentido inverso, como posicién alternativa polar, los
cientificos como individuos y como grupo pueden, en éetermi-
madas circunstancias, interiorizar de tal manera las normas del
papel, del status, de la excelencia y de la ética profesional,
Y los objctivos de la propia practica, y vincularse en tal grado a
los aspectos inherentes a la especializacién en su funcién o de-
tivados de ella, que sus ideas, sus sentimientos, sus actitudes
Y sus comportamientos llegan en algunos casos a trascender
las demandas, las orientaciones y Jos limites que crean o im-
ponen las clases y los grupos dominantes y las instituciones
en las cuales los cientificos estan anclados o de las cuales
dependen. Los principales factores y efectos de esta dindmica
son, entre otros, los siguientes: 19

a) Tehdencia intrinseca a la basqueda del saber nuevo, y
al mejor uso y mayor relacién de elementos del saber conocido.

10 Cfr, bibliografia, nota 9.
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innovacién. A

Interiorizacién de la busqueda de la verdad y de la actitud

- eritica como valores fundamentales.

Revaluacién del criterio de verdad a través de la introduc-

ci6n de una perspectiva provisionalista que la visualiza como

funcién en movimiento, y lleva a rechazar la idea de conoci-

miento completo y a adoptar una actitud de busqueda per

manente. . ; :

Reivindicacién del descubrimiento, la invencién, la _innova-

cién, como resultados de una actividad espontinea, licida y en-

cierta medida lidica. : : E

b) Conciencia del valor del propio trabajo, a través de la

actividad especifica, y del surgimiento de una apreciacién Ber

neralizada por parte de las clases dominantes y de los grupos

hegeménicos, de la opinién publica, de Ia sociedad y del

css de la confianza en si mismos de los cientificos; :

adquisicién de un sentido de superioridad, de capacidad actual

de progreso y de posibilidades futuras ilimitadas. ay

Conciencia de mayores poderes, derechos y deberes, simul-

taneamente percibidos y asumidos. : an a

c) Generalizacién de Ja actitud de bisqueda, critica ¢ im-

pugnacién, respecto a la sociedad. ; 3

Reivindicacién de la libertad de pensamiento, extendida ha-

cia la libertad de los no cientificos. / a

Sentido de la propia dignidad, con tendencia al reconocimien-

to de la dignidad humana, y al rechazo de todo lo que impli-

que estupidez, irracionalidad, sufrimiento inutil, persecucién.

d) Planteo de cuestiones no sélo intrinsecas a las actividades

especificas, sino también respecto a la sociedad, la cultura y la

politica: fines de la investigacién; relaciones entre ciencia y bie- | 4

nestar; responsabilidad social de la ciencia; dialéctica libertad-
planificacién de la ciencia. : iz

€) Posibilidad de conflictos con grupos dominantes € insti-

tuciones vigentes.
Falta de coincidencia, o divergencia, entre los puntos y lineas 



‘3

ay Society, Anchor Books, Nueva York, 1973; Kende, of. cit.;

%
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to de las demandas socioeconémicas, politicas e institucionales,
que pueden traducirse en diferencias de ritmo, contenido y —
orientacién.

Obstaculos al progreso cientifico, falta de uso o usos irra-
cionales o negativos de sus productos.
De manera general, los cientificos pueden asi ir llegando a

rechazar demandas que consideran injustificadas o nefastas,
feconstruir tradiciones obsoletas y obstaculizantes, a la luz de

_ huevas teorias y experiencias, y por impacto de la propia dina-
~ mica y de la presién de clases ascendentes, grupos disidentes,

nuevas alternativas y opciones.

Accién de la ciencia y de la técnica
Sobre la cultura y las ideologias 4

La ciencia y la técnica pueden retroactuar sobre la cultura y las
_ ideologias, ya sea directamente, ya de modo indirecto, operando

sobre las estructuras socioeconémicas y politicas que a su vez
influyen en aquéllas,
En la medida en queello ocurre, la ciencia y la técnica se

integran en el fondo cultural-ideolégico comin del pensamien-
to humano y dela praxis social en una época y en unasocie-

_ dad dadas. Operan revoluciones mentales, en la conciencia del
universo y en la visién del lugar y de la funcién del hombre
en aquél y en la sociedad. Impactan el. modelo cultural general

~ que prevalece, para sancionarlo, modificarlo, destruirlo y rem-
plazarlo. Generan o estimulan nuevos modos de hablar, de

_ pensar, de sentir y de actuar sobre las cosas y sobre los seres,
sobre los hechos y sobre las teorias, que conducen a nuevas

™ Cfr. C. P. Snow, The Two Cultures: and a Second Look, A
Mentor Book, Nueva York; Emmanuel G. Mesthene, Technological Change,
ws Impact on Man and Society, A Mentor Book, Nueva York, 1970;
Allen y otros, Technology..., cit.; Degré, op. cit.; Theodore Roszak,
Where the Wasteland Ends

-

Politics and Trascendence in Postindustrial
(Auto) criti-

que..., cit.
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es y politicos.
rovisionalismo, critica, cuestionamiento; contribuir al re-

chazo y al descarte de viejas ideas y practicas, y a la sancién

de otras nuevas, asi como a una mayor racionalizacién de la

sociedad. Asi ha ocurrido en efecto con el desarrollo cien-

tifico y tecnolégico en el proceso de formacién, ascenso y

triunfo del capitalismo liberal, y en la emergencia de las con-

cepciones y alternativas de tipo socialista. El impacto de la

ciencia y de la técnica puede asumir también, por el contrario,

una naturaleza conservadora y una proyeccién negativa miulti-

ple, como ha sucedido con la concepcién cientificista arriba |

cterizada. 7 -

Bajo la forma del cientificismo culmina la elaboraciébn —ini- —

ciada y prolongada a partir de la edad moderna— de una

ideologia propia por y para la ciencta y quienes ta practican,

o la controlan y usufructian. Esta ideologia adquiere una priv

macia universal. Surge, se enraiza y produce su impacto mas 7

profundo en los paises desarrollados (capitalistas y_ socialis-—

tas), en los sectores intelectuales y profesionales, en los domi-

nios mas esotéricos; pero irradia —con grados y matices va-

tiables— en todas las clases sociales, y en todo tipo de paises,

incluso los del Tercer Mundo.!* net :

La ideologia cientificista remplaza a la magia y a la reli

gin tradicionales; adopta y adapta sus caracteres y funciones, —

en condiciones y con rasgos y efectos especificos. A partir y a

través de aquélla, la ciencia y sus practicantes adquieren um

poder y un prestigio irracionales y misticos, una autoridad —

. misteriosa pero indiscutible. Cientificos y técnicos, sobre todo

los ubicados mas arriba en la jerarquia profesional, estén im-

buidos del papel sacerdotal que les atribuye esta ideologia ma-

gico-religiosa-secularizada; 1a aceptan, 1a promueven y la asu-—

men, convirtiéndola en fuente de status, de prestigio y de

poder, y en fundamento de su conversién en élite privilegiada.

El cientificismo, aunque —como se dijo— irracional en sus

motivaciones, en sus modos de operar y en sus efectos, presenta

12 Cfr, bibliografia, nota 11. 



‘mitologia como verdad batads' en Ia tachns De mode
lar, su pretensién de amplitud, de neutralidad y de virtud
intrinseca, enmascara una actitud y un comportamiento que
combinan el dogmatismo, la intolerancia y la amoralidad. Su

fuerza, su atractivo y su éxito —en términos de difusién e
influencia generalizadas—, se generan o se refuerzan por la
accién combinada de las siguientes circunstancias:

1) Correspondencia e identificacién crecientes de la ciencia
y de la ideologia cientificista con las fuerzas y estructuras
dominantes en las sociedades industriales desarrolladas, y en el
sector “modernizado” de Jas sociedades subdesarrolladas que
estan fuertemente sometidas también en este aspecto al “efecto-
demostracién”. 2) Inclusién en la mitologia cientificista —como
en todo fendmeno ideoldgico similar— de elementos de verdad.
3) Introduccién de grandes y fuertes simplificaciones en la
percepcién, la presentacién y la interpretacién de los fenémenos
naturales, y sobre todo humanos y sociales. 4) Pretensién ex-
clusiva y excluyente de una supremacia de la razén o del inte-
lecto, respecto a toda otra forma de capacidad y de experiencia
humana, y de un basamento racional para el método cientifico

experimental-deductivo. 5) Papel de la educacién en todos sus
niveles, de las formas especificas de la vida profesional, y de

Jos medios de informacién y comunicacién de masas.
- La educacién sélo ensefia, de manera dogmiatica y como ver-

dad revelada, algunos de los resultados mas antiguos y burdos

de la ciencia; no proporciona una real comprensién de la cien-

cia como método, ni prepara para la curiosidad, el espiritu
critico, la investigacién, la invencién ni la innovacién.

En igual sentido debe tenerse en cuenta los efectos de una

cultura marcada por la especializacién y el elitismo, y del mal-

tusianismo universitario. Como casta sacerdotal, los cientificos

tienen la necesidad y la gratificacién del misterio, y preservan
celosamente el secreto de sus normas y practicas corporativas.

Asi, por ejemplo, una serie de tabsdes implicitos y explicitos,
vigentes en los medios académicos, desalientan 0 prohiben la

actividad de vulgarizacién cientifica, probablemente como modo

de preservar y reforzar la autonomia, el poder y el prestigio de

i
s otras fuerzas sociales y a las estructuras de poder.

La mitologia cientificista produce asi efectos generales sobre
__expertos y profanos. A los expertos los aleja de las realidades —

mas vitales y significativas; los superespecializa, deforma y
mutila, acercandolos al tipo humano de ciberndntropo que Henri
Lefebvre caracterizé y analiz6 agudamente.1’ Para expertos
y legos en conjunto, el cientificismo contribuye a paralizar la
curiosidad natural y la lucidez, la responsabilidad y el com-
promiso ético y sociopolitico, respecto al mundo, a la vida,
a la sociedad y a si mismos; amplia en aquéllos la brecha
entre pensamiento, emotividad y accién.

Finalmente, la ciencia y la técnica y sus expertos se identi-
fican e integran con los poderes establecidos. Los apoyan, los
refuerzan y los legitiman con la fuerza de una ideologia que —
enfatiza y prestigia la competencia especializada. Justifican
los sistemas sociopoliticos de jerarquizacién rigida y autorita-
rismo vertical, los cuales a su vez promueven —aunque dentro
de ciertos limites— el papel de la tecnoburocracia en la dis-
cusién, la toma y la implementacién de las decisiones. Identi-
fican el progreso humano en general con el progreso incontro-
lado de la ciencia y de la técnica; convalidan y racionalizan

asi el modelo productivista-eficientista-consumista-disipatorio al
que anteriormente se hizo referencia. ,

Las consideraciones anteriores serian incompletas si no s¢
recordara un fenédmeno aparentemente paraddjico. El apogeo
de la ideologia cientificista comienza a dar lugar a un cli-
ma de desilusién, de escepticismo y de pesimismo respecto
de la ciencia y de la técnica. Su capacidad para proporcionar
Soluciones a todos los problemas humanos y sociales y para
Constituirse en clave exclusiva del bienestar, es universalmente
impugnada desde angulos y bajo formas diferentes. Los cen-
tros de opinién y los medios de informacién de masas des-
pliegan una reserva cautelosa-o una critica abierta respecto

a las recientes proezas de la ciencia y de la tecnologia. En el
seno de la comunidad cientifico-técnica, la acentuacién de ver-

18 Cfr. Lefebvre, Position. ., cit. 
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daderos conflictos clasistas entre “mandarines’

‘refuerza la emergencia y la multiplicacién de grupos empe-

fiados en una critica mas o menos radical de las actuales prac-

ticas profesionales y sus consecuencias. Surgen y proliferan

organizaciones de defensa del medioambiente natural y social,

cuyo activismo, militaritismo ¢ influencia se incrementan. Los

movimientos “hippies” se entrelazan con todas estas variantes,

y son artifices y portadores de “contraculturas” marginales;

incluso con aspectos magicos, religiosos, misticos o totalmente

jrracionales. El racionalismo desmesurado de la: ideologia cien-

tificista genera su propia negacién de intensidad simétrica.

Para concluir la consideracién de esta esfera cultural-ideolé-

gica, es pertinente sefialar que la influencia de la ciencia y de

la técnica y sus especialistas sobre las ideas de las clases

dominantes, o de las clases que pretenden substituirlas, rara

vez se ejerce de modo claro, unidireccional e inequivoco. Fre-

cuentemente, los representantes y los lideres de las clases do-

minantes, o de otras clases ascendentes y desafiantes, creen

tomar de la nueva ciencia y de la nueva técnica lo que son

ideas y practicas de su propia clase, reflejadas a su vez en la

_ mente de los cientificos sujetos a iguales o similares influencias

sociales (casos de Newton y de Darwin). Estas ideas, sin em-

bargo, pueden volverse revolucionarias al enfrentarse e interac-

tuar con situaciones y estructuras emergentes y diferentes.

VIII. EL SUBSISTEMA POLITICO?

A. Ciencia y poder

Topa sociepap es portadora de conflictos y antagonismos entre _
clases y grupos, y se halla siempre en estado de composicién

y en proceso de formacién continua, a partir y a través de
esfuerzos constantemente renovados que tienden a crear y a
mantener los equilibrios que fundan a esa sociedad. Esta cons-

tatacién restablece 1a importancia de las instancias donde se ;
sitaa el poder de decisién, de orientacién y de opcién, la fuerza
determinante de lo politico en sentido amplio. Mas concreta-
mente, toda sociedad debe resolver el problema de la coexisten-
cia entre, por una parte, los grupos hegeménicos, las clases

ce Sobre el subsistema politico, cfr. Marcos Kaplan, Formacién...,
cit; Maurice Duverger, Sociologia..., cit.; Antonio Bramsci, Notas
sobre Maquiavelo, sobre politica y sobre el Estado moderno, Editorial
Lautaro, Buenos Aires, 1962; Political Sociology, edited by Alessandro
Pizzorno, Penguin Modern Sociology Readings, 1971; W. J. M. Mac
kenzie, Polisics and Social Science, Penguin Books, 1967; James C. Char- —
lesworth, Editor, Contemporary Political Analysis, The Free Press, Nueva
York, 1967; Marian D. Irish, Editor, Political Science, Advance of the
Discipline, Prentice-Hall, New Jersey, 1968; Oran R. Young, Sistemas
de ciencia politica, Fondo de Cultura Econémica, México, 1972; Kalman
H.Silvert, Man's Power, The Viking Press, Nueva York, 1970; Julien
Freund, Qu'es-ce que la politique? Seuil, Paris; Francois Bourricaud,
Esquisse d'une théorie de Vautorité, Plon, Paris, 1969 (2a: -edicién);

Wolfgang Abendroth y Kurt Lenk, Introduccién a la ciencia politica,
Editorial Anagrama, Barcelona, 1971. Sobre las relaciones entre la poli-
tica y Ia ciencia, cfr. Salomon, op. cit.; Stanford A. Lakoff, Editor, Know
ledge and Power, Essays on Science and Government, The Free Press,
Nueva York, 1966; William R. Nelson, Editor, The Politics of Science,
aes University Press, Londres-Toronto, 1968; Joseph Hodara, Cien-
gies vs. Politicos, Facultad de Ciencias Politicas y Sociales, UNAM,

ico, 1969; Daniel S. Greenberg, The Politics of American Science,

in Books, Nueva York, 1969.
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dominantes y las clases dominadas y la consiguiente

trae aparejado; y por la otra, las necesidades de cohesién, esta-

bilidad y permanencia de la sociedad global. Ello se logra

mediante una combinacién especifica de violencia y consenti-

_ miento. Lucha e integracién, violencia y consentimiento, son

_ momentos diferentes pero estrechamente ligados de un proceso

general unico. La variable decisiva a este respecto es el poder,

Ja capacidad de unos para coaccionar, influir y dirigir a

otros, a fin de tomar e imponer decisiones sobre las personas

y las cosas, sus jerarquizaciones, combinaciones, modos de uso y

disfrute. La nocién de poder connota simultaneamente la fuer-

za disponible, su ejercicio mismo, y el agente que la ejerce.

Todo anilisis de fendmenos como los considerados cn este tra-

bajo, en el nivel politico, debe plantearse como punto de par-

tida y como permanente marco de referencia, cwatro preguntas

bdsicas: ;Quién ejerce el poder? zEn representacién y en bene-

ficio de quiénes? ;Para qué? ;Cémo?

En toda sociedad esta presente un poder supremo, como for-

ma especifica y decisoria de ordenamiento de relaciones entre

" grupos, de imposicién de la voluntad de unos sobre otros, me-

diante una combinacién especifica de lucha y de integracién,

de coaccién y de consenso. Este poder supremo es el Estado, al

que luego se vuelve con mas detalle.

La politica es definida aqui como el conjunto de fuerzas, pro-

cesos y estructuras por las cuales y a través de las cuales se asigna

y se ejercita el poder en una sociedad. La ciencia esta estrecha-

mente entrelazada con el subsistema politico de cualquier pais.

Es parte de un orden social que también es integrado por el sub-

sistema politico; es afectada por ambes, y a su vez los afecta.

A través de toda la historia, y particularmente en el mundo

contemporaneo, cl conocimiento cientifico es poder potencial

0 efectivo para las clases y los grupos, las naciones y los go-

biernos, e términos de creacién y uso de recursos y riquezas,

de prestigio ¢ influencia, de capacidad de explotacién militar,

dentro de cada pais y en el sistema internacional. Al incre-

mentar el dominio del hombre sobre la naturaleza, la ciencia ex-
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gama de

 contradicciones, tensiones, conflictos y antagonismos que ello —
fas

Mee Fe eon ee oe)

el Ambito de la iniciativa colectiva y, por tanto, de la p
El poder de la ciencia y de la técnica se vuelve cada

_ més poder humano. Sus éxitos y sus fracasos son imputables
‘individuos, grupos y sociedades, y no a fatalidades fisicas 0 sobre-
naturales. La ciencia y la técnica son también, en efecto, poder
de unos hombres sobre otros, factor y mediacién en la domina- —
cién y la explotacién, la agresién y la destructividad. S

El conocimiento cientifico equivale asi virtualmente al poder, —
pero tiene escaso valor en si mismo, si no es acompafiado por la —
capacidad para tener acceso a él y usarlo efectivamente, y ello de- —
pende de fuerzas, estructuras, instituciones de tipo socioeconédmico —

y sociocultural; de actores, procesos y ordenamientos politicos.
Todo ello expresa, configura y condiciona el medio ambiente en
cuyo seno y dentro de cuyo marco la ciencia surge, existe y fun- —
ciona. La creacién y la aplicacién de la ciencia, y sus consecuen- _
cias, dependen cada vez mas de su generacién, de su difusién y
de su captacién por sociedades, grupos e individuos, y cada vez
mas determinan efectos que sdlo pueden ser enfrentados y ma-
nejados en términos sociales y, sobre todo, politicos.
Toda decisién y toda actividad relacionadas con las con-

diciones de creacién de la ciencia, y del uso de ella y de sus
resultados, tienen asi un ineludible cardcter politico. Las deci-
siones y actividades de cardcter cientifico no se definen por —
si mismas. Son el resultado final de los intereses, las necesi-
dades y las exigencias de distintos subconjuntos, sectores y
&rupos; de sus juicios de valor sobre prioridades configuradas
€n programas de naturaleza politica; y de sus poderes efectivos
Y potenciales. Surgen y se desarrollan por los concursos y los —
conflictos de miltiples influencias particulares, y dentro de una
estructura social de poderes que ellas expresan, refuerzan y mo-
difican; y sobre todo lo cual, por afiadidura, se ejerce siempre
necesariamente algin tipo de arbitraje politico. En esta perspec-
tiva, las fuerzas sociales reales, mas que las estructuras y los
6rganos formales, son las que realmente cuentan, aunque el
Papel de esto Gltimo diste de ser desdefable. (s.

Toda politica directa o indirectamente referida a la ciencia—
esta determinada y condicionada siempre, en mayor 0 menor — ; 
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grado, por la estructura y la
y en todo momento revela la coexistencia de tres conjuntos de
variables, relativamente auténomas, que configuran a la inves-
tigacién y a la innovacién simultaneamente como: elemento
constitutivo, objeto, motivacién, de la accién politica.?

La ciencia es, ante todo, elemento constitutivo de la accién
_ politica, Interviene en su orientacién general, y en la del sis-
tema politico en su conjunto. Se inserta en el proceso socio-
cognoscitivo de creciente apertura del conocimiento necesario
para la accién. Define una forma de accién qué tiende a redu-

cir la incertidumbre y a imponer un tipo determinado de
_ tacionalidad, a través de todos los ciclos integrantes del pro-
ceso decisional. La ciencia es, en segundo lugar, objeto de las

decisiones y actividades politicas, Y en tercer Ingar, la ciencia

es al mismo tiempo, motivacidn, finalidad y resultado deseable
de la accién politica. Ninguna estrategia realista de ninguna
clase, grupo u organizacién puede ignorar que el sistema poli-
tico constituye la arena en que se enfrentan, en Ultima instan-

cia y de modo decisorio, todas las fuerzas sociales implicadas

y preocupadas por el desarrollo cientifico y técnico. Las inven-
_ ciones y las innovaciones detérminan e integran diversos pro-
_ esos que se desarrollan en distintos subsistemas de la sociedad

global, bajo forma de conflictos localizados o generalizados
entre los actores sociales (agente y sujetos de cambio y cons-
telaciones de intereses contrapuestas y antagénicas entre si);

de alternativas y opciones; de imposiciones y resistencias. Ten-
siones y conflictos se expresan e insertan en las luchas de par-
tidos, desembocan en el subsistema politico bajo formas de

modificaciones y perturbaciones que aquél podra o no controlar
y regular en un tiempo mas o menoslargo.
La politica aparece asi virtualmente como obstdculo 0 como

estimulo para el desarrollo cientifico, en funcién de que los
factores y variables relevantes para aquél estén sometidos al

control y al uso por y para clases, grupos y é/ites hostiles al cam-
bio o favorables a él y a la creacién, acumulacién y empleo de

_ conocimientos sobre las cosas y las personas, En el primer caso,

2 Roig, op. cit.

istema politico;

Werte re eee a
plo, cabe observar que el pleno yracional 2

Ja ciencia y de la técnica no se encuentra hoy impedido

|—en paises desarrollados o atrasados, capitalistas 0 socialistas—

4 por razones materiales y técnicas, sino por factores socioeco-

némicos, cultural-ideolégicos y, sobre todo, politicos.La politica

aparece, segin observara John D. Bernal, como la justifica-

cién de lo que no se hace. En el segundo caso, la politica puede

- actuar positivamente, decidiendo la promocién de la ciencia

como parte de una determinada estrategia global de desarrollo

que dé respuestas especificas a una gama de alternativas

posibles. La experiencia histérica revela el papel fundamental

de las transformaciones politicas que sacuden los sistemas,

liberan fuerzas, descartan premisas tradicionales sobre el mun-

do natural y social, crean nuevas condiciones generales y €s-

pecificas y nuevas pautas de pensamiento y de conducta prac-
tica (Revolucién inglesa del siglo xvi; Revolucién francesa a

y periodo napolednico; revoluciones socialistas del siglo xx).

