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EL REPLANTEO DE LA POLlTICA CIENTIFICA EN LOS PAISES DE LA 
OCDE Y SUS IMPLICANCIAS PARA EL DESARROLLO DE LA 
CIENCIA Y TECNOLOGIA EN AMERICA LATINA 

Peter Schenkel 

I ENFOQUE Y PROPOSITO 

En los parses aItamente industrializados de occidente, sobre todo en los 
Estados Unidos, desde hace algun tiernpo hay claridad de que la ciencia ha deja
do de ser una esfera independiente y desvinculada de las grandes decisiones na
cionales y que se ha convertido, en la epoca actual, en una preocupacion de pri
merfsima importancia polftica. En los paises en desarrollo en general, y en los 

paises latinoamericanos, en particular, apenas se esta tomando conciencia del pie
no significado de este hecho y de 10 que implica en relacion con el problema de 
rnovilizar la ciencia y la tecnologia para acelerar su desarrollo economico y social. 

Que en los paises de la OCDE* la ciencia y la tecnologia han devenido en 

poderosos instrumentos de los objetivos de su polftica interior y exterior, en 
realidad no es nada nuevo.' Lo que nos ocupa aqut especfficamente es el replan
teo que la polftica cientifica de estos paises ha experimentado 0 que ha sido pro 

puesto en los iiltimos dos 0 tres afios con una finalidad polftica y 10 que este re
planteo puede significar para America Latina.s Nuestro enfoque es que este re
planteo, si bien implica cambios aparentemente importantes, no significa ni la 
creacion de relaciones cualitativamente nuevas entre los paises ricos y pobres ni 
que la creciente brecha cientifica y tecnologica entre el mundo desarrollado y 

subdesarrollado podra ser cerrada en un plaza aceptable. 

En la segunda parte nos referimos a algunos factores internos que actaun 

como frenos al desarrollo cientifico y tecnologico y a la manera como estos, en 
conjunto can los factores externos adversos se combinan para impedir la nece

saria revolucion de la ciencia y tecnologia en Latinoamerica. De este modo el pre
sente trabajo puede quizas contribuir en algo al marco global dentro del eual se 
desarrollaran las discusiones sabre los temas especfficos de este seminario. 

*	 Organizacion de Cooperacion y Desarrollo Economico. 
l)	 Don K. Price afirma que en los Estados Unidos las fronteras entre la ciencia pura y 

aplicada, entre economia y gobierno y entre la ciencia y la politica se han ido bonando 
progresivamente. "The Scinntific Estate", Haward College, 1965, pag, 24 y 59. 

2)	 En el contexto del presente estudio el terrnino "politica cientifica" se emplea para expre
sar el conjunto de politicas globales referente a las ciencias, inclusive las ciencias socia
les, la tecnologia y los servicios cientificos-tecnicos. 
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II.	 ASPECTOS Y SIGNIFICADO DEL REPLANTEO DE LAPOLITICA 

CTENTIFICA EN LOS PAISES DE LA OCDE 

Desde la Segunda Guerra Mundial y hasta hoy dia la humanidad es testi 

bO de un vertiginoso avance de la ciencia y tecnologia tanto en los paises occi

dentales como en los paises socialistas. 

En los paises de la OCDE, y muy particularmente en los Estados Unidos, 

se produjo a 10 largo de los ultimos 25 afios una inusitada euforia cientifica, cu

yo tenor era el convencimiento que con la ayuda de poderosos incentivos del sec

tor publico y privado, la ciencia y la tecnologia se encargarian de solucionar los 

problemas mas apremiantes, tando de las necesidades militares como civiles. Se

gun un estudio de la OCDE de 1971, este periodo puede dividirse en tres etapas." 

La primera duro desde el fin de la guerra hasta mas 0 menos el comienzo de los 

anos 60. Durante estes afios el acento de la politica cientifica, en los paises ven

cedores, estuvo sobre la defensa, debido a la "guerra frta", en tanto, los paises 

vencidos, como por ejemplo Alemania, rehacian su potencial cientifico y tecno16

gico destruido, tambien en proporci6n creciente para fines militares. La segunda 

etapa se extendi6, de acuerdo con este estudio, aproximadamente de 1961 hasta 

1967, "reernplazando la asignacion racional de recursos y el papel de la ciencia y 

tecnologia para el crecimiento econ6mico, la guerra fria y la competencia tee

nologica, como problemas centrales". Este nuevo enfasis se logra mediante el es

pectacular aumento de los gastos de I y D* para fines de defensa y la carrera 

espacial que fue iniciada con el lanzamiento del "Sputnik" en 1957. Durante esta 

fase comenz6 la discusi6n sobre las aplicaciones pacificas de los avances que se 

habian logrado en los sectores de la def'ensa y de la exploraci6n del espacio y se 

abrio el debate sabre la 'brecha tecnologica" y la necesidad de incrementar la 

transferencia de tecnologias de los paises desarrollados hacia los paises en vias 

de desarrollo. A partir de la mitad de la decada pasada empez6 a perrilarse en 

los Estados Unidos, y un poco mas tarde tambien en Europa Occidental la 'ter

cera etapa que dura hasta hoy y que el mencionado estudio llama la "etapa de 

la decepci6n". Es en esta etapa que, segun Lord Bowden, A. King, Don K. Price, 

el grupo Sussex y otros autores, empiezan a poner cada vez mas en tela de jui

cio los axiomas de la polftica cientifica vigente en los Estados Unidos, Inglate

rra y Francia, asi como en Alemania y Jap6n cundiendo la grave sospecha de que 

algo no andaba bien. La critica proviene sobre to do de los sectores j6venes de 

la comunidad cientifica, politicamente mas radical (segun el grupo Sussex) y 

opuesta a la universidad fosilizada, a la sociedad deconsumo, a la carrera ar

mamentista y a la guerra de Vietnam. Pero no s610 ellos, autores aun mas con

servadores,como por ejemplo Lord Bowden y Carl F. von Weizacker, ernpezaron 

3) The Secretary-General's ad hoc Croup on new concepts of science policy, Harvey Brooks 
et. al., "Science Growth and Society", aCDE, 1971, pag. 39. 

* Investigaci6n y Desarrollo. 
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tambien a reconocer que el desarrollo cientifico y tecno16gico ininterrumpido a 

traves de dos decadas y sin paralelo en la historia, no habia logrado el bienestar 

general, no habia satisfecho importantes necesidades individuales y colectivas en 

las mismas sociedades post-industriales, en cambio habia dado lugar en elIas 

a graves insuficiencias que afectaban la "calidad de la vida" y que en nada 0 muy 

poco habia contribuido a la disminuci6n de la "brecha tecno16gica" que se abre 
entre los pafses desarrollados y las dos terceras partes de la humanidad. 

Es asi como a fines de la decada pasada y a principio de los afios 70, se 

inicia una fase de replanteo de la politica cientifica en la mayoria de los paises 
de la OCDE, sin alejarse todavia de los grandes programas de I y D para fines de 

defensa, de la energfa nuclear y la exploraci6n delespacio, peru can nuevas prio

ridades en funci6n de objetivos fundamentalmente sociales, por ejemplo, la 
creaci6n de una adecuada infraestructura social, el mejoramiento de los servi

cios de salud, vivienda y educaci6n, ast como de la vida en las grandes urbes, la 

protecci6n del medio ambiente y el desarrollo de zonas rezagadas econornica

mente. De acuerdo can la opini6n mayoritaria de los autores, la politica cienti

fica atraviesa hoy dia en los paises de la OCDE por una etapa de transicion, aun 

en evoluci6n y en busqueda de una paulatina reorientaci6n social de acuerdo con 

la demanda.s Del analisis que sigue, se desprende que el modelo que Ie corres

ponde es s6lo eso -de transici6n y reajuste- y que no rompe aun con los pa

trones viejos concebidos durante la era de la "guerra fria" y que han servido pa

ra profundizar la "brecha tecnologica", 

Sin embargo, la crftica que implica ha planteado conceptos te6ricos de fon

do y de no poca importancia para los paises latinoamericanos. Porque en esen
cia 10 que esta critica ha puesto en duda son los objetivos de la ciencia y tecno

logia en los paises occidentales y, en ultima instancia, los objetivos y las metas 

de la sociedad occidental misma. El debate sobre la politica cientffica se ha des
plazado, por 10 tanto, a un plano eminentemente politico y moral, que encierra 

serias implicaciones para todos los paises del Tercer Mundo. Veamos a continua

cion algunos puntos que en nuestra opini6n merecen especial atencion: 

1.	 CRECIMIENTO MAS LENTO DE LOS GASTOS DE I y D PARA 
FINES DE DEFENSA Y PROGRAMAS DE PRESTlGIO 

A partir de alrededor de 1967 el ritmo de crecimiento de los gastos de I y D 

para fines de defensa, energia nuclear y la exploraci6n espacial, comienza a dis

minuir en todos los paises de Ia OCDE y, en algunos, como por ejemplo en los 

Estados Unidos, este ritmo se paraliza, mientras las partidas asignadas a otras 

areas, por ejempIo de indole social y el medio ambiente, experimentan notables 

aumentos. En los Estados Unidos la parte correspondiente a los gastos de I y D 

4)	 Vease el articulo de Lord Bowden "Science and public policy today", en "Problems of 
Science Policy", aCDE, 1967. 
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para el conjunto defensa /espacio baj6 del 55,8% en 1959 a un' estimado 39,4% 

en 1972,5 En Inglaterra la respectiva reducci6n fue del 79,7% en el bienio de 

1960 - 62 al 55,6% en 1969 - 70 yen Francia del 69,0% al 55,2% en los mismos 

perfodos.v Similares tendencias se pueden observar en Alemania y Jap6n. En 

comparacion los gastos de I y D para bienestar social, salud yel medio ambien

te aumentaron en los Estados Unidos y Canada del 7,3 y 3,3% al 12,7 y 11,3% res

pectivamente. En tanto que en Alemania Occidental las asignaciones de I y D pa

ra Ia defensa subieron s610 en un 10,8% de 1967 a 1972; sus respectivos gastos 

para asuntos sociales, salud, vivienda, planificaci6n urbana, trafico, etc. aumen

taron en el mismo periodo en un 280%, si bien es cierto que los montos absolu

tos de estos gastos son aun comparativamente muy modestos.? 

