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LA CREACION DE TECNOLOGIA COMO EXPRESION CULTURAL
 

Amflcar O. Herrera 

INTRODUCCION 

Existe una convtccton generalizada en los circulos interesados 'Em la Iibe
racion de los paises del Tercer Mundo, que estes no deben seguir las mismas 
pautas de desarrollo queen el pasado slguieran los paises actualmente mas 
svanzados. iEsta posicion se basa no solo en el reconocimtento de la improba
bilidad de repetir ese camino en las, condtciones soctopoliticas actuales, sino 
tambien en el cuestionamtento de algunos de los valores basicos que orientan 
ese proceso, Se aspira a: construir una nueva curtura que, 'a.l mismo tiempo 
que mamtenga los elementos posltivos aportados por Ia expanslon de la "civl
ltzacton industrial", incorpore los valores, metas y aspiractones de las mayorias 
oprtmidas de los paises subdesarrollados, contribuyendo de esa manera a pre
servar y enrlquecer la diversidad cuituraa de la humanidad'. 

Se admite tambien que en el proceso de liberacion del 'l1emer ~undo, !La 
ciencia y la tecnologia deben jugal" un papel decisivo.En este contexte la ten
dencla mas generalizada considera la tecnologia como un insumo de 1a produc
cion, cuya mayor importancta radica en su relacion con el sistema economico. 
Es necesario entonces conseguir una mayoroapacldad de negociacion para Im
portal" tecnologiasde los paises avanzados, complementandola con un incre
mento de lacapacidad propia de adaptaeion y apucacion de las rmsmas. El 
objetivo ·finaJ:es Ilegar a productr teenologias "competitrvas" con las product
das POI" las grandee potencias j,ndustrial,es. 

El concepto subyacente es que La tecnologia es una "mercancia" que pue
de adquirirse en cualquier parte. SLempl'ie que Be las pueda "transferlr: mas 
o menos Iibremente, el origen de las tecnologtas no condiciona eignlfioatlvamen
te la construccton de la nueva sociedad, 'Incluso cuando se habia de "depen
dencia cultural", la tecnologra mantlene cas! siempre -salvo en los casas ex
tremos, como armas de extermmlo, etc.- ese caracter relativamente neutro: Ia 
dependencla cultural sea.socia cas! siempre con Iaaceptaci6n Indiscrdminada 

de las corrientes de 'ide,as sociales, politlcas, estetieas, etc., que emanan de los 
centres de poder mundlal. 

EI neeno de que La teenologta pueda comprarss y venderss, sin embargo, 
no basta para considerarla meramente y solo una mercancia. Haoerlo asi es 
no tamar suficlentemente en cuenta que La tcenologia, en el sentido antropo
l6gioo, es uno de los elementos mas determinantes de Jias forrnas culturales, En 

la rnedida que no se revalozlce la tecnologia como cuiltur a, como modo de ex
presion social, la construcclon de una sociedad nueva seguira siendo un obje
tivo Inalcanzable, En 10 que slgue trataremos deesoozar lJos elementos pntn
ctpales del problema. 
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TECNOLOGIA Y CULTURA 

En toda sociedad la tecnologla se puede definir como el conjunto de ins
trumentos a herramientas materiales, conocimientos y habilicfade.s utlllzados 
para proveer a todas las riecesldades de :'s.comunidad y aumentar su domlmio 
del media amblente. Define el "que hacer" y "como riacer" de la sociedad. Pa
ralelamente se puede definir un campo de conoctmientos ,e ideas esencialmente 
expllcativas que lncluye la religion, las supersticiones, y el conoeimtento clen
tifico propiamente dicho. Es,teurtimo, aunque 'en forma muy rudimentaria, apa
rece <tun en las primeras etapas de la, dvi1i2jadon. 

En las sociedades primitivas la tecnologia tiene dos caracteristlcas dts
tintivas:en primer lugar,es una tecnologia slmple, cuyos elementos son com
partidos practrcamente par toda Ia comunidad, y cuyos instrumentos los hace 
-salvo raras excepciones- la misma sociedad que los utiliza. En ese sentido, 
la tecnologta forma una parte integral de la cultura-lndtvldual y colectiva. La 
ssgunda caractertsttca es que se trata de una tecnologia no cientifica: :SiB de
sarrolla en forma empirlca, sin conexion stgnincateva con el cuerpo expltcatrvo 
de conocimlentos. 

Esta situaci6n no cambia sustanctahnente ren toda Ia antlguedad, hasta 
11egar a la cultura griega, \!\qui se produce un renomeno que merece una can
sideracion especial. 'Aparec,e 'en ese periodo ,en Grecia un rlorectmtento de las 
clencias, -en particuJarenel pericdo iA1ejandrino- que puede compararse, par 
su nivel, al regastradcen Occldente durante el slglo XVI, y que constituve el 
origen de 10 que ahara se denomina iRe,voluci6n Cientifica. 

La diterencla fundamental, sin embargo,con el proceso que ccmlenza en 
el siglo XVI, conslste en que laciencta griega no genera una tecnologia clenbi
flea. La tecnoJ.ogia grlega no fue signiHcativamente superior a la de los otros 
pueblos de la antiguedad; si se toman incluso sectores especiflccs, como Iaagri
cultura por ejemplo, su desarrollo tecnologtco no alcanzo el grade de sofistica
'cion que tendria ene?aItiplano de America erel Sur can Ia cultura Incatea, apa
recida postertormente, perc incomparablemente mas atrasada en su desarrollo 
cientiflco. 

lJa razon por la cual La clencia grIega no Ilego a generar una tecnologia 
basada en la ciencia es probablemente que la soctedad griega, basada en gran 
rnedida en sus aspectos productivosen la mano de obra escaava, careclo de esti
mula para buscar nuevas medias de aumentar la producttvidad del sistema eco
nomico. Esta ,faltru de estimulo explicarfa tambien por que el Ibrilltamte floreci
entente cientiflco griego termina dejando muy pocos rastros en la sociedad de 
su tlempo, nasta que es retomado por Europa Occidental, desilues de un breve 
paso par lia cultura. ava,be. 

