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LA ORGANIZACION DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA EN 
EL PROCESO DE TRANSFORMACION ECONOMICO 
Y SOCIAL: EL CASO DE CHILE 

Raul Iriarte Gonzalez 
Jose M. Sandoval Segovia 

JNTRODUCCION.-

Desde hace algunos afios, los estudios sobre America Latina han versado so

bre el atraso que, con respecto al mundo desarrollado vive la region. Para muchos 

estudiosos del problema, la ciencia seria un factor transformador que permitiria 

resolver todas las dificultades materiales del subdesarrollo. E1 planteamiento po

dria resumirse en: el desarrollo de la Ciencia y la Tecnologia en Latinoamerica 

generaria un avance tal en la estructura econornico-social que posibilitaria superar 

el actual atraso. 

Pretender otorgar a la Ciencia y Tecnologia un caracter transformador de 

las estructuras sociales vigentes en America Latina nos parece poco viable. Su

panel' que una revolucion cientifico-tecnologica genera en forma espontanea y au

tomatica un mayor y mejor bienestar, es dar a Ia Ciencia y Tecnologia un 1'01 que 

no es capaz de cumpIir. 

Es de singular importancia para nosotros, reconocer ahora que solo la 

transformacion estructural en una sociedad, permite dar a la Ciencia y Tecnolo

gia un papel diferente al que cumple actualmenteen America Latina. Elcambio 

de caracter y orientacion de la Ciencia y Tecnologia es efecto de un cambia en 

la estructura socio-economica y politica de una sociedad. 

Las condiciones econornicas. sociales y politicas de un pais en un proce

so de transformacion, son la base y condicion necesaria para que la Ciencia y 
Tecnologia adquieran un caracter dinarnico. Son las nuevas condiciones creadas 

las que permiten una relacion dialectica entre estructura socio-economica y Cien

cia y Tecnologia. A partir de ese mornento, la Ciencia y Tecnologia se incorpora 

al proceso de transforrnacion como un elemento coactuante y coadyuvante. 

Las transformaciones sociales fundamentales, se orientan a la esfera pro

ductiva; las nuevas relaciones sociales de produccion son 61 efecto del enfrenta

miento politico que se produce entre clases sociales con distintos intereses. 

E1 nuevo caracter que asume la produccion, y los cambios que deben ge' 
nerarse e introducir en Ia esfera cultural constituyen la esencia de un proceso 

transformador. La Ciencia y Tecnologia juegan ante estas nuevas condiciones un 

papel diferente. Podemos concluir que la Ciencia y la Tecnologia tienen un carac
tel' neutroen el sentido de que no crean por sf mismas condiciones politicas ~ 

sociales generadoras de cambios; pero, producido el cambio estructural, la Cien

cia y Tecnologia se transforman en agentes dinamizadores del proceso social re

novado que se inicia. 
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LOS REQUERIMIENTOS EN CIENCIA Y TECNOLOGIA 

La realidad de los paises latinoamericanos, aim de aquellos que sufren un 
proceso de transformacion en sus estructuras economicas, sociales y politicas 

nos Ileva a la siguiente conclusion: desconocemos 0 somos incapaces de captar Ia 

informacion detallada sobre las necesidades objetivas de Ciencia y Tecnologia 

que asegure el desarrollo racional y equilibrado de las mismas. 

Contamos con un potencial cientifico y una capacidad tecnologica no uti
lizada, por tener grandes deficiencias en Ia asignacion racional de recursos huma
nos y financieros. Sabemos si, que la demanda de Ciencia y Tecnologia en nues
tros paises asi como la capacidad de uso productivo de ellas, estan vinculadas 

con la organizacion de la produccion, Solo en la medida en que exista un siste
ma de planificacion que opere sobre la esfera productiva, es viable la planifica
cion en Ciencia y Tecnologia. 

La planificacion econornica solo es posible si existe una capacidad operati
va importante en los sectores productivos. La experiencia que vive nuestro pais 
desde 1971 ha generado un cambio cualitativo desconocido que abre expectativas 

de real funcionamiento de un sistema de planificaci6n econ6mica. 

La existencia de un area social en el sector industrial, y de una area re

formada dominante en el sector agricola, de control y propiedad en los organis
mos financieros y de un control creciente en el comercio exterior; otorgan aIa 
estructura econornica chilena actual, un caracter absolutamente distinto que 

cualquier experiencia politica anterior. 

