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LA TL-\:.sr-:rj:::CIA DE TECNOLOGÍA 

EL M&RCO HISTORICO 

Aunque e x i s t e un acuerde general' sobre e l rol de Ce miñan te que 

i a tecnología juega en e l mundo moderno» no es f l c . i l d e f i n i r l o con 

p r e c i s i ó n . Hasta hace unas pocas décadas l a tecaología s® def in ía 

simplemente comos " l a c i e n c i a de las a r tes mecánicas e i n d u s t r i a l e s " ; 

s© la veía basicatasnte asociada con s i sistema de producción mater ia l , 

y por lo tanto relacionada cas i exclusiváansafce coa los aspectos 

a r t e r i a l e s de. la cultura» En las ultimas décadas est;<3 p o l i c i o s ha 

cambiado.totalmente. Xte acuerdo con L. Uiaaar "Xa tecnología , en 

sus varias manifestaciones» es una parte s i g n i f i c a t i v a del mundo humano. 

Sus estructuras„ proceso y a l terac iones entran y se hacen parte de la« 

estructuras„ procesos y a l terac iones de la conciencia humans9 de la 

sociedad y ¿e la p o l í t i c a " . Se puede decir ques en sarainos generales , 

en cada sociedad la tecnología puede ser definida cmao e l conjunto de 

herramientas mater ia les , conocimientos y habilidades usados para 

s a t i s f a c e r las necesidades de la coaunidado y segurar su control sobre 

e l medio ambiente f í s i c o . E l l a condiciona e l " que hacer" y "como hacer" 

de la sociedad. 

Esta concepción de l a tecnología como un elemento cent ra l de 

l a cultura-no solamente de sus manifestaciones t n a t e r i a l s s ^ s i g a i f i c a que 

la t rans ferenc ia de tecnología implica t r&nsíereacia de formas 

socioeconomicas y cul turales» En otras palabras» la t rans ferenc ia de 

tecnología es una forma de comunicación que transmite información sociaL, 

Lo que hace ©sta forma d© cossissicscion especialmente efectiva.-

®s su suti lexaj , e l hecho que la información que traasmits no es 

Winner0 L. , Autonomous Technology, The Mítt Pr§ss9 Cambridges 
Msssachussetss 1977, 
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expl í c i tas y actúa scbre la sociedad receptora modificando sus 
estructuras productiva^ orean.izaci.onal y soc¿al s aún antes que e l 
e fecto global de su impacto sea claramente percibido o En las palabras 
de A. Reddy : " l a tecnología se parece al material genético, que 
l leva e l código de la sociedad que la concibió y desarrol ló y quea dado 
ya ambienta favorable, t r a t a de reproducir esa sociedad"C^). 

La principal c a r a c t e r í s t i c a de es ta t ransferencia de información 
ewl£ural™en ©1 sentido antropológico ss^ l io -es que se t ra ta d® un canal 
d® comunicación unidireccional desde los grandes p&ises occidentales 
industrializados hscia e l resto del mundo - sin prácticamente ninguna 
acción recíproca en el sencido opuesto» 

SI papel soc ia l determinante de la tecnología no es nuevo, y la 
transferencia de tecnología es ira fenos^no que ha estado presente a lo 
largo de toda la h i s t o r i a . Sin embargo« nunca @n e l pasado sus efectos 
fe&n sido tan generales s y su irapssto sobre todas las actividades de la 
sociedad recipiente tan disruptivo« Las rasones de es te cambio del rol 
de la tecnología a través de la h i s t o r i s s EO puede ser buscado solamente 
©n e l hecho que la tecnología moderna sn tas to mas " e f i c i e n t e " que las 
anter iores . Una muy breve copsíderacicx, h i s t ó r i c a ayuda a i d e n t i f i c a r 
cú&les son ios principales elementos que coadyuvaron, a la transformación.. 

En cualquier cultura podamos ind©nt?,£iear=.al lado o paralelo a 
l e tecnología - un cuerpo de idees y e.eaecimientos esencialmente 
explicativos que incluye la re l ig ión , las superst ic iones , la f i l o s o f í a 
y lái c i enc ia . El conocimiento c i e n t í f i c o existió® aunque en forma 
rudimentarias aún en las prixasraa etapas de la c i v i l i z a c i ó n . 

En las culturas QXlt, i. (JU-SS Ls teeaaologka tenia dos c a r a c t e r í s t i c a s 
pr incipales : en primar lugar era auy sirap3.eB y e l conocimiento en que se 

( * ) Reddy, A.X., Background and coacept of appropriate technology. 
"Paper presentad at tbe Appropriate Teehnology Workshop". April 1978, 
Karnaca State Council for Science and Technology9 India A.S. 
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bsssfea ©ira compartido prieticamerate por toda la cosiuiaidad. En e&fie sentido 
l a tecnologia era una .parte integrante de la cultura social e individuai. 
Eis seguad© lugar0 era una tecnología no c ient í f i ca ; - su base era' erapiricap 

coss poca o ©¿¡agirne coaesioa con el cuerpo de conocimiento espl i ca t ivo . 

Guando la tecnologia era " t ransfer ida" sa iarpscto socia l era 
mitigado por varios fac tores ; a l primato era que0 como'esas tecaologíss 
se incorporaban facíl®srate A i© sociedad recipiente» BO cteabaa ima 
"depemtei&cia511 s i g n i f i c a t i v a a la sociedad '"donan?,®"1. El s®guados qua coso 
esas tecnologías eraa eaeaciai®siat® no c i e n t í f i c a s D ea e l sentido a que 
nos hemos referido antes s su introducción tesisi poco ©facto sobre e l cuerpo 
d@ coaocisüieato expl icat ivo que coastituye ©i S U S I G O vivo de toda cultura. 
Fiaalffiaat©0 co@o la iatroduccica y dissmasciSa da auev&s tecnologías ®r& 
u» proceso l@ato0 había asc i lo tieapo ¡>a?fe que "la sociedad recipiente 
introdujera las adaptaciones requeridas si® efectos disruptivo© sobre su 
cultura* 

Esta situación ¡®o cambia substaracialsBsrate era toda la antigüedad s> 
aunque, e l periodo griego sserece una ®encioa e s p e c i a l . Durante e l -desarro l lo 
de es ta civiligacion^especialmente durante e l período AlejaEdi-rino ~ ' e l 
coaociaieato c i e n t í f i c o sistematico coaiensa a evolucionar a usa súvel 
cossparafele a l alc&raaado ea e l rasando occidental durante la revolución 
c i e n t í f i c a del Siglo XVI, Sin ©©bargOj, l a di ferencia fundsseutal ccm e l 
proceso que cosetaaS en Europe en e l Siglo XVX„ qus l a ciencia griega 
no pro.dujo una tecnología c i e n t í f i c a . La tecnología griega mo fu2 
subs tanci simen te superior a l a usada por otras sociedades coíiteasporimeas 
mucho E3>fflos amansadas en e l desarrollo c i e n t í f i c a . Las rasotaes de este 
fenosasao hm sicito assali sassate discutidas y l a essplicacio® mas probable 
es qusD coa» i a producción eia la sociedad griega estaba basada en gran 
parte ea l a mano de obra esclava,, ao hubo iaceat ivo socia l suf ic iente 
para incrementar la eficiei&eia de los medios de producción. Un factor 
coadyuvante fuá seguramente l a f a l t a de wi cosiociffiiesÈO srtesanal -
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especial man te en metalurgia - del nival del qus se desarrollo en Europa 
durante el curso de la Edad Media» y qre fias la base técnica de las 
primeras aplicaciones de la ciencia al mejoramiento del sistema 
productivo. 

L® separación entro, ciencia y tecnología s® Eaati®seB sin mayores 
cgfflbioSp hasta bien avanzada la Resolución Industrial. La característica 
asas interesante de este proceso» desdi el punto de vista ds nuestro 
aaalisisj, es qus no fus iniciado por la B e v o l u c i o n Cisn&íficaa 'comenzada 
dos siglos antess sino por factores socioscoaomicos bien conoeidos(*)« 
sís re cien la segunda stapé de la Savolucion Industrial - con las 
dsmandas da la industria quimica y la introducción de la electricidad -
que la tecnología basada en la doméis ®e incorpora realmente al desarrollo 
industrial. Durante esta siglo las dos guerras mundiales y la competencia 
por poder y prestigio, y el costeo! dsi ssreado anadia! por-las grandes 
potenciass convirtió la tecnología científica en el paradigma mismo del 
progreso. 