Desde luego, en terminos absolutos los gastos de I y D para la defensa y 

la exploraci6n espacial aun permanecen muy altos enestos paises. Los Estados 

Unidos gastaron en 1972 para estos fines aproximadamente 5 mil millones, Alema

nia Occidental casi mil millones incluyendo los gastos para la investigaci6n de 
la energia nuclear. En otras palabras, pese al replanteo de la politica cientifica, 

por ejemplo, los Estados Unidos y Alemania siguen destinando enormes recur

sos, el 39,4% y el 42,1% respectivamente de los fondos federales de I y D, a fi

nes predominantemente no civiles. 

El postulado popular en torno que una reducci6n sustancial de los gastos 

de defensa y exploraci6n espacial, facilitarian un aumento de las asignaciones 

en otros campos, donde estas redundarian en autenticos beneficios para la so

ciedad humana, a menudo ha sido tildado de "ingenuo". Sin duda esta aprecia

cion es irrefutable. Por otra parte no se puede negar que este postulado contie

ne una gota de verdad y las reducciones que han sufrido las asignaciones para 

estes fines en los paises de la OCDE y los correspondientes aumentos para fines 

sociales son una prueba de esto. Pero estas reducciones relativas de los gastos, 
exhorbitantemente elevados para sistemas sofisticados de defensa y expedicio

nes espaciales, son aun muy insignificantes y sobre todo insuficientes como para 
permitir una masiva ayuda a los paises en desarrollo. 

2. EL ECONOMICISMO EN LA POLITICA CIENTIFICA 

En contraposici6n al apetito insaciable de los cabildeadores militares y de 

los conquistadores del espacio, que exigian para sus sectores recursos de I y D 

cada vez mas astronomicos, surgio en los paises de la OCDE, en la mitad de la 

decada pasada, la preocupaci6n por una mayor relevancia econ6mica del trabajo 

de investigacion y desarrollo. Convencidos de que el proceso econ6mico debe su 

5) National Science Foundation, "Patterns of R&D Resources, Funds and Manpower in the 
USA", VJashington 1971, cuadro B-9, pag. 34. 

6) C. Freeman et. al., Discussion Paper, "The Goals of R&D in the 1970s", Science Policy 
Research Unit, University of Sussex, 1971, cuadro 2, pag. 370. 

7) Forschungsbericht der Bundesregierung, Bonn 1972, cuadro 1, pag. 166. 
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dinamica en alto grado a la aplicaci6n de avances cientificos y tecnologicos, mu

chos autores, sobre todo norteamericanos, plantearon la necesidad de que la po

litica cientifica debiera orientar el trabajo de I y D tambien para promover el 

crecimiento economico, creando sobre todo un sinfin de nuevos productos y pro

cesos, aumentando asi el producto bruto. Esta escuela, como se reconoce hoy, pro
movio no solo en los paises de la OCDE, sino tambien en los paises en desarro

llo,	 una preocupacion muy unilateral con el "crecimiento economico" y el "pro
cucto bruto", como unica medida del desarrollo, a la vez que creo un enfoque 

exclusivamente cuantitativo en torno a las asignaciones para investigacion y 

desarrollo. En los primeros la politica comenz6 a girar para alcanzar la "meta 
magica" del 3% del producto bruto, mientras que los segundos fijaban sus vistas 

en el 1% postulado por la UNESCO*, sin preocuparse mucho de los fines a los 
cuales debian ser asignados estos recursos y en la esperanza de que en base a un 

mayor presupuesto para la ciencia y tecnologia se llegaria automaticamente a un 

crecimiento autosostenido. La experiencia de estes paises, como se sabe hoy, in

dica todo 10 contrario. Segun el estudio mencionado de un grupo de autores de 

Suessex, es totalmente concebible que "un aumento del producto bruto per ca

pita sea compatible con una reduccion del bienestar social, 0 al rnenos, con un 

aumento de la insatisfaccion social",» Y en el antes citado informe de la OCDE, 

O;C admite que "el producto bruto per capita puede ser un pobre instrumento pa

ra medir el nivel de vida, y aun mas pobre para medir la satisfacci6n humana"? 

Estos criterios ernpezaron a reflejarse c~da vez mas en la politica cienti
fica de los paises de la OCDE. En el libro blanco japones de 1972, se pone, por 

ejernplo, mucho enfasis en las necesidades sociales (media ambiente, nivel de vi

da y comodidad) y se admite que "en el pasado, la investigacion y el desarrollo 
en la ciencia y tecnologia, se efectuaron principalmente para satisfacer necesida

etes economicas en Japan. Pero no se ha hecho un estudio adecuado y amplio, 

ni de los efectos beneficiosos primarios ni de los efectos perjudiciales secunda

rios de estas fuerzas't.w El mismo punta de vista se refleja en el "Inforrne de 

Investigaclon IV del gobierno de Ia RFA" al plantear "que las prioridades de la 
politica de investigacion del gobierno, se trasladan cada vez mas a campos im

portantes para el mejoramiento de las condiciones de vida socio-economicas en 

ICJS parses industrializados y en los pafses en desarrollo't.w 

Este replanteo conlleva el reconocimiento tactico, como sefiala entre otros 

Cooper, que el exito economico que produjo la politica cientifica de los afios 60, 
si bien aporto enormes ganancias a las grandes empresas y en general a las cla

ses dominantes en las sociedades occidentales, no provoco en ellas unadistribu

* UNITED NATIONS Education, Science and Culture Organization.
 
S) C., Freeman et. al., op. cit. nota 6, pag. 373.
 
91 Harvey Brooks et al., op. cit. nota 3, pag. 26.
 

!O)	 Summary White Paper on Science and Technology. New demands and responses to them, 
Science and Technology Agency, Tokio 1972. 

11) Op, cit. nota 7, pag. 20. 
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CIOn mas justa del ingreso ni mejoraron en forma adecuada las condiciones de 

vida de las grandes mayorias en los paises del Tercer Mundo. Respecto al sefialado 

replanteo cabe, sin embargo, adoptar una reserva cautelosa. Las asignaciones de 

recursos de I y D para fines sociales aun son muy modestos y, como veremos, in

suficientes como para dar a los paises en desarrollo el impulso necesario en el 

campo de la ciencia y tecnologia. 

3.	 LOS MECANISMOS DE MERCADO Y LA SOCIEDAD
 

DE CONSUMO
 

Paralelamente a la argumentacion en contra de la politica cientifica de 

la "guerra fria" y de corte economicista, se puede apreciar en los paises de la 

OCDE tambien una creciente disconformidad con el trabajo de I y D realizado POl' 

sus sectores privados. La parte correspondiente a este sector alcanzo en los Esta

dos Unidos, en 1972, cerca del 45.7% del gasto total, en la RFA el 59,5% en 1969 y 

en Japan hasta el 74,7% en 1970. Como es sabido, la mayor parte de I y D finan

ciado por el sector privado se realiza en empresas con mas de 5.000 empleados. 

La mencionada disconformidad se manifiesta sobre todo en dos direccio

nes. POl' una parte, como hacen hincapie los autores del citado informe de la 

OCDE, el desarrollo ieconomico y tecnologico ha generado "necesidades colecti

vas que no se reflejan manifiestamente como una demanda de mercado". Los 

mecanismos de mercado no pu~den satisfacer necesidades como disfrutar de 

aire pure, descongestionar el trafico en las grandes urbes., como tampoco han 

podido solucionar problemas como el analfabetismo, la desnutricion, la insufi

ciencia de vivienda y salud y, en general, condiciones de marginalidad en deter

minados sectores en 1a misma "sociedad que se pretende beneficiar", 

Por otra parte, como advierte Freeman y otros autores, el objetivo funda

mental del trabajo de I y D realizado por los grandes consorcios industriales 

en los Estados Unidos, Europa Occidental y Japan es fortalecer su posicion com

petitiva, produciendo nuevos productos 0 variando las existencias. Segun esta 

opinion, la aguadacompetencia que existe entre los grandes grupos oligopolicos 

que dominan el mercado mundial ha conducido a una diferenciacion de produe

tos extraordinaria y a un derroche de recursos para I y D motivado solo en el afan 

de obtener super ganancias.v- Ademas, parece existir Ia fundada sospecha que 

estos consorcios dan preferenciaa proyectos de I y D de corto plazo, orienta

dos a satisfacer los caprichos coyunturales de un mercado de consumo inflado 

artificialmente y adernas, que una gran cantidad de recursos es asignada al de

sarrollo de productos suntuarios, destinados a las clases altas tanto en los paises 

desarrollados como en los subdesarrollados, todo 10 eual esta en contradiccion 

con un aprovechamiento racional de los recursos de I y D en beneficio del bienes

tar social en los paises de la OCDE y con su politica de apoyar el desarrollo de los 

12)	 C. Freeman et. al., op, cit. pag 374. Ver tambien los trabajos de Joan Robinson. 
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pafses rezagados. Por otra parte, cabe recordar que estos gigantes industriales. 

los que mas han contribuido a la contaminaci6n del medio ambiente, muy poco 

o nada han realizado hasta hace poco, para contrarrestar los efectos nocivos de 

sus procesos y operaciones, 10 que tarnbien perjudica a los paises en de 

sarrollo que adquieren sus procesos y tcnologias. 

Debido al replanteo de su po!itica cientifica, la mayoria de los paises 

miernbros de .la OCDE, se han dado cuenta de Ia necesidad de que el sector pu

blico se haga cargo en proporci6n creciente de las necesidades sociales sefialadas. 