Es Ia nueva orientaci6n que tiene la estrategia politica de desarrollo, y los 
cambios dados en la estructura economica 10 que posibilita la operabilidad de 

un sistema de planificacion. Esta situaciones singular para la experiencia chile

na desde 1971, 10 que da a nuestra situacion un caracter unico en America Latina. 

Ante esta perspectiva es necesario ubicar la Ciencia y Tecnologia como ele

mento dinamizador, que necesita de una orientacion y planificacion. 
La posibilidad de operacion de un sistema de planificaci6n econ6mica du

rante un proceso de transicion es muy complejo; de modo que introducir la Cien
cia y Tecnologia a un sistema de planificacion global es una tarea dificil que in

cluso puede transformarse en ineficiente. 
La forma de operar en un proceso de cambio en la estructura social, eco

nomica y politica que permite un minimo de flexibilidad y operabilidad es pro
grarnar la Ciencia y Tecnologia por sectores. Este no es un criterio definitivo, si
no transitorio, al que le vemos algunas ventajas: permite probar una forma de 

accion en el sistema cientif'ico-tecnologico que en una etapa posterior de desa

rrollo facilitaria el examen global; y ademas, permite distinguir claramente para 

paises como los nuestros, prioridades en el desarrollo de determinados sectores. 
Ejemplo, en Chile, el sector cuprifero, el sector agricola, el sector pesquero, etc. 
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EL FLUJO DE INFORMACION ENTRE OFERTA Y 

DEMANDA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

Cuando se han deterrninado las areas 0 sectores cuyo desarrollo necesita 
de insumos en Ciencia yTecnologia, fundamentalmente de esta JItima, por 10 

general se ignora 0 no se cuenta con mecanismos que permitan el flujo de infor
macion cientifico tecnol6gica. S610 en la medida en que el flujo de inforrna

ci6n exista y se retroalimente, es factible un proceso de planificaci6n donde se 

distinguen las etapas de programaci6n, ejecucion y control; ya que, cualquier 

orientaciort-en Ciencia y Tecnologia que no cuente con organismos, empresas 0 

institutos que informen respecto de sus tareas y necesidades, es ineficaz. 

La solucion de la dificultad de coordinacion en Ciencia y Tecnologia entre 

demandantes debe estar radicada en una institucion que este vinculada con el 

sistema cientifico, fundamentalrnente en nuestro pais el Sistema Universitario; 

y con organizaciones de investigacion y creacion tecnologica, esto es, algunos 

institutos y/o empresas productivas, 

Si utilizamos con fines de esquematizacion la formulacion de J. Sabato, re

sulta necesario un organismo que vincule el gobierno,entendido como el orga

nismo central de planificacion que formula la politica nacional de desarrollo don
de se inserta la planificaci6n en Ciencia y Tecnologia; la Industria 0 sector indus

trial que en la situacion actual chilena adquiere un rol dorninante en el area social 

y mixta; y las Universidades e Institutos de Investigacion, que en la realidad chi
lena actual presentan una gran dispersion 10 que dificulta la accion sobre 61. 

Nuestra vision de la posibilidad de vinculacion entre los vertices del trian

gulo, es ubicar CONICYT como la entidad que vincula, informa y promueve 1a 

Ciencia y Tecnologia entre los focos 0 vertices. 
Un analisis mas detallado de las funciones y la dimension de las misrnas 

que cumple cada foco permite visualizar en mejor forma el rol de CONICYT co

mo nexo entre ellos. 

Por gobierno, entendemos fundamentalmente las instituciones que depen

den directamente del Ejecutivo y algunas instituciones descentralizadas 0 auto

nomas en 10 que a direccion burocratica se ref'iere, pero no en 10 que a direcci6n 

de politica economica respecta. La contingencia organica agrupa en el sector go

bierno a los Ministerios, Banco Central y Sistema Bancario en general, CORFO 
(Corporacion de Fomento de la produccion) y ODEPLAN (Oficina de Planifica

cion Nacional) que tiene como fun cion la orientacion, formulaci6n y coordina

ci6n del plan econoznico nacional a nivel central. En general y resumierido po .. 
demos decir que enel vertice gobierno, se agrupan todas las instituciones que 

sintetizan su funcionamiento en el Comite Econ6mico de Ministros, que tiene por 
tarea fundamental proponer el plan econ6mico nacional que aprueba el Presi