Asicomo 'en la Gr,ecia Clasica el impedimentofue la esclavitud, len la 
Edad Media fue l,a Slervidumbre y los gremios, ;apegados estos a La rutirrlJa. y ene
migOS de la innovacion,actitud logica. dentro de una sociedad sobl"e "yalor(es 
eteI'iIlOs". ' 

Este divorc1o entr,e la ciencia y Ia tJecno'logia (que tlambien se manifiesta 

1 
. I.·~ 
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en el divorcioentre trabajo manual y trabajo mselectual, privilegi,an;do al pri
mero por encima del segundo), continua asl sin mavores cambios Ihaistabas
tante avanzada Ia ,Re'VoIucion :Industrial quecomie:nza en Ingl:aterra durante 
el sigl!o XVIII. Desde el punto de vista que nos inberesa, 10 mas slgnincattvo de 
este proceso es que no se Inicia como eonsecueneia de la revoluctor» cieritiflea 
eornenzada desde un sigloarites. Este neche ha sido sefialaco, entre otros, per 
Hosbawn: "Desde un punto de vista tecnologico .... 1a revolucion industrial 
orrtaruca no rue parttcularmente avanzada .o cientifica; y es muy facil demos
trar que la teonologia y :Va ciencia necesarlas para Uevarlaa cabo estsban ya 
disponibles, en la decada 1690-1700 a se encontraba al alcance, sin mayores es
ruerzos, de Ia tecnologia de ese periodo. Por consigulente, para ,e~pljcar la lex
plosion Imprevlsta de la iRevoqucion mdustriar no se debe invocar el deus ex 
machlna de losd:escubrimiel!1tos cienttncos 0 las invenctones tecnicas", Bla
ckett dice tarnblen: "Durante los primeros dosclentos afios de la ciencia moder
11a, desde '1:600 nasta 1800, laciencia aprendio mucno de la tecnologia, pero Ie 

ensefio aesta relatlvamente poco". 
Los ractores que generaron l!a Revo'lucion Industrial fueron fundamen

talmente sociopoliticos. !Elntr'e estes se destacan la revoluelon en la agrtcul
tura, que s1 bien habia avanzado a todo 10 largo del slglo xvm, aloanza su 
maxima mtenstdad con la dernanda de atimentos generada por las guerras, que 
ee sattsrace medianteel aprovechamiento de todas las tterraadfsponibles, pero, 
aun mas importante, a traves de un rapido incremento de la producttvidad on
ginado par Ia mtrodueclon de nuevas tecnlcas de cultrvo. Este mecanisme en
riqueclo a los propietanos pero, aldlsmlnuir drasticamente la necesidad de rna
no de obra, se empobreeen las trabajadores, que emigran entonces hacia las zo
nas donde comienza el proceso de desarrollo de las manufacturas que luego da
ra origen a la industria. 

Otro factor deeisivo fue la creacion -a traves dlel creclmiento constante 
de aa actividad comerctaj, f,avoreclda por ,eI poderio marttlmo y Ia expanston 
colonial, y de Ia exptotacton mtensiva de Ia tierra par un reductdo grupo de 
propietanos de mentaiidad mercanttode una ourguesia enrlquecida que, al 
ascender ,a1 poder politico, orientada por sus nuevas valores,elimina los ultimos 
vestigios de Ia rnentalidad mediev.al. 

La participacion realmente declsiva, de 1a dencia ,en 1a Revolllci6n Ln

dustrial, tlene lugar bastante tiempo despues de comenzada csta, Y es r'eal
mente durante una etapa: muy 'avanzada que 1a tecnologia 'b-asada ,en 1a ci'en
eia se tra:n:sforma 'V'erdaderamente ,en ,el impulsor del progreso mdustr,ial. 

En ·cousecuencla, si ,bIen :i:a ,R:evoluci6n ,mentifica posi:bUit6 el cr.ecimien
to acelerado ,de 1a Ee'Vo'Luci6n iIndustrial, esta no s'e hubIera seguramente pro
duc1do si no hubi,eran existido los factores sodoecon6micos que posibilitaron 
1a utilizaci6n de los productos ,de la creativi;dacf cientifica a los 'fines del pro
grew social. .E,s ilnuy pmbablie que sin las demandas tecno16gicas del sistema 
de produceion, ,el despel"ta·r cientifico de Occidente hubierateiThido 'Wl'a evoIu
ci6n mucho mas llenta, ,0 se :hlJ,oiera paa-alizado totalmente, como sU0ed'io en la 
Grecia iCIAsica. 
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Como es bien sabido, el otro gran impulse a la clencia 10 brindan algunos 
grandes acontecimlentos de nuestro siglo -las dos guerras mund'iales, y la corn
petencia 'entre las grandes potencias POI' el dominio de los campos mas avan
zados de la tecnologfa- que generan una muy fuerte demanda de mvestigacton 
cientifica.Envesumen, el progreso de 'laciencia mcderna ha estado siempre 
Intimamente ligado a lat ,existencia de una d'emanda social efectiva de sus apli
caciones practicas. 

Con la apartcion de la tecnologia cientiftca, se produce- un renomeno que 
condictonaen gran parte las caracteristicas del mundo moderno, La creacron 
de Ia tecnologia, que durante todo el transcurso de, :1a existencia de la humanl
dad 'habia sido una: actlvidad mas '0 menos comun a tod-os los grupos humanos, 
se convierte cada vez mas en el prlvllegio de un pequefio grupo de naciones, y, 
dentrod!e estas, doe tnstituctones 0 empresas capaces de financial' el creciente 
costo de esa lnvestigacaon. Para gran parte de l'a: humanidad, y muy en par
ticular para los paises actualmente subdesarrollados ·10.9 que no parttciparon 
de las fases de creacion yexpansion de la lRevolucion Industrial., la ,tecnologia 
se convierte en un fa-ctor exogeno. [,os paises del Tercer Mundo, al importar 0 

copiar tecnologras Indiscrtminadamente, importan cultura, ihabitos, actltudes, 
valores.etc., va que las primeras son inseparables y condlctonantes de la segunda, 

De esta manera, los procesos de liberacidn, ,aUn teniendo exito 'en el plano 
politico, se ven rrustrados ,en su objetivo ultimo de construir realmente una 
nueva socledad ibasada 'en los propios valores, Inca:paz de materlalizarse a tra
vez de formas concretas de expresion, el nuevo proyecto social termmera co
plando, a traves de la teonologia, gran parte de los valores y estructuras que 
pretendlo recnazar, 

Este fen6meno se produce, no porque la ciencia sea mtrmsecamente un 
Instrumento de dominacion economtca y social, sino porque ias tecnologias que 
genera, y que responden a los fines, riecesidades y asprraciones de los paises 
desarrollados, se presenvancomo {micas y predeterminadas POI' el d-esarrollo 
"natural" del conoclmlento ctentifico. Be olvida el heche esencial que, en la 
mavoria de los oases, la solucion tecnologica que una. socledad adopta pa-ra un 
determinado problema, ,es solo una de las mucihas que pueden extraerse del co
nocimtento cientifico existente. oSeatribuye asi a lias tecnologias el caracter 
universal de los conocimlentos basicos en que s'e originan. De esta manera, el 
virtual monopollo de la produccion cientifica POl' parte de los paises avanza
des se convierteen un Instrumento de dom'inacioncompara:ble al poderio mi. 
litar enel siglo pasado; perc tanto mas ericaz, cuanto para la gran masa d'~ los 
ihabitantes de esos paisss no ee trata de una: posicion conciente 0 "premedltada", 
sino de una actitud que surge tambien de 1'a; aceptacion dIe Ia tecnologia que 
producen c-omo Ia Unica posible, y determinada univo'Qcamente POI' el ava-nce del 
conocimi'entoc'ientifico. 