Se aumentaron, por consiguiente, los gastos de I y D con fines sociales y se to

maron algunas medidas legislativas para promover en el sector privado Ia 

preocupaci6n por la contaminaci6n ambiental. Sin embargo, las perspectivas de 

que las grandes empresas transnacionales abandonen esa politica oligop61ica 

-que les ha proporcionado buenos dividendos- y que empiezan a preocuparse 

por las necesidades colectivas mencionadas y los requisitos de un desarrollo cien

tifico y tecnologico en el Tercer Mundo, permanecen aun rernotas, 

1.	 EL ATRACO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA EN LOS
 

PAISES EN DESARROLLO
 

Hasta la mitad de la decada de 1960 la euforia sobre el avance arrollador 

de	 la ciencia y tecnclogia en muchos sectores, como por ejemplo en la indus

tria	 quimica, la electr6nica, las comunicaciones, las computadoras, la autornatiza

cion de los procesos productivos y las ciencias agrfcolas, entre otras, aun en los 

cuadros mas clarivcdcntcs de expertos responsables en la formulaci6n de la po

litica cientifica en los paises de la OCDE, aliment6 la esperanza de que este auge, 

necesariamente, beneficiaria los esfuerzos de los paises en desarrollo, par veneer 

su atraso cientifico y tecnologico. Se llego a creer, aun por algunos organismos in

ternacionales, que con la ayuda y la cooperaci6n que brindaban los pafses indus

trializados occidentales, se lograria instalar en los paises en desarrollo un sistema 

cientffico y tecnologico capaz de achicar "la brecha" y de promover un ritmo de de

sarrollo econ6mico y social acelerado.Pero la informacion empirica disponible 

hoy	 demuestra mas bien 10 contrario, y el optimismo de antafio dio, mientras tan

:0, lugai a una desiluci6n general. Charles Cooper 10 resume muy bien al remarcar 

que dos terceras partes de la humanidad sigue viviendo por debajo del nivel 

de	 subsistencia a pesar del desarrollo cientifico y tecnologico alcanzado por un 

numero reducido de paises y al sentenciar que "es un hecho desnudo, que para 

la mayoria de La humanidad La ciencia ha traido mas desgracias que ventajas'r.w 

El "rnaravilloso" crecimiento exponencial de la ciencia y tecnica en los. 

paises desarrollados contribuy6 poderosamente al hecho corroborado por un 

estudio reciente de las Naciones Unidas, que el 90% de las actividades de I y D (ex

13)	 Charles Cooper, "Science and underdevelopd countries", en Problems of Science Policy, 
OCDE, 1968, pag. 162. 
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cluyendo los paises socialistas) se realizanen los paises de economia de sarro

Ilada de mercado. S610 el 2% se lleva a cabo en los paises en desarrollo. Conside

rando 121 baja productividad del potencial cientifico y tecnologico en estos pai

.ses, su inferioridad comparativa results aun mayor. En terminos absolutos los 

,gastos en I y D de America Latina en 1971 pueden estimarse en alrededor de 
los 400 millones de dolares, 0 sea menos de 10 que un s610 pais de 121 OCDE, 

Iralia, asign6 en 1967 a los mismos fines.> En recursos humanos America La

tina contaba en 1969 a 10 maximo con unos 25.000 investigadores, 121 respectiva 

cifra en los Estados Unidos era 610.0001 5 De nuevo hay que tomar en cuenta 

121 relativarnente baja calificaci6n de los investigadores latinoamericanos, 121 alta 

proporcion de cuadros en las ciencias sociales, 121 fuga de cerebros, etc. Tambien 

esta tomando cuerpo en el seno de 121 OCDE 121 conciencia de que 121 transferen

cia de teenologiaven 121 forma como se practicaba tradiciona1mente, ya sea me

diante inversiones directas (sobre to do de las corporaciones transnacionales), 0 

por medio de patentes y Iicencias, tuvo para los paises en desarrollo mas efec

tos nocivos que beneficiosos, ya sea por tratarse de tecnologias inapropiadas, 

por gravar indebidamente 121 balanza de pagos o,entre otros, por propiciar es

tructuras productivas y de consumo indeseables. Les corresponde a investigado

.res Iatinoamericanos, entre otros a Vaitsos, Katz, y Jorge Sabato, el rnerito de 

haber destruido los mitos que imperaban 211 respecto hasta hace poco. 

Ademas se ha convertido ya, en causa de una honda preocupaci6n -como 

lo demuestra sobre todo el "Plan Mundial de Acci6n para 121 Segunda Decada de 

DesarroIlo"- 121 infima cantidad de los gastos de I y D, menos del 1%, que los 

"paises de 121 OCDE designan a 121 solucion de problemas de los paises en desa
r rollo.w 

La mayoria de las politicas cientificas de los paises de la OCDE contienen 

ahora, 211 menos en forma implicita, un reconocimiento verbal de estos hechos. 

'La mayoria de estos paises ha hecho suyo el postulado enunciado el informe 
presentado 211 Secretario General de esta organizacion, que independientemente 

del esfuerzo propio que los paises en desarrollo deben realizar en ese campo, 

"121 estabilidad mundial exige que los paises adelantados asuman plena responsa

bilidad en este aspecto y que sus politicas cientificas tienen que jugar en esto 

-un papel que no jugaron en 121 decada de los aiios 60",17 La triste verdad es, sin 

embargo, que en los hechos poco ha variado esta situaci6n y que, por razones in

trinsicas de su sistema socio-politico, en muchos de los paises de 121 OCDE 121 ac

tuacion de las grandesempresas y 121 ayuda bi y multilateral del sector publico 

14) Italia asign6 en el afio 1967 447 millones de d61ares a I y D. Ver tambien Bundesbericht 

Forschung IV, Bonn 1972, pag, 109. 

'15) National Science "Foundati0n. "Scientific human resources: Profiles and Issues, NSF 72

304, Washington, cuadro 5, pag. 10. 

16) C. Freeman, op. cit. pag, 395. Vea tambien Plan Mundial de Acci6n para 10. Aplicaci6n de 
10. Ciencia y 10. Teenologia para el Desarrollo, Naciones Unidas, pag. 59. 

17) Harvey Brooks et ..0.1., op, cit. nota 3, pag, 53. 
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sigue ambigua y orientada en gran parte por intereses que no toman debida 

cuenta de las apremiantes necesidades de los paises en desarrollo. En consecuencia 
la "brecha tecnologica" sigue creciendo inexorablemente. 

EL SIGNI,FICADO DEL RHPLANTEO DE LA POLITICA
 

ClENTIFICA EN LOS PAISES DE LA OCDE
 

Profundizando un poco mas en la tematica, encontramos que la raiz de las 

criticas que se esta dirigiendo en contra de la politica cientifica en los paises de 
la OCDE, no es -paradogicamente- porque la ciencia y tecnica hayan fallado, 

sino al contrario, porque han tenido exito, Existe pleno consenso sobre el hecho, 

por ejemplo, que en terminos de las metas fijadas, el resultado de la aplicacion de 

la ciencia y tecnologia en estos paises fue extraordinario. Se establecio un sistema 

ultrasofisticado de defensa con cientos de ICBM listos a ser disparados desde 

bases situadas casi en el mundo entero con el apreton de solo un par de botones 

y con un error de precision no mayor de 1 Km. Se coloc6 un hombre en la Luna. 

Se construyeron cerebros electronicos capaces de resolver complicadfsimos calcu

los en la millonesirna parte de un segundo. Y se inundo el mercado de los paises 

desarrollados con un surtido y una abundancia tal de bienes de consumo, que 

cualquiera podria creer que habia comenzado la epoca dorada. Todo esto se 10

gro principalmente en base a un ritmo de desarrollo de los gastos de I y D del 
15% anual, 10 que significaba la duplicacion del "input" cientifico y tecno16gico 

(y probablemente tambien del "output") en cada 5-6 afios y la transformacion 

del enano ermitafio de la ciencia y tecnologia de los tiempos anteriores a la Se

gunda Guerra Mundial en un "Moloc", cuyos efectos sabre la sociedad eran ca

da vez mayores y mas diffciles de controlar. Reconociendo que las conquistas y 

logros de la ciencia y tecnologia de nuestra epoca representan "monumentos glo

riosos para la civilizacion", Salomon pregunta con Lord Bowden, "si el precio 

que paga por ellos, no es el descuido de los problemas mas urgentes que la ci

vilizaci6n aun debe resolver?"18 Cabe rememorar en este contexto la tesis del 

Club de Roma (muy debatido en muohas de sus implicaciones y conclusionesjw 

que la humanidad esta alcanzando rapidamente 0 ya ha alcanzado "Ifrnites de ere

cirniento", par ejernplo en cuanto a la poblacion rnundial, los recursos naturales, 

el aumento de las metropolis, la contaminacion del medio ambiente y la conges

tion del trafico, Indudablemente La explosion cientifica y tecnologica durante las 

ultimas dos decadas ha contribuido en alto grado a la agudizacion de estos pro

blemas. Otros, que ya sefialamos, como el empeoramiento de La vida en las gran

des ciudades, el rezago de determinadas zonas y un cumulo de problemas rela

eionados con la creciente insuficiencia de la infraestructura social reflejada en 

18) Problems of Science Policy, OCDE, 1968, pag. 14. 
19) Amilcar O. Herrera, "Un proyecto latinoamericano de modele mundial", Comercio Exte

rior, agosto 1972, pag. 713. 
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las graves insatisfacciones y tensiones sociales que han ido en incremento en mu

chos de los paises de la OCDE, hay queagregar a la lista de los problemas que 

fueron agudizados por un desarrollo desproporcionado de la ciencia y la tecnolo

gia e ignorados por la politica cientifica por mucho tiernpo. Pero el problema 

mas grave de todos es quiza el aumento del "retraso tecnologico", 

Es debido a esta clase de consideraciones que el mencionado informe al 
Secretario General de la OCDE formul6 el siguiente principio normativo, que a 

nuestro entender enfoca la rnedula de la nueva politica cientifica: "En los ultirnos 

15 afios la ciencia recibi6 apoyo social en funci6n de su papel como fuente de tee

nologfa, de ahora en adelante tendra igual importancia la creacion de una am

plia base intelectual para elcontrol y la orientaci6n de la tecnologfa't.w Dennis 

Gabor expres6 el mismo pensamiento, s610 en forma mas sucinta, al sefialar "has

ta ahora el hombre intent6 someter la naturaleza, en adelante tendra que so

meter su propia naturaleza", 

Esta linea de planteamientos reviste en el fondo una gran importancia 

politica. Significaen primer lugar nada menos que el reconocimiento tacite que, 

el desarrollo de la ciencia y tecnologia en los paises mas poderosos de la OCDE 

en los ultimos 20 afios fue orientado y dirigido de manera "miope" y desacerta

ria. Queda al descubierto de repente, que para que el hombre se realice a su ple

nitud, no basta con protegerlo con un arsenal de armas que le quitan el suefio y 

con crear un menu cada vez mas diversificado y extravagante de consumos para 

Ia satisfacci6n de sus necesidades materiales basicas. Ahora adquiere importan

cia -por fin- su felicidad, como dijera Lord Bowden, que no depende ni de 

la acumulaci6n de armas, ni exclusivamente del consumo privado, sino que es 

tambien, y en forma creciente, una funci6n del grado de satisfacci6n de sus ne

cesidades sociales, respecto de salud, educacion, vivienda, condiciones de traba

jo, el aire que respira, el trafico urbano, la estetica de las metr6polis, el ruido de 

los aviones, el tiempo libre, etc. 