dente de la Republica. 
El sector empresas, que fundamentalmente 10 consittuye el grupo de em

presas industriales mas importantes del pais que conforman un area de propie
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dad social y aquellas que momentaneamente se encuentran en situaci6n de inter
vencion estatal; se deben agregar a ellas las empresas que constituyen un area 

mixta; estatal y privada; y finalmente el sector privado, con respecto al cual el 

plan nacional tiene un sentido orientador. El total de las empresas bajo control 

estatal a fines de 1972 en termino de valor bruto de la producci6n constituye un 

21,9%, si bien el porcentaje puede resultar bajo, la gran dispersion de la activi

dad industrial permite que, teniendo bajo control estatal aquellas empresas do

minantes, se ejerza un control sobre gran parte del sector. 

El Sector Universidades e Institutos tiene una compleja organizacion, 

Nuestra realidad universitariaes la existencia de ocho Universidades con trein

ta y nueve sedes a traves de todoel pais. La mayoria de elias cuentan de manera 

dominante con el apoyo financiero estatal, pero el concepto de "autonomia uni

versitaria" utilizado en extrerno, restringe la capacidad de orientaci6n financiera 

que a su vez orientael desarrollo cientifico. Por otra parte, Ia existencia de ins

titutos de investigacion dependientes de las universidades presentan las mismas 

restricciones en 10 que a orientaci6n tecnologica respecta. Existen otros institu

tos de investigacion fundamentalmente en el campo de la tecnologia que depen

den de Ministerio 0 Instituciones con control del Ejecutivo; una minima parte 

de 'la investigaci6n tecno16gica es realizada por ernprcsas: de manera que 10 basi

co en 10 que a investigaci6n tecno16gica se refiere es Ilevado a cabo por Univer

sidades e Institutos del Estado. 

Ante esta realidad debe actuar CONICYT. Sus esfuerzos estan orientados a 

ubicarse como nexo entre los tres anteriormente analizados. 
CONICYT es una instituci6n que esta ubicada a nivel de organizacion: ase

sora de Ia Presidencia de la Republica en materia de Ciencia y Tecnologia, La 

capacidad de comunicaci6n y vinculaci6n con el Comite Economico de Minis

tros y particularmente con ODEPLAN, posibilita un contacto estrecho con el or

ganismo formulador del Plan Econ6mico Nacional: una vinculaci6n mayor pue

de ser lograda en la medida que se incorpore forrnalmente al organismo de pla
nificaci6n central. 

La capacidad de accion sobre el sistema universitario se logra en la medi

da en que es posible constituir un instrumento de asignacion de recursos financie

ros nacional en Ciencia y Tecnologia, donde 'CONICYT cumpla con una funcion 

orientadora. Gran importancia reviste Ia acci6n de nexo que puede cumplirse en 

la comunidad cientifica: la organizacion de Congresos, Seminarios, Mesas Re

dondas, Foros, etc., permite la interconexi6n entre cientfficos y a su vez genera 

mayores vinculos entre OONICYT y la comunidad cientffica, 

En 10 que respecta al sector empresas productivas, CONICYT en la medida 

en que controla la asistencia tecnica internacional, posibilita la comunicacion tan

to externa como interna entre el sistema universitario y el sector productivo. 

En resumen: la tarea de coordinacion, informaci6n y difusion, es posible 

en la medida en que se han producido transformaciones radicales en la estructu

ra social, econ6mico y politica, situaci6n nueva a partir de 1971. 
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El marco referencial anterior, transforma una institucion poco agil e ine

ficiente, en un instrurnento de vinculacion intersectorial unico, La accion futura 

puede aumentar en calidad y cantidad en la medida en que se cuente con rna

yores recursos y se modifiquen ciertas trabas institucionales, 

Lasacciones concretas llevadas a cabo desde 1971 son las que pasamos a 
analizar, 

La actual administracion de CONICYT se hizo cargo de la direcci6n de 

etse organismo en enero de 1971. Hasta esa fecha la Cornision Nacional llevaba 

a cabo fundamentamlente dos tipos de acciones orientadas al fomento de Ia ac

tividad de investigacion, Daba apoyo financiero a los proyectos de investigacion 

cientffica presentados anualmente a conocimiento de CONICYT por los acade

micos de las diferentes Universidades del pais y apoyaba la formaci6n de recur

sos humanos de alto nivel, a traves de la concesion de becas obtenidas por in

termedio de la asistencia tecnica internacional. Ademas, desde el afio 1949 CONI· 

CYT tenia la responsabilidad del manejo de la asistencia tecnica internacional 
de Chile y marginalmente, era preocupacion del organismo el fomento a la in

vestigacion tecnologica, tanto la que se realizaba en las Universidades como en 

otros Institutos de investigacion, especialmente de caracter estatal. 