  

  
   

 

  

 

  

  

  

  
  
  

  

    
  

 

    

   
   

   

    

    

B. El ambiente politico general de la ciencia*®

A partir de este enfoque, tiene especial importancia el analisis
del ambiente politico general de la ciencia, concebido como re-

sultante de la existencia e interaccién de fuerzas, estructuras

Y procesos, de actores configurados como agentes y sujetos

(clases, grupos, organizaciones, individuos), cuyas motivacio- ——

nes, actitudes y productos constituyen en conjunto el marco :

y el ambito dentro de los cuales la ciencia emerge, es determi-

mada y condicionada, desarrollada y utilizada, para la satis-
faccién de necesidades e€ intereses de la sociedad global o de

sectores determinados de la misma. La configuracién.y el ana-
lisis del ambiente politico deben tener en cuenta el papel de

quienes ocupan posiciones-clave en el sistema de poder (grado

  

% Cfr, Ward Morehause, “El rey filésofo, La influencia del ambiente

Politico sobre la ciencia y la tecnologia en los paises en desarrollo”, en
Foro Internacional, vol. 1x, nam. 4, abril-junio 1969, El Colegio de
México.
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  de autoridad, orientaciones ydecisiones), y el de
sociales que aquéllos representan, que los influyen y presionan,
los apoyan resisten, en una compleja red de interrelaciones y
de convergencias o conflictos de intereses, de fines y de medios.

El ambiente politico se perfilaria asi por los sujetos y los
agentes, los procesos y las estructuras, y los arreglos institucio-
nales, con mayor o menor influencia y eficacia en la creacién
de condiciones que obstaculizan o que estimulan la produc-
cién, los resultados y los usos de la ciencia. Los componentes —
que interesa destacar y considerar —en cualquier investigacién,
diagnéstico o estrategia alternativa—, son los siguientes: per-
sonal o comunidad de la ciencia; instituciones econémicas y
sociales; grupos de interés, de presi6n y de poder; partidos
politicos; Estado.

El personal o comunidad de la ciencia*

La importancia que este grupo, sus componentes organizativos
y sus lideres, asume como actor en el ambiente politico gene-
ral de la ciencia, puede ser determinada y evaluada sobre todo

con relacién a los siguientes aspectos: a) Numero de miem-
bros, global y por categorias; diversificacién del cuerpo; com-
plejidad del sistemainstitucional. b) Capacidad de presién
sobre las élites politicas y administrativas; y de creacién de al-
ternativas de politicas para plantear ante aquéllas. c) Numero,
complejidad, regularidad ¢ intensidad de las relaciones entre el
Estado y los otros componentes del ambiente politico general, y
la comunidad cientifica, especialmente en términos de ofertas y de-
mandas, y de estimulos y disuasivos. d) Existencia o no de re-

presentacién y de acceso institucionalizado al poder. e) Insercién
© no, y en caso afirmativo en qué grado, respecto al sistema na-

4 Sobre el personal cientifico, cfr.: Barber and Hirsch, cit.; Barnes,
cit; Degré, cit.; Salomon, cit; Lakoff, cit. Nelson, cit.; Greenberg, cit;
Hodara, cit.; Jungk, cit.; Ben-David, cit; W. O. Hagstrom, The Scien-
tific Community, Basic Books, 1965; Norman W. Storer, The Social
System of Science, Holt, Rinehart and. Winston, Nueva York, 1966; A.
Gouldner, op. cit.
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acia de los com
tructuracién y en la dindmica del personal o comunidad de

4 Ja ciencia; en sus actitudes, comportamientos y logros.
_ Las sociedades contemporaneas actualizan, definen y con-
cretan estos aspectos a través de una dialéctica altamente con-
tradictoria, que hace a la esencia misma de la situacién de la
ciencia en el mundo actual.
En primer lugar, las consecuencias de una divisién técnica

y social del trabajo, y del modelo ideoldégico cientificista, con
su imagen de un saber objetivo, universal y necesario, tienden
a integrar a investigadores y docentes en la unidad de la ins-
titucién y de la obra cientifica, a través de la comunién con
el objeto, por encima de diferencias y divergencias de clase,
Status, funcién ideolégica y postura politica. Los cientificos
caen asi facilmente en el apoliticismo que se eleva por encima
de intereses y conflictos. Tienden asi a integrarse en el sistema,
reduciendo o suprimiendo su capacidad critica, de reivindica-
cién y de participacién auténoma. Sin embargo, si bien los
cientificos, individual y subjetivamente considerados pueden
pensar y afirmar —consciente o inconscientemente, de buena 0
mala fe— la separacién entre el saber y el poder, ello no im-
pide que, colectiva y objetivamente, generen, detenten y con-
fieran el poder que creen rechazar. Su implicacién en la politica
Se produce de modonatural y fatal por la mediacién de diversas
circunstancias y mecanismos que se entrelazan estrechamente.
En segundo lugar, en efecto, la ciencia como tal es por si

misma un poder; y éste no es exterior a ella. La ciencia se cons-

tituye como saber por la experiencia de su propio poder. Se rea-
liza, se afirma y se legitima como conocimiento a través de la
€xperimentacién, de su relacién de la verdad por medio del saber-

hacer. Se justifica tedrica y practicamente por el poder, y en esta
medida es inmediata e intrinsecamente poder, lo proporciona,
revela su importancia social ¢ impone su reconocimiento.

En lo que respecta sobre todo a las llamadas “ciencias exac-
tas”, Ia ciencia permite cada vez mas el conocimiento, la domi-
nacién y la apropiacién de la naturaleza; la niega como rea-

; Ve eee , 7%

y de planteamiento. f) Grados y\formasde
del ambiente politico general en la  

  
  
  
  
   

    
  
      

 



lidad auténoma y externa al saber; la identifica
y su poder propios; la convierte en medio ambiente humano”
como resultado de una técnica que se identifica con la ciencia

realizada; la “urbaniza” y la politiza. Desde ya, en la medida

en que el poder de la ciencia debe enfrentar su propio discurso

y su propio poder, se ve obligada a interrogarse sobre sus

usos, sus fines y sus medios. Ello es tanto mascierto, cuanto

que el poder fundado en el saber se delega de hecho en una

serie infinita de operaciones individuales y localizadas que, en

sus sectores separados y sobre todo en su conjunto, se auto- 1

desarrollan de modo frecuentemente incontenible e incontro-

lado, y en la cual sus practicantes se alinean. Quienes asumen ~

y ejecutan las investigaciones particulares y logran desarrollo y

resultados aislados, carecen de una visién de conjunto y de una

idea global orientadora; no Ilegan a tener o pierden la concien-

cia totalizadora y el control general del proceso, que avanza asi

a través de unadialéctica altamente contradictoria y conflictual.

Una expresién significativa de ésta, en la situacién contempo-

ranea, esta dada por el hecho que en la dialéctica la ciencia ha

Iegado a conquistar el mas alto grado posible de influencia y

poder, y a sufrir una situacién de maximo sometimiento.

Es asi como, en tercer Iugar, la actividad cientifica —por
su misma naturaleza y por los derechos que toda capacidad
especializada otorga a quienes la poseen—, genera, instaura
y refuerza el poder de una categoria de hombres, los que se
dedican a la ciencia y a la técnica como ciencia realizada. A
través del monopolio de un saber pretendidamente neutral,
cientificos y técnicos como grupos se autopromueven e¢ impo-
nen al publico profano, a la sociedad y al Estado. Constituida
en fecnocracia, la comunidad cientifico-técnica ejerce sus coac-
ciones necesariamente, aunque bajo una diversidad de formas
y matices, tanto en los paises capitalistas como en los socialistas.

Al mismo tiempo, sin embargo, su capacidad para propor-

cionar poder y su demanda de reconocimiento y de apoyo ha

Ievado a investigadores e innovadores a una especializacién

y una dependencia crecientes. Se han convertido en profesio-

nales asalariados, sometidos a la gran empresa y al Estado,
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_ ‘a las

la pol “Ciencia de la ciéncia” y

turologia. Viven una contradiccién permanente entre su pap

creativo, que reivindica la iniciativa humana y el cambio, y

~ sometimiento a sistemas que tienden a la perfeccién cerrada

y estatica y al endurecimiento conservador. Esta contradiccién —

s vivida confusamente por investigadores € innovadores. Los

mismos pueden refugiarse en una resignacién manifestada ¥

través del subjetivismo de la investigacién y la innovacién

propias, y/o de la aceptacién de su situacién como caso par

ticular de la condicién asalariada; 0 pueden por el contrario”

proyectarse ilusoriamente en la reivindicacién en definitiva mi

tolégica de un poder de los cientificos que podria y tendris

que extenderse de hecho a toda la sociedad.

Instituciones econémicas y sociales

Como actores en el ambiente politico general de la ciencia

existen y operan las instituciones econémicas y sociales: empre-

sas, sindicatos, entes culturales, universidades. a

Desde un punto de vista muy amplio, y en relacién al pro- —

blema bajo examen, podria definirse la empresa como toda

institucién donde algunos hombres ejercen un poder directo

sobre otros hombres, orientando y organizando la actividad

cientifica y técnica de éstos para la produccién de objetos

determinados (bienes de consumo y de capital, insumos, cono-

cimientos, expertos, trabajadores manuales), segin ciertos cri

terios (beneficio, poder, saber qué y saber cémo). En esta

acepcién, empresa abarca tanto fabricas como laboratorios

universidades. Ejemplificaré la importancia de este tipo de actor

con el caso de las grandes corporaciones que se constituyen en

los principales paises capitalistas avanzados y operan ademas

en el sistema internacional, a las que ya se hizo una detallada

referencia anterior.®

5 Sobre el papel de las grandes corporaciones, cfr. F. Perroux, editor,

Recherche..., cit, Merhav, Dependencia..., Cit. 



    

      

 

  

    
     

  

  

  
  

 

  
  

 

  

modo consciente y deliberado el medio ambiente nacional e in-
_ ternacional, en vez de sufrir de modo Pasivo sus consecuencias.
La organizacién lucrativa de la produccién y de la distribu-
__ cién es montada y perfeccionada a través del recurso sistematico
_ al desarrollo cientifico y técnico. La investigacién se vuelve

una forma de inversién y ésta se convierte en prerrequisito de
aquélla. El conocimiento es capitalizado, puesto al servicio

_ de la acumulacién, de la mercancia, del especticulo y del po-
der. La investigacién y sus frutos —el descubrimiento y la
innovacién— pertenecen a la gran empresa privada. Se los pro-
‘mueve y usa con la dptica primordial o excluyente del beneficio

_ Particular. Son colocados bajo la proteccién de las patentes
y del secreto; utilizados en la competencia y en todas las formas

_ de la guerra industrial.
Este proceso se cumple sobre todo en las nuevas industrias

_ de superior poder innovador y desestabilizante (atomo, espa-
cio). El dominio sobre la informacién cientifica y técnica,
como parte del dominio sobre la produccién y distribucién de
mercancias, contribuye a intensificar la concentracién monopo-
lista. La influencia y la actividad cientificas y técnicas de las
&tandes corporaciones se ejerce a la vez de manera directa
© indirecta. Se presenta asi, en parte, como competencia entreel
Sector privado y el sector publico, y en parte y sobre todo
como interrelacién, ensamblamiento, intima asociacién con. el

_ Estado. Al control monopolista directo se agrega el interme-
diado por los gobiernos que las corporaciones dominan o en el
que participan.

   

     

    

 

  

 

   

 

  

  

Grupos de interés y de presién y factores de poder

ee Esta categoria de actor est4 referida a las organizaciones cor-
i ___ Porativas empresariales, laborales y profesionales; a las fuerzas

_ armadas, a las iglesias. Las mismas deben ser consideradas
___ €n la medida en que despliegan formas de intervencién activa

y directa en el sistema politico, ya sea desde afuera del Estado,

y usan la ciencia y la técnica para modificar de —

  

     

   

que ejercen funciones politicas, 0
lesde el interior del aparato de gobierno y administracién publica.
A titulo de ejemplo, puede recordarse el papel que las fuer-

zas armadas, sobre todo de las grandes potencias, puedencum- A
plir en la promocién de la investigacién y de la innovacién, a
partir de sus preocupaciones estratégicas, y de Jos objetivos
combinados de represién interna y de defensa-agresién externas.®

La primera y la segunda guerra mundiales, sus caracteristi-
cas y sus consecuencias, revelaron definitivamente el papel "

fundamental de la ciencia y de la técnica en la preparacién
y en la ejecucién de la guerra. Ciencia y técnica aparecen asi 4
como parte del poder de negociacién efectiva entre naciones,
y de la capacidad para remplazar la negociacién mas 0 menos
pacifica por el recurso a la fuerza desnuda.| Las guerras con-
tempordneas son cientificas. Recurren a la ciencia que domina
los planes de produccién y operacién, da mis eficacia a las
armas convencionales y procura otras nuevas que no lo son.
La guerra antecedente permite adquirir nuevos datos _cienti-
ficos y técnicos, que emergen ademas de la preparacién de
guerras futuras. La introduccién definitiva de la guerra total,
al extender el alcance’ (espacios, poblaciones) y los procedi-
mientos (violencia fisica incontrastable para imponer la volun-
tad, accién psicolégica), estimula el uso total de ciencia y técni- -§
ca. Las grandes potencias que poseen un aparato militar extenso .
y evolucionado, pueden disponer asimismo de una industria mo- 3
derna compleja y perfeccionada, y por lo tanto crear y utilizar aa
de manera auténomalas industrias cientificas caracteristicas de
la época (espacio, atomo) y dependientes del aparato militar.

Se produce y refuerza una estrecha interdependencia a todos
Jos niveles entre los efectos estratégicos y econdémicos de la
Ciencia y de la técnica, sus condiciones y resultados; y ademas
entre las grandes corporaciones y las fuerzas armadas (com-
plejo militar-industrial). La ciencia aplicada a las industrias

        

  
   

 

   
   

   

      
   

    
  

    

 

® Sobre el papel de las fuerzas armadas y la guerra, cfr.: F. Perroux,
editor, Recherche... cit Nigel Calder, editor, Unless Peace..., Cit.;
Fritz Sternberg, La revolucién militar e industrial de nuestro siempo, ig
Fondo de Cultura Econémica, México, 1961; N. Calder, Technopolis, cits 3
UNESCO, Le Courrier, noviembre 1970; (Auto) critique..., cit. =
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ratégicas impacta a travésde éstas sobre la 01
atrds, por la mayor demanda de productos intermedios;

b ello, a su turno, retroactiia sobre el desarrollo cientifico y téc-
nico. La gran corporacién se beneficia en todos estos niveles y
aspectos: altas ganancias; financiamiento estatal de gran parte

_ de la investigacién-desarrollo, no cuestionado por un publico con-'
dicionado porunafilosofia belicista; produccién de bienes que no

_ yan al mercado y no agravan el peligro de la superproduccién,
ya que estén destinados a la destruccién o a la rapida obsoles-
_ cencia; justificacién del ocultamiento monopolista de invenciones

€ innovaciones por el secreto militar; extensién de mercados ex-
ternos. La disponibilidad de una industria moderna ensamblada

_ con el aparato militar contribuye a profundizar el abismo entre
_ las grandes potencias desarrolladas y los paises intermedios y
_ Menores, en términos a la vez econdmicosy politico-estratégicos.

=

La ciencia y la técnica nuevas, sobre todo la organizacién en

torno a las constelaciones del atomo y del espacio, desvalorizan
Jas fronteras de una manera inédita; vuelven potencialmente
omnipresentes a las grandes potencias que, para el ataque y para
Ja defensa, tienden a englobar los territorios de naciones secun-

darias y a imponerles su voluntad.
Mas atin, muchos de los aspectos de Ja guerra son incor-

_ porados a la reflexién y a la teoria cientificas: economia,
estrategia (cAlculo de probabilidades, optimizacién), psiquia-
tria, medicina, sociologia. Se intenta incluso constituir una

ciencia de la guerra, la polemologia. La guerra se vuelve acep-
table, al convertirse en fenédmeno “normal” y objeto de inves-
tigacién cientifica, y por las consecuencias “‘positivas’” que se
le atribuye (estimulo al crecimiento econdémico, cientifico y
técnico; regulacién de procesos demograficos). Los efectos de
Ja guerra sobre quienes la sufren como victimas son subesti-
mados o descartados por subjetivos y no cuantificables.’

7 Cfr. (Auto)critique..., cit.

cia adelante, por la incitacién a producir bienes nuevos. Todo Se tiene aqui en cuenta las fuerzas politicas, sus organi

nes bajo forma de movimiento o de partido, y especialmente

sus dirigentes, sus voceros y sus cuadros, en la medida en que

participan activamente en la lucha por el poder y en los pro-

cesos de decisién y de gobierno de un pais, ya sea formando

parte del Estado o de la oposicién. En la medida en que
perciben que la ciencia es o puede ser poder, los movimien

y partidos politicos dejan de ser indiferentes a su existencia y
su situacién; intentan convertirla en factor constitutivo de
fuerza, en objeto y en objetivo y botin de su actividad. “a
Una definicién politica respecto de los problemas de la cien- ~

cia y de la técnica puede incrementar la influencia y el apoyo

de un partido. Un ejemplo significativo es la conversién del
Partido Laborista britanico a la causa del desarrollo cientifi-
0, entre 1961 y 1964: “Y cuando el Partido Laborista gané
eleccién de 1964, poca duda hubo que un factor contribuyen'
a la victoria fue el sentimiento existente entre muchos de los —
200000 cientificos e ingenieros que la nueva Inglaterra a
daria a introducir una reforma sustancial de la administracién
cientifica. Esta clase técnica y cientifica que ya uma vez antes,
en 1945, habia votado aplastantemente en favor del cambio,

hablaba ahora en favor de la vinculacién entre la ciencia
—zqué?— el Socialismo”.* ‘

Otro aspecto de la cuestién se manifiesta actualmente en los
paises desarrollados, y en muchos paises subdesarrollados-de- ~
pendientes de América Latina y del Tercer Mundo, La pro- —
duccién y la manipulacién de cultura y de ideologia, de saber’
cientifico y técnico, se convierten en necesidad para la auto-
afirmacién, la competencia y la supervivencia de los partidos
politicos y de las clases y grupos que aquéllos pretenden ex-
Presar y representar. Los partidos, sus dirigentes y muchos
de sus militantes, comienzan a sospechar o perciben claramen|
la posible utilidad politica de las ciencias en general (y de

8 Rose, Science and Society, cit. 



   

  
  
    

  

    

  
  
  
  
  
   

 

  a la vez la corroboracién del cardcter cientifico de sus ideo-
logias y politicas; elementos para la fundamentacién de sus
anilisis y programas; una fuente de prestigio y de ocupacién
mas afin a su vocacién y a su actividad politicas que las
profesiones liberales tradicionales. En la medida que este tipo
de cientifico politizado o de politico cientifizado logra acceso
legitimo a las instituciones de docencia ¢ investigacién, tiende
a constituir en ellas focos de proselitismo que lo llevan a am-
pliar su base académico-politica dentro de aquéllas. Contribuye
asi a la multiplicacién de ofertas y demandas, y a la consi-
guiente expansién cuantitativa y cualitativa de las ciencias. Al
mismo tiempo, ayuda a proyectar los problemas de la ciencia
y de la técnica al foro de la opinién publica y a la arena de la
vida politica nacional.®

Finalmente, la relacién entre politicos y cientificos puede dar
lugar a una serie de roces, tensiones y conflictos. Para los
politicos, la ciencia y la técnica pueden ser aceptables y desea-
bles como medio de dar, a sus intereses y objetivos propios
y a los de los sectores que representan, una forma mas gene-
talizada y sistematica y, por lo tanto, mas susceptible de ob-
tener la aceptacién y la movilizacién politicas. Los politicos,
sin embargo, suelen acusar alos cientificos y técnicos de tec-
nocratismo autosuficiente y antidemocratico; de desdén por
Jos intereses inmediatos de la poblacién y por los factores extra-

_ cientificos y extra-técnicos, imponderables ¢ incuantificables; de

subestimacién por los problemas de estrategia y de tactica poli-
ticas; de falta de atractivo emocional e ideolégico; de imposi-
cién de preferencias, prejuicios y ambiciones de tipo subjetivo
© particularista bajo el manto de las proposiciones formales y
de la neutralidad profesional. En sentido inverso, los cientifi-
cos y técnicos suelen imputar a los politicos: el menosprecio
hacia los objetivos racionales y los métodos rigurosos y efica-
ces; demagogia, empirismo y diletantismo; excesiva preocupa-
cién por los intereses parciales, faccionales o locales, y subes-
timacién de los intereses de la sociedad global; decisiones

   

  

 

  

® Ver M. Kaplan, La investigacién social. .., cit.
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sociales en particular). Buscan y encuentran en las ciencias, —
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etraticas y arbitrarias; fijacién de metas sin consideracién hacia
Jos problemas y recursos reales.t° : 3

   

El Estado 3

El Estado es la manifestacién histérica, especifica, de la organi-
zacién politica auténoma de una comunidad nacional. No ex-
presa una racionalidad trascendente o inmanente a la sociedad. —
Procede de la sociedad; es su producto, su modo de expresién —
y de organizacién, su resumen oficial y simbédlico. Supone la
escisién de la sociedad en unidades exteriores unas a las otras;

la divisién entre los intereses particulares y los intereses gene-
rales, entre lo publico y lo privado, entre la colectividad y el
individuo; antagonismosirreconciliables y violentos que atentan —
contra la cohesién, la permanencia, la existencia misma del

sistema global. Es una esfera o fragmento de la sociedad que
se separa de ella, y se erige sobre ella y sobre las clases y —
Brupos que la componen, asumiendo la conciencia, la raciona-
lidad, el poder organizador y cohesionante, la representatividad
del interés general, que la sociedad y sus grupos parecen no
tener o haber perdido. El Estado pretende asi organizar, siste-
matizar, totalizar la sociedad. Trasmuta los intereses comunes

de la sociedad en “intereses generales”, que configura, califica
y administra a su modo. Subordina los intereses particulares
de grupos ¢ individuos a los de los entes ¢ instituciones que
encarnan al propio Estado y lo controlan (clases dominantes —

 

10 Sobre cientificos y politicos, cfr. Rudolf Bicanic, ‘Planificateurs
t politiciens”, en Bulletin Sédeis Futuribles, nam, 933, Supplément 2,
1° noviembre 1965, Paris.

es Sobre el papel del Estado en general, ver: Barrington Moore, Jr.,
Social Origins of Dictatorship and Democracy, Lord and Peasant in the
Making of the Modern World, Beacon Press, Boston, 1967; Ralph Milli- i
band, The State in Capitalist Society, Weidenfeld and Nicholson, Lon-
dres, 1969; Nicos Poulantzas, Clases sociales y poder politico en el
estado capitalista, Siglo XXI, México, 1969; Medvedev, Let History... 3
cit; Naville, La bureaucratie..., cit.; Marcos Kaplan, Formacién..., cit,
a Kaplan, E! Estado en el desarrollo y la integracién de América Latina,

onte Avila, Caracas, 1970; M. Kaplan, Aspectos politicos..., cit.