LA OREAiCION 'DE TElNDFiNC1lAiS ElN LOS PAliSES SUBDESAiRtROI.iIJADOS 

La \"lniea soluci6n para los pais-es en desarro1'lo, ;es recuper,ar Ia tecnoIo
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gia como parte realmente integrantede au cultura, Oonvertdrla de elemento 
exogeno condicionante, 'en modo legftimo de expresion de sus propios valores y 
aspiraciones, :Este plantec no responde POl.' supuesto, a Ia posicion in genua 
cue supone quees necesarlo relnwentar toda Ia ~ecnolOigia. IElprobl'ema prin
cipal es recuperar Ia capacidad de decisi6n social del uso yfines de la tecno
logia,esto requlere Invencion en e1 sentido late, pero en la mayoria de los casos, 
por 1'0 menos en el futuro proximo, adaptacion de elementos tecnologlcos erea
dos en 10'S paises mas adelantados, 

Esto exige 'en cierto modo redermrr 10 que se entiende generalmente POl.' 
adaptacion de tecnologias. ,En la forma en que ha sido generalmente tratada 
hasta ahora, impUcitamente 0 explicrtamente, sel1efi.ere 'en ultima Instancia 'J, 

incorporar un determinado producto y proceso en bloque, perc tratando de adap
tarloa las particu:'arescondicionesecon6micas del pais receptor: disponibilidad 
de mano de obra, capita; y materias primas, mercado, etc. En general no se 
cuestiona e'l uso o fin social de! producto, sino su pcsrbllldad de iProducci6n eco
momica en el mercado local. 

!Para plantearse el probleme, mas a fonda, ccnviene quizas cornenzar por 
diferenciar entre la tecnologia englobada en un producto ,0 proceso final, y los 
elementos tecnologicos que Ia componen. Toda tecnologia -Ienel sentido usual 
de sohlCi6nespecifica de una determinada riecesidad- es el resultado de una 
combinacion de diversos elementos pertenecientes a uno 0 varios campos de Ia 
acttvidad cientiflca y teenologica. Una comblnacion direrente de elementos 
-que no requlere nlngtm avance revoluclonario en la' tecnologia- puede dar ;un 
prcducto final que respcnda a necesidades sociales completamente distintas. ' 

Un- ejernplo muy simple puede ser el-de 10s grandesequtpos utilizados en 
Ia construccton de ctertaagrandes obras de tntraestructura, ,tales como camt
nos, canales, 'etc. La mavorta die los paises subdesarrollados realizan sacrifi
cios economicos para eomprar los coetososequtpcs construidos en los paises in
dustrraltzado para realizan esa tarea, Sedaasi la paradogica situaci6n que 
centenares de desocupados contemplan admirados el trabajo de una maquina 
disefiada para ahorrar mana de obra en paises donde esta es comparativamente 
muy cara. 

La solucion mas racional en este caso no es <como parece obvio, retonnar 
a las rormas prlrnitlvas de tl'\aJb-ajocasi excluslvamente manual, ni construtr la 
misma maquina en la industria local. Un enroque mas.rrealista seria dlsefiar 
equipos mas baratos y mas simples, al ulcance de un-a capacidad industrial me
nos .desarrollada y que permitaestablecer una relaci6n capital/trabajr, mas ade
cuada 'a las condiclones locales. Para ello no se necesita realizar ningun avance 
tecnologieo rundamentat: basta con utilizar en forma distinta elementos tee
nologieos bien conocldos. 

La concepcion del autom6vil 'Como la ,encarnaci6n misma de la tecnolo
gia -automotriz, y no ,como producto €specifico de una tecnologia capaz de con
tribuir, bajo muy ,(fiferentes formas, a resolv,er 081: !problema del transporte en 
condiciones ,econ6micas y socialoes muy d:istintas, es otro ejemplo de los t-antos 
que &e podrian mencionar. 
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En muchos campos de la actividad economica y sociaJ.esevidente que Ia 
a daptacion noes suficiente, y seria necesarto un gran esruerzo de creaclon tee
nologica original. 'En especial, en aquellos problemas que por serespecifico de 
las particularidades geograflcas yambientales de muchos paises subdesarrolla
des no han sido Investlgados por los paises mas avanzados, y en Ios que surgen 
de plantearse vias y objetivos lneditos en el proceso de desarrollo social. 

En muchos casas, como es evidente, se hace muy dificil diferenciar entre 
adaptaci6n -seguri el criterto can que 10 hemos definido- ,e Investrgacton cien
tinea, y tecno16gica en sentido estricto. iSe trata de entoques que, en ambos 
cases, requieren imaginaci6n, capacldad creadora, y un conocimiento y vlven
cia muy Iucidos de los objetdvos y valores 'de Ja sociedad ia, que seaspira. 

En los paises del Tercer Mundo, aan en aquellos d'onde se han mlciado 
profundos procesos de camblo enel terrene politico y social, no se reglstraron 
avances realmente significatirvos -con Ia posible exoepclon de Oihma, de la CUM 

earecemos de Informacion como un modo deexpre8i6n de los proptos valores 
culturales. Mas aun, no puede negarss que hay en los medlos mas Interesados 
en Ia problematica del subdesarrollo un creclente esceptlclsmo con respecto a 
la posibilidad mlsma de lhacerlo. 

Las principales causas de esta actitud negativa son, a nuestro [ufcio, l,as 
siguientes: en primer lugar, lacomprobaci6n empirica de 1'0 que acabamos de 
seii:alar:el heche de que aun los paises que han transrormado sus estructuras 
socio-economtcas, slguerronentando sus soluclones tecnologicas segun las pau
tas sefraladas por los grandes paises capitalistas avanzados. El reciente ejemplo 
de Ia Uni6n SovHitica, que acude a capitalesextranjeros par,a incrementar la 
rabrtcacion da-automoviles para descubrir probablemente dentro de veirite afios 
aquellos que las grandes pctencias capitaltstas ya estan perctbiendo ahora, es de
cir, que el autom6vil es una de las soluciones mas dispendlosas y soclalmente lrra
ctonales del problema del transports humano, es uno de los ejemplos ilustrativos. 