De acuerdo a las caracteristicas del sistema universitario que fueron defi. 

nidas en Ia primera parte de este trabajo, asi como tambien las del sistema na
cional de investigacion, se encontro Ia nueva administracion, en consecuencia, con 

una situacion dada, no susceptible de modificar en el corto plazo en que las tres 

cuartas partes de la capacidad del sistema para realizar investigacion tecnologica 

estaba radicada en el sistema universitario, el que, por otra parte, ofrecia escasas 

condiciones para centrar en el un programa integral de investigacion en esas 

materias, Fue decision de la nueva administracion incentivar la investigaci6n tee

nologica sin desmedro de la investigacion basica, 10 que era coherente con la de

cision del gobierno de incrernentar la produccion de bienes y de independizar 

dicha producci6n del extranjero, tanto en 10 que se referia a la necesidad de in

sumos como de tecnologia. 

Por otra parte, aparecia como necesario promover un desarrollo equili

brado del sistema universitario ya que una de sus caracteristicas mas negativas 

era Ia de haber generado un desarrollo hipertrofiado de algunas disciplinas, 10 

que habia inhibido el desarrollo de otras. Es tradicional, no s610 en Chile sino 

en el resto de Latincamerica, que la Biologia y, especialmente la Fisiologia .se 

encuentren en un alto nivel de desarrollo, mientras que las matematicas, por 

ejemplo, se encuentran en un nivel claramente subdesarrollado. 

Dados estos parametres, Ia Comisi6n Nacional de Investigaci6n Cientifica 

y Tecnologica determine en el plano de la investigacion cientifica y del desarro

110 disciplinario e1iminar e1 sistema de apoyar acciones individuales, tanto en 10 
que se refiere a proyectos de investigacion como a Ia formacion de recursos hu

manos de alto nivel, proponiendo un sistema de fomento que apuntaba a co

laborar con programas de expansion presentados por las unidades acadernicas 
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basicas, como una forma de hacer posible la existencia de mecanismos que per

mitieron priorizar las ayudas solicitadas. 

Para que ella fuera posible, se requeria de un diagnostico adecuado de Ia 

situacion existente en las diferentes disciplinas, obteniendose dicha informaci6n 

a traves de un encuentro de la masa de investigadores que conforman el esta

blecimiento cientifico chileno. 
Esta fue la razon mas irnportante que nos movio a organizar el Primer 

Congreso Nacional de Cientificos que se llevo a cabo entreenero y julio de 1972 

y que reuniera aproximadamente a cuatro mil investigadores. Este Congreso, 

ademas hizo posible una tarea de motivaci6n de los academicos universitarios 

respecto a la necesidad de que sus actividades de investigacion estuvieran vincu

ladas a la producci6n de bienes. Este ultimo objetivo se obtuvo invitando al 

Congreso a representantes de empresas del area de propiedad social, quienes 

dialogaron con los universitarios respecto de temas especificos en relaci6n con 

la produccion de bienes. 

Pudimos haber seguido un camino diferente en relacion con la innovacion 

tecnologica que significaba el orientar una importante cantidad de recursos fi

nancieros hacia los institutes de investigacion y radicar allf la investigaci6n de 

caracter tecnica. Nos parecio que esta segunda alternativa era inadecuada dada 
la cantidad de recursos disponibles en el sistema universitario, la existencia de 

problemas de coyuntura que debian ser resueltos en forma inmediata, el hecho 

de que era posible, por razones objetivas y subjetivas, orientar la investigacion 

universitaria, de acuerdo a los intereses y prioridades de los programas de desa

rrollo econornico de corto plazo. 