 

 

 

  



  
    

     
  

 

   

 

   
 
 

fracciones hegeménicas, a
oliticas y de la burocracia publica). Acumula y extiende po-—

deres propios de coaccién, organizacién, decisién e ideologia.

En las sociedades modernas y contempordneas, el Estado y la

acia publica tienden a convertirse en un conglomerado

social diferenciado, con intereses propios y un grado apreciable

le independencia respecto de las clases, las fracciones y los

G pos en presencia. Uno y otra despliegan una conducta dual

_ y ambigua. Operan por una parte como expresién del sistema

-social vigente, y como instrumento de las clases y fracciones

_hegeménicas y dominantes, y su actuacién corresponde en ul.

tima instancia a sus intereses, por constituirse y funcionar

uno y otra a partir y dentro de un conjunto objetivo unifi-

 cado: la sociedad global. El cuerpo de dirigentes politicos y

 administrativos del Estado esta ligado con las clases domi-

nantes por el origen social; las actividades mediadoras y regu-

Jadoras; la eleccién de aquéllas como modelo o grupo de refe-

rencia del equipo gubernamental; la ideologia y las aspiraciofies;

a interpretacién y fusién personal crecientes; la corrupcién. Las

_ clases dominantes y las fracciones hegeménicas tienden a plan-

tear sus reivindicaciones y a satisfacer muchas de sus necesi-

dades basicas, a reducir riesgos y a mantener y expandir

_ beneficios dentro y a través del Estado.
Por otra parte, nunca hay identificacién absoluta e incon-

icional entre Estado y burocracia, y una clase determinada,

‘ni subordinacién mecanica e instrumental de lo primero hacia

lo segundo, Estado y burocracia tienden por el contrario a

 convertirse en centro de decisiones relativamente auténomo. A

ello contribuyen tres érdenes de razones.
En primer lugar, las formas superestructurales, y especial-

mente el sistema politico-institucional, no constituyen meros

_ reflejos o epifendmenos de las estructuras socioeconémicas ni

de las clases. Se configuran sobre la base y en el marco de

dichas estructuras, estan sometidas a su condicionamiento en

sentido amplio, pero conservan siempre un grado de realidad
propia, un margen relativo de autonomia, capacidad mis o
‘menos independiente de evolucién, innovacién ¢ influencia sobre

pueden incluso sobrevivir.
segundo lugar, para que el Estado pueda obtener un

no de consenso para un sistema de distribucién desigual de —
Ja riqueza y del poder, es indispensable que en parte pretenda

_aparecer y en parte funcione realmente como instancia relati-

  

  
        

 

  

 

  

    

    

  
  

   

  

  

  
   
  

    

  

   

  

  

   

  

  

  

   

 

    

  

todas las clases y grupos; y tiende por consiguiente a constituirse
en fuerza dominante de la sociedad, mas que en mero instru-
mento de una clase dominante, y a operar comotal. El Estado

  

   

    

 

    
  

 

clases dominantes, sino sélo por una fraccién o fracciones —

de aquéllas. La competencia y los conflictos entre fracciones de —
las clases altas pueden facilitar la presién exitosa de las‘clases
intermedias y populares, el aumento de su capacidad de in-
fluencia y negociacién, el logro de medidas favorables a las
mismas. De manera general, en diferentes etapas y coyunturas,
el Estado debe arbitrar entre los grupos componentes de las
clases dominantes, y entre éstas y algunas de las dominadas
© la sociedad en su conjunto, cuando rivalidades, conflictos 0
tendencias destructivas amenazan la estabilidad o la existencia
del sistema global en cuestién.
En tercer lugar, el papel real del Estado es inseparable de

quienes efectivamente lo encarnan, animan y administran; es
decir, no sélo los dirigentes politicos propiamente dichos, sino —
también y sobre todo_la burocracia gubernamental. Esta aparece
Y actha en principio como instrumento del poder especifica-
Mente politico del Estado, tedricamente heterénoma, sometida
a las clases dominantes y a los grupos hegeménicos, servidora
de sus intereses, simple medio para la realizacién de fines.
Sin embargo, en determinadas condiciones sociohistoricas, la
administracién tiende a volverse cuerpo independiente y centro
de decisiones; a lograr un grado creciente de autonomia y
facultades; a conyertirse de medio en fin, y a perseguir fines
Propios; a usurpar incluso el poder.'? 3

   

  

 

  

  

  

 

   

 

  

   

  
  

   

  

  

    

  

     

   

  

  

    

   

  

           

  
  

      

   

   

  

  

  
  
  

12 Sobre la naturaleza y el papel de la burocracia, cfr: K Mace
Critica de la filosofia politica de Hegel; Max Weber, Economia y So-



  

   

   
    

  

  

     

La burocracia es una capa social de naturaleza especi
encargada de la administracién de los asuntos publicos. E
ligada a la estructura de toda sociedad dividida en clases, pero
no es una clase ni una fraccién de clase. Es consecuencia de la
divisién social en clases y de sus conflictos. Su existencia y sus
funciones surgen y se justifican precisamente por la necesidad
de formular en términos universales y de imponer por la coac-
cién un orden comin que surge de las relaciones sociales
basicas, pero que esté amenazado permanentemente por los con-

     

farse, consagrarse y mantenerse por si mismo. Esto permite
a la burocracia —sobre todo en periodos o situaciones de equi-
librio inestable o de conflicto agudo de clases y grupos—, man-
tener la divisién social que la ha engendrado, pretender la
representacién universal de los intereses que justifican su exis-
tencia y su status privilegiado, obtener una autonomia relativa,
€ incluso ir contra algunos intereses de los grupos hegeméni-
cos y de las clases dominantes. Por la indole de su funcién
y de sus actividades, la burocracia cumple asi funciones de
regulacién y de mediacién con referencia a distintos grupos,
con los que debe, por lo tanto, establecer relaciones de poder,

ya sea en papel subordinado e instrumental, ya como cuerpo
independiente y director, ya mas frecuentemente como una
combinacién de ambas situaciones. Las luchas de clases y de
grupos en la sociedad se reflejan sobre el Estado y en su seno,
pero de manera refractada y transpuesta, y por lo tanto con
distintas condiciones y caracteristicas. La divisién de los inte-
reses y las necesidades de la administracién publica, crean un
dmbito propio de decisién estatal. Aun para defender el orden

                              

ciedad, dos volimenes, Fondo de Cultura Econémica, México, 1969;
Robert K. Merton y otros, Reader in Bureaucracy, The Free Press, Nueva
York, 1962; La bureaucratie, nimero de la revista Arguments, Paris,
nim. 17, ler. trimestre 1960; Claude Lefort, ¢Qué es la burocracia?,
Ruedo Ibérico, Paris, 1970; Isaac Deutscher, Las raices de la burocracia,
Cuadernos Anagrama, Barcelona, 1970; P. M. Blau, La burocracia en la
sociedad moderna, Paidos 1962; Michel Crozier, Le phénoméne bureau-
cratique, Seuil, Paris, 1963; Henry Jacoby, La burocratizacién del mun-
do, Siglo XXI Editores, México, 1972.

flictos y la entropia, y no es capaz por lo tanto de configu- ©
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'y los intereses de las clases dominantes, el Est:

‘respecto de aquéllas.

bal, sobre todo capas medias y populares. Esto, si por un lado
separa a una parte de los miembros del cuerpo administrativo
del resto de la poblacién subordinada, y los liga a las clases
dominantes, por otro lado puede cambiar su mentalidad, su
sensibilidad y su perspectiva con respecto a los problemas fun-
damentales de la sociedad y de los grupos dominados. Esta
modificacién de situacién, de actitudes y de comportamientos
contribuye a que, sin modificarse la naturaleza basica del Estado
y el contenido de su actividad, se confiere cierta flexibilidad en

reafirmar y extender su poder soberano y su autonomia

La burocracia, ademas, puede y suele reclutarse en sectores
no idénticos a los que ejercen la dominacién en el sistema glo- —

 

la concepcién y en la realizacién de los fines del gobierno. Mas _
ain, la burocracia puede representar en algunos casos, para todo
un grupo estrato social subordinado, un mecanismo esencial de
existencia material, de ascenso social y de participacién politica,
un modo deinfluir sobre el sistema de poder a través de fun-
Ciones administrativas, civiles y militares, al margen o contra el
interés y la voluntad de los grupos dominantes.

Las sociedades contemporaneas —desarrolladas y auténomas,
©subdesarrolladas y dependientes— tienden a la diversifica-
cién, a la complejidad y a la articulacién crecientes. Los gru-
Pos sociales aumentan en numero, volumen e importancia; se
organizan en gran escala; se confrontan como maquinarias

Masivas; comparten en diverso grado un poder politico que
Aingin grupo minoritario puede ya monopolizar totalmente;
Suscitan, exigen y justifican de este modo la intervencién del
Estado para satisfacer sus intereses y necesidades, mantener
© modificar el equilibrio de fuerzas, arbitrar los conflictos. Esta

intervencién es ademas determinada por los desajustes y las
crisis coyunturales o estructurales. La actividad del Estado se
expande; aquél se vuelve el mas importante agente econémico;
S¢ incrementan su poder y su aparato, el ntimero y las facul-
tades de sus instituciones y funcionarios con respecto a los
8tupos ¢€ individuos, que dependen cada vez mas del gobierno
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“para su existencia, su status, su bienestar y su e
intensifican la especializacién y la tecnificacién de las tare:
administrativas, la centralizacién y la jerarquizacién vertical
del personal gubernamental. La burocratizacién y el burocra-

tismo del Estado, y de las organizaciones de la sociedad civil
(empresas, partidos. y sindicatos de masas, instituciones socia-
les), se suponen, estimulan y refuerzan mutuamente.

Por altimo, la burocracia es, no s6lo una capa social, sino

también un tipo de organizacién. El Estado requiere para su
gestién un cuerpo especializado de funciones y técnicas admi-
nistrativas, un aparato y un patrimonio. Alrededor y a través
de estos elementos se generan y multiplican sistemas y subsis-
temas de poder, nticleos y constelaciones de intereses, que pujan

de modo natural y permanente en favor de su autonomia, su
fortalecimiento y su expansién.
Los factores y circunstancias que someramente se ha indicado

inclinan a la burocracia gubernamental a constituirse en un
ente diferenciado y en un centro auténomo de decisiones, con
intereses no coincidentes o divergentes de los intereses de gru-
pos determinados, de la sociedad, y a veces de la instancia
estrictamente politica, del propio Estado. Le otorgan una dina-
mica intrinseca a la expansién cuantitativa y cualitativa de su
autoridad, de su aparato y de su Ambito de autoridad. La am-

_ plia gama de formas bonapartistas, en general, la injerencia
cada vez mas frecuente y totalizante de las Fuerzas Armadas
en el poder real y formal, constituyen dos buenos ejemplos del
papel central y relativamente auténomo de la burocracia ptibli-
ca en la dindmica sociopolitica contempordnea, por encima
y més allé de diferencias nacionales y sistematicas.
La naturaleza dual y ambigua del Estado se manifiesta a

través de sus dirigentes y componentes, de sus estructuras de
poder y de sus procesos de decisién, de sus funciones. Algunas
consideraciones tedricas adicionales pueden quizd aclarar mas
el enfoque adoptado.

El hecho clave de cualquier sociedad relativamente desarro-
Mada esté dado por la pluralidad, la diversidad, el cardcter
complejo y heterogéneo de los centros de intereses, de poder
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ases y grupos, de tipo socioeconémico, cultural-i ico, po-
co, administrativo, etc., tanto nacionales como internacionales

y Sujetos) y sus centros deintereses, de poder y de decisién; de
Jas funciones (econémicas, sociales, culturales, politicas, milita-
res); de los fines y de los medios. Las racionalidades miltiples
coexisten y se entrechocan. Tratan de usar a las otras como.
Medios para sus propios fines. Se convierten unas en las otras sin
identificarse completamente. Operan unas veces como desarrolla-
das y dominantes, y otras como subdesarrolladas y dominadas.
Entre las distintas racionalidadesse establecen didlogos, intercam-
bios de informacién, ensayos y errores, conflictos, negociaciones,
compromisos. La heterogeneidad y la incoherencia reciproca de
las racionalidades, misiones y decisiones parciales implican que
ninguna de ellas puede ser completamente sacrificada a otra, ni
tampoco optimizada como si fuera tnica.

Por consiguiente, la pluralidad de los centros, de las fun-
ciones y de los fines y medios —principales, secundarios, domi-
Nantes, dominados—, en todos los casos y permanentemente
deben ser articulados, integrados y en forma simulténea optimi-
zados por el arbitraje politico del Estado, en una decisién tnica,
teferida a la eleccién de una funcién de preferencia, globali-
zante y compleja, determinada por la racionalidad de la cohe-
fencia y de la estabilidad del sistema total.
La funcién de preferencia no es una simple yuxtaposicién

de racionalidades, Representa la fusién parcial —que no exclu-
ye las diferencias— en un conjunto complejo que participa en
Mayor o menor grado de todas las racionalidades, sin identifi-
Carse totalmente con ninguna. Es una unidad determinada por
el predominio temporario de una o varias racionalidades sobre
las restantes, con la consiguiente eleccién de prioridades y la
Seleccién de sujetos y agentes beneficiarios. El poder latente
de contestacién de las racionalidades dominadas respecto a las
dominantes explica la capacidad de evolucién de la funcién
de preferencia.

  

  
j operacién ¢ influencia internas). La resultante es una proli-
_ feracién de racionalidades de todo tipo: de los actores (agentes
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de preferencia que la expresa y concretiza, resultan de un p
ceso siempre parcial e incompleto de integracién. Las proporcio-
nes coherentes y 6ptimas entre los participantes y componentes
munca son conocidas ex ante. Se establecen de modo gradual,
lento, desigual, bajo la presién de los hechos, por la empiria y las —
aproximaciones sucesivas, para la correccién de desequilibrios y
rezagos constatados e insoportables, mediante la adopcién de
coherencias experimentadas. Este proceso tiende a lograr, desde la
ausencia de incoherencias mayores, hasta la constitucién progre-
siva de racionalidades provisorias, cada vez menos imperfectas.

Los conflictos y compromisos de racionalidades, dentro y
fuera del Estado, se manifiestan, resumen y resuelven relativa-

mente en y a través de las diversas politicas del Estado, y de
su politica general. Las racionalidades de las politicas parciales
y de la politica general participan de la racionalidad del régi-
men social en la cual se elaboran y aplican. Estan condicio-
nadas por esta racionalidad del régimen, en sus posibilidades
y en sus limites, y constituyen elementos de apreciacién de
aquélla.1s

El precedente encuadre tedrico se aplica a la accién del Esta-
do en relacién a la ciencia y a la técnica, que hacia la se-
gunda mitad del siglo xx, cristaliza en la emergencia y en la
creciente afirmacién de la llamada politica cientifica. Antes
de hacer referencia a ésta, cabe aclarar que la accién del Estado
respecto a la ciencia y a la técnica se despliega a través de
todos sus érganos, instituciones, funciones y procesos.

Los érganos del Estado a tener en cuenta primordialmente —
son: a) El Poder Ejecutivo: presidente; gabinete; ministros; ase- _
sores (individuales 0 comisiones) ; elementos-clave en ministerios

que ayudan fijar y a ejecutar la politica cientifica; burocracia
gubernamental; consejos o juntas de planeamiento; b Poder
Legislativo; grado de interés; proceso de informacién, debate
y decisibn; comisiones ordinarias y comités especiales; c) Poder
Judicial.

Las funciones generales del Estado son: a) institucionaliza-

  

   

  

 

13 Ver Barel, La rationalité..., cit.
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y para el sistema social vigente en su conjunto; c)

ién socioeconémica; g) relaciones internacionales.

estas estructuras y funciones: son distinguibles por exigencias —

  ci
d; d) coaccién social; ¢) educacién y propaganda; f)

analiticas, pero se entralazan de hecho por el origen ‘comin 2a
y por el centro de imputacién —el Estado—, asi como por la
convergencia o la identidad de sus fines y de sus resultados.
Las estructuras y tareas politicas del Estado son multifuncio-
males, y ninguna de ellas esta especializada de modo total
y exclusivo. Una misma estructura, institucién o actividad

puede tener funciones diversas. Grupos, estructuras ¢ institu-
ciones de tipo privado pueden desempefiar funciones politicas,
estatales o paraestatales, de acuerdo a las tendencias burocra-
tico-corporativas que parecen adquirir una creciente importan-
cia en las nuevas formas del proceso politico mundial.
A partir de este marco tedrico, es posible intentar una explo-

tacién de la sutil y compleja dialéctica establecida entre el Es-
tado y la ciencia.

C. El Estado y la ciencia*

A través de sus érganos y funciones, se configura la capaci-
dad del Estado para captar y procesar informacién, y para
asumir y realizar exigencias y objetivos de conservacién o de
desarrollo, incluso las implicaciones y los requisitos del pro-
Breso cientifico y técnico para la sociedad, los principales

14 Sobre el Estado y la ciencia, véase: Don K. Price, Government and
Science, Oxford University Press, Nueva York, 1962; Don K. Price, The
Scientific Estate, Oxford University Press, Londres-Oxford, Nueva York,
1965; ocpr, Problems of Science Policy, Paris, 1968; oceD, Ministers
Talk About Science, Paris, 1965; Council of Europe-ocpe, Science and
et, Paris, 1965; ocpr, Reviews of National Science Policy Series
(Bélgica, Francia, Grecia, Japon, Reino Unido, Alemania, Suecia, Cana-
di, Estados Unidos, Italia, uRss); Dominique Dubarle, “La recherche
scientifique et T'Etat", en Prospective, nim. 12, Presses Universitaires
de France, Paris, 1965; (Auto) critique..., cit.
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subconjuntos y grupos, y el propio Estado. El grado de cap
cidad real puede depender de circunstancias generales
las siguientes:

1) La medida en que el sistema sociopolitico y el Estado
expresan o no fuerzas interesadas y favorables respecto al des-

~arrollo y al cambio; el equilibrio o desequilibrio de las fuerzas
de signo divergente o contrario; la combinacién o el conflic-
to de sus fines. 2) La existencia o no de una necesiaad
imperiosa de éxitos realizados e inmediatameute posibles, y de
popularidad generalizada, respecto a la ciencia y la técnica,
en relaci6n a la sociedad nacional y a los grupos fundamen-
tales. 3) La incidencia que todo ello (1 y 2) puede tener en
el reclutamiento, la capacidad, la informacién, las actitudes,

los comportamientos, los poderes reales y las decisiones con-
cretas de quienes ocupan altas posiciones en el gobierno y en la
administracién del Estado.

Entre el Estado y la ciencia se ha establecido una relacién
compleja, contradictoria y ambigua. Ciencia y técnica se han
vuelto de modo ineludible e irrevocable, un asunto de Estado.

Son parte cada vez mas grande e influyente del orden social.
Han ido adquiriendo un significado concreto, efectos practicos
decisivos, importancia vital, para las clases y los grupos, las
grandes empresas, la sociedad, el gobierno y la administracién
de éste. Aportan la promesa del crecimiento, de la producti-
vidad, del bienestar, del poder, de la capacidad ofensiva y

defensiva, de la supervivencia. Son prerrequisito de la impor-
tancia y de la influencia internacionales, en términos de com-
petencia, prestigio, fuerza politica y militar. Para el Estado,
la ciencia adquiere una decisiva importancia por aquellas razo-
nes, y porque ademds le proporciona eficacia operacional in-
terna y externa (administracién, servicios sociales, obras y

empresas piblicas); le permite satisfacer y manipular a la opi-
nién publica; realiza y consolida la voluntad de poder de gober-
nantes, miembros del personal politico, funcionarios y técnicos.
Al mismo tiempo, como ya se indicé varias veces, el cono-

cimiento cientifico se ha vueltc cada vez mas un poder que,
a su vez, constituye el significado real de la ciencia. Aunque
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a fundar y a realizar una filosofia practica de dominacién y

explotacién del mundo natural y social, de aumento de la pro-

 

5 F ree. eee

1 tala al Pe aee ole

tencién subjetiva del investigador sea la biasqueda del
conocimiento, éste se halla desde el Renacimiento destinado

ductividad y el beneficio; a volverse factor objetivo de aqué-

Ila, sobre todo a través de su realizacién en la técnica. La

concepcién y el uso de la ciencia se definen y concretizan por —

fines similares a los del sistema en que ella emerge y sobre —

el cual apoya sus progresos. "-

La ciencia moderna y sus practicantes, con la embriaguez

nutrida por la vivencia de una creciente capacidad para operar -

sobre el mundo y dominarlo, desarrollan una mistica propia’

que lleva a afirmar y a persuadir que lo bueno para el saber

lo es para la sociedad y el poder, y viceversa. A partir de una
situacién cada vez mas favorable y que parece ilimitada, la
ciencia busca el poder y lo trata como instrumento de su pro-

reso. Ofrece sus servicios a la gran empresa y al Estado,

gravita con sus resultados sobre Ja una y el otro. Al mismo

tiempo, el aumento de su escala de actividad, del nimero

y del costo de sus investigaciones y necesidades, obliga a la3

ciencia a solicitar promocién, apoyos y favores, y ve asi redu-

ida o suprimida su autonomia.
El Estado, a su vez, trata a la ciencia y a sus especialistas

como un medio. Apoya y favorece sus actividades en funcién

As

oa

1
1de éstas y de los servicios que prestan; se vuelve su principal © i"

Sostén, a veces incluso su motor fundamental de desarrollo,

como patrén y mecenas, a través sobre todo del otorgamiento
de demandas y medios para la investigacién y la innovacién.

cos; se rodean de ellos; recogen y usan sus opiniones autoriza-

das y sus soluciones técnicas; los incorporan en cierto grado
a sus decisiones. Al mismo tiempo, el Estado convierte a la
Ciencia y a los cientificos en sus instrumentos; trata a una

y a los otros como tales, convirtiéndolos en problema, objeto,
componente y resultado de su poder y de su politica. Dadas
las relaciones simbidticas entre el Estado y la gran empresa,
Su interés compartido por la ciencia, su participacién manco- —
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Gobernantes y administradores convocan a consejeros cientifi-
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 munada en el financiamiento, ejecucién y uso de aquélla, emer-
ge unasituacién de control publico-privado sobre universidades,
 fundaciones e institutos de investigacién-desarrollo. En sus
_ orientaciones, en sus actividades y en sus productos, la ciencia
se somete a los imperativos del Estado (y de los. intereses

_ clasistas que aquél expresa y sirve), para fines internos, y para
los fines externos de la competencia y de los conflictos in-
ternacionales, del armamentismo y la expansién imperial. La
ciencia cae en la subordinacién instrumental al servicio de la

 

nacionales, para el aumento del beneficio, el poder, la gloria y
la capacidad destructiva (psicolégica, social, ecolégica, militar).