En segundo lugar esto significa que los gobiernos sobre to do de los Esta

dos Unidos y de los paises mas importantes de Europa Occidental reaccionaron 

muy lenta y tardiamente a la contingencia que esbozamos antes. Mas aun, exis

ten elementos de juicio para dudar que esta reaccion, que debia reflejar las poli

ticas cientificas de estos parses, sea cuantitativa y cualitativamente adecuada pa

ra satisfacer la nueya demanda de I y D de caracter social y de apoyo a los pai

ses en desarrollo. No en vano advierten los autores del citado informe del grupo 

ad hoc de la OCDE, cl peligro en estos paises de tratar de "restablecer un equi

librio de la sociedad, no en base a promover el necesario cambio, sino a traves 

de una vana adhesi6n al statu quo".» El Grupo de Sussex va aun mas Iejos, al 

denunciar los procesos politicos (en el marco de la OCDE), que no supieron 

adaptarse a la necesidad de satisfacer las nuevas demandas sociales y que, al no 

20) Harvey Brooks et. al., op, cit. nota 3, pag. 20.
 
21) Ibid, pag. 20.
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orientar el esfuerzo , tecno16gico para su satisfaccion, arriesgaron el desprestigio 

y el desbarajuste del sistema cientifico. Su sentencia sarcastica es: "BI peligro 

de la situacion actual es que se ha permitido por demasiado tiempo que la cola 
mueva al perrolsa 

Lo que estas reflexiones implican en el fondo no es, desde luego, s6lo un 

grave enjuiciamiento de determinados gobiernos, sino del sistema socio-politico 

vigente en los parses occidentales, que se ha demostrado incapaz de generar polio 

ticas sociales de largo alcance. Ya Lord Bowden, al referirse a la necesidad de 

los gobiernos norteamericanos de encontrar empleo para los vastos estratos de 

la poblaci6n no ocupada en la producci6n de bienes basicos, insinu6 que con 

sus programas de defensa y de exploraci6n espacial, "los Estados Unidos ha crea

do el sistema de socorro a domicilio mas extravagante, mas sofisticado y mas pe

ligroso que jarnas fue disefiado por una naci6n en tiempos de paz".23 Lo que se 

ha puesto en tela de juicio no son, por 10 tanto, s6lo las metas que han fijado a 
ia ciencia estos sistemas politicos, tambien 10 han sido los objetivos fijados al 

desarrollo de la sociedad occidental. Don K. Price planteo la interrogante funda

mental para los Estados Unidos al preguntar: "Como se supone que la ciencia, 

con todo el poderio nuevoveste relacionada con nuestros objetivos y valores po

liticos y con nuestro sistema econ6mico y constitucional?">' Aun mas tajante es 

ia observaci6n de Rabinowitch: "En tela de juicio esta la capacidad del sistema 

democratico y representativo de gobierno para hacer frente a los problemas que 

han surgido a raiz de la revoluci6n cientifica't.w Reformulando estos plantea

mientos, quiza la pregunta basica que cabe hacer es la siguiente: Despues de ha

ber dado lugar ya ados revoluciones cientificas, seran estos sistemas politicos ca

paces de hacer la revoluci6n social? Esta es la duda que asalta a muchos investi

gadores en el occidente, aun ahora que su politica cientifica atraviesa por un pe

riodo de reajuste y reorientacion. 

Lo que se viene postulando a traves de este tipo de preocupaciones es, 

que si en el pasado la politica cientffica fue concebida como politica para la 

ciencia, ahora debe ser concebida cada vez en mayor medida como ciencia para 

ia politica. Los objetivos politicos imperantes en los parses de la OCDE sientan 

IdS pautas y prioridades del desarrollo cientifico, 10 que ahora se necesita es que 

la ciencia sirva a la politica de una manera directa para la fijaci6n de los obje

tivos nacionales fundamentales y de las respectivas prioridades, aun en esferas 

tales como la participaci6n de las masas en los procesos de decisi6n en la plani

ficaci6n urbana y rural e incluso en la politica exterior. Esto implica que los en

cargados de la formulaci6n de la politica cientifica deben actuar de un modo mu

cho mas intensivo como la "concentracion de cerebros de los gobiernos, para 

22) C. Freeman et. al., op. cit. pag, 367. 
23) Problems of Science Policy, aCDE, 1968, pag. 37. 
24) Don K. Price, "The Scientific Estate", 1965, pag. 3. 
25) Ibid, piig. 10. 
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evitar que intereses economicos pequefios y horizontes politicos limitados fijen el 

curse del proceso social y promover el estudio audaz y de largo vuelo de la so

ciedad futura, a la cual se quiere llegar, y que con la ayuda de una ciencia y tee

nologia orientada a este fin podra ser realidad algun dia. Es en este contexto que 

los autores del sefialado informe de la OCDE recomendaron la creacion de agen

cias centrales con las funciones de proyeccion, pronostico y analisis de las es

tructuras y procesos socioeconomicos y la tarea especifica de "asegurar que (la 

politica cientifica) correspondia a las metas cambiantes, que se base en horizon

tes objetivos de largo alcance y que exista una base adecuada de conocimientos 

para la formulacion de nuevas metas".2G Resulta claro que en relacion con esta 

tarea les incumbira a las ciencias sociales desempefiar un papel decisivo y asumir 

la responsabilidad que les compete para guiar la civilizacion contemporanea en 

direccion de la paz y la felicidad. 

III.	 LAS PERSPECTIVAS DEL DESARROLLO CIENTIFICO Y 

TECNOLOGICO EN AMERICA LATINA 

Al volver nuestra atencion hacia America Latina, 10 primero que cabe re

conocer es que el debate en torno a su politica cientifica se encuadra en un mar

co de condiciones socio-politicas muy diferentes de las que imperan en los paises 

de la OCDE. No podemos aqui analizar en profundidad estas diferencias y sus cau

sas, por demas ya ampliamente conocidas. S6lo queremos sefialar que la politica 

cientifica en este continente no atraves6 en su trayectoria a traves de las ultimas 

dos decadas, ni por una etapa de "guerra fria" ni por una etapa de "economicis

rno ingenuo" por las cuales pasaron, por ejernplo, los Estados Unidos y los paises 

de Europa Occidental, si bien America Latina sinti6 en multiples formas reitera

damente sus efectos. Los comienzos de la politica cientifica latinoamericana no 

se remontan a mas alla de la mitad de la decada del 60 y considerando que hasta 

entonces pertenecia, parafraseando a Stevan Dedijer, al "desierto de investiga

cion", bien podria alegrarse que partiendo practicamente de cero y aprovechan

dose de las ensefianzas y experiencias en materia de politica cientifica de los paises 

desarrollados, America Latina podria iniciar un vigoroso despegue en este campo. 

Las realidades, sin embargo, son otras. El atraso cientifico y tecnologico la

tinoamericano es -como ya apuntamos antes- abismal en casi todas las esfe

ras y rubros. La gran mayoria de los paises de la region no asignan mas que en

tre un 0,2 y 0,3% de su producto bruto a I y D, en cornparacion con el 2-3% en 

los paises desarrollados; siendo Cuba con el 1,2% en 1969 la unica memorable ex

cepcion.v En cuanto a la cantidad de investigadores cientificos dedicados a acti

vidades de I y D puede estimarse que en 1970 aun no superaba los 25.000, una ci

26) Harvey Brooks et. al., op. cit. pag. 69. 

27) La PoHtica cientifica en America Latina - 2, Estudios y Documentos de Politica cienti 
fica, UNESCO, 1971, pag, 24. 
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fra tres veces menor que el personal ocupado en estas tareas en la RFA en 1969' 

y doce veces menos considerado el numero de investigadores por cada 10.000 ha
bitantes.w Pero este atraso no quiere decir que no existen en America Latina, 

estructuras e intereses que han obstaculizado y que siguen obstaculizando un 

genuino desarrollo cientffico y tecnolcglco en la region y que son responsables 

del hecho denunciado ya por Marcos Kaplan de que "el clima social, politico e 

ideologico en America Latina ha sido y es desfavorable a una ciencia libre, criti

ca e innovadora", No se pretende en este contexto desconocer los diversos avan

ces que se han Iogrado en este campo durante los ultimos afios con la ayuda de 

organismos nacionales, regionales e internacionales. 