En segundo lugar, la creaclcn de unac'3.!pacidad tecnologlca Integrn[ es 
necesartamentauri objetlvo a largo plaza, mlentras que 113. eantidad de proble
mas de los paises atrasados presiona por soluciones inmediatas. Enestas con
diciones, ,es natural que se opte por usar laa tecnologias ya desarrojladas, que 
permiten ahorrar tiempo, aunque no sean las mas apropladas a los obiettvos 
ultimos de la sociedad. Be supone que se trata de soluciones para un "periodo 
de translci6n""duralnte el cual de alguna manera se iran creando las eondl
clones para una nueva etapa mas renovadora, Se alvidaasi que un periodo de 
transicion que abarque el lapso de una generacion, termina por cristallzar y 
hacer permanente los prlnclplos y vatores que comenzaron pOI adoptarse como 
provisorios. 

Finalmente, ,el f-a-cto! quIzas mas det,erminante es el enorme prestigio 
de las tecnologias creadas en 10s grandes c,entros de pod<er mundial. 'Este actua 
en dos a'cciones complementarias: por un ilado, l'a 'complejidad, sofistlcaci6n 
y eficiencia de ,estas tecnologias hacen apar,ec,er ,virtualmente como las iinicas 
respuestas posibles a las demanda:s sociales que satisfacen; por el otro, el pres
tigio de la.s tecnologias S'e transmite aestas demanda-s social,es .que son al tiem
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po efe:c'io y causa de ilu. tecnologia- eontrlbuyendo asi a riacerlas adoptar tamblen 
como las unicas Iegitimas, 0 por 10 menos, como las mas modarnas 0 "adelan
tadas", 

E1 nndocrel problema consiste entonces ,en el neche que mtentras los 
patses subdesarrollados no escapen a esta doble cadena causatl -es declr, mien
tras sigan adoptando lndlscrlminadamente las pautas culturales de los gran
des paises capitalistas- la tecnologia que estes producen es -en la practica, aun
que no en la teoria- realmente Ia 'fullca postble. En etecto, Ia eftciencta del apa 
ratocientifico que respalda esa tecnologia haee muy problematlca -y dificil
mente justificilib1e en termtnos de coste social- la posibilidad de reemplazarla 
con soluciones [ocales 'cfiferentes. 'EI camano que se imporie naturalmente, y 
que es el seguido 0 tntentado en casi todos los casos rhas,ta ahora, es coplarlas 
o adaptarlas en el sentido puramenteeconomtcc a que 5e hizo referencia, 

Afu1 un :analis'is tan esquematlco como el que acacamcs de nacer, mues
tra que la creacion de unacapacidad tecnologtca propta que permita concretar 
los proyectos de sociedad implicitos en el 'I1ercer Mundo es una tarea a a'argo 
plaza y dificil, no tanto por las .restricciones materlales, como por la larga tra
dicion de aceptacton de los valores culturales impuestos directa 0 Indirecta
mente por Ias grandes potencias capitalistas. 

Dada la complejidad del problema,que sobrepasa en muchoel domlnio 
de 10 estrrctamente cientinco y tecnologico para.comprender aspectos soclales, 
politicos y cueturales, el dlsefio de cualquier estrategra para enrrentanlo requie
re un replanteo prorundo de los conceptos utilizados ihasta. anora ell la planl
ncaclon del desarrollo clenttnco. Para comenzar conviene volver a examinar, 
aunque desde una optica algo distinta de Ia que utillzamos antes, algunas de 
las caractensticas dlsblntivas del origen de lacivilizoacion Industrial. 

LA GENERACION DiE TEiCNOWGliA (EIN LOS PAlSES DESA!RJRIOLLAJDOS 

Como se ha visto, el rastro mas signifleativo de ila Revolucion Oientiflca 
de Occidentees que esta solo toma realmente Impulse debido a las demandas 
de tecnolcgia generadas per la socledad: en primer lugar como consecuencia 
de la Revoluci6n Industrial, y luego a raiz de los conocidcs acontecimtentos de 
este siglo. 

El proceso comienza, en termlnos generales, cuando ~'as tecnologias arte
sanales utllizadas durante las primeras rases de la RevolU'ci6n Industrial re
sultan tnsuncientes para las crecientes dernandas ,del aparato productivo. Se 
produce asi la incorporacion de las primeras tecnologias basadas en descubri
mientos cientificos; las mas conocidas son las que facHiDan la rapid'a expan
aion de la industria quimic:a, y las que permiten 'el usa da ,l!a .electricidad como 
fuente de ,en'ergia. 

En esta primera etapa la 'crea'ciOn de tecnologias cientificases mas bLen 
erratica; se produce sobre todo por l'a actividad de tecnicas que trabajan mas 0 

menos aisladas -,el clasico "inventor" del siglo XIX- y tiene muy poca conexion 
organica CO!n ,el s1stemra cientifico ,propiamente dicbo. Esta conexion se esta,ble
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ce rnuy lentamente -en parts por Ia resistencia del estrato clentifieo., a traves 
de un mecanlsmo anora bien conocidn: un descuorlmiento cientifico origin-a 
tscnologlas que se apltcan a un determinado aspecto del proceso productlvo. 
La continua ,expansion de este producto, pronto descubre riuevos campos posl
bles de aplicaclon para dicha tecnologia, perc p'araella se requiere ampllar 
los eonoctmientos existenteaacerca del fen6meno natural sobreel que se basa. 
Esto estimula la tnv,estigaci6naplicada., la que, a su vez, profundiza en otros 
aspectos, hasta entonces desconocldos, per Ira .problematica estudiada, descu
briendo nuevas apllcaclones practicas posioles. Estas se traducen en tecnolo
gias que se mcorporarraraparato prod'uctivo, reiniciandose el ciclo descripto. 

Entre los sistemas de Investigaclon apltcada ,e investigaclon bastca se es
tab.ece una relacionaprectada, aunque menos organica y mas flexible, Ademas 
del aprovechamiento por el sistema de Jnvestlgacion aplicada de conocimientos 
generados por Ia investigaci6n basica,el primero obtiene con frecuencia resul
tadcs que abren nuevos campos de interes a la investtgacion fundamental', pro
duciendose elciclo de .realimentacton que ya se ha visto alabordar la relaclon 
entre Investigacion aplieada y desarroldo, 

En los paises avanzados 1a mayor rpartede la prod'uccion crentinca esta 
generada directa 0 indirectamentepor las demandas del sistema product:lvo. 
Ademas, las caractertsticas y orientaci6nde esteultimo -que en su forma 'actual 
nacecon Ia Revolucion Industrial- estan determinadas por lios valores y aspira
Clones de La scciedaden la cual se Insertan, Nacida por Ia accion d·e una burgue
sia diriamica que transtormo la socledad de su tiempo, representa y traduce las 
a splracicnes d,eesa socledad, en la medida 'en que esaclase social las encarna. 