La introducción ds la tecnología•científica origino «n fenómeno 
qus determina, en gran di da „ las características del mundo moderno. La 
crsacion ds tecnologías, «jwa durante toas la historia humana £i¿a una 
actividad común a todas las sociedades9 se convierte cada ves mis en el 
privilegio de un pequeño grupo ds paíseŝ  y dentro d® @ssos8 áe 
organizaciones y empresas que pirndsn íiaaaciar sus costos sieâre 
crecientes. Para una gran parte de la humanidad, y particularmante para 
los paises en desarrolloa la tecnología se convirtió en un factor exogeno. 

La transferencia midireccional indiscriminada d® tecnología en 

(*) Ver por ejemplo; Hobe.bawn, Ilia Aga og Involution 1789-1848 s The 
Nan American Library,. New York» 19649 po4"7; Blackst9 P.M.S. in The 
Science of Science9 Penguin Book 1964; Lord Bowens in Problems of 
Science Policy» OECD0 19689 p»22. 
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e l mundo contemporáneo- con sus valores socia les y culturales implícitos~ 
no se puede expl icar solamente en términos de la e f i c i e n c i a superior Je 
la tecnología occ idental . En primer lugarP y aun sin d iscut i r su 
superioridad en términos de productividad,, muchos países en desarrollo 
tienen una capacidad mucho mayor para adaptarla a sus propias condiciones 
sociales y culturales„ que la que usan en e l proceso de t ransferencia . 
En segundo término,, muchas tecnologías fueron adoptadas„ aun cuando su 
®fic iencia 9 en términos económicos y ambientales globales s no era superior 
a l a de las que estaban en uso en las sociedades ve r ipiantes (&). La 
aceptación indiscriminada de l a tecnología de las grandes potencias tiene 
otras raices ademas de l a e f ic iencia , , y conviene mencionar brevettiente las 
mis iaipcrtantes. 

La tecnología occidental tiene tras de s í e l pres t ig io de l a 
c iencia moderna. Se supone implícitamente que la, tecnología evoluciona en 
forsaa unil íneal corno la consecuencia "natural" e inevitable del desarrollo 
de l a c iencia moderna. En e s t a concepción la tecnología evoluciona en isi . 
proceso auto con tenido, relativamente independiente de l a voluntad humana» 
Utilizando un símil biologico,, la tecnología evoluciona cosjo s i es tuviera 
dirigida por un código genético interno,, rauy poco afectado por e l ambiente 
e x t e r i o r . Se olvida que l a dirección en que la tecnología se desarrol la 
e s , en gran roedidas una función de los valores culturales y s o c i a l e s . Es 
c ier to que e l conociraiento c i e n t í f i c o evoluciona siguiendo una c i e r t a 
secuencia lógica debido a su misma naturaleza,, pero un c ie r to cuerpo de 
conocimientos c i e n t í f i c o s permite la creación de muchas tecnologías 
posibles,, y la que se adopta depende,, en ultima instancias de los ob jet ivos 
y valores de l a sociedad implicada. 

( * ) Ver por ejemplo; Furtado0 C.s Developments Theoretical and Conceptual 
ConsiderationsB lAE/Pes Round Tables Warsaw,, 1978. 



Él concepto cocinante de desarrollo - en e l cual se basa e l 
Sipo de f e n o l o g í a adoptada - se origino fundamentalmente en l a Europa 
de postguerra • Adaptado a los países subdesarrollados e l problema 
del áasérfollo parecía re I a t i varna n te simples, por lo msnos desde e l punto 
áe vises eosieepeuali consiste en repetir ©I camino recorrido en e l pasado 
péf les abofa países avanzados. En la practica» sin embargo» esta r i ca 
y é§ffipl@ja Qvoiuèión es reducida blsiciassnte a un proceso de 
¿fsátís8?íaligaei5n. En t& c ier to ssntidoD y era contestos diferentes , 
"áasas-íello ss industrial ización"» y ' l a frase de Lenin "comunismo es 
ísieeSrisidísd",, r e f l e j an e l mismo concepto etscanicisea del progreso 
imperante en el s iglo diecinueve. En eslía concepción del desarrollo- que 
¿tóplisa fcoda una vision del hombre - las diferencias culturales fueron 
èssi ©ampietansnte olvidadas. Las carac ter í s t i cas especí f icas de las 
cèèiedades pobres fusron evaluadas cesi colaursate en función de su 
ffelevsftéia para la concepción prevsledenta da progreso. En la medida 
que esa especif icidad cultural ponía obstáculos para la oecidentalizacicn 
d® osas sociedades, se l a considero uxi signo de atraso destinado a 
desaparecer. En otras palabras; las diferencias culturales fueron 
ésitaíladas implicitamente a los estadios dsl desarrollo economico. 

El ultimo factor-considerado generalmente e l mas importante - es 
l e distribución internacional del poder. Como este tema ha sido ampliamente 
èn&lisado ° especialmente en America Latinap en l a teor ía de l a dependencia 
tiós ra le rifemos aquí a un solo aspecto que se relaciona directamente con 
« l tema de este t raba jo . 

Gomo es bien sabido,, e l fanonrsao de la dependencia se a r t i c u l a 
entre los factores de poder externos - las grandes potencias 1 

( * ) Streeten, P. s Dsvelopmsnts What heve ue learned ? TAE/PES Round Table 
Warsaws 1978, pp. 20-23. 
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industrializadas - y minorías privilegiadas de los paises en desarrollo 
que detentan la mayor parte del poder económico y p o l í t i c o o Lo que 
queremos señalar es que es a través de estas sainarías "fcransnacionalizadas" 
que l a transferencia unidireccional de tecnología se realiga» Mo es 
realmente un proceso de cosaunicacion intereul turs l j es realaante un 
proceso de comunicación "latera©" entre las sociedades industrializadas 
y las minorías privilegiadas del Tercer Mundo„ que coaíparten sus valores 
esenciales,, sus hábitos culturales y sus pautes de consumo (~) . Las vastas 
mayorías de los paises en desarrollo solo son recipientes pasivos en un 
proceso que no pueden controlar„ 

EL MASCO HISTSRIOO EN AFRICA LATINA 

Desde e l punto de v i s ta de l a h i s t o r i a de su evolución c i e n t í f i c a 
y tecaologica0 America Latina presenta algtass diferencias con e l resto 
del mundo en desarrollo« La mes importante es que Aseries Latina alesnga 
su independencia p o l í t i c a en la primera mitad del s iglo pasado,, mientras 
que la mayoría da los países de Asia y Africa solo l a obtuvieron en las 
ultimas decadas s coato resultado del proceso de descolonisacion generado 
principalsaante por la Segunda Guerra Mundial. En lo que se refiere a los 
sistemas de I y D„ esas diferencias son5 sin.e®bargoD menos s i g a i f i c a t i v a s , 
de lo que a primara v is ta pudiera parecer. Es c ier to que los países de l a 
región - por lo toaos los mas avansados- presenta© un grado de desarrollo 
c i e n t í f i c o mayor que e l de l a mayoría ée los otros países en desarrollo„ 
pero aun esto no es una regla general? países que sufrieron mas 
intensamente ios efectos de l a dominación colonial - t a l e s COEO l a IndiaB 

Fakistan0 las dos KoreaSj, Egipto -t ienen sisteiaas de I y D comparables o 
superiores a los de los países de l a región* Es en e l grado de dependencia 

( i ¡ ) Para e l proceso de ftansnacionalización ver; Sunkela0. s and Fuexiaalida,, 
0. s The Transnationalisation of Capitalism and National Davelopntsnt, 
1.D.S.„The University of Sussex,, 1977 
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tecnológicas sin embargo,, donde las diferencias son manos s igni f icat ivas„ 
costo se puede comprobar con una revisión muy s i n t é t i c a del desartollo de 
la ciencia y la tecnología en Assrica Latina» 

En la mayoría cls los psíses de la región e l "proyecto nacional"(&) 
o modelo de'desarrollo que condiciona la mayor parte de su historian tuvo 
su origen en el período imaadiatasKsate postcolonial . Ful en ese período 
que se consolido l a inserción da sstos países cómo economias per i fér icas 
dspendientes„ exportadores? ds materias priroas e injertadores ds 
manufacturas los granc.es centros industrializados. 