Los objetivos y mecanismos de la ciencia y del Estado se iden-
tifican; sus fronteras se atentan o borran. La ciencia sirve al

Estado e influye en sus decisiones. El Estado sustenta a la cien-
cia, la apoya y defiende, incluso contra las criticas que impug-
man su pretensién ideolégica al monopolio de un sistema abso-
Tuto y exclusivo de conocimiento racional: Simulténeamente,
el Estado usa a la ciencia; la controla y selecciona; la subor-

dina a sus valores, a sus fines y a sus conflictos; influye en su

naturaleza y su destino. El Estado incita a los cientificos y téc-
nicos a la adopcién de una conciencia de servidores guberna-
mentales, que se mezcla e identifica con la conciencia de ser
trabajadores dedicados al bien publico. Desaparece la aparente

- meutralidad de los cientificos, enfrentados ya sin remedio a

todas las antinomias dela ética de la responsabilidad. El poder
del conocimiento se transforma asi en el conocimiento del
poder, en un saber que el Estado concentra y centraliza a
escala y en grado sin precedentes. El modelo de civilizacién
productivista-eficientista-consumista-disipatorio expresa y refuer-
za también a este nivel la nueva relacién entre ciencia y poder
politico.
A partir del encuadre sociopolitico precedente, es posible

considerar ahora las relaciones entre las distintas funciones
del Estado y la ciencia y la técnica.

 

dominacién, la explotacién y la opresién, nacionales e€ inter-~

 

ionalizacién38 oe

Las relaciones de mando y obediencia organizadas por y aon
funcién del Estado necesitan ser institucionalizadas por éste-

desde un punto de vista doble e interconectado: en lo que se
tefiere al Estado mismo; y en lo que se refiere a los grupos
¢ individuos, a sus vinculos entre si y con el gobierno.
Toda sociedad se articula en y por medio de instituciones,

Estas son en esencia modelos de relaciones humanas, de distri-

bucién y ejercicio de status, funciones y roles, sobre las que se
calcan, estructuran y formalizan las relaciones concretas de
grupos e individuos, mediante su formulacién o consagracién
por la autoridad estatal que les confiere asi cohesién, estabili-
dad, permanencia, insercién en érdenes y niveles mas generales,
reconocimiento y valorizacién por otros grupos e individuos.
Las instituciones que dentro de una estructura social tienen
funciones, fines y consecuencias similares, constituyen un orden
institucional: econémico, politico, militar, familiar, religioso. La

estructura social global aparece integrada por instituciones y
6rdenes institucionales, y por sus articulaciones € interacciones.
De este modo, el Estado se presenta por una parte como causa
y tesultante de la creacién de un orden politico-militar, referido
a la constitucién de un conjunto de instituciones que regulan la
adquisicién, el ejercicio y la distribucién del poder, y el mono-
polio y organizacién de la violencia legitima. Por otra parte,
la autoridad suprema institucionalizada del Estado sobre los
Testantes grupos y sobre los individuos le permite a su vez insti-
tucionalizar otros modelos y érdenes de relaciones humanas:
el orden econémico (organizacién de recursos fisicos y huma-
mos para la produccién y distribucién de bienes y servicios),

el familiar (sexo y procreacién), el religioso (divinidades y
cultos colectivos), etc.

Las instituciones son parte cristalizada de un continuo mas
extenso. Por una parte, en su aspecto creativo, toda institucién

15 Sobre las instituciones, en general, ver: Lefebvre, Position... cit.;
Duverger, Sociologie, cit.; Gerth y Mills, Cardcter..., cit Gouldner,
La crisis..., cit.
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se relaciona con las actividades de una sociedad, de'sus clases |
de sus grupos; y con sus resultados. La sociedad, las clases,
Jos grupos, requieren y se dan una organizacién racional, li-
gada a aquéllos, a sus actividades, sus productos y sus obras.
Por otra parte, las actividades y organizaciones se dan como
instituciones, formas de contenidos y por lo tanto indispensa-
bles a éstos. Toda institucién comienza por ser una forma de-
tivada, secundaria, sobreimpuesta a las actividades originarias,

sus producciones y sus obras. La forma, sin embargo, tiende
a tomar una existencia auténoma. Se convierte en una abstrac-
cién reificada y reificante. Se elabora por separado, se autova-
loriza y se autosobrestima. Adquiere un caracter sobredetermi-
nante, coactivo y parasitario, que gravita como peso muerto sobre
las actividades y los contenidos que le dieron origen, base y sus-
tancia. La actividad racional organizada como contenido, y la
institucién constituida como forma, estén en una relacién de

unidad y conflicto; tienden a disociarse y oponerse, a queel pri-
mero sea constreiiido, deformado o ahogado por la segunda.
A partir de la edad moderna se ha ido dando un proceso

claramente orientado a una creciente institucionalizacién de la
practica y de la comunidad cientificas. Asi por ejemplo, desde
el siglo xvi los cientificos comienzan a reunirse en diversos
lugares de Europa, para discutir su trabajo y comunicarse
los resultados. El rapido crecimiento del cuerpo de conocimientos
acumulados en que cada cientifico debe basar el desarrollo
de sus teorfas y la planificacién de sus experimentos, y el in-
cremento igualmente rapido del nimero de cientificos y de
inyestigaciones, vuelven insuficientes los métodos tradicionales
de informacién y organizacién, basados en la actividad pura-
mente individualista, la comunicacién postal y las visitas oca-
sionales. Aparecen asi las primeras sociedades cientificas: Acca-
demia dei Lincei, Roma, 1603; British Royal Society, 1660;
Academia Francesa de las Ciencias, 1666; Academia Alemana,
1700. El aumento es crecientemente acelerado, hasta alcanzar
el niimero de 220 academias en 1790. La nueva academia
constituye un “colegio invisible”, lugar de reunién e intercam-
bio de ideas, resultados experimentales e informacién. Las
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cambio de conocimientos; retine colaboradores potenciales; atrae

es publican oficialmente los resultados de los trabaj

le la comunicacién individual. El proceso organizativo ace-

fondos; emplea cientificos para investigaciones especificas. Al
mismo tiempo, también a partir del siglo xvu1, los investiga-
dores y los técnicos, y sus organizaciones, reciben ya normal-
mente un patrocinio estatal directo; apoyo oficial a las socie-
dades cientificas y provisién de fondos publicos para la compra
de equipos, las remuneraciones, la demanda de trabajos, la
¢reacién y mantenimiento de jardines botanicos, las expedicio-
nes astronémicas en gran escala.1¢
Desde entonces, la convergencia del impacto de estos dos —

niveles intensifica y acelera la institucionalizacién de la ciencia,
La ciencia ofrece soluciones a los problemas concretos plan-

ntificos, dando lugar asi a la primera forma de paper que    
   

   
  
  
  
  
  
   

  
  

 

teados por los subsistemas y los grupos de la sociedad global,
a la vez que demanda simultineamente el apoyo del Estado y
de'las clases dominantes, y un estatuto liberal que le permita
aumentar la variedad indispensable de que ella puede disponer
y reduzca al minimo las trabas opuestas a su actividad. La 4
Sociedad, y quienes la dominan a través del Estado, definen
un estatuto rector de la investigacién cientifica y de sus pro-
ductos, acorde con los valores y las necesidades sociales pre-
dominantes, y traducido en normas, sanciones y recompensas.
La institucionalizacién de la ciencia desempefia un papel cen-
tral en la determinacién del status social de aquélla, de los

cientificos y de los técnicos; y de las condiciones, formas

Y resultados de su practica.

Legitimidad y consenso

La aceptacién del poder estatal y de su funcién institucionali-
zadora no se produce de modo natural ni mecdnico. Implica

16 Sobre la institucionalizacin de la ciencia, ver: Bronowski-Mazlih,
op. cit.; Ben-David, op. cit.; Armytage, op. cit.

  



   

    

   
  
  

  

  

 

   

  

 

   
  

    

  

  
  

 

consenso y una legalidad; tres fendmenos o dimensiones que
se conectan, interactian y superponen como partes de un pro-
ceso tinico.
Todo Estado tiende necesariamente a la autosacralizacion.

Pretende captar a la sociedad como un todo, darle orden y
permanencia,identificarse con ella, idealizarla e idealizarse como
valor supremo trascendente a los grupos e individuos y coactiva-
mente imponible a los mismos. Los gobernados aceptan en parte
Ja sacralizacién y la supremacia del Estado y del sistema que

_ €ste expresa ¢ impone, como premisas y garantias del orden, la

: seguridad, la permanencia y la convivencia civilizada.
_ __ Al mismo tiempo, el Estado es emanacién y requisito de

vigencia de una sociedad contradictoria ¢ inestable, basada

en la desigualdad y portadora de conflictos. Los sibditos, so-
bre todo los que pertenecen a las clases subordinadas y domi-
nadas, esperan del Estado o le exigen cierta reciprocidad de
responsabilidades y obligaciones, a cambio de su sometimiento.

Lo cuestionan en la medida que lo visualizan como expresién
€ instrumento de la desigualdad. Temen sus desbordes y sus

abusos. El acatamiento va siempre .acompafiado, en combina-

cién variable, por la contestacién critica del poder, el deseo

de limitarlo, la evasién de la ley, el desafio abierto.
La supremacia del Estado no puede pues mantenerse por

puro automatismo ni por coaccién fisica desnuda. La disciplina

basada en el temor debe ir acompafiada por la adhesién inte-

riotizada y aparentemente voluntaria. El Estado necesita ser
consagrado y sacralizado por el consentimiento, combinando para
su logro mecanismos formales e informales. Una de sus fun-

ciones esenciales consiste precisamente en su contribucién, siem-

pre sustancial y a menudo decisiva, a la elaboracién, la siste-
matizacién y la imposicién —coactiva y persuasiva —de una
concepcién del mundo y de la sociedad, de un sistema de va-
lores y de representaciones colectivas, de una ideologia, que

expresen y justifiquen las relaciones y estructuras parciales
y el sistema general vigente para un pais y una etapa particu-

lares. Ello constituye a la vez una expresidn simplificada de
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yy exige crear y mantener permanentemente una Jegitimidad, un

 

s y procesos reales, y unrevestimiento n
tificatorio los intereses del Estado, de las clases domi-

tes y de las fracciones hegeménicas. La accién id i
del Estado tiende a lograr una movilizacién de. conciencias y
energias en favor del mismo y en contra de sus enemigos
actuales y potenciales, para atenuar o suprimir conflictos, y —
lograr el mésalto grado posible de estabilidad e integracién.
La Jegitimidad es pues el proceso y el resultado de la identi-

ficacién de un orden sociopolitico afirmado comoideal de la
comunidad y del Estado, con el gobierno que rige a la primera
y encarna al segundo. El Estado en abstracto, el gobierno en —
concreto, son postulados como formas necesarias y convenien-
tes de estructuracién institucional, idénticos a un orden racio-
nal y justo, dispensadores de beneficios, autolimitados en el
despliegue y en el uso de sus poderes, que por lo tanto pueden
y deben exigir y merecer aceptacién y obediencia. Ello justifi-
ca y sacraliza el poder, confiriéndole un caracter absoluto y per-
durable. El consenso es el acuerdo general de los grupos e indi- —
viduos constituyentes de una sociedad sobre la legitimidad de
una forma de Estado o de un gobierno determinado. °
La precedente conceptualizacién introduce mejor en la explo-

tacién del papel que la ciencia cumple respecto a las funciones
estatales de legitimacién y consenso. A través de una creciente
identificacisn —a la vez hist6rica, practica € ideolégica— con —
los poderes temporales, y de su creciénte conversién en servi-
dora del Estado, la ciencia asume y cumple un papel dindmico
en la justificacién de aquél. Contribuye asi a fundar, a mante- —
ner y a reforzar su legitimidad y el consenso positivo a su
fespecto. Gobernantes y administradores basan y convalidan
el poder politico del Estado que encarnan y manejan, por el
recurso a la ciencia, a la tecnoburocracia y a la ideologia
Cientificista. En cualquier sistema y pais —capitalista 0 socia- i
lista, desarrollado o atrasado— la ciencia y la técnica juegan
un papel constitutive. Son por lo tanto poder, de la tecnobu-
rocracia que la crea y aplica, y de la gran empresa y el
Estado a quienes aquélla sirve, en funciones y con objetivos ——
de dominacién, explotacién, opresién y alienacién. 33
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La ciencia yIa técnica son ideologizada por la tec
ctacia bajo la forma del cientificismo. Inclusivas a la vez
elementos reales y de otros mistificados-mistificatorios, se au-
toatribuyen los caracteres de racionalidad, objetividad, uni-—

_ versalidad y necesidad, y la consiguiente aptitud para establecer
leyes positivas. Estas expresan y rigen un orden natural ascen-

_ dente desde lo fisico y biolégico hasta lo humano y social.
La Jey natural pasa a ser ley normativa (moral, juridica, so-

dial, politica). El Estado se presenta a si mismo, y al orden poli-
tico que él mismo encarna, corona y regula, como basado en el
orden natural que la ciencia descubre e interpreta, y la técnica

_ domina y manipula; como corporizacién de una racionalidad
_ prdctica, capaz de erigirse por encima delos intereses naciona-

les y de la humanidad.
La ciencia se vuelve asi otra fuente mas de la fuerza del

_ Estado. Con la caucién de su racionalidad universal, nutre
la autoridad que aquél pretende extraer de la “voluntad ge-
neral”. Contribuye a constituir, mantener y prestigiar al Estado,

__-y 2 setvir los intereses de cualquier clase que a través de aquél
esté en el poder, cumpliendo asi una funcién intrinsecamente
conservadora. Al ser la ciencia, como se ha insistido reitera-

_ damente, factor de poder entre grupos y hombres, y mediacién
en la dominacién y la explotacién, disimula ideolégicamente la

funcién que cumple. A la ciencia y a la técnica se imputa
la coercién, la expoliacién y la alienacién que los grupos he-
geménicos y las clases dominantes que las controlan imponenal

_ festo de la sociedad nacional y a otros paises.
_ Comodiscurso coberente, la ciencia encubre las contradicciones
reales, y presta la apariencia de su reabsorcién y de su solu-
cién (modelistica; simulacién por computadora; economia ma-

tematica; métodos previsionales). Justifica, enmascara, mistifica,

las opciones sociopoliticas que el Estado sirve, adopta e im-
_ plementa. Otorga un cardcter contingente y residual a los

¢conflictos reales, condenados asi a la marginalidad y la irra-
_ cionalidad. A los ojos del Estado y de la tecnoburocracia, de

_ los grupos y de los individuos, descalifica toda otra fuente
de poder; recusa la racionalidad y la legitimidad de toda de-

x

y eat

toda mediacién racional; -los
ga al conformismo, o bien al conflicto, a la negacién nih
a la violencia.
Por una parte, en efecto, la propia complejidad del subsistema

_ Gientifico-tecnolégico, su densa trama de interdependencias e
implicaciones, lo hacen escapar de hecho, y en considerable

medida, a la comprensién global y al control efectivo de los

icos; los priva de

“hombre-comunes” y de las masas; desalientan sus iniciativas
globales y parciales; lo presentan como una especie de “se-_
gunda naturaleza”, nuevo destino sobrehumano; contribuyen

___al fatalismo, a la apatia y a la despolitizacién. Estas actitudes se
refractan en varias direcciones y dan lugar a diversos comporta-
mientos. Una linea esti dada por el escapismo hacia la vida
privada, la aspiracién individualista a la estabilidad, la seguri-
dad y el bienestar que al mismotiempo la ciencia y la técnica, y
el Estado que las controla, prometen satisfacer, a cambio del
conformismo y del consenso pasivo y activo al sistema y al
poder. El Estado se ve prestigiado y aceptado por el impacto
de la inteligencia de sus expertos y de sus hazaiias cientificas y

- tecnolégicas. Estas “compensan” las frustraciones profundas;
_ la desercién de la libertad, de la responsabilidad y de la par-

4

ticipacién; la preservacién de la inconciencia, la ignorancia y la
‘impotencia de Jas mayorias.

Otra dimensién de la despolitizacién, segin apunta Philippe
_ Roqueplo, “es el refugio en el gruptsculo donde se recupera

la autonomia y la identidad gracias al reconocimiento mutuo.
Nose excluye que este grupasculo toma la politica como prin-
cipio animador: nacido de un proceso fundamentalmente po-
litico (la alienacién de la persona en el sistema), regresa a lo
Politico (la violencia contra el sistema)... Tampoco se ex-
cluye que la politica grupuscular pueda ser una orquestacién
€ncantatoria del fatalismo engendrado por la ciencia y la téc-
Nica: bajo una forma politica, se trata entonces de una activi-
dad religiosa; el activismo disimula el nihilismo politico... La
_accién revolucionaria se transforma en un activismo desmovi-
lizador y... el discurso de denuncia se transforma en. un rito

i 
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hecho que la “tecnoestructura” y la ideologia cientificista

mentan y fosilizan a la sociedad y a la mayoria de sus com-
ponentes. “Cualesquiera sean sus posibilidades de autodesarro-
Ilo, es posible que el cuerpo social no pueda controlar sino
-arrancindolo a si mismo: por la célera y la violencia, incluso
puramente nihilista”17

  

 

El Derecho

Instituciones, legitimidad, consenso, a la vez presuponen, exi-
gen y generan una /egalidad, un Derecho.18 Todas las socie-
dades conocidas se basan en la escasez, la desigualdad, la

injusticia. Reparten de modo desigual los poderes, las tareas,
Jas responsabilidades, los recursos, los productos y los ingre-
sos. Estén desgarradas por miltiples conflictos. La divisién
y especializacién del trabajo determinan la complejidad y el
entrelazamiento de las relaciones sociales e individuales, la fal-

ta de un orden coherente fuera de las unidades productivas,
el caos de iniciativas y de conflictos de intereses. La sociedad,

sistema diferenciado en subsistemas y unidades relativamente
independientes, no puede funcionar como mera agregacién
mecinica de conjunto. Debe ser mantenida y regulada me-
diante un sistema formal e institucionalizado que asegure el
ajuste de los subsistemas y de las unidades; la reduccién o la
supresién de los conflictos; la integracién, la coordinacién,

del Estado y de la burocracia publica (y privada).
A partir de esta necesidad de un grado minimo de cohe-

17 Philippe Roqueplo, “Huit theses sur Ja signification de la science’,
en (Auto) critique..., cit., pp. 34, 35, 37 y 39.

18 Sobre el derecho, ver: Edgar Bodenheimer, Teoria del derecho,
Fondo de Cultura Econémica, México, 1963 (3* edicién); H. Lefebvre,
Sociologie..., cit.; Sociology of Law, edited by Wilhelm Aubert, Pen-
Buin Modern Sociology Readings; Nicos Poulantzas, Hegemonia y domi-
nacién en el Estado moderno, Ediciones Pasado y Presente, Cordoba (Ar-
gentina), 1969.
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como se subrayé reiteradamente, opresoras y alienantes; regi-

el control social, la regulacién centralizada, a partir y a través ©

  

 

turacién de las relaciones entre ellos; institucionalizacién de

  

  
  

   

el Estado establece, reconoce y sanciona, y que tienden a
cumplir una serie de funciones basicas, sobre todo las sis
guientes:

a
8) Autoinstitucionalizacién del propio poder estatal, es de-cit, consolidacién, formalizacién y legitimacién del poder que

el Estado ya ha obtenido y ejerce por resortes y procedimien-
tos de hecho. Ello a la vez implica y se traduce en una mo-
nopolizacién legalizada de la violencia, de los instrumentos
de poder y de ias decisiones fundamentales,

b) Regulacién de Jo social, es decir, del conjunto de rela-
ciones especificamente sociales, ubicadas entre las fuerzas pro-
ductivas y lo econémico particularizado, por una parte, y las
Superestructuras y lo politico especializado, por la otra. En
el capitalismo —y en las sociedades que pretenden transitar
hacia el socialismo—, este nivel se caracteriza juridicamente

  

   

   

    

                

  
   

 

  

  

 

   

  

   

_ por el régimen de los contratos (trabajo, compraventa, locacién,
matrimonio, etc), condicién esencial de la produccién y re-
Produccién de las relaciones sociales basicas, a las que forma-
liza, fija y reduce a formas abstractas. a

¢) Imposicién de una coherencia minima sobre el caos de
intereses, iniciativas y conflictos de grupos ¢ individuos; estruc-

funciones, ssatus y roles, y de las formas de conjunto de la
Sociedad cn cuestién {T

d) Fijacién de las reglas de juego social y politico, de los
Ptincipios y procedimientos de adquisicién y ejercicio del po-
der. Como corolario, ello permite determinar si una acci6n
Politica constituye una forma de lucha dentro del régimen,
© fuera y sobre el régimen. S
_£) Regulacién de la asignacién de recursos y de la distribu.
én de bienes, servicios, ingresos y oportunidades, entre los ~
&tupos y los individuos.

Parte de la superestructura, el derecho es clave de la socie-
dad, la cimenta y corona, contribuye a estructurarla y a man- =
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Pitenerla en funcionamiento. Su eficacia exige ta binacién

de la coherencia formal y de la elasticidad y capacidad de

-adaptacién a las contradicciones y los cambios, que permitan

_ reinterpretar las formas o elaborar otras nuevas, Ilenar vacios,

superar o compensar distorsiones. A este respecto, debe recor-

_ darse que el derecho constituye siempre una combinacién am-

 bigua y fluctuante entre la expresién de lo que ya es, y que

los grupos de intereses dominantes pretenden mantener, y la

expresi6n en parte ideal y en parte real de lo que comienza

a existir y puede llegar a ser, cuya realizacin pretenden por

su parte otros grupos subordinados o dominados. A través

de la legalidad, las decisiones del poder estatal llegan a ser

reconocidas como vilidas segin su forma (quién las toma

y de acuerdo a qué normas y procedimientos), tanto o mds

que segiin su contenido (capacidad, equidad, representativi-

dad real de los gobernantes).

Las relaciones entre el derecho pot una parte y /a ciencia

y la técnica por otra, sus interacciones y los resultados de

unas y otras, son de naturaleza directa e indirecta. La ciencia

y la técnica pueden operar directamente sobre el derecho, y

Be

_viceversa; o indirectamente, al actuar uno de los términos sobre

las fuerzas, estructuras y procesos que a su vez inciden en el

otro término. Esta distincién es importante para tener una

_ yisién comprensiva e inclusiva de las relaciones derecho-ciencia,

© su efectivizacién es dificultosa, por diversas razones. Una

de ellas esta dada por la multiplicidad de los aspectos del

derecho, y de la ciencia y de la técnica, que a su vez estan

en relacién directa e indirecta con los aspectos del otro tér-

mino, y con las otras instancias de la sociedad. La distincién,

ademas, nunca puede ser absoluta; es siempre relativa, a

menudo de grado, y presenta numerosas formas marginales.

Segin los casos, el énfasis esta colocado en el impacto directo

- mas que en el indirectc, 0 viceversa.