En conclusion, y estoes 10 mas importante desde iel punto de vista de? 
problema considerado,el caracter de la prcduccion cientirica y tecnologica de 
los paises desarrollados SiB determma csencialmente de "abajo" (hacia "arriba", 
a traves de la d'emanda que el conjunto de Ia sociedad ejerce sabre el aparato 
productivo. 

Li\ GENERACIQJN ,DE TEiCNOLOGIiA. EN LOS PA]SES DEL T~ROEJR MUNDO 

Este mecanismo social contrasta radicalmente con el que opera en los 
paises subdesarrollados, En estos, y debido al papel de productores de mate
rias primas que se les asigria en slesquema de poder mundial, los sistemas den
tincos aparecen tardiamente. y mas comoelementocultural que como respuesta 
a una demandaefectiva de tnvesttgacion, Por esta razon se ortentan princl
palments a la Investigacion basica, y faltos deestimulo para seleccionar lineas 
prcpias de trabajo, siguen las que tienen mas prestigio .en e~ ambito dentifico 
tntemacionat, dominacro POI.' ,1a produccion de las grandes potenctas . Esta ac
titud no seria POI.' si misma negativa, ya que en una primera etapa esta es pro
bablemente Ira manera mas ;ra,pida de elevar 'e1 nivel de lios equipo3 cientifiCQ,~ 

locales. El probl,ema aparece porque las comunidades cientifIcas del Tercer 
Mundo tienden a cornsidera:r la actuaI estructura de 'Ira ,activldad clentifica mun
dIal ,enel sentido de distribucion delesfuerzo, prestigio de los temas, etc.- como 
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1:l: Ia ericarnacion misma ere una "ciencia universal" que evolueiona en forma 
mas 0 menos Hbre segun. una dlnamloa que le es propia. Este concepto se trans
mite facllmente a las tecnologlas que produce esa mlsma e.encia, contribuyen
do asi de alguna manera a "sacralizarlas". 

Otro rasgo ;diferencial con los paises mas avanzados, y relacionado con el 
anterior, to constttuye Ia falta en los paises del Tercer Mundo del estrato de 
"tecn61ogos" que en aquellos vincula a los protestonales de la Ingenleria -toma
dos en el sentido amplio del personal' caltncado, en general de ortgen universl
tario, que dirlge Ia activtdad del aparato productive, lncluido sarvlcios- con 161 
sistema de Investigaclon cientiftca. En los paises desarrollados este estrato 
esta integrado principalmente por mgenleros que trabajan en el sistema pro
ductivo, 'Y que tienenexperiencia en tnvestlgacton apltcada 0 de desarrollo, ad
quirida a veces como parte de su entrenarnlento unlversitarto de postgrado, 0 

mas comunmente en Instdtutoaespeclales 0 en los departamentos de investiga
cion y desarrollo de las grand'es empresas, Este grupo, cuyos interrogantes se 
mueven en la "Interfase" entre los fnsistemas productivo y de creaclon clenti
flea, ·es el que contriouye decislvamente.a dinamizar el mecanisme de realimen
tacion al que antes se hizo referencia. 

En \los paises del Tercer Mundo elestrato de ingenleros tlenen caracteris
ticas muy dlferentes. ISe forman en unlversldades .donde solo se trata de for
mar profesionales que eonozcan y puedan manejar las tecnologfas creadas en 
los paises .avanzados, y doncfe .el nivel de calidad de tl'a ensefianza se evalua cast 
exclusi'vamente en .runcion de Ia "modernrdad" de las tecnologias abordadas, 
A muchos doe estes Ingenieros las mismas empresas que los emplean los envtan 
13.1 exterior periodtcamente. iSe <fia insistido mucho sohre la Importancta que 
esto tiene pam impulsar el progreso tecnologico de sus paises de origen, pero 
en realidad, la gran mavoria deeUos SOn envtados solamente ,p.ara aprender a 
manerar nuevas procesos de produccion y no: pars partlclpar en su desarrollo. 
A su regreso deben Itrnitarse a aplicar -l,as tecnicas aprendidas €ne-l exterior, 
sin tener oportunidad de realizar una tarea vsrdaderarnente creadora. 

Este conjunto de circunstancias, untdo a la falta cas; total de investiga
clones aplicadas ien los sistemas cientiflcos locales, <h'ace que este estrato de 
teenieos tenga una; fuerte tendencia a aceptar sin maYDT jUic.iocritico las tee
nologias producldas enel 'exterior, y con ellas sus sistemas de valores y de ade
cuacion social, Constituyen de esta manera el elemento mas importante de 
Ia consolidacron sociar del prestdgio de esas tecnologias. 

En resumen, ya; 1.'1 inversa de 10 que sucede en los, paises desarrollados, 
en los del Tercer Mundoel caracter de las tecnclogiaa adoptadas se determlna 
eseneialmente de "arriba" hacia ",abajo". 'El sistema cientifieo Y teeno16gieo 
-con ind'ependeneia de la 'ideologia persona;1 de sus integrantes- aetua prinei
palmente como receptor mas 0 menos pasivo y de Ins productos terminales de la 
actividad de I y D que Sle efectua en loseentros de poder mwudtal, y los trans
mite ,al restod.e la sod-edad. 

Ademas, y esto ,es bien sabido, los produetores de esvastecnol'Qgias, dise. 
fiadas pam soeioedades de niveles de vida promedio mueho mas ,aItos, solo 11oe
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gan a un pequefio sector ,privilegiado que cornparte esos valores y pautas de 
consumo. !Los sectores mayoritarlos de la poblactori, deslumbrados por el pres
tigio que el mundo cientifico y las clases altas cormeren 'a esas tecnologias, tien
den finalmente a conslderarlas como el paradlgma mismo de la cultura y eJ 
progreso. Como simultameamente las perciben de alguna manera como inalcan
zables, se origina el sentimiento de impotencia y frustraci6n que es la conse
cuencia natural de 1a imposlbllid'ad de concebir soluciones viables basadas en 
sus proplos valores y en su situaci6n concrete, 

El proposlto central de 10 expuesto es demostrar que para que los paises 
del Tercer Mundo recuperen la tecnologia como forma de expresion propia, no 
basta con actual' 05610 sobre ,el sistema cientifico. 'EI' objettvo primo-rdial debe 
<-'21' revertir la situacton actual, nactendo que los sistemas da clencla y tecno
logia dejen de ser cast exclusivamente receptores y transmlsores detecnologias 
generadas en el exterior, para convertirse en Ia manifestaci6n legitima y dinamica 
de las asplraciones y la eapacidad creadora ere loa sociedad, 

Esta aspiraci6n es, POl' supuesto, muy dificil de cumplir, Los mecanismos 
que actuaron en el pasado en los grandss paises de Occidente estaoleciendo la 
conexi6n dinamlcaentre la actividad clentiflea y el cuerpo social, ya no se dan 
expontaneamente, POl' 10 que se acaba de vel', en los paises subdesarrollados 
Atm cuando se crean las precondiciones politicas adecuadas. La historia mues
tra que la nueva scciedad tiende,en este campo, a heredar las rigideces de la an
terior, debido al prestig;o que las tecnologias conocldas tienen en el sistema clen
tifieo, y a la tradici6n de aislamlento social de este sistema. ,Este Ultimo rasgo se 
ve favorecldo por Ta vlgencla de estructuras de conduccion muy jerarquizadas, 
que traban La partictpacion efectiva de las mayorias populares en los procesos 
de decision social. 