La imposición ® ia^letaantacicsa d® este esqissssa ds desarrollo 
no fuá fác i l» como lo atestiguan ls¡& ludias c iv i les qus ss producen en ese 
período. Los modelos da desarrollo se fessaroa en ultima instancia en e l 
cultivo extensivo de l a tierra,, e-a la enq^lotccion de las principales 
fuentes de recursos naturales ¡sor eiüpx^ses esctrsnjeras, y en una 
industrialización muy l i c i t a d a para pwáutir unos pocos bienes da consumo. 

Este isodelo no req«asía úmatigacion c i e n t í f i c a y tecnológica 
salvo como lu jo culturáis, o en irnos poco® cssgsos que podrían denominarse 
de "mantenimiento", ta les como Esdicitia y 1®Q ingenieríasD encaradas 
estas ultimas en sus aspectos pur<n¡Esnto profesionales. S® genero" así algo 
da investigación b i s i ca 0 principaImánta en relación con las pocas 
disciplinas que tenían al gima ésmmda «ocíalo como e l caso ds tE2dicinas 
que estimulo como subproducto le. in^natigación en bioquímica. Ds 
cualquier mansra¡, estos pocos centros de im?©stigacion básica se 
desarrollaron coaeo núcleos aislados» caoi totalmente desvinculados de 
la problemática local¡> y fuartemanta influidos por los grandes centros 
c ient í f i cos del ex ter ior . 

(£) Ver e l sentido en que s@ usa "proyecto nacional" en e l capitulo 
f inal de este t raba jo . 



Eh las primaras dScadas de este s ig lo se produjeron cambios en el 
soeemario internacional que hicieron d i f í c i l e l mantenimiento de este 
osqutícia «Jk¿ desarrollo. Los principales fueron; l a gxar» depresión de los 
ü»oe treinta, que origino una reducción drást ica en la demanda de 
aaeorias primas; las dos guerras mundiales, que obstaculerizaron e l f l u j o 
áe bienes manufacturados hacia la región durante largos periodos0 y el 

deterioro ¿el precio de las materias pilmas en relación con las 
Manufacturas. Simul tone satan &e con la presión generada por factores 
oxt«rnos, aparecen» o se hac^n más evidentes, elemántos internos que 
eaifebién modifican L«a condicione»s en qos 8© basaba ese súdelo de desarrollo 
Snt&e los ñas s ign i f i ca t ivos pueden enumararsej e l crecimiento demográfico; 
le urbanisación» en paree debida a I s migración de campesinos a 
las ciudades; «1 crecimiento ds la clase asdia nam> consecuencia de la 
¿ftdus&rialilación, la expansión de los servicios y la as$»l.iscioa de la 
burocracia gubs frumental; e l crecimiento rápido del proletariado industr ial 
pa?tieuiamente en ios países mis avansaéos de la región y„ finalmente» la 
expansión de ¿a educación y de los medios de comunicación de masas, que 

llevaron nuevos habif.os y valores a sectores de la población hasta entonces 
aislados de todos los procesos de decisión s o c i a l . 

En consecuencias los países da la regios», enfrentaron una 
combinación de nuevas circunstancias que se caracterizo por ma situación 
internacional que hizo cada vez su?.s d i f í c i l sa t i s facer con i aportaciones 
la demanda de bienes manufacturadoss junto con una presión creciente de 
grandes sectores de la población que reelamaoan part ic ipar en e l proceso 
p o l í t i c o . Esta constelación de nuevos factores obligó a introducir cambios 
en ol modelo de desarrollo vigente. Comiensa o se acelera la 
industrial ización basada en la substitución de is^jort aciones,, que alcanza 
su auge en el período comprendido entre l a Gran Depresión y e l f inal de 
la Segunda Guerra Mundial, hl sismo tiempo„ en casi todos los países de 
la región la clase media en rápida expansión tiene acceso al poder 



p o l í t i c o . Seria un error 5 sin embargo,, suponer que hubo una correlación 
directa entre e l acceso de la clase ruadla al poder p o l í t i c o y la 
industrial izacion. Claudio Vel iz , discutiendo las c a r a c t e r í s t i c a s de l a 
nueva clase medias, y su inf luencia en e l proceso de cambios dice:"Formaron 
partidos reformistas que^ con muy pocas excepciones, eran predominantemente 
urbanos5 part idarios del l ibre cosarcio,, l i b e r a l e s , radicalmente 
a n t i c l e r i c a l e s , y no industr ia les . Mientras en Europa e x i s t i ó en e l s ig lo 
XIX una relación directa entre e l crecimiento de la industria y l a demanda 
por reformas0 esto no sucedió en America Latina,, donde e l "reformismo 
industr ia l " importado de Europa precedió' paradójicamente a la industria 
por casi un s i g l o . Los factores reformistas latinoamericanos no 
representaban ínteres manufactureros por l a simple rason que no hábia 
manufacturas suficientemente importantes eos» para cons t i tu i r grupos 
nacionales de p r e s i ó n . . . Por lo tantc durante las dos decadas qua 
siguieron a l a Gran Depresión, la industria entró en America Latina0 no 
como e l resultado de una p c l í t i c a deliberada de modernización de parte 
d® una clase media urbana reformista, o coma la consecuencia marginal de 
la forma de vida d i s t in t iva de una clase industr ial en ascenso sobre e l 
modelo europeos sino como resultado directo de un accidente h i s t o r i c o " . 

Las c a r a c t e r í s t i c a s de la clase media industr ia l emergente, e l 
hecho que las v i e j a s clases dominantes y sus asociados externos controlaban 
todavia los sectores claves de l a econoraias y e l temor a incorporar las 
masas al proceso¡, con el consiguiente riego de no poder controlarlas 9 

hizo que no pudieran introducirse las reformas soc ia les y p o l í t i c a s 
necesarias para implantar un verdadero modelo de desarrollo basado en la 
industr ia l izac ión. Los nuevos sectores sociales emergentes pref i r ieron 
compartir e l poder con las antiguas c l rsses dominantes9 y seguir un 
camino moderadamente reformista9 antes que introducir cambios radicales 
en e l sistema. Como resultados, e l acceso de esa clase media al poder 
p o l í t i c a fracasó en producir un nuevo modelo integral de desarrollo„ y 



ol vie jo esquema conservo busaa paree de o» vigaaaio e&aeeptüolt, aunque 
fldtip&oUÍO U idS UiJfV4:> ¿Í , 

te principal consvs emanéis de osa mâgisGeioa ic» fej®r©?ías en 
l a esítcspeion e implemaugaeion dal aueve máelñ f?a $leo&rr©ll©v, que 
l a gseducción industrial se dirigió a la satisgaeei©R da la desasada de 
loo castores de mía altea íngroo&S;, que aé@pfeo.r©a las fm&m úo eensumo 
4o las glasea ®3dim y sitas éa leo paSooa 'ecMtvclco. Besa 5̂?©©as© fue 
Q@>@yod© y foíersaúo per la SuastG espesoiSa és las e^v^esaeioaos 
ttfansnaeionaless G^poresrüñ a la p e r i f e r i a las pautas do tjreéuceioa 
y ©©sis uto© de sus -pa£©a§ d<á ©rigsa<. Est<s tipo da "stŝmisaGioa" se 
p^oducs en todas los sesear®® da i soeoasa ia» Sws raotógodes, i i amanee 
osaUsado© an La l i t e r a t u r a a©el©oe©a©aiac lat¿ma®aríecaa ? pyo&n 
oáatetisarsG bgowsssaee eoss siguas a) ol oogyars© pgy>4uess¿w so eoneoaerfi 
en l a detaaada de los so «teres da sos alees iagseaes» sasg&aGad© al resto 
de lo poblaeion, que no alcanas a e a t i s í s a e r aiqyiava í?us fogosidades 
básicas t.-. al isvr.wióa,» vivienda» aducaeioa, aalyd, ote» j las nuevas 
toenologías intensivas de capital y oaargia ao guardan yo lac ios eon la 
detaeioa de Sactúr&s de l a mayaría de las pslsog d® l a yogiia«, En 
par t i cu lar , te enologías que ya »0 pyedea «absorbo? tetalsoats l a ©ano de 
dbrs de los paisas centrales , <=--eoa altao tasas de iavorsiea y'bcjo 
arceimieRto demográfico ^son introducidas oa países esa saass- ©opacidad 
4® inversión, elevada dssoeupaeÁQn os£ruetural0 y al to gr^eissioato 
demográfico» El resultado es e l aisisato d® l a dssecupaeios t ya que las 
ausvas foraas de producción ressplassn las actividades loeaieo sas 
intensivas de mano de obra, oia espacidad para absorber o l posoenal 
fes-plagado, 5 c) coa sucha fresuencia, las suevas £0 sisas da producción 
y las tecnologías introducidas no adecúan a las eeadieioaes asfeiental©© 
de l a región. Cs®o coasGCuaacia» su impasto asebieatal gs feas destructivo 

en sus países d® origen» 