Sabre todo la UNESCO, ONUDI, OEA y JUNAC* han auspiciado numerosos 

estudios con el fin de analizar el atraso de la ciencia y tecnologia en el con

tinente e iniciado valiosos programas de apoyo ya sea para inventariar el po
tencial cientifico y tecnologico existente, sentar las bases institucionales para Ia 

formulaci6n de politicas cientfficas 0 para fortalecer la capacidad de los paises 

latinoamericanos para velar mejor por sus intereses respecto a la transferencia de 

tecnologias, siendo esto, por ejemplo, la finalidad del "Plan Piloto" de la OEA. De 

considerable irnportancia es tambien el Plan Regional para la Aplicaci6n de la 

Ciencia y Tecnologia, elaborado hace poco segun las pautas fijadas en el "Plan 

Mundial de Acci6n para lasegunda decada de Desarrollo", por el Comite Asesor 

del ECOSOC.** Lo mas importantede estos esfuerzos conjuntos es, probable

mente, que han promovido una creciente toma de conciencia de los complejos pro

blemas implicitos en una poIitica cientifica y que han aportado no s610 un anali

sis cuantificado de la situaci6n de atraso de la ciencia y tecnologia en Latinoa

merica, sino tambien una visi6n sobre las necesidades y posibilidades de superarlo. 

No es menos cierto, sin embargo, que segun el criterio de un creciente mi
mere de prominentes investigadores Iatinoarnericanos, como Wionzcek, Amilcar 

Herrera, Jorge Sabato, Varsavsky y Jaguaribe, estos esfuerzos resultan insuficien

tes en terminos comparativos y que la "brecha tecnologica" va aumentando, sin 

que existan soluciones inmediatas a la vista. Despues de un breve lapso de opti

mismo, derivado mas bien del exterior y basado en la creencia de que un aumen

to en los gastos de I y D de la correspondiente ayuda de los paises desarrollados, 

se traducirfa automaticamente en un crecimiento autosostenido de la estructura y 

productividad cientifica y tecnologica, emergi6 mas bien una etapa de "alarrna", 

Su tenor parece ser, que America Latina se encuentra atada a estructuras econo
micas y socio-politicas que impiden romper el estancarniento secular en este cam

po y la dependencia cientifica y tecnologica cada vet mas notoria, a la eual esta 

sometida America Latina dentro del esquema de dominaci6n aun mas peligroso 

*	 Organizacion de las Naciones Unidas para e'1 Desarrollo Industrial (ONTIDI), Organiza
cion de Estados Americanos (OEA), Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNACl.

** Economic and Social Council of the United Nations (ECOSOC). 

28) Bundesberich Forschung IV, torno 3, cuadro 31, pag. 127. 
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que la dominaci6n puramente economica, Esta en juego, advierte Jaguaribe, "el 

acceso 0 perdida de acceso a las condiciones propias de las que depende la posi
bilidad de auto-determinaci6n nacional de las sociedades latinoamericanas!"29 

Las conclusiones a que Began estos autores se ven confirmadas en las si

guientes cifras que ratifican el hecho de que "brecha cientifica y tecnologica" 

realmente tiende a aumentar en America Latina. Comparemos con esta finalidad 

el probable futuro desarrollo de los gastos de I y D de America Latina y los 
Estados Unidos, 10 que debe proporcionar algunos elementos de juicio al respecto. 

GASTOS DE I y D EN	 LOS ESTADOS UNIOOS Y AMERICA LATINA 
En millones de dolares 

1970 1980 1990 

Estados Unidos 26.300 41.400 61.200 

Americ:a Latina 400 1.400 4.300 

De estas cifras se desprende a primera vista que Ia distancia entre los gas

tos de A y D entre los Estados Unidos y America Latina lejos de disminuir tien
de a crecer en terminos absolutos. De aproximadamente 26.000 millones de d6la
res en 1970 asciende a 40.000 millones en 1980, para situarse a cerca de 57.000 mi

llones en 1990. Para los Estados Unidos nos basamos, para 1980, en una proyecci6n 
de la National Science Foudation, que parte del supuesto que el gasto de I y D 
del sector publico y privado va a continuar aumentando, manteniendose en un 
2.5% del producto bruto, 10 que de ningun modo es inverosimil, dado que el ac

tual periodo de reajuste de Ia politica cientifica en este pais seguramente condu
cira a mayores ritmos de crecimiento en el futuro no lejano.ao En cuanto al ano 

1990, basamos el calculo utilizando una tasa de crecimiento del producto bruto 
relativamente modesta, de 4% anual. En 10 que se refiere a America Latina se 
presume una tasa ambiciosa del 12% de los gastos de I y D, pero que se con
sidera factible (tambien por Amilcar Herrera), si los paises de la regi6n realizan 

esfuerzos sostenidos por elevar la baja proporcion del monto de I y D en el pro
ducto bruto. 

Es decir, atm en el caso de que los gastos de I y D crezcan en America La
tina a un ritmo considerablemente mayor que en los Estados Unidos, su distan
cia en terminos absolutos aumentaria. La que es peor, esta tendencia conservaria 
toda su validez aun en el caso improbable que el "R.& ratio"* bajara en los Es

29) Helio Jaguarfbe, "Ciencia y Tccnologia en el contexte Sociopolftico de America Latina", 
Universidad de Tucurnan, 1971, pag, 55. 

30) National Science Foundation, "National Patterns of R&D Resources", NSF 72-300, pag 
5. Se quiere destacar que la "R&D ratio" alcanzo en los Estados Unidos el 3% en 1964 

'" Tasa de Investigacion y Desarrollo. 
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tados Unidos al 2%. En realidad el atraso de America Latina en este campo se 

acrecentaria aun mas, ya que en otros paises de la OCDE los gastos de I y D ere

cen mas rapidamente que en los Estados Unidos. En la RF A los gastos de I y D au

mentaron, por ejemplo, en el periodo 1967-72 a un ritmo anual de 14% y segun 
los planes del Bund el crecimiento de estos gastos estan programados hasta 1975 

en un 13,2% sin considerar la investigacion universitaria para fines especificos 
que experimentara un crecimiento aun mas rapido.v- En Japon la respectiva ta

sa de crecimiento aument6 del 14,8% en los afios 1963-66 al 24,1% en el periodo 

1967-69 y alcanz6 el 28,1% en 1970, sin que existan indicios de ritmos mas lentos 

en el proximo futuro.v 
No pretendemos, desde luego, basar nuestras conclusiones solo en el desa

rrollo comparativo de los gastos de I y D, pero creemos que este indicador es un 

buen Indice de Ia evolucion previsible de la "brecha" tecnologica de America La
tina. Es probable que la preparacion del personal cientifico y tecnologico ocupa
do en I y D alcance niveles superiores hasta 1990 y que una creciente parte del 
output de I y D de los paises de la OCDE, sobre todo en los sectores sociales, del 
medio ambiente etc., encontrara aplicacion en los paises en desarrollo, perc aun 
asi la correlacion no cambia fundamentalmente. A las mismas conclusiones se lle
garia comparando el numero de personal cientifico dedicado a tareas de I y D en 
America Latina y en los paises de Ia OCDE. En la Republica Federal Alemana es

te numero creci6 de cerca de 52.000 en 1964 a casi 73.500 en 1969, 0 sea en un 
42% en s610 cinco afios, en tanto que Jap6n logro aumentar este numero en 87.000 

en 1961 a 194.300 en 1971, 0 sea en un 100%. Desafortunadamente no existen esta
disticas historicas sobre el respectivo crecimiento en America Latina. Si bien es 

cierto que el numero de egresados en las universidades ha aumentado considera

blemente en los ultimos afios, la notable fuga de cerebros y la evidente sub-utili
zacion de investigadores calificados en la mayoria de los paises de la region, son 

factores que aconsejan un prudente escepticismo. El aumento de personal cientt
fico empleado en tareas de I y Des, de todos modos, manifiestamente inferior al 

ritmo en los mas importantes paises de la OCDE y en los paises socialistas. 

Vemaos, por ultimo, una variante muy optimista. Asumiendo que el produc
to bruto de la region crezca de 1970 hasta 1990 al ritmo de 6% anual, postulado 
por la Estrategica Internacional de Desarrollo, se alcanzaria en 1990 un producto 
con un valor de aproximadamente 470 mil millones de dolares a precios de 1960. 

Considerando ahora que el 2% de este producto se llegara a asignar al desarrollo 
de la ciencia y tecnologia, obtendriamos Ia cifra respetable de 9,4 mil millones de 
dolares, Obviamente esta asignacion mejoraria las perspectivas Iatinoamericanas 

en este campo, perc -y esto hay que destacarlo-> no significaria revertir la ten
dencia de deterioro de su posicion frente a los paises desarrollados. 

31) Forschungsbericht. IV der Bundesregierung, Bonn, 1972, pags. 133 y 138. 
32> Summary White Paper in Science and Technology, abril 1972, Tokio, pag. 2 y cuadro II 

-1, pag, 70. 
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Debe ocuparnos ahora la pregunta hasta que grado la ayuda prestada por 
los paises desarrollados pcdra detener el progresivo deterioro de su situaci6n. 

Veamos al respecto las metas que se sefialan en el Plan Mundial de Acci6n para 

la aplicaci6n de la Ciencia y Tecnologia al Desarrollo para la decada 1970·-80. 

En primer lugar este plan preve para fines de la decada una asignacion del 0,05% 

del Producto Bruto de los paises industrializados para el desarrollo de la cien
cia y tecnologia en los paises del Tercer Mundo. En segundo lugar, plantea que 
deben dedicar el 5% de sus gastos de I y D para fines no militares a la investiga

ci6n de problemas de los proses en desarrollo -una tarea a realizarse en los pro
pios paises desarrollados. Lo que significan estas programaciones en cifras re

dondas- extrapolandolas hasta 1990 puede apreciarse en el cuadro siguiente: 

METAS DE AYUDA PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA
 

EN LOS PAISES EN DESARROLLO
 
(en millones de dolares)
 

:~i I ' I 1970 1980 1990 

PB de paises desarrollados 2'500.000 4'000.000 6'500.000 

I y D no militar 45.000 70.000 111.000 
0,05% del PB 1.250 2.000 3.250 
5% de I y D no militar 2.250 3.150 5.000 
TOTAL 3.500 5.150 8.250 

A titulo de aclarci6n seiialamos que nos basamos en este cuadro en las 

estimaciones contenidas en el mismo Plan Mundial. Para la extrapolaci6n hasta 
1990 se ha asumido un crecimiento de 5% del Producto Bruto.ss Aceptando en 

forma optimista que America Latina llegara a beneficiarse con un 25% del total 
de la ayuda programada, se obtendrian aportes de 1,25 y 2,0 mil millones de do
lares para 1980 y 1990 respectivamente, montos obviamente considerables, pero 
que en definitiva, tampoco bastarian para cambiar el rumbo de la tendencia a la 

cual ahidimos anteriormente. Ademas, como estos aportes no revisten caracter 
obligatorio, siendo la experiencia de la decada pasada, en relaci6n con la meta 
del 1% del PB fijado por las Naciones Unidas un ejemplo negativo y, por otra 
parte, como sera muy dificil llevar a cabo Iy D por los paises en desarrollo del 
orden del 5% de los gastos de I y D no militares de los paises avanzados, el cum
plimiento de estas metas queda sujeto a dudas. 