UNA ESTRATEGIA DE IOREACION DE TECNOLOGIA P.ARA 
LOS PAISES SUBDESARROLLAJDOS 

t',Cual es, entonces, laestrategia adecuada pam 1'0gmrese a,ambio en la 
orientacion y contenido ere la producci6n tecno16gica de los paises del Tercer 
Mundo? No pretsndemos podel' dar una respuesta a este interrogante, ni cree
mas que exlsta una solucion unica th-abid-a cuenta la informacion y los conoci
mlentos actuates. Nuestro proposito es tratar de 'formular con la mayor cla
rldad posibleel problema, de manera que pueda sugerlr las prlncipades lineas 
a investigar. S610 con eloaracter de ccntrtbuclon ca esta tarea, esbozamcs a 
continuaci6n algunas ideas que nos parecen relevantes. 

tAunque parezca redundants decirlo, el primer requisite para peder eo
menzar a aplicar Ias lineas de acclom de accion que varnos a exponer, es la 
existencia de un real proceso cfecambio. Esto significa que el viejo proyecto 
nacional, e1: que Impera 'en los paises del Tercer Mundo, esta siendo reemplazado 
POl' otro que represente rnejor los intereses de las cl'ases popul'ares. 

Entendemos como proyecto nacional 'el ,conjunto de o-bjetivos, el modelo 
de pais, al que a,spiran las clases 0 los sectol'es sociales que tielUe, directa 0 in
directamente, el control politico yecon6mico de la comunidad. La mas impor
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tante de esta deflniclon es que se reftere a un conjunto de obletlvcs concretes 
Y, sabre todo, concebidos par unaeHte d'irtgente con poder apto 'Para articular
los € Jmplementarlos. lNo se trata de 1'0 que se denomma vagamente "asplra
clones nacionales" 0 "ideal nacional", y que se supone representa el ideal de 
la sociedad 'a'1 que asplra el coniunto de lacomunidad, 0 la mayoria: esto solo 
puede convertlrse en proyecto nacional cuandoes asumido POI' el sector de la 
sociedad que ejercs realmente el poder, y tiene POI' 10 tanto capacidad para im
plementarlo. 

En America iLatina estas condiciones solo se dan, 'en diverso grade, en 
muy pocos paises: es enellos donde puede cornenzar a ,aplicarse erectivamente 
laestrategia que nosocupa. En los restantes, sus poslbfhdades estan llmttadas 
'a Ia accion que puedan desarrollar los grupos .de ctentincos mas progreslstas 
dentro del sistema de planificaci6n y ejecucion de I y D. 

Los objetlvos esenciales son a largo plazo, y susefectos solo se iran sin
tiendo gradualments en elconiunto de Ia sociedad. [)ur,anteun primer periodo 
los requerimlentos a cor to y a mediano plazo cdeberam satlsfacerse empleando 
naturalmente, las tecnologias disponibles. No obstante, Ia seleccrdn de tecno
logia debe basarss en su adecuacion a los fines sociaJes a largo plaza, y no so
lamente en Ia conveniencia economica mmedtata. iPro,ducir los mismos bienes 
que consumian antes, tratando de distribuirlos mejor no es sunclente: en pri 
mer Iugar, POI' razones practlcas, pues un pais subdesarrollado no puede pre
tender, dentro de un plazo razonable, aJimentar adecuadamente a su poblaclon, 
darle vivienda y distribuir un autornovil POl' familia; y en segundo Iugar, y mas 
lmportante, porque a traves de ese mecanismo::>e perpetuan los valores de la 

vteja sociedad, La seleccion de tecnologias en el periodo de translcion [uega, 
por 10 tanto, un papel decisive en la compatibillzacion de los objettvos a corto 
y a largo plazo de la polltrca cfemtifica. 

LA OR.GAlNIZAiCION iDiEIL ESFU:E!RZO OIENrI'IrFWO Y :uA IDENT:LF-LCAIC'ION 

DELMO:8rr.JElMtA 

En el planoespecifico de la cond'ucc16n y orientaci6n de Ia producci6n cien
tifica y tecnologlca, los dos objetivos esenciales a Iograr son: 

a) Inducir la partdcipaclon activa de toda la comunidad en el proceso 
de generacion de soluclones tecno16gicas; 

b) iReorientar la acci6n del sistema cientifico y tecnologico para hacerio 
mas flexible y recepttvo a las demandas de Ia sociedad. 

Las ideas que a conttnuaclon se exponen son algunas de las que, 'a. nuestro 
criteria, podrian contrtbuir al Iogrc de ese doble oojetivo: 

a)	 Seria necesarlo organizar la investdgaclon sabre la base de preble
mas y no de discipllnas particulares. 
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Para ello se requiere, en primer termino, Identificar estes problemas 0 

areas de lnvestigaclon: deben ser 10 suficientemente generales e importantes, 
como para justificar la creacion de grupos permanentes de investlgaclon; co
moejemplos tlustrattvoase rpueden citar problemas vinculados con la agricul
tura del riego, mineria, salud, educacion, etc. 

La identfficacion debera etectuarsa con la parttctpacton de los investiga
dares, y consultando todos los elementos representatlvos de Ia comunidad', ta
les como mstrtuciones oricrales, slndlcatos, lntelectuales, etc. El debate debe ser 
amplio, y definir no solamente las areas de problemas, sino tambten la orien
tacion general con las cuales los mismos deben encararse. No basta definir 
"salud" como problema; es necesarto ademas aclarar sl se trata Ide organizar 
laaststencia medica en el sentido clasico, a si se trata del problema de Ia salad 
en un sentido social arnpllo. En esta etapa se definen, en forma general, los 
fines soclales de la Investlgacion. 

Una vez Identificados esos problemases necesario determinar la compo
sidon, en termino de vespecialidades, de 10s grupos de mvestigacion que de
ben ocuparss de eada uno de ellos. Esto dara marco Instttuclonal pam la In
vestigacion multldisclplinarla. 