El breve anál i s i s anter ior permte esg^rasder l a o^ltscion de 



12. 

l a p o l i t i c a c i e n t í f i c a de ios países de l a región» A comienzos del 

proceso, l a demanda sobre los sistemas de X y D fuá muy reducida? la 

i a d u s t r i a l i s s c i o t i se i n i c i a con la subst i tución d& importaciones f á c i l e s 

de producir, y l a tecnología cambian se ¿ s c o r t a . A ass ida que el proceso 

avan2a»sin embargo, l a producción de bienes cada vsz e í s s o f i s t i c a d o s „ y 

l a aseasided de exportar bienes no t radic ionales debido al deterioro de 

l a bai ansa de pegos, h:l «o s e n t i r l a ascesidad de contar con sistemas de 

X y 3 ffl&s <s f i cien tes. La incapacidad de eeena pars, llevar a cebo iavastigacion 
or ig ina l 5 o aun para edaptar a a fonsn e f i c i e n t e las tecnologías gsaaradas 
en el exterior, ful a*o de los facto-eca qua contribuyó a la declinación 
ds l a coapetitividad en e l sr?. reído i n t e r n a c i o n a l . 

La construcción d.e sistemar» de I y D espaces de ¿nteractuar con 
e l sistema productivo s es,conerò desde- s i pr inc ip io di f icul tades ' que no 

pudieron superar. Los pvobleaas oran'®uchó¡i y 'coasplejos, pero l a 

dificultad fundamental tuvo su ra ía en e l hechos ya señalado, qua l a 

c lase madia ascendente l l egó a coopti?:tir o i poder s in haber sido capaz de 

e laborar una verdadera cltem¡aí:iv¿i ai proyecto nacional imperanteComo 

l a organización economica, de l a cuoi l o v i e j a clase dominante derivava 

su poderD permanecía sn buena as di da v?.gG»£es l e misma tenía todavía una 

in f luenc ia decis iva en Xa dirección del d e s a r r o l l o . Esta i n f l u e n c i a la 

e j e r c í a di re eternante „ o se oieprasabíi a través del control ideologico y 

cul tural sobre una bussa parftn de clase. ®2di&¡, inc lu ida l a burguesía 

i n d u s t r i a l . 

Eata e l i te® en parte por su formación c u l t u r a l , y en parte por 
l a defensa de aus propios i n t e r é s , no t e n í a ni la. capacidad ~ni e l deseo 
d® crear sistemas de I y D realmente e f i c i e n t e s . Su concepto del 
desarrol lo e x i g í a muy poca teenologie l o c a l , y en consecuencia,consideraba 
l a act ividad c i e n t í f i c a coma tai lu jo r solo apropiado pam los ps íses 
centrales , El concepto iastrurasatal de leí c íenc í b„ su concepción como 
herramienta da cambio, t i s t e ac ias íauy profundas. Dmdo que 



esa e ü t e estaba esencialmente preocupada por conservar e l sistema 

vigente en l a medida de lo p o s i b l e , cualquier cambio que pudiera ^I terar 

su precario e q u i l i b r i o era v is to como potencialmente peligroso* 

Eoee último factor tuvo consecuencias muy importantes para e l 

d^esrrollo cían t í f i c o de la región» El ob jet ivo de las clas<s© dominantes 

iSo fue eonseguir 1a autonomía c i e n t í f i c a y tecnológica de sus pa í ses , 

Gisto ereae sistemas da X y 0 que corr igieran los e fectos mas evidentes del 

Operafeo productivo, sin poner en cuestión su valides fundaros»tsX. Se higo 

pronta evidente, sift erabergo„ que es muy d i f í c i l c i r c u n s c r i b i r dé e s t e 

»¡ido i .i ficcividad c i e n t í f i c a . Los centros c i e n t í f i c o s mas o manos 

auEonotnos, partí.cularr.ente las universidades„ tienden a convert irse ev. 

eeotros de discusión donde se cuestionan los valores fúndanla ta les del 

©rden vigente. La reacción de las clases dominantes es bien conocidas 

o p r e s i ó n de l a discusión l i b r e , persecusion ideológica,, selección, de 

e i o n t í f i e o s mas por su ideología que per su capacidad i n t e l e c t u a l „ e t c - E l 

resultado es que l a es t ruc tura c i e n t í f i c a , cometida a un regitaen 

inecfiipafcible con l a genuina creación i n t e l e c t u a l D se dertada hasta ser 

incapas d«? responder aun & las limitadas demandas del s i s teaa» 

Por o t r a p a r t e , y aun en los países donde a pagar de los . 
problemas señalados ios sistemas de X y B alcanzan un desarrol lo 
s i g n i f i c a t i v o » su accicn sobre e l sistema productivo se hace pract icáronte 
¿rrelevante por la es tructura y orientación de los mismos „ COSÍO ya hemos 
v i s t o , la mayor parte del sistema productivo se or ienta s s a t i s f a c e r las 
naces¿dades de ios sectores de &ltos ingresos s que eiaaen las mismas 
poufeas de consunto de los países r icos industr ia l izados . Es en ®gte tipo 
de producción donde la tecnología cambia continuáronte debido a l a 
invest igación tecnológica qus se efectúa en los países desarrollados» Es 
obvio que para los débiles sistemas de I y D de Aaserics Latina ss 
imposible competir, en e l mismo terreno, con los sistemas c i e n t í f i c o s de 
los países c e n t r a l e s . El resultado f ina l es que p tac t i carne« t@ todas las 



tecnologías se importara masivamente y , esi e l mejor c!e los casos- los 

paíi>t.'i> rec ip ientes solo pueden introducir adaptaciones rumores a I r 

condiciones l o c a l e s . 

TRANSFERENCIA DE T E I E K T E 

El hecho que los países 5ubdasarrollados uc i l i zen tecnologías 

laboreadas indiscriminadamente t iene una importancia 

fundamental en re lac ión con ©I e fec to de las mismas sobre e l medio 

ambiente. En lo que sigua analigareraos brevemente las di ferencias entre 

los países centra les y los p e r i f é r i c o s en cuanto e l impacto ambiental 

de l a s mismas tecnologías , y ers re lac ión coa su capacidad de c o n t r o l a r l o . 

Adecuación de las Tecnologías al Medio Ambiente 

Todas las sociedad®® han creado a través de l a h i s t o r i a , median te 
un largo proceso de ensayo y e r r o r , «ecnlogías razonablemente adecuadas 
¿i su medio ambiente f í s i c o y humano» Los países actualmente desarrollados 
no son una excepción a esa r e g l a . Las tecnologías que crearon a p a r t i r 
de l a Revolución Industr ia l correspondían tambier. a sus c a r a c t e r í s t i c a s 
e s p e c í f i c a s ; dotación de nscursos naturales y humanos, condiciones 
ecológicas „ e t c . Esto no s i g n i f i c a que no produjeran también e f e c t o s 
nocivos sobre e l medio ambiente, pero es tos fueron corregidos, por io 
issnos en p a r t e , por ® continuo ©sfuerao de adecuación. El acelerado 
avsnento del daño ambiental, registrado sobre todo a p a r t i r de l a Segunda 
Guerra Mundial, se debe quizas tanto a l incontrolado crecimiento del 
consumo con su enorme demanda de recursos naturales -»incluidos los 
e n e r g é t i c o s - como a las c a r a c t e r í s t i c a s intrínsecamente ant ieco lógicas 
de las tecnologías usadas. En otros ta minos s e l e f e c t o negativo es tanto 
una función de l a intensidad del uso0 eom de l a calidad de las 
t ecno log ías . 



15. 