Otra circunstancia a tener en cuenta es que, en toda socie-

dad, existe siempre una tensién entre la conducta exigida por

la norma legal, la conducta moralmente exigida (sentido de

obligacién generalmente experimentado hacia las normas lega-
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‘

Ta conducta social efectiva, Esta tensién ‘normal
ee reMe dinamicas, cuando el d

fo responde de a las necesidades emergent grandes
cambios sociales, no se modifica y ajusta a ace ta inver-
$4, cuando ocurren cambios legales y las nuevas conductas —

| te pee las normas inéditas no coinciden con la con-_
-maaa exigida, 0 no se ajustan de modo

i, por una parte, la ciencia

y

la técnica a
cho y lo modifican. Por sens, la ceotsciea7
tecnolégica contemporénea, y su profunda incidencia en fe
estructuras Y procesos de tipo socioeconémico, cultural-ideolé-
eepete. aa impactado y transformado las formas tra-—
“eran eens Constitucional, Administrativo, Civil,

derecho constitucional clasico de Occidente 2
desde hace décadas en una profunda crisis. Baudoeigaal
mente en un sistema de equilibrios —entre el poder del Estado
y la libertad de los ciudadanos, entre el poder central y los
_ locales, entre los propios poderes piblicos comoel Eje-

Ory el Legislativo—, la revolucién cientifica y tecnolégica
ha modificado las condiciones que generaron y confi re
el? Sus instituciones. Los cambios soos y
— inducidos por la vertiginosa sucesién de invencio-
pig y de innovaciones técnicas han determinado y
. = lo fenémenos como el crecimiento global y la cen-
e cién del poder estatal; 1a hipertrofia del Poder Ejecutivo

etrimento de los Poderes Legislativo y Judicial, y la pérdida

1 Sobre las relaciones entre ciencis ¢ s ciencia y derecho, ver: W. Fri
ae‘ea Garties ee Penguin Books (hay traduccién dteee

ultura mica de México); André Hauriou, Droi itutic
oeeea politiques, Editions Modichrestien, Paris, osEe
a f The International Imperatives of Technology, Centre Euro-a perceaes edicion mimeografiada; Marcel

a tion actuelle du droit administratif en F, “ i
‘asseur Administratif, 1, Paris, Editions Te i Genel ea

“Toit economique, Presses Universitaires de France. panesa “Hee> iJ.Op. cit, 



de prestigio y fuerza de estos tltimos. Han contribuido
mas al proceso de despolitizacién al que ya se hizo referencia.
Por razones y a través de mecanismos similares, se ha produ-
cido al mismo tiempo una expansién y una crisis del derecho
administrativo tradicional. Los cambios cientificos y técnicos han
contribuido al aumento de la importancia de la administracién —
y de la tecnoburocracia publicas en la vida social, y a la emer-

gencia de relaciones y situaciones juridicas mas numerosas y
variadas en que aquélias intervienen. Al aumento de importan-
cia del derecho administrativo corresponde una’ crisis referida
sobre todo al dominio de aplicacién (gmaterias para derecho
publico o para derecho privado?); a los principios y nociones
de base (servicio, establecimiento, funcionario, dominio, pi-

blico); y a la opcién entre la sistematizacién o el empirismo—
pragmdtico.

El derecho privado (civil y comercial) se ha visto afectado
en todo lo relativo al régimen de la propiedad (restricciones al
dominio; abuso de derecho; seguridad y salubridad; uso del

suelo; extensién y desmaterializacién del objeto; inventos, mar-
cas y patentes), al régimen del contrato (estandarizacién; con-

trol publico sobre sus términos; teoria de la imprevisién;
negociacién colectiva; creciente institucionalizacién y fuerte
injerencia modificatoria del derecho piblico). En lo que al
derecho internacional respecta, basta mencionar la influencia

de la ciencia y de la técnica sobre las relaciones pacificas y
bélicas entre estados; la desvalorizacién de las fronteras esta-

tales cldsicas por las actividades atémicas y espaciales y por

la presencia de las corporaciones multinacionales.
Por otra parte, a la inversa, ef derecho incide en la ciencia

y Ja técnica, de manera indirecta y directa.
La incidencia indirecta puede producirse de diversos modos.

En general, el derecho expresa y regula las fuerzas, relaciones
y estructuras de tipo socioeconémico, cultural-ideolégico y po-
litico a partir y dentro de las cuales la ciencia y la técnica
surgen, se desarrollan y son utilizadas de maneras especificas.
Aquél provee asi el marco formal de la organizacién social
en rclacién a la cual las actividades politicas y sociales, como
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ayala
‘Crea obligaciones leg: que a su vez p

‘accion directa tendiente a producir cambios cientificos

nicos (v.gr. la educacién obligatoria). Dota de reglas para

‘el manejo de la sociedad, y permite a los grupos ¢ individuos |

‘conocimiento preciso de sus derechos y obligaciones, y la pr

teccién de sus proyectos y expectativas. Las normase institu-—

ciones legales pueden afectar indirectamente el desarrollo

cientifico de modos muy diferentes. Asi, aquéllas pueden ser

arcaicas, complicadas, inconsistentes u obstaculizantes respecto —

apoliticas de desarrollo (v.gr., sistemas de tenencias y uso de la *

tierra; régimen de castas), y requerir asi una legislacién abro-

ia 0 prohibitiva (coaccién, legal tradicional). En otros

casos el obstaculo puede provenir de la falta de normas,

instituciones y mecanismos legales, es decir, de una infraes-

tructura juridica como prerrequisito para un esfuerzo de des-

-arrollo y modernizacién. Finalmente, la creacién de regulaciones

legales especificas puede reforzar politicas econémicas 0 socia-

les que a su vez incidiran en el desarrollo cientifico y técnico.

La incidencia directa del derecho sobre la ciencia y la téc-

nica se relaciona directamente con sus politicas especificas re-~

feridas a dichos Ambitos, por ejemplo: a) creacién politica,

legislativa y administrativa, de condiciones favorables a la cien-

cia y a la técnica, y consagracién judicial de las mismas, b)

normas aplicables al uso del sector piblico y de las empres

estatales, pata 1a produccién propia de ciencia y técnica, y

para la accién inductora de la actividad profesional de inyes-

tigadores, tecndlogos, empresarios, c) institucionalizacién de la

investigacién, de la innovacién y de sus especialistas (educa-

cién, en general; universidades; institutos; fondos, consejos,

fundaciones; 6rganos de politica cientifica; status de cientifico

y de técnico), d) relaciones internacionales: regulaci6n de la

transferencia de tecnologia y ciencia desde el exterior; promo-—

cién del esfuerzo nacional como alternativa al aporte externo,

© en combinacién con diversas formas de cooperacién inter-—

nacional. 



ot
_ Coacciénsocial

re

A través de los instrumentos y mecanismos que se ha indicado,
el Estado a la vez cumple funciones negativas, de coaccién —
social, y positivas, de educacién y propaganda y de organiza-
cién colectiva.

Mediante la coaccién social, el poder estatal se propone, yen
mayor o menor grado logra: a) Crear y conservar su monopo-
lio permanente y legalizado de la violencia, que es asi institu-
cionalizada,oficializada y organizada; y en general, monopolizar
todos los medios de decisién y orientacién de la: actividad y de
Ja direccién de la sociedad. b) Erigirse en instancia suprema
sobre y entre los grupos sociales, como medio de mantener la
supremacia de las clases dominantes y de las fracciones hege-
ménicas, sobre las clases dominadas; de regular sus relaciones;
y de crear cierto equilibrio relativo entre los grupos divergen-
tes 0 antagdnicos, para la preservacién del sistema socioeconé-
mico, y la contencién de las fuerzas que lo cuestionan y pueden
destruirlo, c) Atenuar, ajustar o suprimir conflictos de intereses
encontrados. d) Reconocer o imponer formas de compromiso so-
cial, politico y cooperacién interna (regulacién de acuerdos vo-
Iuntarios entre individuos y entre grupos, negociacién y arbitraje
obligatorio, formas regulares y periddicas de adquisicién y
transmisién del poder). ¢) Integracién del pais, creacién y man-
tenimiento de la unidad nacional y de un sistema de lealtades
nacionales, para fines internos y para la regulacién delas rela-
ciones con el exterior. Se ha insistido ya en varias oportunidades
sobre el papel que la ciencia y la técnica han jugado cada vez
mas en el otorgamiento de capacidad de coaccién social para el
Estado. La constatacién en lo referente a la coaccién fisica abier-
ta, al uso de la violencia desnuda para la represién interna y
para la agresién internacional, no necesita por obvia mayor
elaboracién. Interesa si anotar la mayor capacidad de coaccién
psicosociolégica y politica que la ciencia y la técnica al servicio
del Estado otorgan a éste, al personal politico y a la tecnobu-
rocracia publica, y a las clases dominantes.2°

20 Sobre la coaccién estatal y la ciencia, ver Hauriou, of cit.; Robert
Sherrill, “The Vanishing Rigth of Privacy", en 1972 Editions Brittanica

1S fs.
contemporaneo, sobre en |

strializados avanzados, pero también en los paises

"garrollados-dependientes, ha estimulado el crecimiento global

ntralizacién del poder, que se expresa y culmina en

oa La ciencia y i: técnica han contribuido a generar y

filar este proceso, a servirlo € instrumentarlo. seee

fiado un papel central en la emergencia de socieda . ;

guradas y condicionadasporla urbanizaci6n, la industrializaci

a mecanizacién, y 1a masificacién. Enormes conglomerado

humanos abarcan individuos en estrecho contacto mutuo,a

dependientes unos de otros y de la satisfaccién de =a ades

fuera de la propia esfera de control. La gi ia 4

obras piiblicas y de empresas colectivas de consi a .

gadura, los conflictos sociales ¢ internacionales, ait

movilizacién controlada de las masas humanas. Los grupos

sociales cada vez mas organizados reclaman la inter

y el arbitraje estatales. La aspiracién individual : a Be ili-

dad y la seguridad pee casi sitiptesheee.

libertad, lleva a la aceptacin « . El

Reto domina : la nacién. Su planificaci6n se a cada

yez mas en un cuadro nacional globalizante, yse vuelve pode-

roso factor centralizador, virtualmente totalitario. ae

grupos, naciones enteras deben ser controladas, ae i

uniformadas. Ello requiere la creciente tecnificacion de la pe

politica y administrativa; la expansion de Jos an

agencias, los aparatos, los instrumentos de accién le a

el incremento de funcionarios y técnicos en numero, a& :

y en capacidad de control. El Estado puede y quiereon oo

encuadre politico, administrativo y policial de la nacién,3a

cia y técnica se lo permiten, proporcionandole = me : 7

masas: las computadoras que pueden llegar a incluir t Pe

a todos en las tarjetas perforadas, el periodismo escrito, oa

radio, el cine, la television. El Estado adelanta sin tregua Su”
2 5 5 aciéa a

intrusion en la vida privada. Las exigencias de document 7

itizacid Meynaud et
Book the Year. Sobre despolitizacion, ver Jean :

pose, Les attitudes politiques, PUP, Paris, 1962; Y. Bourdet,

délivrance..., cit.; H. Lefebvre, La vie quotidienne..., cit. 
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entificatoria, permisos de conducir, control impositivo, infor-

macién estadistica, llevan el registro de todos los aspectos
de la vida individual. Las instituciones familiares son objeto de
una regulacién mas estrecha (situacién de la mujer, divorcio,
adopcién, relaciones patrimoniales). Responsabilidades y de-
cisiones antes familiares son asumidas ahora por el Estado
(educacién, estimulo de la procreacién, asignaciones familiares

 ¥ Otros servicios sociales).
La concentracién y centralizacién del poder en el Estado,

particularmente en la rama ejecutiva, no puede ser controlada
__efectivamente por el cuerpo electoral. Este se presenta y fun-
~ ciona como enorme masa inorganica y fracturada, carente de
_ rganos adecuados de expresién y participacién y de compe-

tencia técnica para controlar las decisiones y actividades del
_ Ejecutivo. La falta de estabilizacién de la vida politica y ad-

| ministrativa impide una presentacién de las politicas guberna-
_ mentales en términos simples, accesibles y comprensibles para
__ todos, y la localizacién precisa y el control efectivo de las res-
_ ponsabilidades. Los medios de masas distan de estar equili-
 bradamente repartidos entre gobierno y oposicién. Es escasa
_ © nula la vigencia de medios de control como las elecciones

_ generales y parciales, el referéndum o Ia revocacién,
-4 El poder ejecutivo se hipertrofia en detrimento del poder
_ Iegislativo. La gravedad de las necesidades y problemas de equi-

librio interno, de supervivencia nacional y de defensa exterior_ ~ justifican y legitiman la concentracién y centralizacién del
_ poder en el Ejecutivo. Alrededor de éste ascienden, proliferan_ ¥ Se refuerzan los técnicos y cientificos, concentrados en entes
=~ especiales. El prestigio y la autoridad del parlamento se redu-_ cen de manera continua e inexorable. El poder ejecutivo, sobre

todo en los paises desarrollados, tiene y usa mas medios téc-
_nicos de informacién, anilisis y control (inyestigacién opera-

___ tiva, computadoras, sondeos, medios audiovisuales); conoce y
_ provecha mejor el momentosocial y politico para las consultas

y las decisiones, Estas Ultimas, sobre todo las econémicas, se
vuelven cada vez més técnicas y particulares, de ardua com-

_ Pfensién y control dificil por los no especialistas, caso de la
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de los parlamentarios. La ley 3
poco a su elaboracién y revisién. Losplanes son

fuera del parlamento, que aparece como incompetente
rdinado. Ello induce a un cambio en la jerarquia de las

formas juridicas, especialmente entre la ley y el decreto o re-
glamento. La ley y el parlamento sufren asi un proceso de
deterioro y agotamiento frente a la masa de problemas impor-
tantes a resolver. El proceso se expresa y agrava por los pro-
cedimientos de delegacién legislativa, v.gr., la “ley-cuadro”, en
la cual el parlamento fija s6lo algunos principios generales,
y el ejecutivo establece los detalles mediante decretos.

Esta situacién realimenta la tendencia a la despolitizacién
Generada por tendencias sociopoliticas estructurales de las $0-
ciedades contempordneas. Induce en las masas de la poblacién
la desconfianza y el menosprecio hacia los representantes
liticos y las formas politicas de tipo tradicional. Dificultada
© imposibilitada la comprensién de los nuevos fenémenos —téc-
nico-cientificos, econdémicos, sociopoliticos—, existe mas interés
Por los proyectos concretos que por las cuestiones ideolégicas.

atin, como fenédmeno de compensacién, se generalizan
los impulsos irracionales en un mundo dondela técnica asedia

    

     

   

  
   
   

 

¥ amenaza al hombre, y se desemboca en la personalizacién del
Poder, en la tendencia a refugiarse bajo la autoridad y pro-
teccién del jefe carismdtico. Padre y protector dotado de po-
deres magicos, oido y visto por las técnicas audiovisuales, pare-
ce el unico capaz de encarnar la necesidad y la voluntad de
Supervivencia, crecimiento y bienestar, y de controlar incluso
a la misteriosa y temida casta de tecnoburécratas,

Educacion y propaganda™

Toda sociedad parece requerir hasta el presente la socializa-
cién, la regulacién formalizada y la integracién colectiva de

21 Sobre educacién y propaganda estatales, ver: A. Gramsci, Notas...
¥ Los intelectuales..., cits; Ben-David, op. cit., y Fundamental Research
and the Universities-Some Comments on International Differences, OCED,

+ 1968; José Medina Echavarria, Filosofia, educacién y desarrollo,
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los grupos ¢ individuos que la componen, por un r

papel especifico diferenciado. El Estado define los fines de |

sociedad global, que determinan alternativas y opciones sob

la asignacién de los recursos culturales a los diversos subsis

temas. Esta afectacién tiene necesariamente un caracter ideo-

légico, reflejado en los conceptos-clave y en las actitudes

fundamentales respecto a la cultura, la educacién, la ciencia

y la técnica, prevalecientes en una sociedad y en una etapa

dadas. El Estado crea y administra economias externas, de im-

pacto cultural y social difuso,

estructuras y actividades econémicas.

Debe aclararse ademas que la educacién no se limita a la

mera ensefianza. Toda sociedad tiene su pedagogia cotidiana,

que interviene en la practica social, integra o busca integrar

sus diversos aspectos. Esta pedagogia general y no explicita ¢s

esencial para la transmisién de lo adquirido,

tuacién y reproduccién de las relaciones sociales que estén im-

plicadas en dicha transmisién.

A partir de sus formas propias de educacién y propaganda,

el Estado tiende a cumplir las funciones y finalidades siguien-

tes: a) Conservacién y trasmisién del acervo histérico (tradi-

cién, cultura, formas organizativas y operativas), como factor

de continuidad, cohesién y equilibrio

corporacién de las nuevas generaciones a

de una asimilacién colectiva de la tradicién heredada,

sistemas de valores predominantes, de la ensefianza de solida-

 

   

 

la sociedad, por medio

ridades entre individuos y grupos y con la sociedad y el Es- ~

tado. c) Desarrollo de la cohesién colectiva de los adultos.

adaptacién; inte- —€ individuos:d) Socializacién de los grupos
econémicos,

gracion; preparacién para los papeles sociales,

 

Siglo XXI, México, 1967; S. M. Lipset y A. E. Solari, compiladores,

Elites y desarrollo,
Adrién Lajous Vargas, Educacion

desarrollo econdmico de México,

Ribeiro, La universidad nueva, un proyecto,

1973; F. Bon y M. A. Burnier, Les mouveaux...

Faillite d l'université, Gallimard, Paris, 1972; Marcos Kaplan, La inves

tigacién social..., Cit.

superior, ciencia ¥ tecnologia en

El Colegio de México, 1967; Darcy

Ciencia Nueva, Buenos Aires,
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pero indisociables de las fuerzas,

y para la perpe- ~

del orden social. b) In-—

de los”

Paidos, Buenos Aires, 1967; Victor L. Urquidi ¥ |

, cit; Jean Fourastié,

  

    
  

  
  

  
  

 

   

tico y culturales. e) reaceal y consolidacién
o general, como modo de refuerzo de la legitimidad

"del consenso en favor del Estado y del orden social, y de
  
   
  

 

y fracciones sobre otras. f) Contribucién a la emergencia

mantenimiento de una personalidad basica. g) Elevacién de la

gran masa de poblacién a un determinado nivel cultural y mo-

ral, que corresponda a las necesidades de mantenimiento y

desarrollo del sistema, y a los intereses de las clases dominan-

tes y fracciones hegeménicas.

Las funciones estatales de educacién y propaganda, y las

actividades cientificas y practicas técnicas, se entrelazan e in 

teractiian en varios aspectos. Ademas del valor intrinseco que

la educacién tiene para el desarrollo cientifico y técnico, aqué-—

Ma permite el aprovechamiento y el desarrollo del potencial

intelectual de un pais. Forma, incrementa y mejora los recur-

sos humanos. Opera como agente socializador ¢ internalizador

de los valores que fundamentan y posibilitan la investigacién

y la innovacién en los grandes sectores y para las principales.

esferas de la sociedad. Finalmente, y sobre todo, adiestra y ocupa

los especialistas en ciencias y técnicas. Diferentes niveles y finali-

dades dentro del mismo sistema deben ser distinguidos.

En primer lugar, el subsistema educacional selecciona y for-

malasélites intelectuales y profesionales que integran la “capa

organica” (en el sentido gramsciano del término), para la cons-

titucién y el funcionamiento de centros de elaboracién, de

difusién y de aplicacién de los modelos y elementos cultural-

ideolégicos y cientifico-técnicos que requieren los grupos hege-

thénicos, las clases dominantes, la sociedad oficial, y el tipo

de desarrollo adoptado.

En segundo lugar, la educacién forma personal especializado

para el servicio de las estructuras técnicas existentes, su man-

tenimiento, operacién y control. Los especialistas técnicos son

adaptados instrumentalmente al subsistema productivo, de dis-

tribucién y de administracién; se les inyecta el saber técnico

indispensable para su propia eficiencia. A ello se agrega en

algunos casos la dotacién de elementos de ciencia basica, sobre

_aceptacién de la dominacién y hegemonia de ciertas clases
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para justificacién de la jerarquia autoritario-y re
prestigio mitolégico que el saberEstado y la empresa por el

teérico “puro” aporta.
En tercer lugar, 1a educacién forma cientificos asignados a

Jas formas superiores de investigacién ¢ innovacién.
En cuarto lugar, los grupos hegeménicos, y la clase domi-

mante en su conjunto, requieren ser provistos de elementos

_ necesarios para mantener y reforzar su contro! del aparato

__productivo y del subsistema cientifico-técnico, como prerrequi-

iF

sitos y componentes indispensables de su poder. Esta cuestién se

relaciona directamente con la existencia de una contradiccién po-

tencial pero frecuentemente actualizada entre las clases dominan-

tes y la tecnoburocracia, que debe ser someramente explorada.

Por otra parte, en efecto, cientificos y técnicos buscan el

 ascenso social y la entrada en la élite de poder, mediante la

inserci6n en posiciones institucionales que permitan ofrecer,

aceptar y aplicar soluciones rigurosas y eficaces a los proble-

mas sociales, por parte de los que tienen y los que mandan.

Operan como influencia detras del trono y consejeros de los

principes ptblicos y privados; auxiliares o generadores de las

decisiones. Por un proceso natural que surge de la fuerte incli-

nacién pragmatica de los cientificos y técnicos, y de las condi-

ciones en que deben operar, aquélos tienden a ofrecer conoci-

mientos y procedimientos, diagnésticos y soluciones, acordes

con los intereses y las ideologias de las clases y grupos que

toman como marco de referencia, quienes poseen o controlan

el Estado y la gran empresa privada. Uno y otra aparecen y se

perciben como dos polos de un mismo circuito integrado de

actuacién profesional y de ascenso social. Los cientificos con-

vertidos en tecnoburécratas tienden naturalmente, sobre todo en

ciertas circunstancias sociopoliticas especificas, a intentar la asun-

cién de un papel relevante en el Estado y en el sector publico

(y también en el sector privado), como pretendientes al papel

de nacleo dominante de una nueva capa intelectual organica.

A partir de esta tendencia practicamente generalizada por

encima de diferencias entre sistemas y entre paises, en un

mundo en el cual, efectivamente, la ciencia y la técnica son

 y esta ‘ lizad: y onopoli: da: li

misma se plantean como problemapolitico y condicién

 posibilidades de Ia autoridad y de la dominacién. Surge
é ‘una fractura entre el discurso del saber y el discurso del p

que amenaza replantear la posibilidad misma de ejercicio del

segundo. El discurso politico ya no engloba necesariam

en un conjunto unificado a la sociedad ni a la naturaleza —

humanizada como técnica. Las condiciones de direccién y a

tién de la sociedad son disputadas por los principios so

y politicos y la tecnoburocracia, sobre las cabezas de las ma-_

sas marginadas. En estas condiciones, las fracciones hegemé

cas y las clases superiores necesitan lograr y mantener un”

cierto dominio cultural sobre la ciencia y la técnica para im- ~

ponerse a la tecnoburocracia y no ser sometidas por a

Esta exigencia tiende a ser satisfecha por instituciones (v.gr.

las grandes escuelas de algunos pafses desarrollados) que pro-~

porcionan a las élites de la clase dirigente los elementos de —

una cultura interdisciplinaria y de una “ciencia de Jas cien-

cias”, fundamentalmente con miras a la capacidad para

direccién y administracién de la economia, de las principale:

instituciones sociales y del Estado. De esta manera, las élites

de la clase dominante siguen disponiendo de los resortes fun-

damentales y de las variantes estratégicas. Reconocen y formu- ¥

lan los problemas, imponen las opciones, eligen por si y ante —

si entre las soluciones propuestas por los cientificos en funcién 4

tecnoburocratica.2? “Ss

Finalmente, si por una parte el funcionamiento del sistema =

requiere la formacién cultural y laboral minima de los traba- —

jadores y de las masas, una estratificacién social basada en la

escasez y la desigualdad, y una estructura de poder destinada’

a imponer y mantener la dominacién y explotacién de las

mayorias por las minorias, por otra parte limita necesariamente

22 Sobre ciencia y tecnoburocracia, ver: Jean Meynaud, Technocratie

et politique, Etudes de Science Politique, Lausana, 1960; Jacques Billy,

Les sechniciens et le pouvoir, PUF, Paris, 1960; Francis E. Rourke, Bu-

teaucratic Power in National Politics - Introductory Readers in Am

Politics, Little Brown and Cy., Boston-Toronto, 1965. 



    oe eB “a
| alcances y los contenidos de la educacién popular. La natu-

raleza aristocratica de la educacién y de la cultura divorcia a
s de las masas. Genera un desperdicio incalculable de talento

- cientifico y técnico que, en el momento de nacer, es distribuido
de manera relativamente pareja entre los hijos de todas las clases.
Noestimula y si obstaculiza la difusién masiva de una cultura
cientifica y técnica, incluso los valores que subyacen a la inves-
tigacién y a la innovacién y las refuerzan. La inexistencia de

una cultura interdisciplinaria ampliada al alcance de toda la
_ poblacién, y la consiguiente imposibilidad de un control demo-
_ ¢ratico sobre la ciencia y la técnica, contribuyen a mantener
y feforzar el régimen vigente de apropiacién del saber por el
cual éste da atin mds poder a los pocos que ya lo tienen.