Tambien es necesario revlsar el concepto corriente de mvesttgaclon mul
tidisciplinaria. En muchos casos, y esta es posiblernerrte Ia concepcion mas 
generalizada, seentiend'e por trabajo multldisctplinarto lu colaboraclcn de es
pecialistas de distintos campos en un proyecto particular. 

La necesldad de una concepcion mas profunda de la investigacion multi
disclplinaria naCe de .Ia creciente comprension de que noexiste practicamente 
ningun problema social rmportante que mo requlera, ademas de la contrlbu
cion de las tecnologtas tisicas en sentidoestricto, -el' aporte de dtsctprinas hu
manas y sociales -medlcina, pslcologia individual y social, economia, soclolo
gia, etc- La rnvestlgacion multldtsclplinaria debe darse entonces en la etapa 
de plamteo de los proo.emas, es decir, en la fase de tnvestigacron basica, y no 
meramente en la rase de proyecto Individual. 

Lo anterior se puede llustrar can un elemplo: los proyectos de planifica
cion urbana. En casi todos los proyectos de este tipo la tarea central esta a 
cargo de arquttectos e ingenieros: los cientiflcos especializados en ciencias hu
manas y sociales solamente "asesoran" en dlstintas etapas del proyecto, sabre 
las implicaciones del mismo en sus respectrvos campos. Este cuadro se puede 
vartar 'aI/go, perccast siemprs se cumple en 10 fundamentaL ILo que se requie
re, sin embargo, es plantear el problema desde el comienzo. Una ciudad es un 
sistema de Interrelaclones humanas y socrates en elcual 10 "urbanlstlco" en 
sentido estricto -es decir, 10 edilicio~ es solo su manlfestacion fisica. EI estudio 
del problema urbane debe comenzar entonces por el estudio de la ciudad como 
medic hurnano, en un determinado contexte socio-"economico, politico y tecno
16gico. Sin duda se realizan estudios paitciales en ese sentido, pero para Hegar 
aunque solo sea a un planteocorllecto :del problema, 'es ne,cesaria la constitu
cion de :grupos multid'isciplinarios queenfrentenel tema desde sus bases. Fla· 
ra ella €s preciso que tmbajenen equipo durante un l'argo tiempo:el suficiente 
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para desarrollar un Ienguajecomun y una cornprension profunda de la terna
tica abarcada. Solo a partir de este trabalo de Investigacion basica podran ge
nerarse proyectos que realmente conternplen la ciudaden toda su slgnlfieacion. 

La organlzacion de la investigacion alrededor de problemas, la partrcipa
cion de Iacomunidad en su definicion yenel planteo del tipo d,e solucion a bus
car, y loa mtegracion deequipos verdaderamente Interdisctplinartos puede ser 
un mstrumento muy erectivo para lograr lacomunicacion dinamiea entre den
cia y cuerpo social. No cabe duda que es un rnecanismo dificil de implementar, 
y que llevara un largo tiempo 'para que sea realmente erectrvo, pero se traba del 
tipo de actividad que solo se aprende practicandola, 

EL DISENO DE 'I1EONOWGLAiS 

En laetapa de ejecucion de la mvestigacion, es decir, enerdtseno de tec
nologias, es tambien vital loa partictpaclon de los destinatarlos de Las solu
crones. Refiriendose a Ia Revoluci6n Industrial dice Hosbawrn: "Afortunada
mente se necesitaran pecos reflnamientos intelectuales para riacer la Revo
lucion Industrial. Sus Invenciones tecnicas fueron extremadamente modestas 
y de ninguna manera superabam loa capacidad de artesanos inteligentes expert
rnentados en sus talleres, 0 la habilidadconstructiV'a de carplnteros, cerrajeros 
y constructores de mstalaclones de fabricas .... " 

Es indudable que las condiciones actuates no son ras mismas que las exls
tentes a comlenzos del siglo X<IX,. Sil11- embargo.ventre los artesanos y trabaja
dores de los paises subdesarrollados exlste un enorme caudal: de experiencia, 
de conocimientos y de Imagtnacion, que pueden ser de gran importancla para 
disefiar las soluciones tecnologtcas apropiadas a las condiciones particulares de 

esos paises, No ee trata, obviamente, de adoptar las tecnic'asespecificas que 
ellos usan, sino de extraer las ideas, los enfoques iortginales que puedan con
tener,e Investigarlosen runclon de las posibilldades de loa clencla moderna. Te
niendoen cuenta que muehos de los problemas de los paises subdesarrollados no 
han side estudiados por la ciencia internacional, POl' ser especificos de esos gru
pos humanos, la utilidad mayor de ese aprovechamlento de loa experiencia lo
cal puede ser, mas que Iacontnbucion de soluclcnes concretas, el aporte de en
foqueaor lglnales que estimulen a investtgar ien direcclones no exploradas toda
via. Ademas, es La forma masefecttva de ir incorporancfoen "modas de hacer" 
los valorss especificos de una cultura, 

Para facilitar y sistematizar esta busqueda de nuevas soluclones seria in
teresants explorar algunas de las tecnlcas que se estan usando en prospectiva
tecnologica. El denominadoanallsis morfologico es, en este sentldo, uno de los 
mas promlsortos. Ha sido definldo como la "tecnica de Identirlcar, lis tar, contar 
y parametrizar la coleccion de todos los dlsposltivos poslbles para alcanzar una 
capacidad funcional especirica", Tiene la ventaja de posibilitar un examen sis
tematico y exhaustivo de todas las soluciones teen.cas posibles a un problema 
dado. 

Para aplicareste metodo se comlenza per definir con mucha precision el 
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problema a resolver, oel dispositlvo a construlr, de manera de Identincar los pa J 

rametros importantes de los cuales depends la solucion. Se sigue Iuego derinlendo 
para cada parametro el conjunto de valores tndependtentes que pueden tener y 

se construye finalmente una matriz que permita determinar todas las soluciones 
poslbles al problema. 

Esta metodologia ha sido empleada para algunos proyectos tecnologicos 
muy complejos, perc podria ser de suma utilidad para la busqueda de soluctones 
para los parses subdesarrollados. Tieue loa ventaja que ayud'a a romper los es
quemas preestablecldos, porque uno de SlUS principios basicos es que nlnguna 
solucton puede ser reehazada a' priori aunque parezca poco practica 0 factible. 