Cuando esas tecnologías son transplgatadas a países con medios . 
f í s i c o s y soc ia l d i s t i n t o , esa adaptación -por lo senos parcial= 
desaparece ,y su intacto assbiental puede hacerse sucho a is nocivo .Entre 
los muchos ejesgslos conocidos de este efecto se pusd® c i t a r l a vivienda» 
incluidos los grandes e d i f i c i o s públicos. Las grandes construcciones 
con estructura de hierro y ceieanto» coa paredes de vidr io , fueron 
concebidos en países de clima teselado o f r í o , donde l a captación de la 
ffiayor cantidad posible de radiación solar t iene sentido» Sin ©®bargos 

estos e d i f i c i o s fueron adoptados tasásien en paí@es. t ropica les , con el . 
resultado de que se requiere un© enorme cantidad de energía para 
enfr iar los„ dada'la gr®i cantidad de radiación solar que captan todo e l -
ano. En l a vi venda familiar se produce un fenossno parecido; l a casa 
habitaciónD construida en base a c e g a t o „ hierro y l a d r i l l o cocido» 
desplazó "principalraente por raaoaes de stafcus soc ia l ia^uesto por la 
cultura dominante- las viviendas tradicionales construidas cosa materiales 
locales mis baratos y de a® joras condiciones t i m i cas . Esto se v® sauy 
bien éa Asssrics Latiraas sobre todo en las areas rurales s donde l a 
vivienda tradicional aa^lia s construida con aaterialeg' locales y da 
excelentes condiciones t®micas 8 es s^e^plagada por viviendas "modernas", 
pequ©»a§ debido a su aleo costo, y construidas en gran parte con 
materiales de producción esterna que desplasasi ¡BCTQ d® obra y recursos 
l o c a l e s . En l a agricultura se pueda c i t a r e l hecho que en Europa l a 
ampliación de l a frontera agrícola se consiguió destruyendo los bosques 
originales» Esta técnica¡, que tiene sentido ®n suelos estables 9 r icos 
en humus, de las regiones teseladas y f r í a s , puede producir, co®o @s 
bien sabido ahora, efectos catas tróf icos cuando se aplica.® los bosques 
tropicales de suelos pobres e inestables . La l i s t a de ejeasplos podría 
extenderse casi indefinidamente pero, para t e n á n a r , basta recordar e l 
e fecto social de l a introducción de tecnologías intensivas de capital,, 
en sociedade donde e l factor escaso es. capital, y abrnda 1.a tamo de obra. 



Otro factor a considerar «s que la posición dominante a nivel 
mundial de los países desarrollados, les permitió compensar algunos de 
los efectos negativos de las tecnologías utilizadas. El ejemplo más 
reciente es la tendencia a ubicar en los países en desarrollo las 
industrias más contaminantes, o aquellas que, por su baja rentabilidad 
relativas no se adecúan ya a los altos niveles de vida de los países 
centrales. Esta política, aunque no formulada explícitamente coa© en 
la actualidad» tiene su origen en el pasado. El crecimiento y la 
di versificación del consumo en los países avanzados trajo como consecuencia 
que las tecnologías utilizadas, que al comienzo se basaban en la dotación 
de recursos de esos países s requirieran cada ves más recursos externos-
petrÓleos metales no ferrosos, caucho vegetal, productos agrícolas 
tropicales,stc -que se extraían de los países en desarrollo. Los efectos 
de esta política sobre la economía, el desarrollo social y el medio 
ambiente de esos países son demasiado conocidos para que sea necesario 
detallarlos en este trabajo". (*) En resumen, los países industrializados 
pudieron en gran medida adecuar las tecnologías utilizadas a su medio 
ambiente natural y humano desplazando parte de sus efectos negativos a 
la periferia. Es obvio que los países en desarrollo, al importar las 
mismas tecnologías -lo que implica importar también las mismas pautas de 
consumo -no pueden ya apelar al mismo expediente para reducir su impacto 
ambiental. 

Control del Impacto Ambiental 

Dado que las tecnologías modernas y su modo de aplicación son 
la resultante o la expresión de ura. concepto del desarrollo, su impacto 
sobre el medio ambiente nc-pus-d? eliminarse sin profundas transformaciones 

(*) Ver por ejemplo: Hurtubia„H., et al: Hacia una conceptualisación 
del Ecodesarrollo4 PNUMA, México, 1979» Mimeo. 



Soeioeconónii.cas. Los efectos de ese-impacto, sin embargo, "no son 
6©taLmünte.irr«versibles, y pueden ser disminuidos hasta niveles 
to lerables por Lo manos por »e l corto y mediano plazo. Para que esto 
Sea posibla se requieren dos condiciones: a) que la población afectada 
tenga, conciencia del daño y de su origen y posea la capacidad de actuar 
pó?a e x i g i r una solución; b) que l a sociedad implicada posea ios 
©snocimieneos y los recursos humanos materiales necesarios para idear 
0 iteglarosntar soluciones. .. • ' ' 

En lo que se a la primera condición, las diferencias 

©Sltt® los países industrial izados y los países en desarrollo son 
©videntes,, tn los prirvros los niveles da interacción''So-ci-al, de 
part ic ipación p o l í t i c a y de educación alcanzados, hactfn que la mayoría 
de la población tenga acceso a ios medios de intonuación y, a través de 
esúltiples formas de organización,, formales e informales, pueda e j e r c e r 
presión sobre los poderes públicos en relación con sus problemas.£sto 
os ve muy claro en el hecho que, a pesar que los problemas ambientales 
Son más graves en muchos de los países pobres que en los r i cos , es en 
os tos últimos dónde tiene su origen el "movimiento ecológico" , que 
l lega a grandes sectores de la población, h a s e l punto'de manifestarse 
en organizaciones p o l í t i c a s , como en el caso de .Francia. Es cada díá 
a is d i f í c i l en los países centrales construir grandes instalaciones • 
potuncialmunte contaminantes sin tener en cuenta la opinión de las 
poblaciones afectadas, que ut i l izan todos ios medios posibles , incluso 
1Q acción d i rec ta , para obstacul izar esos proyectos. Las movilizaciones 
contra la construcción de plantas nucleares, grandes aeropue rtos , e t c . son 
bien, conocidas. En otros campos de menor repercusión p u b l i c i t a r i a , pero 
quisa mas importantes, la presión de la opinión pública tatr.bien ha 
obtenido resultados s i g n i f i c a t i v o s : aumento del coritroL sobre la calidad 
de los aliotaíntos y drogas medicinales ( l a U.S. Food and Drug. Administration 
es un ejemplo), regulaciones mis e s t r i c t a s sobre la emisión de fluidos 



contaminantes por parte de l a industria» "recuperación" de r i o s , e s t r i c t o 

control sobre l a emisión de gases de los automotores, el iminación en 

varios países europeos de los avisos comerciales fuera de las sreas 
urbanas,« t e . 

Es c i e r t o que todas esas medidas son solo p a l i a t i v o s que ao van 

a la ra íz : del problema, peto es también c i e r t o que en parte a través de 

esa toma dle conciencia del pe l igro ambiental, las sociedades de ios 

países centrales comienzan a cuest ionar ios valores impl íc i tos en un 

concepto de "progreso" que anenasa destruir su propia base de 

sustentac ión. 

Para la mayor parte de la población de ios países en desarrol lo® 

s^sergidos en una- pobreza que alcanza niveles degradantes ~e¿ probler.a 

del daño ambiental t iene poco s i g n i í i c a d o . Comparado con sus condiciones 
de vida normales, " l a degradación del w;tdio ambiente f í s i c o , en l a torea 

de agotamiento o contaminación de los recursos n a t u r a l e s , se puede 

considerar de dimensiones i n s i g n i f i c a n t e s . La degradación v i s i b l e del 

madio ambiente fínico realmente alcanza, de cualquier mane ra , a l a pequeña 

porción de la humanidad que ha sido la pr incipal b e n e f i c i a r l a de los 

recursos en cuestión; para la mayor parte de la humanidad que ha queóaco 

sumergida esa degradación e s , cuanto mis„ de s i g n i f i c a c i ó n marginal en 

términos de la preocupación d i a r i a de sus vidas, que es sobreviv i r cono • 

seres humanos; en e s t a lucha por la sobrevivencia una BK j o r a del ambiente 

f í s i c o per s e , s i n cambio soc ia l» les ofrece muy poca esperanza."(*> 

Esta d r á s t i c a separación de in tereses entre los sectores 
minoritarios pr iv i legiados y las masas desposeídas, se r e f l e j a en la forma 
en que se encara en general l a problemática ambiental en America Lat ina . 