En resumen, considerando tanto los esfuerzos propios como la ayuda in
ternacional, las posibilidades reales de acortar la distancia que separa la gran 
mayorfa de los paises latinoamericanos de los grandes centros que monopolizan 

33)	 P'lan Mundial de Acci6n para la Aplicaci6n de Ia Ciencia y Tecnologia para el desarro
llo, ONU, 1971, pag, 59, 61. 
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el "output" cientifico y tecno16gico a nivel mundial, parecen muy remotas en 10 

que resta de este siglo. Siempre y cuando las condiciones socio-politicas y econo

micas determinantes de su desarrollo no cambien profundamente, la posibilidad 

de llenar la "brecha tecno16gica" en base a un potencial cientifico y tecno16gico 

comparable al "input" y "output" de estos centros, sera en America Latina tarea 

del siglo XXI y mas bien del periodo 2050 a 2100. 
Puede ser que esta proyeccion sea demasiado pesimista y ojala que sea asi. 

Seguramente es inaceptable sabre todo para aquellos Iatinoamericanos que no 

se resignan a aceptar que America Latina siga siendo un continente rezagado y 

dependiente, econ6mica y tecnologicamente, par un tiempo casi indefinido. Y 

debe ser inaceptable tambien para los paises desarrollados, no por razones mo

rales, sino por su interes intrinseco en lograr un verdadero equilibria socio-eco

nomico y una estabilidad polftica duradera en el mundo, 

CONDICIONES ADVERSAS PARA UN AUTENTICO DESARROLLO DE 
LA CIENCIA Y TECNOLOGIA EN AMERICA LATINA 

La raz6n par la cual nos inclinamos a creer que nuestro pron6stico -par 

insatisfactorio que sea- se basan en una alternativa de desarrollo posible y has

ta probable, es la opini6n compartida por muchos investigadores de que existe 

un marco de condiciones politicas y economicas que es, y que sed. aun por algun 

tiempo, el obstaculo fundamental para un desarrollo cientifico y tecnologico mu

cho mas ambicioso y mas de acuerdo can las necesidades y aspiraciones latinoa

mericanas. Sefialamos a continuacion las principales condiciones que a nuestro 

entender son decisivas. 

A. CONDICIONES PROPIAS DE AMERICA LATINA 

SISTEMAS SOCIO-POLITICOS ANACRONICOS. En la gran mayoria de 

los paises latinoamericanos rigen aun sistemas socio-politicos que se han demos
trado historicamente incapaces de promover un desarrollo socio-economico re

novador y dinarnico y que han facilitado grandemente a que en menos de un 

siglo y medio Ia region entera cayera en una abismal dependencia cierltifica y tee

nologica. Segun un gran mimero de economistas y sociologos Iatinoamericanos, 

sus regfrnenes tradicionales, principalmente las viejas dictaduras militares, ser

vian a una estructura de poder en manos de elites oligarquicas, caracterizadas 

por modelos economicos que se basan en la exportaci6n de materias primas e 

Importacion de bienes manufacturados, 10 que no requiere de un gran esfuerzo 

cientifico y tecnologico propio. Por otra parte, algunos regimenes de corte mas 

reciente, ya sean de caracter populista, pseudo-democraticos 0 desarrollistas, por 
cuanto sus elites mantienen fundamentalmente la misma estructura de poder, ba

sado en parte en un modelo econ6mico de sustituci6n de importaciones 0 indus

trializacion, dominado en alto grado por intereses extranjeros, han favorecido 
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siempre la importacion de tecnologias y desatendido la investigacion cientifica y 

el desarrollo tecnologico propio.s- Es logico, que las clases dominantes de estos 
regfrnenes, que derivan enormes beneficios de los desequilibrios estructurales y 

sociales imperantes en sus respectivos paises, se resistan tenazmente a interven
ciones estatales masivas a favor de cambios profundos en la sociedad y dirigi
das a apoyar a una ciencia y tecnologia nacionales, que afectarian profundamen
te esas estructuras y sus intereses. Mientras estos regimenes sigan dominando 
Ia escena politica en el continente, representaran, por 10 tanto, un fuerte obstacu 
10 a la formulaci6n e implementacion de politicas cientificas adecuadas. 

INESTABILIDADPOLITICA Y ECONOMICA. El periodo de inestabilidad 

politica por el cual atraviesa actualmente America Latina es sin duda el sintoma 
inequivoco de una estructura en crisis y en transformaci6n y como tal no deberia 
Interpretarse como un fen6meno absolutamente negative, sino como un sintoma 
mas bien saludable. Es muy probable que America Latina deba pasar por este 
periodo de grandes tensiones y conflictos sociales y que de el surjan lenta y dolo
rosamente los cimientos de una nueva sociedad. Sin embargo, para la formula
ci6n e implementaci6n de politicas cientificas a largo plaza, armonizadas con 
proyecciones del desarrollo futuro de la sociedad y para la cooperacion interna 
donal en este campo, la falta de continuidad e inestabilidad politica, que a me
nudo trae por secuela cambios bruscos y drasticos y efectos paralizadores para 
los esfuerzas legislativos 0 ejecutivos, con los problemas econ6micos que acarrea, 
es un factor negativo. Mirando hacia el futuro, resulta mas probable que duran 
te los pr6ximos 10 a 15 afios esta inestabilidad politica en el continente crezca 
en vez de disminuir, 10 que necesariamente afectara los esfuerzos por dinamizar 
la ciencia y tecnologia latinoamericanas. 

DIVISION POLITICA. Creemos que este factor incide en el desarrollo 
cientifico y tecno16gico de America Latina en un doble sentido, ideologico y geo 
politico. Por una parte -y partiendo del supuesto que la unidad Iatinoamerica
na es un objetivo politico, econ6mico y cultural legitimo- la division del conti
nente en un mosaico de regimenes politicos diferentes, en parte con intereses e 
ideologfas antagonicas, es para los fines de integracion econ6mica y elaboracion 
de politicas cornunes, como por ejemplo para el tratamiento de la transferencia 
de tecnologia extranjera 0 la cooperacion 0 division del trabajo en el campo de 
la investigacion y desarrollo, causa de races ideologicos y celos nacionalistas cons
tantes. Por otra parte el fraccionamiento de America Latina en mas de una vein
tena de estados, de los cuales mas de la mitad, en cuanto a poblacion, territorio 
y recursos, son entidades geopoliticas de extrema fragilidad, resulta una notoria 
desventaja. Muchos de estos paises, por su tamafio, dependencia y estructura ca
recen por ejemplo de mercados internos que permitan economfas de escala y 

una demanda tecnologica, asf como de los recursos requeridos para el vigoroso 

34)	 Helio Jaguaribe, op. cit., pag, 44. Vease tarnbien Amilcar O. Herrera, "Ciencia y polfti
ca en America Latina", pag. 46. 
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desarrollo de un sistema cientifico y tecnologico autoctono, por 10 que dependen 

en alto grado de la cooperacion regional e internacional. 

FALTA DE UN GRAN ESTIMULO COMUN. "La politica cientifica" dice 
Salomon, "nace de la guerra y no de la paz!"35 Esta tesis, por muy frivola que 

parezca, fue corroborada durante la Segunda Guerra Mundial y la era de la post

guerra, y reviste significado tambien para este continente, America Latina, por 10 

dividida que esta desde los tiempos de Bolivar, carece de un enemigo externo 

que constituya una inminente amenaza a la soberania territorial de sus paises. 

Ouizas Ie falta este poderoso factor de peligro, que obligaria a sus miembros a 

unirse, a movilizar todos sus recursos materiales y espirituales, a instituir progra

mas de emergencia nacional y continental y a producir la necesidad y la rnfsti

ca capaces de superar viejas estructuras y despertar las insospechadas fuentes de 

creatividad e inventiva que dormitan en sus pueblos y que pudieran echar a an
dar el motor de una genuina revolucion cientefica y tecnologica latinoamericana. 

Europa continental avanzo clentifica y tecnologicamente durante las guerras na

poleonicas al quedar aislada de Inglaterra. La industrializacion de America Latina 

recibio un impulso al interrumpirse sus relaciones economicas normales con los 

paises beligerantes durante la ultima guerra y Cuba solo logro dar firmes pa

sos en direccion a un ambicioso desarrollo cientifico y tecno16gico enfrentando 

graves amenazas externas y el aislamiento. Puede ser que la dominacion que 

ejercen poderosos consorcios internacionales y deterrninados centros legemonicos 

sobre America Latina pueda, en alguna medida, cumplir esta funcion de acicate, 

pero constituye aun, de todos modos, una amenaza mas sutil y compartida en 

desigual medida por los paises de la region. 

FALTA DE UNA CLASE EMPRESARIAL DINAMICA. En terrnino medio el 

empresario latinoamericano, como ha sido destacado por investigadores como 

Antonio Garcia, F. Henrique Cardoso y Amilcar Herrera, no corresponde al pro
totipo schumpeteriano, dinamico, creador e innovador. A. Herrera ve en sus ca

racteristicas- actitud mercantilista, confianza en la proteccion estatal para com

partir y sobrevivir, complejo de inferioridad con respecto a Ia capacidad extran

jera, planificacion a corto plaza, etc.- uno de los rnayores impedimentos al pro
greso tecnologico de la industria Iatinoamericana.ss Por estas y otrascausas es

ta clase empresarial dejo de crear una demanda cientifica y tecnol6gica, como 

por ejemplo el empresariado nortemericano 0 europeo (a las universidades e ins

titutos de investigacion), prefiriendo importar la tecnologia y el know-how del 

extranjero, Se desperdicio asi la posibilidad de ir creando un potencial cientifi

co de investigacion nacional. La costumbre de las filiales de las grandes ernpre

sas transnacionales de adquirir su tecnologia de sus casas matrices contribuyo al 

"vacio investigative" que America Latina constituye hoy. Este patron no cambia

35) Jean-Jacques Salomcn, Institutional Aspects, en "Problems of Science policy", OCDE, 
1968, pag. 41. 