Un puritodeespeclal importancla, es el papel que la mvestlgacion baslca 
debe jugal' len los paises del Tercer Mundo. IExiste una tendencia bastante ge
neranzada a suponer que, dada l'aescasez de medias y Ia urgencia de los pro
blemas de ,e'80S paises"el esruerzo debe concentrarse en la tnvestlgacion aplicada 
y eI'e desarrollo, dejando por ahora en un plano muy relegado a la mvestlgaclon 
basica. iDentro de esta posicion general, aun muchos de qulenes admiten la 
importancia de Ia investigacion fundamental', sostienen que esta debe dejar de 
lade par ahora los campos demasiado ,ahstI"actoso teoricos deride no se advier
ten posibilidades de resultados aplieables mas 0 menos en forma inmediata a 
problemas "concretes", 

A nuestro criterio, esta concepcion es equivocada por las siguientes razo
nes prtnclpales: 

a)	 El prestigio ere la tecnologia Internaclonar nace olvidar can demasla
da frecuencla que cada tecnologla singular es s610 una de las res-, 
puestas posibles a una demanda determlnada, a partir de 'UJn cuerpo 
de eonocimientos bastcos. El caracter de esta respuesta depende de 
las caracteristlcas espectncas de la sociedad que la adopts. Un obje
tivo esencial de los paises atrasados debe ser el de utillzar el mismo 
enorme caudal deconocimientos acumulado, para ousear sus 801u
clones proptas. En otras palabras, aprovechar la materia prima in
telectual y no sus productos terminales. Esta funci6n s610 la puede 
cumplir un subsistema de investdgaclon basica bien desarrollado, 

b)	 Ell imposible establecer a' priori si un tema de lnvestigaclon te6rica 
puede brindar ,finalmente resultados aplicables a problemas practicos. 
No vale la pena repetiraqui las multiples ocasiones que registra loa 
historia de Ia ciencia en que Investigaclones muy teoricas condujercn 
finalmente 'a grandes progresos tecnologlcos. La que si vale la pena 
destacar es queel concepto queestamos criticando invlerte realmen
teel problema: cuando se tiene relatlvamente claroel tipo y carac
tel' de las tecnologias que se van a utdllzar, puede tener sentido con
siderar clertas Iineas de Investlgacton teorica como Irrelevantes: 
cuando par el contrario, el pro.blemaconsiste en encontrar vias ine
ditas, ,es :precwamente Ia exploraci6n te6rica de oampos relativamen
te inexplorados 10 que puede sugerir soluciones nuevas. 
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No proponemos, por razones obvias, explorer ststematicamente to
das las Iineas poslbles de Investigacion teorica: 10 que si nos parece 
esencial es fomentar Ia lnvestigacion bastca en todos aquellos campos 
donde sea factible, y estimular en todo 10 posible a 1'005 jovenes cien
tificos que desean enearar nuevos temas. No debe olvidarse, por ul
timo, que en muchos campos Ia Investtgacton teortca requiere relati
vamente pocos recursos materlales, y permite aproveehar plenamen
te la capacidad' cerebral, uno de los pecos recursos "bzandos" de los 
que disponen los paises subdesarrollados, 

c)	 En cualquier area de la pr'Oducd6n tecnologlca, la poslbiltdad de en
contrar soluciones altemativasa un determinado problema disminu
yen a medida que "subimos" en Ia secuencla que va de la investiga
cion baslca -0 basioa orientada-a la dedesarrollo '0 producto terminal, 
Por esta razon, los paises subdesarrollados deben tratar de Intciar 
la busqueda de las tecnologias mas adecuadas a sus necesidades, en 
el punto mas alto poslble de Ia eadena de I y D. 

Lograr un aprovechamiento mucho melor de la capacidad ereadora de los 
ctentrncos y tecnologos jovenes puede ser tambien un factor ,determinante en la 
transrormacion del sistema cientifico. Esta apreciaclon no se basa en una 
mitincac.on de la juventud como tal, sino en 'elementos de juicio ob
jetivos. :El mas slgntrlcatlvo esel papel destacado de los investigadores [ovenes 
en el cambro de actitud que se esta produciendo en el mundo, y especialmente 
en los paises del Tercer Mundo, con respecto a los fines y valores de Ia actividad 
cientifica. La antigua tradicion de laobjetividad -especialmente en el campo 
de las ciencias sociales., y de la neutralidad valoratfva' de la ciencia en gene
ral, se esta cuestionando cada vez mas 'en ravor de una actitud que tiene mas 
encuenta los valores eticos y el compromlso social de Ia ciencta, Sin este cam
bio de mentalidad, sobre todo por los cientificos [ovenes, no es posible conse
guir ningunc de los objetivos que estamos enunciando. 

otra razon que lleva a asigrrarle un !papel especial: a los Investtgadores 
[ovenes tiene mas que ver con la acttvidad cientifica como tal. Un heche bien 
conccido en el ambiente academico es que cast todos los grandes avances de Ia 
fisloacontemporanea -aquellos que eambiaron radicalmente sus conceptos, los 
realizaron clentiflcos muy jovenes, La razon no es, obviamente, que un inves
tlgadcr sea mas "Intellgente" a los velnts afios que a los cuarenta, La expllca
cion es otra: la Fisica "clasica'', la fundada por Galilee y Newton y que llega 
practicamente nasta Einstein, es una de las construccrones intelectuales mas 
notables 'de la htstoria, Suelegancia, perfecclon y capacidad explioatlva Ia 
convtrtteron en un mOTIUIDento intelectual aparentemente inexpugnable. Be ex
plica ,asi que soloctennncos j6v,enes y talentosos, euyacapacidad critica no ha· 
bia quedado todavia !embota,da por largos aiios de acatamiento a. l,as ver,dades 
esta,blecidas, pudleron percibir las pequenas fisUl"as del edificio, Y 'a traves de 
ellas cuestionar las bases mismas de su 'estructura. 
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La situacion de 13: tecnologia producida por el sistema internacional de 
I y D se parece -salvando las naturales dlferencias de contexte- a la de la fi
sica clasica riacla fines ,de stglo pasado. Be presenta como una consttruccion 
tan imponente,con unacapacidad en apariencla tan impresionante para rea
pond'er a las demandas socia1es prestigtadas por los paises desarrollados, que 
resulta muy dificil concebir soluciones tecnologicas distintas. Aqui tamblen, 
entonces, la capacidad critica de los clentificos y 108 tecnologos j ovenes, puede 
ser decislva para encontrar nuevos camlnos. 

Para liberar esta ruente potencial de creacion, es necesario cambiar al
gunos viejos habitos de 1a comumdan ctentinca, entre ellos, la gravitaclon que 
se le ,atribuYre habitualmente a Ia experlencia en loa asignacion de tareas, en es
pecial en el terreno de Ia tecnologta. No cabe duda que 1a gran importancia que 
se le otorga a la experiencla tiene su justificaci6n en situaciones "convenciona
Ies". En 10 queestamos tratando, sin embargo-es indispensable romper can los 
crtterios convencionales, y arrontar los riesgos que ello significa. 
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