(*) Rahman Anisur, S e l f - R e l i a n t Mobilization t, A conceptual study in 
Development S t ra tegy ; UNCIAD/RD/123, GE 7&-7Q173, 1976. 



La discusión del tema -y sobre todo los comienzos de acción - s e ha 
centrado principalmente en los efectos de l a contaminación en algunas 
de las ciudades capi ta les -Mexico, Santiago, Sao Paolo, "donde, a 
de los barrios marginales, se c o n c é n t r a l a población con más a l to nivel 
económico y educacional. La "contaminación dé l a pobreza" en los barrios 
marginales de las grandes ciudades y en las áreas rura les , sigue siendo 
un tema fundamentalmente de in te lec tua les / con muy poco o ningún r e f l e j o 
ea acción concreta. " • > . . . . - • 

Las rabones de l a indiferencia d® loe , sec tores privilegiados por 
las formas más agudas de deterioro ambiental, en su sentido amplio, son 
muchas, pero las principales se pueden i d e n t i f i c a r fáci lmente. En primer 
lugar, los sectores donde se concentra e l poder económico y p o l í t i c o 
pueden, debido a su tamaño reducido, eludir con c i e r t a fac i l idad los 
efectos directos de esa degradación. En segundo lugar, como ya hemos 
señalado, las masas más afectadas no tienen medios de presión d i rec tas , , 
dada su casi nula part ic ipación en los aparatos po l í t i cos de decisión; 
adema», cuando pasando por sobre ios mecanismos formales de part icipación 
hacen s e n t i r su e x i s t e n c i a , tierién siempre reivindicaciones mucho mas 
inmediatas que las relacionadas con el medio ambiente. Finalmente', esas 
e l i t e g dominantes tienen conciencia que"la degradación ambiental 
provocada por la pobreza' y a i atraso, solo puede' corregirse atacando sus 
causas profundas, y esto implicaría socavar l a base en que se ¿sienta--, 
sus p r i v i l e g i o s . 

En cuanto a l a capacidad para controlar e l daño ambiental-
supuesta la decisión p o l í t i c a de hacerlo^ las diferencias e.ntre .los países 
desarrollados y los países en desarrollo también son c l a r a s . LÖS primeros 
son los generadores de las tecnologías implicadas y poseen en consecuencia 
e l coñociááento y los recursos para modificarlas o s u b s t i t u i r l a s según 
sea sois conveniente. Los países en desarrol lo , recipientes pasivos de 
las tecnologías , carecen d® esa capacidad, y por lo tanto se encuentran 



casi impotentes para controlar e l impacto de esas tecnologíasB que les 
son exógenas. Esta s i tuación se ve agravada por dos f a c t o r e s : en primer 
término porque,, dadas las dií'erencias ambientales entre e l lugar d̂  
origen de las tecnologías y los países recipientes» los e fec tos no son 

necesariamente los mismos, y por lo tanto las medidas tomadas en los 
países centrales no son siempre apl icables a los p e r i f é r i c o s . Un ejemplo 
muy claro es e l desplazamineto de mano de obra provocado por las 
te otologías intensivas de capital» tanto @n las zonas rurales coa» 
urbanas, con l a consiguiente marginelizacioa de grandes sectores de 
población, y e l incremento de la "contaminación de l a pobreza". Este 
efecto no se produce en los países industrializados -con diferente 
dotación de factores de producción -y por lo tanto la solución de es te 

e . 

problema solo puede provenir dg la i n i c i a t i v a de ios países afectados. 
En los aspectos puramente f í s i c o s del problema se pueden mencionar 
mi todos de cult ivo intensivo que son razonables en países con suelos 
r icos y e s t a b l e s , y que provocan rápidamente l a degradación y erosipn 
de suelos de diferentes condiciones ecológicas . 

El segundo factor es que algunas msdidas de control aplicadas 
en los países desarrollados redundan en per ju ic io directo para los 
países en desarrol lo , o estos son excluidos deliberadamente de. sus 
posibles benef ic ios . El primer caso - a l cual ya nos hemos refer ido - e s * . 
e l desplazamiento hacia la p e r i f e r i a de actividades productivas 
contaminantes. El segundo caso se re f i e re al hecho que productos cuyo 
uso se prohibe en países centrales por su efecto negativo sobre l a salud 
o e l medio ambiente, continúan siendo fabricados para exportarlos a los 
países del Tercer Mundo. Solo a t í t u l o i l u s t r a t i v o pueden mencionarse 
la exportación de medicamentos prohibidos o no autorizados en sus 
países de origen- principalmente los Estados Unidos- y l a exportación 
de f e r t i l i z a n t e s que no se usan en esos países por su e fec to nocivo para 
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la sa lud . ( * ) 

Por o t ra parte , ¡suchas de las medidas de control ambiental IH; 
dependen solo de cambios directos en las tecnologías usadas, sino tandil"'.!, 

•i-

y a veces principalmente, de medidas que hacen al comportamiento soc ia l 
y se concretan a nivel tarri l iar e individual: manten indento de condiciones 
higienizas , incluidos los lugares públicos; prot i lax iás y precaucionas 
s a n i t a r i a s , referidas en general a ias en te rntedadés in fecc iosas ; control 
de la erosión de suelos agr íco las ; protección de la fauna y l a f l o r a , 
©te. Todas estas medidas requieren e l apoyo masivo de la población, y 
este solo puede obtenerse s i se dan dos condiciones: a) niveles de 
educación e información que penri t.̂ n eoneientizar a la población sobre la 
naturaleza dei problema y de sus posible^ solucione«-.; b) consenso soc ia l 
basado en el co n vene ùrie nto de la pob.lación de que esas medidas redundan 
en un mejoramiento de sus condiciones de vida, y en la confianza eri las ' 
autoridades públicas proicotoras de los programas.-

En los países desarrollados las ' do'á condì ciones se dan en mayor 
r 

o menor madida -sobre to-do la primera -y e l comportamiento social con 
respecto a la protección del sedi o ambiente há mejorado considerab le-.u-nte 
en los últimos anos. En gran parte de los países en desarrol lo , en ca;:±>io 
no se ..da,ninguna de l a s dos condiciones, especialmente là segunda. Es lo 
último es, importante de destacar , porque cuando ex is te consenso basado en 
la confianza en las autoridades publicas, los problemas derivados de 
imperfecciones en la educación formal y en los sistemas de información 
pueden ser superados, cono lo muestra China. En este país e l grado 
al fabet ización es todavía relativamente bajo -debido principalmente a la 
naturaleza misma del idioma e s c r i t o -pero e l consenso soc ia l logrado, 
sobre todo por un a l to grado de participación en los asuntos que hacen 

( * ) Ver: Szekely ,F . „ Pollution for export, Mazingira, the world furi.::i 
for environment and developroent, n9 3/4, 1977. 
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a la vida diarria de las personas» ha hecho posible movilizar a la 
población en programas relacionados con el mejoramiento del medio 
ambiente en general. Uno de los indicadores mas efectivos en ese 
sentido, es la rlpida declinación de la tasa de mortalidad infantil, 
debido fundamentalmente a la aplicación masiva de medidas de prevención 
higiénicas y sanitarias. 

Susc'eptilidad al Deterioro Ambiental 

Un ultimo factor a tener en cuenta en cuanto a las diferencias 
entre los países industrializados y en desarrollo en relación con el 
medio ambiente, es el de l a susceptibilidad a los efectos de la 
contaminación física. El misma t i p o y grado de contaminación afecta más 
a personas debilitadas por l a suba l imentac ión y las enfermedades 
endémicas, y con escaso o ningún acceso & servicios médicos ¡» que a la 
población de los países ricos, que en su gran mayoría no padece de esas 
deficiencias. Este es un f a c t o r que generalmente se olvida cuando se 
planea radicar las industrias contaminantes en los países en desarrollo, 
sobre el supuesto implícito de que el impacto sobre La población no será 
mas agudo que en los países de origen. AdemásE si se trata de industrias 
intensivas de capital -como es el caso por ejemplo de la refinación de 
petroleos con alto contenido de azufre en l a s islas del Caribe - el 
supuesto beneficio de m e j o r a r las condic iones de vida a través de un 
aumento del empleo, solo a l c a n s a a una pequeña minoria* mientras que los 
efectos de 1a contaminación a f e c t a n a l a mayoría de la población. 
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LA GENERACION DE TECNOLOGÍAS 

TECNOLOGÍA .APROPIADA; ORIGEN DEL CONCEPTO 

Como consequencia de lá problemática que acabamos de ver, los 
países en desarrollo comenzaron a buscar la forma de romper esa 
dependencia tecnológica, y aparece así el concepto de tecnología 
apropiada- Aquí convenieñe hacer también una breve revisión de como se 
origina y evoluciona ese concepto. 