36) Amilcar O. Herrera, "Ciencia y polftica en America Latina", Mexico, 1971, pag, 127. 
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ra de hoy a manana. Al contrario, es previsible que la inestabilidad politica, el 

creciente intervencionismo estatal, el fantasma de las nacionalizaciones, proble

mas laborales, reformas tributarias, etc. tornen a la clase empresarial aun menos 

dispuesta a arriesgar sus recursos en proyectos locales de investigacion y desa
rrollo. Dado que el sector privado nacional y extranjero seguira desempefiando 

un papel importante en America Latina, su comportamiento tradicional actuara 

como un freno adicional en esta esfera, particularmente en aquellos paises, como 
por ejemplo Chile -y esto es una' gran paradoja- en donde el Estado se apres
ta a dar' al desarrollo de la ciencia y tecnologia un dinamico impulso. 

B. CONDICIONES EXTERNAs 

DEPENDENCIA POLITICA. Tanto se ha escrito sobre este particular que 
no estimamos necesario insistir mayormente en el, Hasta hoy dia la principal 
fuerza hegem6nica ejerce en la region una influencia y dominacion politica muy 

fuerte, estas obedecen a sus intereses estrategicos vitales en el hemisferio. Estos 
intereses, con pocas excepciones, siempre han coincididocon los de las clases 
dominantes y siempre sus mecanismos han tratado, como apunta Marcos Kaplan, 

"de crear condiciones favorables para el intervencionismo manipulador en la so
ciedad y la politica nacionales, a fin de consolidar un modelo de estabilidad al 
servicio del statu-quo de las inversiones... y tratando de obstaculizar 0 seleccio
nar los cambios 0 impedir todo desarrollo rcvolucionariov.st Muchos autores la

tinoamericanos sospechan, por 10 tanto, que los programas de las agencias y or
ganismos norteamericanos en America Latina en docencia e investigaci6n, en de

fensa de los intereses de las empresas transnacionales, en su insistencia en el 
control de la natalidad y en el uso de "tecnologias apropiadas" asi como en la 

importancia del aporte cientffico y tecnologico del sector privado, y en la pro
pagaci6n de sus patrones de consumo en el fondo solo sirven al proposito de per
petuar la "brecha tecnologica" en un alto nivel e impedir el despliegue de politi
cas cientfficas libres de ataduras f'oraneas e inspiradas en las necesidades na
cionales.ss 

LAS RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES. Ya en la primera 
parte del presente trabajo sefialarnos la manera adversa en que los mecanismos 

de mercado y la producci6n para la sociedad de consumo en los paises de la 
aCDE, afectan al desarrollo de la ciencia y tecnologia en los paises en vias de 

desarrollo. AIm mas perjudiciales, a estos fines son las relaciones economicas in
ternacionales, culpables del "estrangulamiento" de las economias latinoamerica

37) Marcos Kaplan, "L:; crisis de la ciencia politica Iatrnoamericana", en "America Latina, 
ciencia y tecnologia en el desarrol'lo de la sociedad", Santiago, 1970, pag. 191. 

38) Vease el agudo analisis de Darcy Ribeiro, "Politica de desarrollo de la Universidad Lati
noamericana" en America Latina, Cicncia y Tccnologia en el Desarrollo de la Sociedad, 
pag. 14. 
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nas, denunciadas por Raul Prebisch. El estrecho nexo entre este estrangulamien

to y el atraso cientifico y tecnologico iDO fue denunciado s6lo en America Latina. 

En el informe mencionado dirigido al Secretario General de Ia OCDE se advier

te, por ejemplo que "la organizaci6n presente de las relaciones econ6micas in

temacionales en base a un mercado con reglas fijadas por los paises avanzados, 
a menudo consciente 0 inconscientemente en su propio interes", es una causa im
portante de este atraso en los paises en desarrollo.es El desventajoso regimen de 

intercambio, la inestabilidad de los precios de materias primas, principal fuen

te de divisas de muchos paises latinoamericanos, las limitaciones a Ia exporta

cion de sus productos manufacturados, las fluctuaciones monetarias y las condi

ciones de credito, son algunos de los factores que condicionan las posibiIidades y 

las politicas de desarrollo en el campo cientifico y tecnologico, como repetida
mente fue destacado por la CEPAL y la UNCTAD. El regimen internacional de pa

tentes, discriminatorio en sus efectos para los paises en desarrollo y el proceso 

de sustitucion de materias primas naturales son otras condiciones que coaccio

nan la autodeterrninacion de la politica cientifica en America Latina y que segui

ran restringiendo su desarrollo en las decadas venideras. 

Considerando estas condiciones externas e intemas en su conjunto, confi

guran, en realidad, un panorama poco alentador para el futuro inmediato, Con 

raz6n un oreciente numero de intelectuales latinoamericanos, conscientes de esta 

perspectiva gris, se niegan a conformarse con el cauce actual que parece relegar 
la independizaci6n de America Latina en el campo de la ciencia y tecnologia 

a la segunda mitad del siglo XXI. Ellos buscan afanosamente un sendero que 

permita abrir este callej6n sin salida y romper el esquema de "inmovilismo di

namico", al cua1 condenan las estructuras imperantes el desarrollo de una gran 
parte de la sociedad latinoamericana. 

Como consecuencia de esta desilusi6n se ha intensificado la tendencia de 

un creciente nacionalismo latinoamericano. Presenciamos en la actualidad, en 

cierta manera, el redescubrimiento de America Latina por los latinoamericanos. 
Es la reivindicaci6n del derecho de este Continente a sus recursos, a su organiza

ci6n social propia, a su felicidad propia y tambien a una politica cientifica pro

pia, conducente a una sociedad moderna, pero humana y feliz. Este Iatinoameri

canismo cada vez mas pujante conduce, en parte, como ya 10 seiia16 el grupo de 

Sussex en uno de sus estudios, "a 'una tendencia de reciente autarquia y aisla

cionismo".« Esta tendencia conlleva asi el peligro de concebir el desarrollo cien

tifico y tecnologico en forma demasiado desligada de la ciencia y tecnologia de

sarrolladas por los paises mas adelantados, cayendo, en cierta manera, en otro 

extremismo, que obstaculizaria la necesaria cooperacion bi y multinacional y el 

aprovechamiento del caudal de conocimientos cientfficos y tecnologicos genera
dos par los paises desarroUados, indispensable si los paises latinoamericanos pre

39) Harvey Brooks, op, cit. nota 3, pag. 52. 
40) C. Freeman et. al., op. cit. nota 6, pag, 397. 
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tenden algun dia cerrar la "brecha tecnologica" vigente. Por otra parte, esta ten

dencia latinoamericanista ha permitido escudrifiar el horizonte intelectual en bus

ca de carninos propios. 
Segun Varsavsky, la imposibilidad de alcanzar un nivel cientifico y tecno

logico comparable con el de los parses industrializados en un periodo aceptable, 

obliga a pensar los problemas en terrninos totalmente diferentes. Este investi

gador exige el rechazo de la politica cientifica de los parses avanzados con sus 

criterios de "cornpetitividad" y "rentabilidad" de la ciencia y tecnologla, por ser

vir a una sociedad incompatible e indeseable para America Latina, y plantea la 

necesidad de conceptuar para el continente un modele de desarrollo cientifico 

y tecnologico en funcion de un sistema social diferente, de un "socialismo crea

tivo" y del "hombre nuevo", opuesto a la sociedad de consumo.« Planteamientos 

audaces como estos, por muy alejados que parezcan de la dura realidad que im

pera en el continente, situan el debate sobre la politica cientifica en America La

tina en torno a las interrogantes mas profundas, el tipo de sociedad que se quie

re construir y sus objetivos y valores. 

ALGUNAS CONCLUSIONES GENERALES 

Al repasar en 10 que se ha venido planteando a 10 largo del presente traba

jo, la conclusion mas importante es, probablemente, que la situacion actual del 

desarrollo cientifico y tecnologico en America Latina y sus perspectivas inmedia

tas son considerablemente mas dramaticas de 10 que se opina generalmente en 

el continente y en los paises desarrollados. Para no detenernos en una simple 

constatacion de un hecho, nos animamos a formular a continuacion algunas ideas 

sobre las condiciones mas importantes que en nuestra opinion son necesarias pa

ra que los parses latinoamericanos puedan lograr ritmos de desarrollo capaces 

de alcanzar estructuras y niveles de ciencia y tecnologia comparables con las 
del mundo industrializado. 