En este punto hubimos de decidirnos por dos alternativas de programa

cion. Una, encaminada a disefiar una programacion global de la investigacion tee

nologica, que permitiera distribuir los recursos financieros disponibles, natural

mente escasos en todas las areas problemas de la economia chilena, a traves de 

la formulacion de un programa a corto plazo y de la elaboracion de un plan anual 
operativo, y la segunda la de programar la investigacion sectorialmente orien

tandola hacia aquellas areas que naturalmente aparecian como prioritarias. 
Sin duda alguna que el primer camino aparecia como el mas adecuado des

de el punta de vista de una racional planificacion centralizada, sin embargo por 

el hecho de que estabamos basando nuestra posibilidad de investigacion en un 

establecimiento cientifico con caracteristicas dadas y que era indispensable re

solver situaciones coyunturales, escogimos la segunda alternativa 10 que hizo po

sible responder a problemas concretos del aparatoproductivo. Otra razon impor

tante para escoger esta alternativa fue Ia inexistencia de un plan de desarrollo 

economico, que tuviera caracter impositivo, ya que a pesar del deseo del gobier

no de disponer de un plan de desarrollo econornico de mediano y largo plazo, 

razones obviamente comprensibles surgidas del cambio de estructuras y de rela

ciones de produccion de la sociedad chilena, impidieron durante el primer afio 

de gobierno disponer de un plan con las caracteristicas anotadas, 
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En consecuencia, el afio 1971 para nosotros fue un periodo en el cual, nues

tra acci6n se centr6 fundamentalmente en resolver problemas inmediatos y en 

desarrollar acciones internas destinadas a buscar la informaci6n necesaria para 

la formulaci6n de un programa de mas largo alcance. 

Terminado el Congreso y elaboradas sus conclusiones el segundo semestre 

del afio 1972 y los meses del presente afio se han destinado a disefiar un modelo 

de funcionamiento del sistema nacional de investigacion que cubra las necesi

dades en el campo de la investigaci6n basica y tecnologica, tanto en 10 que se 

refiere especialmente al apoyo de proyectos de investigacion como a la forma

ci6n de recursos humanos de alto nivel y de nivel tecnico. 

Una herramienta importante para la elaboracion de programas de traba

jo, fue el control ejercido par la Cornision, de la asistencia tecnica intemacional, 

10 que hizo posible centralizar recursos financieros provenientes del exterior, asf 

como de disponer de una cantidad apreciable de becas de formacion y perfec

cionamiento. 

Sin duda que el problema mas importante que se tuvo que enfrentar, en 

la tarea de la Cornision, fue el de disponer de mecanismos de identificacion de 

requerimientos en el campo de la tecnologla, a pesar de que las caracteristicas 

de la situacion chilena actual eran, sin duda, mas positivas, en cuanto a la ca

pacidad de decisi6n del organismo central de planificaci6n cientifica, que la que 

enfrentan otros paises de la regi6n latinoamericana. 

Esta situaci6n tiene un alto grado de fluidez, 10 que ha permitido a CONI

CYT in tentar en un rnuy corto tiempo mas de una altemativa y de mecanismos 
de identificacion. 

En esta materia, creemos, no innovar grandemente respecto de rnodelos 
elaborados tecnicarnente por especialistas en la materia, como Sabato por ejern

plo, sino mas bien pensamos que por condiciones particulares, estamos en con

diciones relativamente favorables para panerlos en practica, 

Al momenta de formular, el modelo estructural de funcionamiento del sis

tema de investigacion tecnologica, CONICYT disponia, par su parte, de una bue

na vinculacion con los posibles oferentes de tecnologia, que, como dijeramos an

teriormente, basicarnente eran las Universidades y un conocimiento adecuado, 

aunque solo desde un punta de vista cuantitativo, del sistema nacional de inves

tigacion y del 'control ya citado anteriormente sobre la ayuda financiera exter

na y del sistema de becas, 

Por su parte la Oficina de Planificacion Nacional creo durante el segun

do semestre del afio 1972 la Cornision Nacional de Inversiones, organismo que 

centralizaba la informacion y la capacidad de decision sobre todos los proyectos 

de pre-inversion e inversion a llevar a cabo par el Sector Publico, tanto del go

bierno central como de las' empresas del area de propied..d social y mixta. 