El darse cuenta de que la transferencia indiscriminada d© 
tecnología desde los países industrializados no es una solución adecuada 
para los países en desarrollo, no es un hecho nuevo; estaba ya presente 
e n Saroyava de Gandhi en el año 1909. 

' . ' O 

Esta concepción estaba basada en el. desarrollo de las aldeass 
con los medios de producción para satisfacer las. necesidades básicas en' 
poder de las familias o cooperativas d® fanjiliaa. La base de la lucha 
contra la pobreza era lograr total empleo. ,"Para el total desarrollo 
mental y moral del individuo... es esencial encontrar un trabajo que le 
otorgue la oportunidad de expresarse, a .sí mismo y desarrollar su 
inteligencia creativa.»."^) La educación "basada en el trabajo manual 
y en la identificación y solución de los problemas de importancia 
inmediata -era el instrumento para desarrollar la inteligencia creativa.. 
En resumen autodeterminación (self reliance) a nivel de aldea, 
concentración en problemas importantes inmediatos„ antes que en planes a 
largo plazo, busqueda de inteligencia creativa a través del desarrollo 
total del individuo, y cambios sociales obtenidos por medio d© la 
desobediencia civil no-violenta y la no cooperación^ eran los elementos 
centrales de su enfoque para el desarrollo» 

(*) Bhatt, V.V., Development Problem, Strategy and Technology Choice; 
Saroyava and Socialist Approaches in India, World Bank, 1978spo3 
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El concepto de desarrollo de Gandhi incluía una política 
científica y tecnológica explícita que era esencial para su imp lemantación. 
En sus propias palabras; "si yo puedo convertir el país a mi punto de 
vista» el orden social del futuro... incluir! todo aquello que promueva 
el bienestar de los aldeanos. Visualizo electricidad, construcción de 
buques, metalurgia y cosas por el estilos coexistiendo con las artesanías 
aldeanas. Pero el orden de dependencia se invertirá. Hasta ahora, la 
industrialización ha sido planeada de tal manera como para destruir las 
aldeas y sus artesanías. En el estado del futuro ella se subordinará a 
la aldea y a sus artesanías".(*) La insistencia de Gandhi en la 
protección de las artesanías aldeanas no significaba una conservación 
estítica de las tecnologías tradicionales. Por el contrario, implicaba el 
mejoramiento de las técnicas locales, la adaptación de la tecnología 
moderna al medio ambiente y a las condiciones de la India, y el fomento 
de la investigación científica y tecnológica para identificar y resolver 
los problemas importantes inmediatos. Su objetivo final era la 
transformación de la Sociedad India, a través de un proceso de crecimiento 
orgánico, hecho desde adentro y no a treves de una inposición externa. 

En la doctrina social de Gandhi el concepto de tecnología 
apropiada está claramente definido8 a pesar de que el nunca usó ese 
término. 

Por otra parte, -y volveremos sobre este punto más adelante — • 
él definía la tecnología apropiada en el contexto de un enfoque integrado 
del desarrollo socioeconómico y cultural. 

Bajo el gobierno de Nerhu , el desarrollo estratégico de la 
India se basó en una industrialización planeada en gran escala con el 

(*) Charan Singh, India Economic Policy; The Gandhian Blueprint* Vikas 
Publishing House Private Ltd. New Delhis 1978, p.53 (citado por 
Ghatt V.V. op.cit). 
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» *••,, '• * r-* r 
énfasis • puesto en ia industria básica 'y pesada, y las ideas'de Gandhi 

r • 

sobre tecnología fueron cas i totalmente olvidadas hasta principios de 
los años sesenta. En ese período, y dentro-" de> un contento d i ferente , 
aflamaron nuevamentej. los nombres mas conocidos .para e s t a nueva concepción 
de i a tecnología " inte rae di a y apropiada "aparecieron en t o r t e e s . E l primero 
fy¡® ^©puesto por Schuaiacher a mediados de los años sesenta. Se r e f i e r e 
© tecnología que requiere asnos capital por lugar de trabajo que las 
§0??ienteHtente en uso. Deberá ser ©n pequña escala s descentralizada, 
aféí&eate a i© rural» basada @a recursos locales ¡> y de operatividad y 
®@agsaiaienfcb senci l los» Tecnología apropiada fue un termino usado por 
les planif icadores Indios' 'a. principios de los años sesenta, con un 
s igni f icado, en i a prác t i ca , muy i imi lar a aquel atribuido por Schumacher 

a l a tecnología intermedia. ° 

Dssde es te principio a i s bien modesto 8 y sobre, todo de resul tas 
d® reeien ñacida preocupación por e l sadio ambiente» l a terminología 
asociada con la "nueva tecnología" se ha multiplicado enormemente8 a veces 
añadiendo confusión mas que aclarando los conceptos esenc ia les . En una 
reunión organizada por UKEP, se escucharon los siguientes términos en 
uso'sO*) tecnología intermedias, tecnología, apropiada; tecnQlogia .de auto 
©yoda; tecnología progres is ta ; biotecnicas tecnología ecológica ; tecnología 
blanda? tecnología a l te rnat iva ; tecnólo'gía conservadora de recursos; nueva 
alquimia ; tecnología de bajo derroche y no derroche5 tecnología 
preservadora del medio ambiente; tecnología liberadora^ tecnología del 
pueblo; tecnología j o v i a l ; tecnología radica l ; tecnología de l a comunidad; 
tecnología blanda ' I I ; tecnología a l ternat iva II ' ; tecnología utópica; 
tecnología blanca» tecnología cuidadosa; tecnología humana; tecnología 
©quilibradaj tecnología a l ternat iva I I I 5 tecnología reducidora de l a 

(<*0 UNEP, A Conceptual Framewórk Sor Environmantally Sound and Appropriate 
T@chnologi®s5 Ksport ©a th© Esspert Meeting heid at Nairobi^ Becember 
l H a 1975. 
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desigualdad; tecnología apropiada II; tecnología racional; tecnología 
alternativa IV, 

Be acuerdo con el mismo informe: "desgraciadamente, algunos 
de los términos nunca han sido definidos claramente» otros pueden haber 
sido definidos en un sentido» pero usados en otro, y entendidos aun en 
un tercero". 

Atividades y Resultados en la Generación de Tecnologías Apropiadas 

Junto con la terminología y la literatura sobre el tema, el 
número de organizaciones condroma ti das en actividades de tecnología 
apropiada ha crecido incesantemente en los últimos años o Varias 
instituciones internacionales y nacionales han preparado listas de dichas 
organizaciones, con una muy breve descripción de sus actividades, en la 
mayor parte de los casos reducida a mencionar los campos específicos 
de investigación en los cuales están trabajando. El numero de 
organizaciones incluidas varía grandemente en las diferentes listas. Por 
ejemplo: la OIT da 22, la Canadian Hunger Foundation, 81; y UNEP, que 
incluye un mayor numero, cita 696, de las cuales 443 están ubicadas en 
los países desarrollados; y 253 en el Tercer Mundo. 