  
   
       
        

 

  

   

    

  

  

 

   

   

  

  

    

 

   

_ Organizaciin colectiva *8

Este tipo de funciones se refiere a los aspectos y posibilidades
siguientes: a) Accién sobre el nivel, la orientacién, la estruc-

23 Sobre la funcidén estatal de organizacién colectiva, ver: Jean Mey-
ey naud, La elaboracion de la politica econdmica, Tecnos, Madrid, 1961;
Jacques Billy, La politique économique, pur, Paris, 1961; Charles Bettel.
heim, Problemas teéricos y practicos de la planificacién, Tecnos, Madrid,
1962; Ch, Bettelheim, Planification et croissance accélérée, Francois Mas-
pero, Planification et croissance accélérée, Paris, 1964; Ch. Bettelheim-

Jacques Charriére-Héléne Marchisio, La construction du socialisme en
Chine, F. Maspero, Paris, 1965; La planification comme processus de
décision, Fondation Nationale des Sciences Politiques, Armand Colin,
Paris, 1965; Pierre Massé, Le plan ou I'anti-bassard, Gallimard, Paris
1965; George Soule, Planning USA, Bantam Books, Nueva York, 1968;

) Marcos Kaplan, Aspectos politicos..., cit.; Albert Waterston, Develop-
ment Planning-Lessons of Experience, The John Hopkins Press, Balti-
more, 1969. Sobre empresas piblicas, véase: Konstantin Katzarov, Teo-
via de la macionalizacién (El Estado y la propiedad), Instituto de De-
recho Comparado, UNAM, México, 1963: La empresa publica, edicién
Y Prélogo de Evelio Verdera y Tuells, Real Colegio de Espafia en Bo-

2 lonia, 1970, dos volimenes; A. H. Hanson, Public Enterprise & Eco-
| Romic Development, Routledge & Kegan Paul, Londres, 1959; Marcos

Kaplan, Paises en desarrollo y empresa piblica, Editorial Macchi,
a

BuenosAires, 1965; Marcos Kaplan, E/ Estado en el desarrollo... cit.

    
   

  

  

el funcionamiento de la actividad econémica

y

del si
social. b) Regulacién de la disponibilidad y de la asig-

6n de los recursos escasos (fisicos, humanos, financieros,

_ técnicos), y de la creacién y distribucién de bienes, servicios.

e ingresos, en relacién a los diferentes sectores y objetivos

sociales. c) Satisfaccién de necesidades colectivas, regulacién

© gestién de servicios piblicos o de interés general, ya sea

mediante la imposicién de condiciones obligatorias para las

actividades y relaciones privadas, ya mediante una intervencién

empresarial directa del Estado. d) Promocién del desarrollo

en sus etapas iniciales; estabilizacin y continuidad del cre-

cimiento logrado después de una etapa de desarrollo estruc-

tural global. e) Organizacién y coordinacién de la comunidad

yde sus principales sectores.y aspectos particulares, en el cua-

   
  

  
  
       
  
  
  
  

dro de una estrategia o plan de conjunto (mero intervencio-

nismo, dirigismo, planificacién parcial o flexible, planificacién :

total o autoritaria).

En la experiencia mundial contempordnea, y sobre todo en

las Gltimas décadas, el Estado ha ido aumentando el numero, —

el ambito y la envergadura de sus intervenciones, agencias €

instrumentos, y el grado de injerencia, de regulacién, de pro-

mocién y de participacién directa en formas y actividades que

se reputan de interés publico. En los paises capitalistas —avan-

zados y del Tercer Mundo— ha contribuido asi a la emer-

gencia de un tipo de economia mixta, caracterizada por la

extensi6n del control publico y la pluralidad de los centros

de decisién. En los paises que intentan la marcha hacia el

socialismo, el Estado, y la burocracia de partido y de gobierno,

Se constituyen en el actor principal y predominante de las deci-

siones y actividades que hacen a la organizacién colectiva. El

impacto del intervencionismo estatal se manifiesta en general

a través de aspectos y mediante indicadores correspondientes

como los que a continuacién se indica:

1) Aumento del gasto del Estado y del sector ptiblico, en tér-—
minos absolutos, y como parte del gasto total y del producto
bruto nacional. 2) Participacién en la oferta y en la demanda
globales de bienes y servicios, para el consumo y la inversién.

PlsAe,i ys"if  
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3) Contribucién difecta a Ia inversiénglobal, y estimulo di
recto ¢ indirecto a la inversién y a la actividad de las em-—
presas privadas en los regimenes capitalistas, para suplir sus
insuficiencias y ausencias, complementarlas y reforzarlas, sin
sustituirlas. 4) Participacién de actividades esenciales: infra-
estructura econédmica y social, industrias basicas. 5) Manteni-
miento y expansién de la ocupacién laboral y, a través deello y
de otros mecanismos (seguridad social, por ejemplo), de la capa-
cidad adquisitiva del mercado. 6) Multiplicacién y entrelazamien-
to de resortes y mecanismos de tipo monetario, cambiario, credi-
ticio, fiscal, arancelario; de regulacién de precios y salarios; de
contratacién publica; de empresas estatales auténomas.
Como resultante de estos niveles y aspectos (1 a 6): 7) Posi-

bilidades miltiples de uso del aparato estatal, del sector pabli-
co, de la politica econémica y de la planificacién, para influir
en la estructura, la orientacién y el funcionamiento de la eco-
nomia y de la sociedad globales; para asignar recursos y
distribuir ingresos; para promover la integracién de clases,

_gtupos de interés y de presién y factores de poder en un com-
Ppromiso politico relativamente estable y operativo que refuerce
el orden vigente; para postergar, excluir y someter a las clases
y grupos subordinados y marginales respecto a Jas constelaciones
existentes de dominacién, riqueza y prestigio.

El control del Estado se vuelve asi una variable casi inde-
pendiente, y en todo caso decisiva, para fijar de modo deter-
minado la configuracién y la dinamica de la economia y de la
sociedad, y las pautas de generacién, distribucién y uso delari-
queza y del poder. En la medida que ello ocurre, el Estado
incide directa e indirectamente en todo lo que sucede en las
esferas de la ciencia y de la técnica. De manera general, la
intervencién del Estado puede traducirse, separada o combina-
damente, en:
Demandas y apoyos, de tipo directo e indirecto, en relacién

‘con los centros y polos de investigacién cientifica y de innova-
cién técnica, para el logro de soluciones a problemas que
interesan a la sociedad en su conjunto, a algunos de sus grupos
fundamentales, al Estado mismo.

  
- ia y técnico; y consagracién jurisprudencial de las
i

 

s 0 indirectamente favorables para el desarrollo

     
  

Accién deliberada del Estado para la formulaciénde u

doctrina, y de estrategias y tacticas adecuadas, para el av:

de la ciencia y de la técnica; asignacién de recursos; asun-

cién directa de tareas cientificas.
Dentro del Estado y del sector piblico en general, las “

presas nacionalizadas pueden desempefar un papel fundamental q

respecto a la esfera de que se trata. Su incidencia puede ser —

positiva o negativa, por accién y por omisién; y en todo caso

a la vez indirecta y directa. Las empresas estatales pueden

constituirse en agentes auténomos de progreso cientificoy téc-

nico, y producir adelantos significativos en la investigaci6n

y en la innovacién en aquellos sectores donde pueden ejercer 7

una accién mas inmediata y orientadora: agricultura, ingenie-

tia de obras publicas, infraestructura, ot— (cen- 1

trales eléctricas, caminos, diques, transpor' y comun ciones,

siderurgia, petroquimica, administracién publica). Pueden dese

empefiar un papel central en la emergencia y en la Propagacién :

de la investigacién y la innovacién auténomas y, al mismo

tiempo, en la adaptacién y el mejoramiento de Ja ciencia y ja -

técnica importadas. Estén en condiciones de plantear ¢.impo-

ner exigencias de racionalizacién tecnolégica y de moderniza- :

cién cientifica a las empresas privadas que con ellas se rela~ —

cionan y que de ellas dependen en diverso grado. Pueden

incorporar al sector publico y utilizar de manera mis amplia x

y racional los recursos humanos dela inteligencia cientifica y z

técnica que los respectivos paises generan y frecuentemente NO ~

utilizan o malgastan. fl

En la medida que todo ello ocurre, ¢l Estado —por sus COM>

portamientos directos ¢ indirectos, por lo que hace o deja de

hacer—, demuestra su capacidad o incapacidad, mayores 0 me- oa

nores, para promover el progreso de la ciencia y de lai x

para tomar decisiones adecuadas en los aspectos, los niveles %

y los problemas donde las variables cientificas y técnicas son

de importancia decisiva; y para insertar estas actividades en =
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s procesos de crecimiento o de desarrollo. Puede o no
“tituir polos o focos de creacién cientifica y de innovacién

técnica, ¢ influir positiva o negativamente en su creacién y en

sus resultados, en sus itinerarios de propagacién y en sus usos.

Puede o no hacer surgir estructuras institucionales y organiza-

tivas con eficacia para constituir en su conjunto un ambiente

politico que maximice y optimice el rendimiento socioecond-

mico y cultural de la ciencia y de la técnica. Puede o no

“favorecer la emergencia y la actividad de agentes-motores, ca-

paces de promover y dedirigir el desarrollo socioeconémico

y cientifico-técnico y, mas particularmente, de atraer, animar y

“movilizar el potencial de investigacién y de innovacién disperso

en diferentes grupos y niveles.

Relaciones internacionales **

Las funciones estatales de relacién internacional entran a la

vez, por lo menos, en las esferas de la coaccién social, de

la educacién y propaganda, y de la organizacién colectiva,

pero las exceden y configuran una esfera especifica de accién

estatal que a su vez incide en las restantes esferas y funciones.

Cada sociedad global espacialmente delimitada se relaciona

hacia el exterior con otras sociedades, potencial o efectivamente

hostiles y peligrosas. Necesita asi preservar su integridad con-

tra las amenazas externas a su soberania, su seguridad y su

continuidad; organizar su defensa y sus alianzas. Para ello debe

al mismo tiempo exaltar su unidad, su cohesién y sus rasgos

24 Sobre la funcién estatal de relaciones internacionales y Ja ciencia,

ver: Alexander King, Science International, en Goldsmith and Mackay,

op. cit.; Jean Jacques Salomon, Science et Politique, cit., y “International

Scientific Policy", en Minerva, vol, , nim. 4, verano de 1964, Norman

Storer, “The Internationality of Science and the Nationality of Scien-

tists", en International Social Sciences, Journal, vol. Xxu, nam. 1, 1970;

Pierre Piganiol, “Scientific Policy and the European Community”, en

Minerva, vol. vi, nam, 3, primavera de 1968; OcED, International Scten-

tific Organisations (un volumen y un suplemento), Paris, 1965; Jean

Meynaud & Brigitte Schréeder, Les savamts dans la vie internationale,
Etudes de science politique, Lausana, 1962.
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Esto le permite expresar la personalidad de su sociedad; con-

  
 

  

 

  

  
  

 

tribuye a darle cohesién y eficacia. Los factores internos y los
externos se enlazan o interacttian en la emergencia, la organi- 7

zacién y la continuidad del Estado. A
Las relaciones internacionales deben asi ser concebidas por

una parte como expresién y proyeccién de las relaciones socia:
les y de la estructura global del Estado en cuestién. Los movi-
mientos y los cambios de las fuerzas y estructuras internas
inciden en las relaciones internacionales, a través de expresio-
nes y mecanismos de tipo econdmico, politico, militar-y cultural.
A su vez, por otra parte, la dindmica de las relaciones inter- —

nacionales reactia sobre las fuerzas y estructuras internas. Las
telaciones internas de una nacién se combinan con las inter-
nacionales, ambas complejas y heterogéneas en su composicién, —
en la distribucién e imbricacién de sus fuerzas, y pueden
Crearse nuevas combinaciones originales y especificas. La vo-
luntad del Estado se proyecta hacia el 4mbito externo, se inserta

€ integra en equilibrio de fuerzas y en procesos que la des-
bordan y condicionan, en un nivel donde la iniciativa de cada

Bobierno se ve mas limitada y puede actuar con menor eficacia
decisoria. El peso relativo de ambas dimensiones, la interna
y la internacional, varia de acuerdo al grado de independen- i

cia o de dependencia del pais de que se trata; es decir, en la ~
medida en que los centros de decisién tienden a existir y a pre-
dominar dentro o fuera de aquél.
En el campo problematico que se analiza, es pertinente hacer

referencia a la relevancia de la funcién estatal de relaciones
internacionales, desde el punto de vista de la dialéctica imterna-
tonalizacién-nacionalismo de la ciencia.

Si bien en diferentes etapas histéricas se encuentran ante-
cedentes sobre mecanismos y procesos de internacionalizacién
de la ciencia (v.gr., 1a Grecia antigua en el periodo clasico
y en el periodo helenistico), es sobre todo desde el siglo Xvit
que ello tiende a intensificarse y universalizarse en un grado
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“in y creciente. E: resién y actor en este proceso ¢s la s

misma emerge y se afirma a la vez en los nuevos estados-
nacién de Europa y a escala del continente, y no tarda en incluir

__ los Estados Unidos. La ciencia se asume naturalmente comoin-
_ ternacional en concepto y en espiritu. “Como parte de la estruc-
tura total del conocimiento, el descubrimiento cientifico apenas
podria haberse desarrollado de otro modo; las leyes de la natu-
taleza operan en medios, incluso los océanos y los cielos, que no
feconocen fronteras trazadas por los hombres. A diferencia, sin
embargo, de otros campos del conocimiento, la ciencia experi-
mental no puede contentarse con el internacionalismo pasivo del
académico, sino que a menudo organiza su trabajo internacional-
Mente, por conveniencia, economia, ventaja intelectual, o sim-
plemente porque no lo puede hacer de otro modo”.25

s El internacionalismo cientifico es tolerado por los gobiernos
durante el periodo del capitalismo liberal. Asi, “Humphrey
Dayy pudo hablar en el Institut Francais mientras Napoleén

: estaba en guerra con Inglaterra; Benjamin Franklin dio al capi-
Re tan Cook un salvoconducto durante un periodo de relaciones muy
F: tensas entre Inglaterra y Estados Unidos; e incluso cuandoestallé
y la guerra de 1914 un grupo de astrénomos alemanes, tomados
"por sorpresa mientras observaban un eclipse de sol en Crimea,

recibieron la autorizacién personal del zar para completar sus
Observaciones antes de regresar a Alemania”’.2

Esta tradicién internacionalista entra en crisis durante el
Siglo xx, a partir de 1914, en la medida que la importancia

© Practica de la ciencia es cada vez mas reconocida por las
&randes empresas y los gobiernos de los paises desarrollados y
dominantes, en términos de productividad y bienestar, de equili-

= brio social, de prestigio y de poder en lo interno y en el sistema
Re mundial. Como se analiz6 anteriormente (capitulo II), estas im-

Fy plicaciones se relacionan directamente con la problematica de la
concentracién del poder mundial y de la dependencia externa del

par Tercer Mundo.Si bien es pertinente remitirse a las consideracio-
a nes ya efectuadas en tal sentido, no es superfluo insistir en al-

25 y 26 Alexander King, of. cit., pp. 140 y 141.
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dad cientifica, la academia, a la que ya se hizo referencia. La

  

  
    
   

 

  
   

   
  
  

s internacionales en relacién a la ciencia y a la técnica.
En los paises ubicados por debajo del nivel de superpote:

© de potencia menor, muchos de los estados, confrontados
con la problematica del atraso y la dependencia en ciencia wae
€n técnica, asumen una postura segin la cual el progreso
cientifico y técnico es dificil, costoso, de dilatada maduracién,

fuera de las posibilidades de un pais menos desarrollado o en
desarrollo para un futuro previsible. Se concluye entonces que F,
la solucién est4 en la importacién, el trasplante y la copia de la
ciencia y de la técnica generadas en los paises avanzados, ‘g
aceptandose asi la dependencia en este nivel y en la situacién
global del respectivo pais.

Otros estados, en cambio, asumen la necesidad de buscar

y lograr un grado creciente de autonomia cientifica y técnica,
como medio y como fin para el disefio y la ejecucién de una
estrategia auténtica y operativa de desarrollo, Esta voluntad
de autonomia no excluye, y por el contrario supone, la bis-
queda de una combinacién adecuada entre el esfuerzo nacional
y la cooperacién internacional. Una politica internacional re-
ferida a la ciencia y a la técnica exige del Estado definiciones
Sobre criterios, formas y resultados de la especializacién nacio- ’
nal y de la cooperacién internacional, y sobre la combinacién
de ambas discusiones. La cooperacién, a su vez, debe ser tam-
bién especificada en cuanto a sus formas y sus métodos; UBF
Papel relativo de los mecanismos y organismos no guberna-
mentales, intergubernamentales, e internacionales (Naciones
Unidas); estructuras organico-funcionales de cooperacién.

 

     

     
     

 

     

     
    

  



  

 

  

  

  

 

    

   
    

    
   

        

     

   

        
     

      

      

   

          

  
  

    

IX. LA POLITICA CIENTIFICA *

A. Conceptualizacion

EN EL CONTEXTO que surge de las consideraciones preceden-
tes, la politica cientifica, en el sentido mas amplio, engloba el
conjunto de intervenciones, decisiones y actividades de distintos

tipos de poderes coexistentes en una sociedad dada, tendientes

a obstaculizar o estimular el progreso de la investigacién cien-
tifica, y la aplicacién de sus productos con referencia a deter-
minados objetivos de naturaleza socioeconémica, politica, cul-
tural y militar.
La politica cientifica presenta las siguientes caracteristicas

fundamentales: 1) Su necesidad surge de la insuficiencia com-
probada de las acciones espontdneas de sujetos y agentes ope-
rantes en un medio dado para el logro de una maximizacién
que se considera deseable; y de la necesidad consiguiente de un
arbitraje decisivo entre las fuerzas y poderes en concurso y con-
flicto. 2) Tiene como presupuesto e idea reguladora una cierta
nocién del progreso: ;Qué novedades (teoria, conceptos, des-
cubrimientos, invenciones, innovaciones) y qué frutos de ellas

deben surgir y propagarse, con qué velocidad y en qué direc-
ciones, a qué costos humanos, en qué conjunto, con qué grado
de universalidad de resultados, beneficios y perjuicios y para
quiénes? 3) Engloba respuestas a alternativas, bajo formas de
decisiones y opciones. 4) Supone un esquema de la sociedad,
a mantener y reformar, 0 a modificar y remplazar. 5) Busca
beneficiar subconjuntos (sectores, ramas, clases, grupos, re-
giones) en el seno de un conjunto, de modo desigual en rela-

1 Ver Steven Dedijer, “Research Policy. From Romance to Reality”, en
Goldsmith and Mackay, of. cit.; Stevan Dedijer, Politique de la science. . 4
cit, Salomon, Science et Politique, cit.
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Pains ye

, elige focos 0 polos de
cién cientifica, itinerarios de

mas de concrecién de los progresos en el

) Reparte de cierto modo recursos escasos P

obtener, al menor -costo posible, el mejor resultado des

para el conjunto 0 para uno 0 varios de sus subconjuntos. 8)

Es siempre una respuesta especifica a una serie de cuestiones —

basicas interconectadas: oS yae son buen:

é é uiénes? ;Cuanto? ¢ ?

ed estagite por Io menos entre dos categorias espe

cificas de politicas cientificas, que confluyen y se nn =

la politica genérica: la nacional y la gubernamental : a cal

La politica cientifica nacional est& constituida Poae

junto de politicas cientificas cortespondientes — fe a

componentes de los subsistemas er social, productivo, ‘*

i cientifico propiamente dicho. é Z

or. Sittin cientifica gubernamental se — osa ‘

conjunto de medidas de intervencién y accién : los. ad aa

publicos, para frenar 0 estimular el avance baie a a

con él, un tipo particular de progreso socioeconémico qj 4

considera deseable. e sr ual R

Unapolitica cientifica puede cita. I

ities no en planes, programas, proyectosapis

© no establecer una comunicacién mas 0 menos regular y

ménica con otras politicas, incluso la politica econémica y_

general del Estado, sus planes, programas y proyectos. a

El caracter reciente, practicamente inédito, de la pol ica

cientifica, la presenta como innovacion social cuya a 3

en la realidad es dificil de detectar, probar y evaluar, y oe a

investigacién supone arduas dificultades. Ello se — y =

fuerza por la inadecuacién de la teoria, de la metodo} logiai”

las técnicas existentes para la percepcién y el andlisis, € in

por la inexistencia de un lenguaje unificado para el oe

miento de las funciones y problemas de la politica 7

Los procedimientos de determinacion de la politica —ie I

todavia poco cientificos. Aan no puede hablarse de la :

cién aotros que resultan

prioridad a ciertos progr     
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_ cia y aplicacién de una previsién cientifica sobre modelos; n
__ tampoco de proyecciones claramente explicitadas, clasificadas
__-Y agrupadas de exigencias cientificas en términos de recursos,
| esfuerzos y resultados. No ha llegado a ser posible calcular