Nuestra participaclon en esta Comision, fue planteada en terminos de re

cibir informacion y tomar decisiones, 10 que nos entrega una buena herramien

ta de detectacion de problemas tecnologicos y la capacidad de resolver si dichos 
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problemas pueden ser enfrentados a traves de la creacion tecnologica interna 

o la compra de tecnologia extranjera. 
Por otra parte, OONICYT ha propuesto, como consecuencia de nuestras 

propias investigaciones en transferencia de tecnologia, la recreacion de la Comi
sion de Regalias, organismo que estaria integrado por la Corporacion Fomen
to de la Produccion (Ministerio de Industrias Chileno), Banco Central y CONI· 
CYT y, cuya responsabilidad seria la de conocer, evaluar y resolver sobre las pe

ticiones de adquisici6n por las empresas de tecnologia extranjera. 
Por ultimo, en cuanto a organismos externos a la Comision que tienen ca

pacidad de decision en materia tecnologica, podemos citar a los comites sectoria

les de la Corporacion de Fomento de la Produccion, que son los responsables de 
programar las actividades de las empresas industriales en sus diferentes especia
lidades y las empresas de las tres areas en que se divide la economfa, 

En resumen, en un vertice del triangulo encontrariamos al organismo de 
planificacion sectorial y algunos organismos de desarrollo regional. En otro ver

tice del triangulo estarian las Universidades y los Institutos de investigacion es
tatal y en el tercer vertice las unidades de producci6n que en Chile serian los Co
mites Sectoriales y las Empresas. 

La funcion de CONICYT serta la de facilitar la interrelacion y la informacion 

entre estos vertices del triangulo y favorecer la toma de decisiones respecto del 
conjunto de problemas tecnologicos, 

Tal como 10 dijeramos anteriormente, la Comision torno la decision de no 

introducir sustantivas modificaciones al sistema nacional de investigacion, 10 
cual significaba mantener la importancia relativa de las Universidades en el com
plejo de investigacion, pero generar los mecanismos necesarios para modificar 

las caracterfsticas intrinsecas de los subsistemas de investigacion. Es asf como 
para elevar cualitativamente la capacidad de investigacion de las instituciones 
universitarias, disefiamos el denominado Fondo Nacional de Investigaci6n, me
canismo financiero y de servicios encargado de fomentar el desarrollo integral 
de las diferentes unidades academicas, entendiendo por tal la formacion de re

cursos humanos, la adquisicion de equipo nacional e importado y la contratacion 
de personal para proyectos especificos de investigacion, 

Este Fondo Nacional que compromete recursos adicionales a los presu
puestos ordinarios de las Universidades, permite, un desarrollo mas equilibrado 
del sistema, 10 que hara posible un incremento de su eficiencia y de su capaci
dad de respuesta a los requerimientos de investlgacion tecnologica, 

Uno de los programas del Fondo Nacional de Investigacion esta dirigido a 
apoyar cursos de cuarto nivel a realizarse en Chile, que seran el complemento 
de las dos mil becas que en este momenta dispone el pais en el extranjero a 
traves de la asistencia tecnica internacional. De este ultimo total, el 40% aproxi

madamente es de becas acadernicas y el programa nacional de post-grado debe

ria alcanzar un total de cuatrocientos becados para los niveles de maestria y 
de doctorado. 
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En el area tecnologica se ha generado un Fondo de similares caracterfsti•
cas al anterior para financiar programas de investigacion especificos, los que se 

definen a traves de los Programas Nacionales de Investigacion Tecnologica, los 
que son elaborados conjuntamente con las ernpresas importantes del sector y los 

comites sectoriales de CORFO correspondiente y cuentan con la participacion 
de los oferentes de investigacion, universidades e institutos y, naturalmente CO
NICYT que hace posible la vinculacion entre los entes citados. 

Este mecanismo permite programar sectorialmente la investigacion tee

nologica partiendo de problemas concretos que enfrenten las unidades produc
tivas, sin perjuicio de la capacidad que los investigadores tienen de ofrecer in
vestigaciones especificas y la capacidad de CONICYT de transferir requerimien

tos tecnol6gicos recogidos a traves de su participacion en la Comision Nacional 
de Inversiones yen la Cornision de Regalias. 

A fin de integrar dichos programas sectorialesen una tentativa progra
macion global, se ha constituido en el seno del Consejo de CONICYT la Seccion 
Instituciones, constituida por los institutos de investigacion estatal y por algu

nos organismos del gobierno que tienen relaci6n con la investigacion tecnologica. 
En cierta medida podria esto entenderse como un modelo de planificacion as
cendente, si es que concebimos que la prlorizacion sectorial surge de la planifi
cacion indicativa de caracter global entregada por la Oficina de Planificacion Na

cional. 
Aun cuando el modelo planteado en teoria, cubre todos los canales posi

bles de requerimientos tecnologicos, hemos concebido un rnecanismo de con
trol que nos permita conocer las demandas de tecnologia regional. Ella se ha 
concedido a traves de la creacion de los Consejos Regionales de Investigacion 
que estan integrados por las Universidades de cada regi6n, las empresas impor
tantes de la zona, los organismos de planificacion regional y CONICYT que se 
responsabiliza de la Secretaria Ejecutiva de estos Consejos, En ellos nuevamen

te se produce la vinculacion necesaria entre oferta y demanda de investigacion 
y, el mismo tipo de mecanismo que existe a nivel nacional. 