a) El primer requisito, y quiza el mas importante a nuestro modo de ver, es 

la necesidad de promover la realizacion de cambios profundos en la socie

dad latinoamericana misma. Coincidimos con el planteamiento de Amilcar 

Herrera que, "en cuanto no se rompan las estructuras del atraso --<:lependen· 

cia externa, mecanismos internos de poder en manos de las minorfas tradi

cionales privilegiadas, etc.- no existe ninguna posibilidad de romper real

mente el estancamiento cientifico de la region".42 Los sistemas socio-politicos 

basados en un "Iesferismo" caduco, tendran que ser sustituidos por regime

nes populares y gobiernos dispuestos a realizar transforrnaciones basicas y 

que sean capaces de planificar el desarrollo y movilizar los recursos naciona

les para lIegar a una sociedad racional, solidaria e igualitaria. Para que la 

41) Oscar Varsavsky, "Hacia una politica cientifica nacional", Buenos Aires, 1972, pags. 22 y 26. 
42) Amilcar O. HErrera, op. cit. pag, 191. 
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politica cientifica nacional Iogre transformar realmente la ciencia y tecno

logfa en un motor eficaz de este proceso de cambio, no bastara con elevar el 

por ciento del Producto Bruto destinado a la creacion de un potencial de in
vestigacion y desarrollo autoctono, ni con la creaci6n de la infraestructura 

institucionaI. Mucho mas importante y diffcil sera la generaci6n de una ere

ciente demanda cientifica y tecnol6gica local y de las motivaciones y estimu

los indispensables para Ia autoalimentaci6n y creaci6n de un sistema cientf

fico productivo e imaginativo, asi como la constante y audaz definici6n y re

definicion de las metas y objetivos fundamentales de la sociedad, que deben 

ser las pautas decisavas para la politica cientifica. 
b) El segundo requisito que nos parece igualmente importante, es la acelera

ci6n del proceso integracionista en America Latina en general y, en particu

lar, en el campo cientifico y tecnol6gico. En vista de la escasez de los recur 

sos y los enormes costos que significan los programas y proyectos de I yD en 

la cada dia mas compleja gama de disciplinas cientificas y aplicaciones eco

n6micas y sociales, es preciso avanzar en direcci6n no s610 de una racional 

division de trabajo, sino de la programaci6n e implementaci6n de esfuer

zos cientificos y tecnol6gicos comunes con miras de analizar y encontrar 

soluciones a los problemas y necesidades que los paises latinoamericanos 

tienen en comun. Los expertos de la OCDE plantean que, de acuerdo con la 
experiencia en los prograrnas conjuntos de agrupacionescomo EURATOM, 

ELDO y ESRO*, ellos deben tener un caracter estrictamente suplementario 

a los esfuerzos nacionales.w En esta relaci6n cabe recalcar, sin embargo, 

que los paises de la OCDE, sobre todo los Estados Unidos, ap6n y los paises 

miembros de la CEE**, ya disponen de una estructura cientifica articulada y 

muy sofisticada causa de interminables rivalidades. Transplantar la men

cionada f6rmula al escenario latinoamericano, significaria insertar en su 
embrionaria concepci6n de la politica cientifica desde el mismo comienzo, el 
germen .de la discordia que brotara en la medida que avance el desarrollo 

del potencial nacional, cuando existe la posibilidad, como por ejemplo en los 

paises del Pacta Andino, de evitar costosas duplicaciones de esfuerzos en I y D 

y promover una equitativa repartici6n de trabajos y programas de acci6n 

comunes desde un inicio. Por otra parte reviste interes en esta relaci6n la 

preocupaci6n de muchos renombrados autores norteamericanos y europeos, 

como Lord Bowden, Don K. Price, J. Salomon y C. G. Oldham, Freeman y 

Cooper del Grupo de Sussex, si la investigaci6n para fines civiles en los pai

ses de Ia OCDE podra adquirir el mismo impulso que la para fines milita

res! Esta preocupaci6n, reforrnulada para aplicar a America Latina, podrfa 

*	 European Atomic Energy Community, European Space Vehicle Launcher Development 
Organization, European Space Research Organization. 

1c.3) Harvey Brooks, et. al., op. cit. nota 3, pag. 48. Vease tambien Arnilcar O. Herrera, op 
cit., pag, 19l.


** Comunidad Econornica Europea.
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rezar asi: lSenin los paises latinoamericanos, ya sea a nivel regional 0 sub
regional, capaces de dar origen a una mistica que produzca 1lOs consensos 

necesarios para aunar esfuerzos y concertar un desarrollo cientifico y tee

nologico integral? 

c)	 E1 tercer requisito, desde nuestro punta de vista, es un cambio tanto cuan
titativo como cualitativo del papel que desempefian los paises ricos ante los 

pobres. S6lo si los paises desarrollados acceden a una real reestructuraci6n 

de las reglas que rigen las relaciones econ6micas internacionales, reorientan 
la I y D de sus sectores privados en beneficio de los paises subdesarrollados 

y aumentan radicalmente su ayuda bilateral y multilateral al Tercer Mundo, 
existe la posibilidad de nivelar, en un futuro no demasiado lejano, el profun

.do desequilibrio econ6mico y cientifico-tecnologico de hoy. 

La condici6n previa para que esto suceda seria un profundo viraje en las 
relaciones politicas existentes entre las grandes potencias, que haria posible de

senterrar el espejismo de conflagraciones nucleares, poner fin a la carrera arma

mentista y acordar un modo de convivencia y colaboracion activa en la unica 
guerra justificada, la dirigida contra los males sociales que aun aquejan a las 

mismas sociedades avanzadas y la dirigida contra el subdesarrollo, que aflije a 
dos terceras partes de la humanidad. No cabe la menor duda, que reduciendo 

drasticamente los presupuestos de defensa y para programas de prestigio y con

centrando los recursos financieros y humanos liberados en programas de I y D 
de genuina relevancia econ6mica y social, facilitando la irrestricta y masiva trans

ferencia de los resultados de la investigaci6n tecnologica y social a los paises en 
desarrollo, promoviendo decididamente su capacidad de creaci6n propia, e in ten

sificando una verdadera colaboraci6n cientifica internacional, libre de antagonis
mos y rivalidades esteriles, se llegaria a ganar esta guerra, una guerra que el 

mundo desarrollado, por su propio interes, no debe perder. Desde luego, que es
tos requisitos se cumplan, no es hoy mas' que una vaga esperanza. Seria dema

siado ingenuo creer que los cambios enunciados, tanto en America Latina como 
en las relaciones entre las super potencias, podrian convertirse en realidad en 
un periodo muy proximo. Resulta muy dificil creer, sobre todo que las tenden

eias sefialadas en la arena internacional, puedan cristalizarse mientras en los 
grandes paises occidentales no se produzcan transformaciones socioeconomicas 

'internas y el peso de los intereses de los poderosos consorcios transnacionales 
-siga orientando en alto grado, sus decisiones politicas. Para que estas perspec
tivas se conviertan en realidad seria necesario, desde luego, que tambien los pai

ses socialistas adecuen sus politicas de desarrollo a las nuevas exigencias y au

menten considerablemente sus compromisos de ayuda a los paises del Tercer 
Mundo. 

No quisieramos, sin embargo, finalizar este trabajo sin una nota de fe y 
de convicci6n que el hombre hara realidad esta esperanza, Ya hoy se vislumbran 
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en el horizonte indicios alentadores que dejan entrever que los requisitos traza

dos quiza no sean tan utopicos como parezcan. 

En America Latina, ,a nivel nacional, la tendencia renovadora y revoluciona

ria se afirma y profundiza. Los procesos politicos en CubavPeru y Chile son feha

cientes ejemplos que esta en .marcha, la transformaci6n de las estructuras ana

cronicas y la reivindicacion de las aspiraciones sociales de las grandes mayorias 

y que la independencia economica y politica esta al alcance de los paises dispues

tos a conseguirla. En otros paises van madurando condiciones politicas que, en 

los afios venideros, puedan desembocar en regimenes populares dispuestos a ini

dar las transformaciones impostergables. 

A nivel Iatinoamericano se afianza la tendencia integracionista, sobre todo 

en el area andina, y son muy visibles los esfuerzos para reorganizar el sistema 

interamericano y por llegar a consensos en torno a la necesidad de readecuar 

las relaciones econornicas de 1a region, tanto con los paises occidentales como 

can los paises socialistas, en base a sus intereses comunes. Las reuniones del 

ClEC, del Consejo de Seguridad de la ONUen Panama, de la CEPAL y de la 

OEA en 1973, fueron piedras miIiares muy significativas en este sentido. Las te

sis triunfantes en estas reuniones fueron un sintoma inconfundible que, por en

cima de las discrepancias politicas e ideol6gicas va avanzando en la busqueda de 

denominadores comunes y en la conciencia de la urgente necesidad de acelerar 
el reordenamiento de la sociedad latinoamericana en torno al principio que en 

la unidad y en la uni6n esta su fuerza y su esperanza en el porvenir. 

Tarnbien en e1 ambito internacional hay indicios enequivocos que la era 

de la "guerra fria" esta llegando a su fin. La progresiva distension entre las gran
des potencias, el fin de la guerra en Vietnam y las perspectivas de cimentar una 

paz duradera en Europa asi como un acuerdo general de desarme, indican que 

un cambio notable esta en evoluci6n en el panorama politico rnundial. Bien puc

de ser que esta tendencia no sea coyuntural y s610 corr.esponda a una reparti

cion del globo en esferas de influencia y a una reestructuraci6n de los grandes 

centros de poder mundial entre si, sino un proceso que evoluciona lenta y con

tradictoriamente en direcci6n de un nuevo equilibrio basado en la multipolari

dad y en el compromiso de sustituir la politica de guerra por una politica de paz 

duradera y de borrar con este fin el subdesarrollo de la faz de la tierra. Si esta 

evaluaci6n de las actuales tendencias en el mundo es correcta (y podria aducirse 
que el replanteo de las politicas cientificas de los mas importantes paises de 1:'1 

OCDE apunta en esta direccion) entonces la humanidad podria alcanzar ya antes 

del afio 2000 una nueva constelaci6n polftica que ofrezca perspectivas incompara

blemente mejores que las existentes ahora para desencadenar un impresionante 

<lesarrollo econ6mico y cientifico-tecnol6gico en los paises del Tercer Mundo al 
llegar al umbral del siglo XXI. 
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Para los pafses de America Latina la dlsyuntiva no puede ser mas clara. "0" 
emprenden el esfuerzo y asumen los riesgos", como sefiala profeticamente Helio 
Jaguaribe, "0 estaran condenados a la neodependencia satelite 0 provincial para 
todo el futuro previsible".« Nos atrevemos a creer, que America Latina va a em
prender el esfuerzo y asumira los riesgos y satisfaciendo las apremiantes neceslda
des colectivas y sociales de sus pueblos, podriaincluso Ianzar un reto original a 

las politicas cientificas del resto del mundo. 

•
 

44) Helio Jaguaribe, op. cit., pag, 73. 
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