__ de modo explicito y riguroso cual es la mejor de las soluciones
tedricamente realizables en un campo de posibilidades. La pon-
deracién de objetivos, !a determinacién de prioridades y opcio-
nes, la asignacién preferencial de medios, son raramente expli-
citadas de manera precisa y cuantitativa, justificadas hasta
en los detalles. Conservan una gran parte de apuesta. Resul-
tan en medida primordial de relaciones de fuerzas y de decisio-
nes de tipo politico. Reaparece aqui especificamente la vigencia
del encuadre teérico arriba esbozado, referido especialmente
a la pluralidad de racionalidades (actores y centros, funciones y
fines-medios) y a la funcién de preferencia determinada por
la racionalidad de la coherencia y de la estabilidad del sistema
total.
En consecuencia, el examen de la politica cientifica no es

facilmente divisible ea partes separadas. Exige un enfoquetotal
que supere la indigencia de los métodos actuales, aparentemente
insuficientes para reunir en un todo integrado elementos y
puntos de vista fragmentarios y heterogéneos. La busqueda de
este enfoque global presupone y exige, sin embargo, un esfuer-
z0 analitico que no pierde de vista la visién del conjunto. El
anilisis debe comenzar por referirse a los siguientes aspectos
y niveles esenciales: 1) Ambiente politico general de la poli-
tica cientifica, al que arriba se hizo referencia. 2) Elementos

constitutivos e indicativos’ de la existencia y grado de desarrollo
de una politica cientifica: ideologia de la politica cientifica;
grado de desarrollo de las organizaciones de investigacién; gra-
do de desarrollo de los drganos centrales de politica cienti-
fica y de su integracién en el sistema nacional de decisiones;
¢mergencia y funcionamicnto de un subsistema de informacién

¥ comunicacién cientifico-técnicas. 3) Contenido y resultados
dé Ja politica cientifica intrinsecamente considerada: forma-
cién, dispositivo, financiamiento, cooperacién internacional.
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El surgimiento y la existencia efectiva de una politica cienti-
fica, en un pais y en una etapa de evolucién, constituyen un
prerrequisito esencial para la supresién de obstaculos y la re-

duccién de desniveles y distorsiones en el desarrollo y uso eficaz

de la ciencia, referidos al logro de objetivos de progreso nacio-
nal. Ello contribuye asimismo a la coordinacién entre la poli-
tica cientifica misma y otras politicas socioeconémicas del pais.
Disminuye las incertidumbres en los procedimientos de nego-
ciacién tendientes al logro de decisiones en materia cientifica.
Puede contribuir a determinar la inexistencia, la reduccién o “

la supresi6n de la brecha tecnoldgica. A
La imperiosa urgencia de contar con una politica cientifica

teal y operante se ve reforzada por el inevitable rezago que —
la misma sufre siempre, aun en los casos mas favorables. La 4 :

velocidad del progreso cientifico, su interdependencia y su in-
fluencia reciproca con las restantes esferas, niveles y aspectos
de la sociedad y con ésta en su conjunto, complican la tarea del
Estado para la adaptacién a los cambios y para la imposicién
de una orientacién que se juzgue positiva; alteran los térmi-
nos de los viejos problemas y hacen surgir problemas nuevos; ~
determinan continuas modificaciones de las estructuras, fun-
Ciones y modalidades de la politica cientifica, que siempre
surgen y se cumplen en retraso respecto a la dindmica real.
La existencia y la efectividad de una politica cientifica pue-

den ser determinadas mediante una serie de criterios e indica-
dores, referidos a pautas, estructuras y procesos sociales de
Pensamiento, de organizacién y de accién, y a tipos de infor-
™acién y comunicacién. Los criterios e indicadores pertinentes ——
pueden ser agrupados en cuatro érdenes significativos: 1) ideo-
logia de la politica cientifica; 2) grado de desarrollo de las
Organizaciones de investigacién; 3) grado de desarrollo de los 6r-

ganos centrales de politica cientifica y de su integracién en el
sistema nacional de decisiones, y 4) la politica cientifica como Z
sistema de informacién y comunicacién. ;
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‘Ideologia de la politica cientifica® ? oe a a at y cecividad dea

. 4 q — adici itan revelar el aso a la fase

La emergencia y el grado de desarrollo de la ideologia de la ’ ened aee es ei eae real de la

politica cientifica en un pais

y

momento dad flejan 1 - a a Mitek :
sis 7 ESE r AOS REE RS ee cientifica en la sociedad. Estos indicadores estan ref

viccién compartida en mayor 0 menor grado por los dirigentes odo

a

la dimensién

y

a la complejidad de las es

y-componentes de las principales instituciones sociales sobre la ag rian i Z 5 osedel ea o comunidad de Iz

importancia de las interacciones entre ciencia y sociedad, y se Be Beet re Sacee <a a "salon

expresan en un acuerdo minimo sobre la necesidad de utilizar coe? decir Sooo ators|oe2 4

la ciencia y la técnica como actividades indispensables para total o parcialmente, del desarrollo, difusién y uso de

cia. Esta esfera parece presentar, en la mayoria de los

encarar y resolver los problemas bisicos del crecimiento o del s Sain . j :

desarrollo econémico, del cambio social y del sistema politico considerados, una diferenciacin sucesiva 0 coexistente de

as componentes, tales como las siguientes:
(nacional ¢ internacional), y de operar en tales esferas de mentos y form: ee r.

modo racionalizante y deliberado. Ello depende de factores y Investigaci6n como resultado de la actividad de cientificos

circunstancias comolos siguientes: 1) Nivel de desarrollo gene- viduales, aislados o unidos en asociaciones (con © sin

ral del pais; tipos de estructura socioeconémica, de cultura y grado de reconocimiento estatal). 2) Establecimiento de ©

de sistema politico. 2) Monto e intensidad de la actividad 1 tros propios por empresas privadas, universidades, faculta

cientifica cumplida en el pais, en el pasado y en la actualidad, grandes escuelas, con o sin apoyo y financiamiento gubert

y grado de difusién y uso de los resultados. 3) Grado de } mentales, 3) Creacién de instituciones de investigacién reli

implicacién efectiva de las distintas instituciones sociales en el vamente auténomas 0 semiauténomas (institutos, acad

cumplimiento de actividades identificadas con la ciencia o vincu- fondos, fundaciones) para apoyo o para la realizacién de inv

ladas con ella. 4) Conocimiento de los dirigentes y componentes tigaciones en diversos campos. 4) El Estado establece investi

de las instituciones sociales sobre la importancia de la ciencia j ciones institucionalizadas de servicio publico (meteorol

en el propio pais, y sobre las realizaciones de otros paises y astronomia, agricultura, geodesia, salud), y centros para

sistemas. 5) Confrontacién y discusidn sistematica entre los ; consideradas de importancia nacional (energia atémica).

dirigentes de. las principales instituciones sociales, y en el pa- Multiplicacién de organismos de investigacién (institutos,

blico general, sobre el papel de la ciencia y sobre la necesidad tros, laboratorios, servicios, estaciones), generalmente agi

de una politica deliberada al respecto. dos en conjuntos mas 0 menos vastos, con grado variable

autonomia juridica y administrativa, diferencias de natural

;
de contenido y de alcance de sus actividades.

Organizaciones de investigacién cientifica® Para la clasificacién de estas formas pareceria conv

la combinacién de dos criterios: el institucional y el de la €

Las manifestaciones de una ideologia de la politica cientifica pecialidad cientifica. -

configuran un indicador necesario pero no suficiente de la exis-

2 ss ;
ee

. ae ops. cits. 2 Merges a fet af cién en Venezuela - Condiciones para su desarrollo, Publicaciones 1VIC,

re organizaciones de investigacién cientifica, ver: Salomon, Sc/ence racas, 1969; Yves Barel, Systemes et sous-systemes de recherch

et Politique, cit.; Paul Gérard, “La recherche scientifique", en F, Perroux Pet . ;

¢ ‘ Sees? i 5 Re a, 3 teres de définition et typologies des recherches, Institut de

y otros, Recherche et activité economique, cit.; Viadimit Kourganoff, La . rr tee ‘ ; ici

sonsiti . te 3 ’ t de Planification, Université de Grenoble, edicién

recherche scientifique, PUF, Paris, 1965; Olga Gasparini, La investiga- Batontabvets, 1670" . 
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_ Organos centrales de politica cientifica* |

La multiplicacién de actividades y entes de investigacién, de
_ tipo piiblico y privado, sugiere y exige cada vez mas la nece-
_Sidad de unapolitica y de érganos de coordinacién de esfuerzos
ay de planificacién del desarrollo de la ciencia.
_ Las funciones de tales érganos, si se resume la diversidad
_ Semantica que se despliega en el conjunto de leyes de creacién
y estatutos rectores, parecerian tender a ser las siguientes: 1)

_ Estimulo, promocién, intensificacién, mejoramiento, desarrollo

la ciencia. 2) Canalizacién, coordinacién, equilibrio, integra-
cién de los esfuerzos aislados. 3) Decisién, control, supervisién.

_ 4) Proyeccién y prospeccién, programacién, planificacién. 5)
_ Uso adecuado de los resultados.

La responsabilidad por el cumplimiento de esas funciones
‘Puede ser asumida por: a) la oficina del presidente o del

_ primer ministro, b) el gabinete en su conjunto, c) un comité
| interministerial, d) un ministro, 0 un comité ministerial; o un
_ feparto de funciones entre varios ministerios, e) un cuerpo
nacional consultivo y/o administrativo o f) una comisién na-

cional (v.gr., para la energia atémica).
Circunstancias relevantes se refieren a las distancias entre

los érganos superiores de politica cientifica y el centro del
poder ejecutivo; a los diferentes grados de participacién y

__de integracién de los primeros en el sistema nacional de decisio-
es; a la mera existencia en el papel, o a la mayor o menor
Conversién en mecanismos y pautas de accién social.

1a

La politica cientifica como sistema de informacion
y comunicacién >

Los subconjuntos o grupos que producen

y

usan la ciencia, y que
‘configuran el ambiente en que ello ocurre y en que se elabora

4 Sobre las organizaciones de la politica cientifica, ver Goldsmith and
Mackay, cit.; Salomon, cit.; ocep, ops. cits.

5 Sobre el subsistema de informacién y comunicacién, véase: Dedijer,
rps. cits.; Herbert Goblans, The Communication of Information, en Golds-
mith and Mackay, cit.; Diana Crane, “The Nature of Scientific Commu-

—r re fe a j

y ejecuta una politica cientifica,
- subsistemas integrantes de un sistema de informacién y

 

nicacién de la politica cientifica. Como la politica
en general, su sistema de informacién y comunicacién a
tuye una innovacién social reciente, apenas emergente, dif
mente detectable y susceptible de comprobacién en la realid:
social. No existe atin un modelo general del sistema de
macién y comunicacién de la politica cientifica, ni

en un estadio primario de elaboracién, ni tampoco un es
sistematico de los componentes de base de tal sistema.

La hipétesis basica a este respecto es que cada uno de
subconjuntos o grupos que tiene alguna participacién o influen-
cia en la creacién, desarrollo y utilizacién de la ciencia y de
politica cientifica, genera y trasmite informaciones especificas
sobre la ciencia y sobre sus lazos con los procesos socioecon
micos, politicos y culturales en un ambito determinado (nacié

regién plurinacional, mundo), y usa los elementos inforn
vos proporcionados por los demas subconjuntos o grupos.
informacién est4 referida esencialmente al potencial, los comp
nentes, los procesos y los resultados de la investigacién y de
innovacién, y a la interaccién de aquéllos con los restantes con

ponentes y procesos sociales.
El subsistema de la politica cientifica, en la medida en q

prima necesaria para su propia formulacién y ejecucién, pro
niente de los subsistemas internacional, social nacional y de

ciencia nacional, Elabora y utiliza la informacién para dar’
las estructuras y procesos de investigacién e innovacién p!
eficacia en funcién de los objetivos buscados. Coordina fi
nes entre las estructuras y procesos correspondientes a di!
niveles y esferas. Mejora los mecanismos de formulacién y
luci6n de los diferentes problemas, y el grado de eficacia ¢
funcionamiento del subsistemacientifico en sentido amplio (i

nication and Influence”, en International Social Science Journal, vol. XX
nim. 1, 1970; Robert Jungk, "Quelques remarques sur J'avenir
l'information publique au sujet du progrés scientifique’, en Prosp
nam, 12, op. cit. 



   

    
   

  
     

   
  

   
  
  

  
      

                    

las implicaciones que todo ello tiene para la estrategia, la direc-

cién y administracién, 1a ejecucién, el control de gestién y de

operaciones.
Puede suponerse en consecuencia que la existencia misma de

S la politica cientifica, su grado de madurez, su eficacia, son fun-

_ ciones directas de su desarrollo como subsistema de informacién

_ y comunicacién; de su complejidad, flexibilidad y sensibilidad

"con respecto a todos los sectores y medios relacionados con la

ciencia; de la cantidad y calidad de informacién que recibe, pro-

| duce, trata y trasmite a través de la sociedad, sobre el estado

_ y desarrollo de 1a ciencia y de la politica cientifica, y sobre las

interacciones de ambas con los componentes y procesos de la

sociedad global.
A su vez, el desarrollo y madurez del subsistema de informa-

cién y comunicacién de la politica cientifica depende de la

creacién y vitalidad del mayor namero posible de sus compo-

mentes; de su ligazén con otros subsistemas relevantes (inter-

nacional, social nacional, cientifico, de decisiones); de la me-

_ dida en que dichos componentes y sus estructuras existan sdlo

en el papel, o cumplan nada mas que algunas de las funciones

atribuidas, o tengan capacidad para transformarse en unaple-

nitud de accién social efectiva.

Unadistincién es digna de sefialarse al respecto. El sistema

formal de informacién y comunicacién de 1a politica cientifica

es un reflejo, que retiene sdlo los rasgos mayores netamente

objetivados, de un sistema mucho mas complejo y dificil de

percibir y analizar: el sistema no formal de comunicaciones

de la politica cientifica. En este ultimo se hace la mayor par-

te del trabajo diario, y se toman las decisiones concernientes al

desarrollo y uso de la ciencia en base al compromiso entre las

fuerzas concurrentes y las alternativas y opciones emergentes.
El nivel de evolucién y la organicidad del subsistema de in-

formacién y comunicacién de Ja politica cientifica determina
¢ incorpora como uno de sus principales componentes ¢ indica-
dores, la funcién de coordinacién de actividades cumplidas en
distintas esferas y aspectos. A su vez, esa funcién incide en la

  

  

  

    

  
gacién y desarrollo). Asume, concreta y pone en practica

en la naturaleza dinamica de sus relaciones con otros eleme
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correspondientes a los otros subsistemas, especialmente el cien-
tifico nacional.

El grado de desarrollo de la funcién de coordinacién puede
ser evaluado segin una escala que incluye requisitos y tareas
como los siguientes: 1) Intercambio entre agencias de informa-
cién sobre planes en curso: inventario de trabajos en ejecucién;
anilisis de doble empleo, indicacién de fallas posibles, evalua-
cién del contenido de los programas y proyectos. 2) Exposicién
comprensiva de los fines comunes hacia los que se supone de-
ben tender la politica gubernamental general y la formulacién

y ejecucién de planes, programas y proyectos. 3) Estudios de

politicas de recambio, con evaluacién de sus consecuencias. 4)

Comunicacién entre agencias sobre planes futuros. Proposicio-
nes con evaluacién presupuestaria. 5) Coordinacién entre agen-
cias para la planificacién futura en comin tendiente al logro
de objetivos a nivel gubernamental. Comparacién de estos obje-
tivos con el conjunto de planes de las agencias. Concertacién
de acuerdos para Ilenar los vacios y evitar los dobles empleos,
y para el uso en comin de medios especializados. 6) Atribucién —
© reasignacién de programas, tendiendo a conferir al esfuerzo
total el maximo de eficacia. Transferencia de funciones y de
recursos. Proposicién de modificaciones legislativas.

  

  

  

C. El contenido de la politica cientifica® ig

La evolucién de la politica cientifica como innovacién social
puede ser determinada no solamente por los elementos ya ana-
lizados, sino también, mas en detalle, por otros criterios adicio-

 

® Sobre el contenido de la politica cientifica, ver: Salomon, op. Chg ~
Indicaciones para la aplicacién de la ciencia y la tecnologia al desarrollo
de América Latina, informe final de la conferencia sobre la aplicacién de
la ciencia y la tecnologia al desarrollo de América Latina, organizada
Por UNESCO en cooperacién con CEPAL, Santiago de Chile, 13-22 de sep-
tiembre de 1965; Amilcar Herrera, Ciencia y politica en América Latina,
Siglo XXI Editores, México, 1971. 3

   



nales, cuyo tratamiento debe ser omitido en este trabajo :

razones de espacio. Es pertinente en cambio desplazar ahora la
atencién hacia el contenido de la politica cientifica, referido
especialmente a los siguientes aspectos: formacién, dispositivo,
financiamiento, cooperacién internacional.

Formacion

Este aspecto y fase de la politica cientifica incluye necesa-

riamente por lo menos las siguientes tareas: 1. Disponibilidad

de informacién cuantitativa, en un nivel adecuado de abundan-

cia, precisién y regularidad, sobre el estado actual de la ciencia;

y anilisis de esa informacién; todo ello referido sobre todo a:

a) instituciones y érganos; b) personal: ntimero de estudiantes

sobre poblacién; niimero de profesores, docentes, investigadores,

graduados, doctorados; cientificos empleados en el gobierno, la

universidad, la empresa privada y c) produccién: volumen de

literatura cientifica: total, por campos, autores, fechas; cantidad

de trabajo y numero de trabajadores cientificos en los cen-

tros de investigacién y desarrollo, etc.

2. Visién prospectiva. de objetivos, generales y sectoriales,

simples y compuestos, y de sus ligazones (cientificas, técnicas,

econémicas, politicas, militares), durante periodos medios y

largos.?
3. Traduccién de objetivos en medios materiales, financieros

y humanos; y en costos y precios.

4. Examen del uso de los conocimientos cientfificos y de las

innovaciones técnicas, en el presente, en proyeccién y en pros-

pectiva.

7 Sobre formacién de la politica cientifica, ver: Salomon, op. cit;

Radovan Richta et Ota Sulc, “La prévision de J'avenir et la évolution

scientifique et technique", en Revue Internationale des Sciences Sociales,

vol, xx1, nim. 4, 1969,

P los equil I

unidades de produccién y de innovacién técnica

1) Racionalizacién de las unidades, en cuanto a su din

y organizacién dptimas, y en cuanto a los lazos existentes-

crear entre ellas. 2) Convergencia de esfuerzos entre unid:

(acciones concertadas, circulaci6n de informacién). 3) F

cién del personal que resulte insuficiente —en numero,

y especializacién—, en el momento de formular la politica cien-

tifica, y con respecto a los objetivos trazados.

Financiamiento ®

El analisis de este nivel debe incluir como minimo los siguien-

tes aspectos: 1. Agentes y procesos de decisién en la asignacién

de tareas y recursos; 2. Mecanismos de negociacién y arbitraje

entre centros politico-administrativos, cientificos, empresariales,

sociales de diverso tipo, sobre alternativas, prioridades, opcio- |

nes, montos; 3. Criterios tedricos y practicos de estimacién de —

necesidades, y de evaluacién y medicién del gasto cientifico

y de sus consecuencias globales y parciales; 4. Naturaleza de

los recursos: econémicos, financieros, materiales, humanos; 5.

Origen de los recursos: a) Nacional: piblico, privado. b) Inter-

nacional: por paises, publicos y privados; organismos interna:

cionales o supranacionales, publicos y privados; 6. Destinatarios:

a) Ciencia pura, aplicada, desarrollo. b) Militares, civiles. ¢

Universidad, sector ptblico, sector privado. d) De alcance na-

cional, regional o local; por sectores; por disciplinas. e) Labo-

ratorios, institutos, centros, plantas-piloto.

4 Sobre financiamiento, ver: OCED, Government and allocation of resso-

urces to science, Paris, 1966; Fundamental research and the policies of

government, Paris, 1966; Problems of Science Policy, cit.; Barel, ops.

its.; Perroux y otros, of. cit.; Joseph Hodara B., Productividad cientifica:

criterios e indicadores, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, Méxi-

co, 1970. 



peracion int

1, Existencia 0 inexistencia de definicién y de criterios precisos
y exactos respecto al supuesto dilema: esfuerzo nacional especia-
lizado vs. cooperacién internacional y regional.

2. Criterios, formas y resultados de la especializacién nacional.
3. Formas y métodos de la cooperacién internacional: a) no

gubernamentales; b) intergubernamentales; c) estructuras orga-
nico-funcionales de cooperacién.

4. Perspectivas de cooperacién a través de la integracién lati-
moamericana: a) ventajas y requisitos; b) obstaculos; c) ante-
cedentes internacionales y regionales; d) disefio de formasinsti-
tucionales (v.gr., corporacién publica multinacional para el des-
arrollo cientifico conjunto).

D. Fuentes

La elaboracién detallada y la puesta en aplicacién para casos
concretos del esquema analitico que se ha expuesto, requieren
la utilizacién de amplias y diversas fuentes de informacién,

entre las cuales se consideran destacables las siguientes:
1) Escritos, declaraciones, estudios, informes, emanados de:

I) Presidente, primer ministro, ministros, jefes de departamen-
tos o de grandes organismos gubernamentales. II) Comités con-
sultivos de la politica cientifica, consejos de investigacién, aca-
demias, fundaciones. III) Partidos politicos, sus dirigentes y
voceros: programas, declaracioneselectorales, resoluciones parla-
mentarias. IV) Consejeros de la politica cientifica, cientificos
en actividad, autoridades universitarias, empresarios.

2) Presupuestos nacionales, provinciales y locales que men-
cionen gastos concernientes a la investigacién.

3) Programas de investigacién de empresas, agencias, univer-
Sidades, institutos, laboratorios, entes sociales, impresos separa-
damente 0 comoparte de una plan general.

® Sobre cooperacién internacional, ver sobre todo bibliografia citada en
Ta nota 24 del capitulo vin.
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dores del estado y tendencias de | estigaci

ientes a todas las organizaciones y niveles de

cia y de la politica cientifica (potencial, programa,

realizaciones, etc.). : : :

5) Estudios, revistas, informes (conferencias, simposios,

misiones), libros, sobre: 1) Historia, economia, sociologia,

logia, politica, administracién de la ciencia. tl) Cuestiones

problemas de politica cientifica, general © sectorial, Il) C

particulares de toma de decisién y ejecucién de investigacio

¢ innoyaciones, por parte de organizaciones e instituciones

dicadas a tales actividades. cutch

6) Periddicos, diarios y otras publicaciones que, de m

exclusiva o parcial, regular o episédica, contienen mate!

sobre problemas y aspectos basicos de la politica cientifica.

7) Bibliotecas del pais que retinen y difunden materi

referidos a la ciencia y a la politica cientifica. aie

Estas fuentes pueden contener elementos concernientes

I) El nivel internacional, nacional, provincial y local. I)

tores particulares: gobierno, universidades, empresas pub

privadas, agro, industria. IIT) Investigacion fundamental,

cada, de desarrollo. IV) Dominios particulares: ciencias fis

naturales, sociales.

 



a
_ X. DE LA EVALUACION CRITICA

A LA PERSPECTIVA ESTRATEGICA

at

2
a

EL APORTE quelas ciencias sociales pueden hacer a la proble-
miatica bajo examen no puedeni debe limitarse a la mera cons-

_ tatacién dela situacién existente en un pais y momento dados,
para deplorar sus limitaciones e inconvenientes y, eventualmente
agregar algunas timidas sugestiones de mejoras. La contribucién
de los cientificos sociales latinoamericanos debe combinar la
evaluacién critica de las estructuras y tendencias actuales con

la formulacién de una estrategia alternativa y operativa que
inspire y vigorice el trazado y la ejecucién de una nueva poli-
tica para el avancecientifico y técnico de los paises de la regién,

_€n estrecho enlace con una estrategia de desarrollo integral (cre-
cimiento econdmico, cambio social, democratizacién politica,
creatividad cultural, recuperacién de la autonomia en el sistema
internacional). La exploracién de este ambito excede los fines
y limites del presente trabajo, y requiere un tratamiento sepa-
ado. Para terminar, y como puente para dicha tarea, debe des-
_tacarse que la formulacién de una politica cientifica alternativa
fequiere el replanteo previo o concomitante de algunas cues-
tiones basicas de tipo general, y la toma de posicién al respecto.