CONCLUSIONES: 

En resumen, aun cuando dado el escaso tiempo de funcionamiento de los 
mecanismos aquf indicados nos impide verificar su correcto funcionamiento, Ia 

experiencia de estos dos afios hace posible el obtener algunas conclusiones en 

cuanto a la factibilidad del modelo planteado. 

En primer termino, y con un criterio muy simplista, podemos conduir que 
organismos como CONleYT adquieren vigenciaen cuanto ellos tienen capacidad 
real de decision respecto de la adopcion y creacion de tecnologia. Desde este pun
to de vista parece factible el modelo siempre que un organismo de planificaci6n 
cientifica se inserte adecuadamente en estructuras de decision del Gobierno, co
mo ser, el Comite Econ6mico de Ministros, una Comision Nacional de Inversio
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nes, un Cornite de Regalias, etc., y, adernas sea capaz de controlar adecuadamen

te, ya sea directamente 0 a traves del control fin anciero, a los oferentes de in

vestigacion, ya sean Universidades 0 Institutos. Si ello no es posible un Consejo 

de Investigaci6n s610 podria ofrecer una planif'icacion de caracter indicativo que 

sera recogida solo de acuerdo a la buena voluntad de las unidadesproductivas. 

En segundo terrnino, la experiencia chilena de estos dos ultirnos afios es· 

tablece que en la practica los organismos de plandficacion, para ser efectivos 

en su labor, deben prograrnar sus actividades en la forma mas concreta posible, 

10 que implica una programaci6n sectorial y no global y, la obligacion de dar res

puesta a requerimientos concretos de investigacion, 

Como ejemplo, deseariamos citar dos casos en los cnales CONICYT tuvo 

participacion y que en nuestra opinion reafirman las conclusiones expresadas 

en este trabajo. 

De acuerdo a la formulaci6n tradicional de las actividades de CONICYT, el 

Consejo de la instituci6n aprobo un "grant" para una investigaci6n vinculada 

a la industria quimica en la Universidad de Concepcion. El resultado de esta in

vestigaci6n tenia relacion con Ia industria textil y como tal, fue ofrecida a ern

presas de la zona donde esta radicada la Universidad citada, las que no se inte

resaron par la tecnologia ofrecida. La investigacion fue adquirida por una em

presa extranjera, patentada en su pais de origen y posteriormente vendida a las 

mismas empresas chilenas que inicialmente la habrian rechazado. 

Como consecuencia de la creacion de los Consejos Regionales de Investi

gacion fue planteado a una Oficina Regional de CONICYT un problema vincula

do a la industria pesquera. Los funcionarios de la Cornision vincularon a los de

mandantes de investigacion con el Institute de Fomento Pesquero, entidad de 

Gobierno, y con las Universidades y promovieron con otros organismos guber

namentales y de desarrollo regional, la creaci6n de una empresa que diera res

puesta al problema planteado. Como consecuencia de 10 anterior sc crea una ern

presa, se hace investigaci6n tecnologica y se lleva a cabo investigaci6n basica. 

En los casos planteados hay dos situaciones sustantivamente distintas, en 

el primero Ia participacion de la Cornision se reduce a evaluar la calidad de un 

producto de investigacion desde un punta de vista estrictamente tecnico, pero 

no tuvo control respecto del resultado de la investigacion realizada. Al reves, en 

el segundo caso la investigaci6n tecnol6gica se genera como consecuencia de un 

problema planteado en la produccion y la labor de la Comisi6n no se reduce 

solo a apoyar financieramente el proyecto sino a una tarea de seguimiento de 

el hasta su etapa de puesta en marcha industrial. 

En definitiva, podriamos concluir que la viabilidad de un modeIo de es
tablecimiento cientifico como el propuesto esta basado en la capacidad de de

cisi6n del organismo de planificaci6n cientifica y tecnica y, en la vinculacion 

real que dicho organismo tenga con los usuarios y los oferentes de investiga

cion cientifica. 
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