Una abundante experiencia teérico-practica previene sobre la
necesidad de eludir los peligros provenientes de un sentido limi-
tativo del rigor cientifico y del realismo politico que ha en-
contrado amplia difusién en los érdenes nacionales y a escala
internacional. De hecho, como se tratard de mostrar, muchas
Concepciones prevalecientes y pretendidamente respetables, prag-
miaticas y operativas del rigor cientifico y del realismo politico,
S€ suponen, entrelazan y refuerzan mutuamente hasta el punto
de constituir una constelacién dnica, Algunas consideraciones
Ppermitiran quizis explicitar y aclarar mejor esta afirmacién.
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o . i
ncias y los cientificos tratan de comprender e

en el mundo natural y social, y de explicar da variedad

fendmenos visibles, sin atenerse a las apariencias y m

leyes simples. Ninguna epistemologia puede, sin embargo,

sarse en un empirismo ingenuo. La ciencia no esta consti

por hechos, que por el contrario son el producto, de lo que

ciencia hace. La significacién de una investigacién cientifica

relativa a sus hipétesis, que a su vez estan profundamente.

sertadas en el contexto histérico-social. Ninguna etapa de.

ciencia es absoluta, y aquélla nunca es completamente cientific

sobre todo en la medida en que su objeto se va complican

y en que su actividad puede cuestionar el tipo de organi

cién y el funcionamiento de la sociedad y el modo de vida :

los hombres que la componen. :

A pesar deello, los cientificos, y sobre todo los practics

de las ciencias sociales, pueden atenerse a las apariencias;

tar como realidad lo que la fuerza de la costumbre hace
recer como normal y regular; asumir las hipétesis acep'
como evidencia por la conciencia comin a una época dada
en funcién de su misma antigiiedad, hipétesis que permani
subyacentes y olvidadas en su origen, en su caracter hipo'
y en los valores que las han determinado, condicionan a
tienen. La recoleccién de hechos a partir de estas hipétesis y
el campo de interpretacién que ellas determinan pasa por
una descripcién objetiva de la realidad. La descripcién det
y cuantificada de lo aparente puede no Ilevar a una Col

explicacién de lo que existe y ocurre realmente. El ap:
légico-matematico y las cifras dan en muchos casos apart
cientifica a interpretaciones banales o falsas. 1

Las implicaciones a la vez cientificas y politicas de esta ac
tud y de esta practica son facilmente perceptibles. Las cienci
sobre todo las sociales, dan cuenta de las razones por las cus
lo que existe es lo que es y como es, y demuestran al mis!
tiempo que nada puede suceder que sea sustancialmente dife
rente de lo que ya ha sucedido, Estos andlisis cientificos de
realidad dejan escapar quizs lo esencial de lo que hace y
tituye la sociedad y la historia. El rechazo de la pi 
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tiva de valores y de implicaciones sociales, ideolégicas poli- a y laabsorcién de los

ticas es una forma de compromiso que, al tomar las estructuras, , Como contrapartida, parecen subestimarse 0 d
costumbres y practicas prevalecientes de la época por la nate Jas contradicciones y los conflictos, los desequilibrios, los

aleza de las cosas, contribuye a la aceptacién, la fundamenta- y las sorpresas, las innovaciones y las creaciones, las fuerzas.—
‘cién y el mantenimiento de los poderes tradicionalmente domi- ‘ destructurantes y restructurantes, que resultan impugnadas como: ;

“Mantes en la sociedad como una fatalidad natural. Lo diferente q desviaciones, disfuncionalidades, manifestaciones patolégicas y

yilo extraordinario es confundido con lo imposible. Se bloquea ; peligrosas. i
oda renovacién de hipétesis y explicaciones que den a los hechos En contraposicién a estos enfoques y esquemas, traducidos en

. ao sentido, y este bloqueo de la conciencia refuerza la legi- lineas tedrico-practicas, y en praxis individuales y grupales, pa-—

_timidad delas interpretaciones corrientes y de las estructuras y rece conveniente rechazar el falso rigor y el falso realismo, que

‘practicas dominantes que con aquéllas se entrelazan. Es asi como consagran lo hoy existente y dominante como lo dado para —

5 la Gencia constituida permite progresar al pensamiento cienti- 7 siempre; conciben el futuro como mera extrapdlacién de lo ac

fico, y al mismotiempo, incluso en relacién con su propio éxito, tual; y visualizan el proceso de cambio como desplazamiento

meres la accién hipnotica de los precedentes establecidos y pres mecinico y rectilineo entre dos tipologias dicotémicas polares,

__ tigiosos, obstaculiza su progreso intrinseco y contribuye a frenar pero a través de un movimiento en que el estadio de partida

_ @l avance de la conciencia social y la afirmacién tedrica

y

prac- predetermina y prefigura fatalmente el estadio de Ilegada. Por

‘tica del potencial de progreso humano. we i, el contrario, el presente no puede ser comprendido, criticado Yn

a En un numero no desdefiable de analisis referidos al campo modificado s6lo por si mismo y por el pasado, sino también

problemitico examinado, y en numerosas Proposiciones feat y sobre todo por un futuro concebido como gama de opciones

 ladas como elementos para politicas alternativas, aflora una relativamente abiertas entre las cuales una es elegida. Para

_ Pfeocupacién predominante por promover formulas y estructu- captar lo real y lo posible, debe incluirse un componente dela

_ facionesque aseguren la coherencia, la cohesién, la estabilidad aparentemente utépico o imposible, que puede serlo posible de

él equilibrio, 1a autorregulacién, la* conservacién de lo esencial mafiana. Sélo asi se puede eventualmente movilizar fuerzas y_

del orden existente, las condiciones vigentes de dominacién : crear formas suficientemente innovadoras y enérgicas como para |

explotacién, dentro de cada estado y en el sistema Seeean. contrarrestar las actuales tendencias de estancamiento y retro-

Las desigualdades, las formas de explotacién y opresién, is gradacién, reducir las probabilidades de amenazas actualesy a

_alienaciones y las coacciones, son comprobadas y mantenidas futuras a los valores alternativos afirmados, y abrir el camino

F SeesO necesarias o inevitables. Los elementos y las tendencias a un modelo posible de orden social superior. a

basicas del pasado y el presente son extrapolados hacia el fu- : Esta toma de posicién presupone y exige ante todo redefinir

turo. Algunos delossistemas nacionales vigentes (Estados Unido las relaciones entre practica social, teoria cientifica y utopia, —

he. 0 Europa occidental, la uRss o China), son propuestos a rechazando su disociacién como artificial ¢ irreal, y buscando

_ Plicita o explicitamente— como paradigma ideal y necesari rescatar de modo positivo y operativo su interaccién. .

para los festantes paises y para el orden mundial. Este os En la compleja dialéctica entre aquellos tres términos, la

de Posicién no excluye en muchos casos un enfoquemés sofl ciencia constituida debe ser a la vez asimilada y superada criti

_ ticado y riguroso para el anilisis de las fuerzas, tendencias is camente, para liberarla de sus limitaciones sociohistoricas here- ;

formas; de sus interacciones y resultantes; en todo caso sin ah dadas, y convertirla en una forma nueva de |prass cient

Fe ‘terar el sentido basico que se indicé, y precisamente para posi- Sociopolitica que se proponga la intervencién deliberada en |
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historia y en las sociedades humanas, capacitando a sus miem-
bros y actores para ver y hacer ver, a través de la precariedad
de lo que pasa por real, teorias, métodos, técnicas, conocimien-
tos, que revelan las relaciones de causalidad relevantes como
bases y medios para una prictica sociopolitica de impugnacién
radical. Sera asi un instrumento que ayude a las personas a
conocer las causas de su situacién, de sus limitaciones y de sus
sufrimientos; el caracter sociohistérico, contingente, no eterno,
de Ja sociedad en que viven; la falta de fundamento y el carac-
ter fatalista superable de la resignacién; los medios de la modi-
ficacién posible; la asuncién de unalibertad efectiva a partir
de la toma de conciencia. La ciencia, en todos sus ambitos, puede
y debe hacer estudios cientificos, pero a partir de valores expli-
Citados que denuncien la dominacién, la explotacién, la opre-
sién, la alienacién, en todas sus formas y lugares de insercién
Y Operacién, y postulen la necesidad de una transformacién
revolucionaria sin precedentes en la historia humana pero posi-
bilitada por la actual etapa de su desarrollo. El conocimiento
cientifico deja asi de ser puramente teérico, en el sentido res-
trictivo del término; pasa a ser asimilado, producido y utilizado
Por un niimero creciente de hombres, en y Para una estrategia
de transformacién revolucionaria deliberada.
La creacién, la modificacién y el uso de conocimientos e ideas

por la praxis cientifica nunca han sido totalmente actividades
contemplativas, y se las debe concebir cada vez mas como inter-
vencién deliberada y racional en la transformacion del mundo.
La teoria comoprictica intelectual auténoma y aislada presu-
pone unidealismo abstracto y especulativo. Las ideas y los cono-
cimientos sélo pueden modificar, destruir y remplazar otras
ideas y conocimientos. Sélo la accién revela nuevas posibilidades
de accién y por lo tanto de nuevos pensamientos e informa-
ciones. Al mismo tiempo, y a la inversa, el papel central de
la ciencia es rescatado y reafirmado positivamente en el mismo
contexto que lo delimita en el sentido expuesto. Ideas y conoci-
mientos se incorporan a la praxis humana. La explicacién del
Sentido de las acciones de los hombres es consustancial a toda
actividad humana, como proyecto, como conciencia de su eje-
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_ modificada del proyecto original. Los productos de las cienci

 

  
  
  

¢ ideologias oficiales configuran el contexto cultural que, adqui-
riendo la consistencia de las cosas materiales, hace a los seres —
humanos en su seno victimas de las apariencias; los induce a : -

pensar y a actuar mal; los priva de capacidad de comprensién a
de sus intereses mds auténticos y permanentes y de las limita-

ciones innecesarias e injusticias arbitrarias que sufren; reduce
© suprime la participacién sociopolitica y desalienta la con
testacién y la rebelién; contribuye a que pueda llegar a ser casi

infinita la cantidad de sufrimiento admitido por considerarselo
inevitable. La ciencia puede ejercer un papel decisivo en la cri-
tica de conocimientos y elementos ideolégicos condicionantes y
aliénantes, como antidoto desintoxicante y fermento liberador.
En la medida en que lo haga, los trabajos y los productos y
obras de intelectuales aislados pueden expresar, concretar y con- a
tribuir a realizar las reivindicaciones y esperanzas de vastas =
capas mayoritarias de la poblacién nacional y mundial, a las
que contribuyen a esclarecer y liberar y por las cuales a su vez
son esclarecidos y liberados. ‘

El componente utépico de cualquier modelo alternativo, a la”
vez expresa y prolonga la imagen de los modelos sociales actual-
mente vigentes, que la nueva praxis sociopolitica-cientifica cri-
tica y rechaza; y propone un proyecto histérico nuevo destinado j
@ superar y remplazar a los primeros. La funcidn y el potencial
creativo del modelo utépico pueden caracterizarse del modo si-
Buiente: Aquél contribuye a mostrar la historicidad y contin-
gencia, y por lo tanto la precariedad de las estructuras sociales
vigentes que, por su origen antiguo y su continuada existencia,
aparecen naturales, necesarias ¢ inmodificables. Desnuda y re
vela las ideologias justificatorias del orden existente, de la domi-
nacién y de la explotacién, del privilegio y la injusticia, de la
opresién y la alienacién. Fundamenta una recusacién vigorosa
de la racionalidad dominante en todos sus niveles y manifesta-
ciones. Proporciona un contrapeso cultural-ideolégico a partir —
del cual se puede formular, balancear y oponer diversos recursos.
Perfila una apertura hacia lo posible. Permite saber mejor hacia
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adénde se quiere ir a partir de la situacién actual. Da credil

lidad a la posibilidad del cambio radical respecto al orden esta-

blecido. Incorporado a la conciencia y a la practica individuales

y colectivas, genera una fermentacién que corroe y disuelve las

viejas formas caducas pero efectivamente obstaculizantes. Ilu-

mina las trabas y los sufrimientos, que se vuelven insoportables

en la medida en que dejan de parecer normales ¢ insuperables.

Encarna la raz6n en la historia viva, a la que imprime unacre-

ciente aceleracién. Da esperanzas a la libertad y a la creativi-

"dad, y valor y energia para luchar y para buscar y encontrar

lo inesperado. Desbloquea y moviliza a la sociedad y a sus

principales componentes, liberando elementos disponibles para

estructuraciones inéditas.
A partir de esta perspectiva es posible replantear la proble-

matica del papel y las funciones de los cientificos y técnicos en

la sociedad, en la politica, y en 1a formulacién e implementa-

cién de una estrategia dirigida al desarrollo de sus actividades

especificas.
El desarrollo histérico contemporaneo, primordialmente en los

paises avanzados (capitalistas y socialistas) pero también en

Jos del Tercer Mundo, parece incrementar la importancia de los

cientificos y técnicos, a la vez que subordinarlos, desvalorizar-

los y marginarlos. Las exigencias del crecimiento y de la super-

vivencia, de la competencia y del conflicto, tanto en el seno de

las sociedades como en el sistema internacional, realzan el sig-

nificado estratégico de la ciencia y de la técnica. Dentro de la

misma dindmica, los cientificos y los técnicos son cada vez mas

reducidos al papel de instrumentos de las clases dominantes y

de las élites dirigentes, como proveedores de invenciones cien-

tificas y de innovaciones técnicas para la dominacién, la explo-

tacién, la agresién, la opresién, 1a alienacién y la destruccién;

y de bienes culturales de consumo mondtonos, parcelados, dis-

locados, ideologizados, disimulada 0 abiertamente irracionales.

La situacién de la ciencia, a la que se hizo referencia en varias

secciones de este trabajo, determina por una parte la tendencia

al exceso de oferta de cientificos y técnicos respecto a su de-

manda; a la inseguridad creciente de ocupacidn, ingreso, status,
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io y mercado; 4 la proletarizacion ya la frus

fesionales.

Por la otra parte, determina una crisis de conciencia sobre la

naturaleza de la actitud y de la actividad cientificas, sobre su

racionalidad misma. Un namero considerable de cientificos, téc-

nicos e intelectuales en general, pierden la fe ciega en los.

beneficios de la asociacién ciencia-sociedad. Dudan sobre el cas

racter real y fatalmente progresista de los resultados de

ciencia y de la técnica, y perciben la subordinacién instrumental

de las mismas a los agentes y usufructuarios de la dominacién, —

la explotacién, la opresién, nacionales e internacionales. Cons-—

tatan que la ciencia no libera a la’ sociedad ni a sus miembros,

no prepara ni realiza las posibilidades de un orden mejor,

que, por el contrario, su falta de sentido, la escalada anarquica

de poder instrumentalizado que nadie controla ni dirige, la

convierten en una amenaza absoluta. Cientificos y técnicos s€

enfrentan —al nivel de su individualidad, de su grupo y de la

vida colectiva—, con una opcidn ineludible ante el dilema que

en la actualidad se presenta cada vez mas claramente a escala

nacional y planetaria: ciencia al servicio de la monopolizacién

extrema de la riqueza y del poder, de la burocratizacién y de

la tecnocratizacién Ievadas a situaciones inhumanas, para el

universo concentracionario, para la coaccién y la asfixia, para

Ja destruccién de la libertad humana; o ciencia para la supera-

cién del reino de la necesidad y el paso a la creacién de posi- .

bilidades virtualmente ilimitadas de bienestar, libertad y €x-

pansién de la personalidad individual y colectiva.

La interaccién entre el proceso de proletarizacién y frustra-

cién y la crisis de conciencia desemboca en un replanteo del

papel, los objetivos, las actitudes y los comportamientos de
cientificos y técnicos, a través de un doble movimiento, de una

dindmica interna-externa.
Por una parte, la ciencia —como la cultura en general— es

una actividad social entre otras. No es intrinseca y fatalmente —

pura y liberadora, ni comprometida, contaminada y nociva. Ca-

rece de especificidad ética, y su evaluacién moral no tiene sen-

tido ni ejecutividad practica. Mas aan, el retorno a un pasado

  

 

  
   

 

   
   

  
   

   

   
  

  



   
   

   

  

  

} iprecientifico es imposible. No hay escapatoria respecto de las
_ conquistas de la ciencia, de la técnica y de la cultura, ni subs-
tituto deseable para el pensamiento racional. La ciencia forma
parte ineludible del destino del hombre contempordneo, y la
politica es a la vez el destino de la ciencia. No queda otra
alternativa que enfrentar las dificultades y tensiones, los con-
flictos y peligros engendrados por la ciencia y la politica tal
como hoy se estructuran y operan. Se debe aprender a servirse
mejor de aquéllas, a partir de sus conquistas, de sus coacciones
y de sus amenazas, orientando sus fines y seleccionando sus
medios para modificar la direccién de sus progresos y el uso de
Sus resultados, a fin de lograr una sociedad futura que supere
las injusticias, los absurdos y los peligros mortales de la socie-
dad actual.

Desde este punto de vista, no se puede esperar pasivamente
el cambio radical de la sociedad para enfrentar y resolver luego
los problemas planteados por la ciencia, la técnica y la cultura;
ni tampoco exigir a los cientificos, técnicos e intelectuales que
abandonensu actividad especifica para un compromiso militante
con otra actividad que se considere mas legitima y operativa.
La posibilidad mis realista y eficaz reside en trabajar por el
cambio segin lo que se es y en el lugar que se ocupa; en
y sobre los ambientes y las tareas de la ciencia, de la técnica y
de la cultura; en y para el anilisis critico radical de sus pro-
blemasy actores, y para la agudizacién y resolucién superadora
de sus conflictos fundamentales.
Al mismo tiempo y en sentido inverso, tampoco se puede

modificar y reconstruir la ciencia sobre bases mas sanas y crea-
tivas, ni inventar una ciencia nueva generadora de progreso y
liberacién, sin el cambio radical de las sociedades (y del sis-
tema internacional). Para el nuevo tipo de cientifico, de tedrico
y de intelectual en emergencia, se trata de pensar, de crear, de
vivir y de actuar una ciencia, una técnica y una cultura dife-
fentes, no ya como meros productores y ejecutantes instrumen-
talizados y heterénomos, sino como actores auténomos y prota-
gonistas sociopoliticos que superen el saber especializado, su-
‘bordinado y funcional. La especificidad y la autonomia que la
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      _ privilegio en la sociedad y en la historia. Suponen y exigen
   

 
 

t y la cultura y Sus actores pueden y deben rei
legitimamente no equivalen a neutralidad, a inmunidad

interrogacién sobre la significacién y las implicaciones socio~
politicas de las propias actividades; la toma de posicién en los
asuntos del mundo;la participacién responsable en el saber y en
el hacer de la ciencia, de la técnica y de la cultura, por y
para si mismos, y por y para la humanidad. Suponen y exigen
al mismo tiempo la apertura de la comprensién del papel y de
las posibilidades sociales de la ciencia y de la cultura a los no
especialistas, para informarlos, influirlos, liberarlos y capacitar-
los. No puede haber ciencia, técnica ni cultura nuevas, sin la

aprobacién y la creacién colectivas de conocimientos y de ins-
trumentos. La ciencia para el pueblo debe ser también ciencia
por el pueblo. Ello requiere y determina una modificacién pro-
funda y total de la forma, de los contenidos y de los procesos
de Ja ciencia, de la técnica y de la cultura.
A partir del marco y sobre la base que se ha esbozado, es

posible la evaluacién critica de la situacién en que la ciencia
y la técnica se encuentran en un pais, regién o sistema, y de las —
politicas aplicadas a su respecto; asi como la formulacién de

estrategias alternativas. Todo ello presupone la determinacién
de elementos comolos siguientes:

1, El sistema de valores que se adopta, como base y criterio

para los exa4menes criticos; para la toma de decisiones frente
al espectro de alternativas; para la fijacién de prioridades y
metas; para el rechazo del modelo vigente hasta un momento

dado, y para la creacién de otro modelo que se considere més
deseable.

2. La elaboracién y difusién de una ideologia capaz de pro-
porcionar el encuadre, los criterios orientadores, el estimulo a

la movilizacién sociopolitica de los grupos dinamicos y reno-

vadores y de las mayorias nacionales, el sacudimiento y trans~
formacién de los partidos politicos y de las instituciones.

3. Los intereses y las fuerzas, los agentes y los beneficiarios,

actuales y potenciales, del desarrollo que se busca; su gravita-
cién relativa; sus posibilidades y modos de agregacién y articu-
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lacién, de alianza y de liderazgo; los enemigos, y"

neutralizarlos y anularlos.
4. Los objetivos, condiciones, métodos e instrumentos del

desarrollo. El escalonamiento en etapas. Las exigencias, los re-

quisitos y las consecuencias. Los cambios sociales concomitantes

y resultantes. Los tipos de economia, de sociedad, de régimen

politico, de estructura institucional, de cultura, de ubicacién en

el sistema internacional, que se buscan y se prevén comoresul-

tado del proceso.
5. La insercién y el papel de la ciencia y de los cientificos

en el esquema planteado.

Este trabajo intenta, como se dijo, fundamentar y disefiar un

marco tedrico y un esquema analitico que puedan ser aplicados

al estudio de la situacién en que se encuentren la ciencia y la

técnica en un pais y momento determinados, y de las politicas

aplicables a su respecto. Una tarea de esta indole puede ser

abordada en primera aproximacién, pero no agotada, por un

solo investigador o por un grupo reducido. Requiere un prolon-

gado e intenso trabajo interdisciplinario (0 transdisciplinario),

a cargo de un conjunto numeroso decientificos sociales y natu-

rales de diversas formaciones y especialidades. Su importancia

dista de reducirse al ambito puramente teérico. La cuestién esta,

por el contrario, gravida de implicaciones socioecondmicas, cul-

turales y politicas de gran trascendencia, y permite combinar la

relevancia cientifica con la apertura de posibilidades pragma-

ticas. Constituye un desafio ineludible para la capacidad, la

imaginacién y el coraje de los cientificos sociales de la regién.

Nadajustifica que este desafio deje de ser enfrentado de manera

decidida y exitosa.
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Los documentos que integran la Biblioteca PLACTED fueron reunidos por la Cátedra Libre
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.

Mediante esta iniciativa ofrecemos al público de forma abierta y gratuita obras
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.

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

Derechos y permisos

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

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

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

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

http://blogs.unlp.edu.ar/catedracps
http://blogs.unlp.edu.ar/catedracps
http://blogs.unlp.edu.ar/catedracps
mailto:catedra.cienciaypolitica@presi.unlp.edu.ar