A pesar del respetable numero de organizaciones inscritas, esas 
listas y descripciones no sop. suficientes para .dar una idea clara'de la 
verdadera actividad en el campo de la.taenología apropiada, principalmente 
porque la mayoría de las organizaciones se incluyen solo sobre la base 
de una declaración explícita de interés por las tecnologías apropiadas. 
Un buen ejemplo de la heterogeneidad de las listas esta dado por la guía 
de UNEP que incluye desde "organizaciones coa cierta experiencia y 
competencia en su personal, cuyos nombres aparecen repetidamente como 
referencia y que se ocupan de investigación" hasta "organizaciones de 
las que tan solo se han suministrado tasa dirección y un dato ocasional, 
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siendo las actividades y publicaciones desconocidas".(*) 

A pesar de la escasez de una información detallada disponible1, 
es evidente que un esfuerzo considerable se esta dedicando a la 
generación y difusión de tecnologías apropiadas. Sin embargo, el éxito 
de dichas actividades hasta' áhoraa ha sido muy limitado -con la 
significativa excepción de China -tal cómo puede verse con un rápido 
examen de la literatura sobre el tema.C^^j 

Las tecnologías de cierta importancia gua se han producido son • •vV*' 
pocas, su difusión4 pobre, y en muchos casos han sido rechazadas por sus 
supuestos beneficiarios, sobre todo en las áreas rurales. Resumiendo; En 
los países del Tercer Mundo, las tecnologías apropiadas han sido 
incapaces de hacer frente en medida significativa, al influjo d® la 
corriente tecnológica importada de los países desarrollados. 

Muchas explicaciones se han dado para esta situación; desde la 
escases de financiacións y de personal y equipo entrenados, hasta la 
falta de estudios socioeconómicos: adecuados. Aunque es obvio que las 
deficiencias de los sistemas de I-y D de la mayoría de. los países en 
desarrollo constituyen un gran.obstáculo en la producción da esas, 
tecnologías, ésto puede explicar sólo'parcialmente la insuficiente 
actividad en el campo, pero no el porque tantas' tecnologías supuestamente 
apropiadas fallan en alcanzar sus-destinatarios, o no son aceptadas por 

(*) UNEP,.. Instituí ions and Individual Active in Environmentally Sound 
and Appropriate Technologies, Nairobi, Hay. 1978. 

(**) Como ejemplos en America Latina vers Stavenhagen, R., Basic Needs •' 
Peasants and the Strategy for Rural Development, Another Development, 
Approaches and Strategies, Dag Hammarskjold Found,Upsala, Sweden,1977; 
Szekely, E.M., La generación de Tecnologías para el DesarrollorRural: 
Principales corrientes- eu' YmKÍuO» "Séuilaario sobre Tecnología' y"' 
Desarrollo, E.N.E.R. Cuautitlán, UNAM, Mexico 1977; MAYA,A.C. y Felipe 
Ochoa y Asociados, Estudio Social y de Organización Campesina en el 
Plan Chontalpa, informe para la Secretaría de Recursos Hidráulicos, 
Méxicoj 1976. .. . 
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ellos. 

En nuestra opinión» la causa principal del escaso éxito de 
nuestros países en la generación de tecnologías apropiadas para sus 
propias necesidades radica en la conexión entre tecnología y desarrollo. 
En efecto, desde el punto de vista de su aceptación la mayor diferencia 
entre tecnología "moderna"(*) y apropiada» es que la primera, presenta un 
conjunto de tecnologías coherentes, mientras que la segunda es, hasta 
ahora, tan solo un grupo heterogeneo de soluciones técnicas. La 
explicación de este hecho radica en que la tecnología occidental engloba 
una concepción integrada del desarrollo, mientras que las tecnologías 
apropiadas existentes reflejan un enfoque parcializado» sin un adecuado 

e 

contexto socioeconómico que ios otorgue la coherencia requerida. 

Tecnología Apropiada y Contexto Socioeconómico 

El problema con el cual nos enfrentamos aquí es el de la 
ambigüedad basica del termino tecnología apropiada. Todas las tecnologías 
son apropiadas; el interrogante es; para'que? Si el objetivo de las 
sociedades del Tercer Mundo es imitar el estilo del desarrollo de los 
países adelantados", las tecnologías occidentales son apropiadas para 
ello. El hecho que la introducción masiva da esas tecnologías cause 
efectos sociales y culturales indeseables es irrelevantes es el precio 
aceptado por las clases gobernantes para mantener un determinado orden 
socioeconómico. . 

Es obvio» por consiguiente» que la real possibilidad de generar 
un conjunto alternativo de tecnologías & las tecnologías corrientes, 

(*) Para referirnos a las tecnologías generadas en los paisas desarrollados, 
en base a sus propios valores» condiciones y objetivos usamos ios 
términos tecnología "moderna" u "occidental" a falta de otros mejores. 
En realidad ninguno de los dos términos es adecuado. 

s 
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depende esencialmente de la capacidad para , concebir e implementar un 
nuevo enfoque del desarrollo. En otras palabras, el termino tecnología 
apropiada no tiene significado, a menos que este ubicado en el marco 
de un .tipo de sociedad claramente definida. Es en este contexto que la 
concepción original de Gandhi de tecnología apropiada contrasta con la 
que surgió" en la década del 60s basieamgp,te en los países accidentales. 
La príffisra¡, como =ya hemos dicho» estaba inmersa en ua esquema concreto 
d© desarrollo„ con sus dimensiones sociales,» económicas y culturales 
definidas sin ambigüedad. La segunda se basa ea tai concepto tais o menos 
vago de "una sociedad mejor y más humana" ro £ un dañe a te preocupada por 
©1 uso racional de los recursos naturales y .la preservación del medio 
sabiente -y evade la mayoría de las difíciles realidades socioeconómicas 
y políticas implicadas en un cambio que afectaría, directo o 
indirectamente, casi todos los campos de la actividad humana. 

UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO 

tos Elementos de Cambio 

Cual es. la posibilidad de pod^r concebir o iinplementar una 
concepción, alternativa a los modelos de desarrollo imperantes hoy en . 
America Latina y en la mayoría de los .países del Tercer Mundo ? Es obvio , 
que esa posibilidad esta fuertemente ,influida ~sino totalmente condicionada™ 
por, el contexto: internacional^, Por, esta .razón, coman zara nos, por. analizar • 
cuales son los elementos de cambio perceptible,? a nivel• mundial,.... 
especialmente en los países desarrollados,) principales res.ponsables .de . : 
la concepción y sostenimiento de la actual'versión de progreso o desarrollo . 

Uno de los elementos dé' cambio mas importante -si no en lá 11 

construcción de una alternativas, por lo Estíos éfa convertirla etv: '• 1 

respetable intelectualoehte- es »'el hecho 
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Revolución Industrial e l mundo occidental1 ha comenzado a tener ser ias 
dudas sobre l a racionalidad de su propia coacepción del desarrol lo . Como 
es bien sabido, dudas sobre los valores ea que se basa l a cultura 
occidental han sido expresados desda adentro en e l pasado. Sin embargo, • 
esos aná l i s i s c r í t i c o s estuvieron siempre restr ingidos a individuos' o 
pequeños grupos^artistas, f i l ó s o f o s , grupos p o l í t i c o s disidentes -y no 
alcanzaron ninguna classe de consenso ea l a sociedad global . "Lo que es 
diferente ahora ¿s que esas dudas se extieuden aun a las bases materiales 
de l a sociedad occidental y han alcanzado "a sectores s i g n i f i c a t i v o s de 
l a población, incluyendo c i e n t í f i c o s , p o l í t i c o s , i n t e l e c t u a l e s , f una 
parte considerable dé l á opinión publiek infamada. 

Si se examina l a evolución de las ideas en los últimos años, 
o ' 

parece evidente que l a causa principal de l a reevaluación de su propia 
concepción del desarrol lo , fue l a brusca revelación de que l a humanidad 
estaba excediendo probablemente l a capacidad de sustentación de su medio 
ambiente f í s i c o . Una visión más profunda, s in embargo, revela qm la 
comprensión dal riesgo ambiental puso en evidencia dudas y temores cuyas 
ra íces son más profundas que l a simple preocupación por l a sobrevivencia 
f 2>S X CS e 

£m primer lugar, es interesante examinar l a evolución del 
contenido de l a "problemática ambiental". Cuando comenzó, hace unos pocos 
anos, su mayar preocupación fue l a l imitación de los recursos naturales 
disponibles para i a humanidad, y l a mayor responsabilidad por los 
peligros resultantes fus atribuida al rápido crecimiento de l a problacióc , 
especialmente en e l Tercer Mmdo. Ejemplos t íp icos de l a l i t e r a t u r a de e s t a 
época fueron? The Population Bomb (Ehrlich ) y The Limits to Growth 
(Meadows @t. a l ) . A pesar de sus l imitad,óaes s e s t a posición contenía dos 
ideas básicas que, a®.que no nusvas .en: : s i mismas, eran nuevas ©n sus 
implicaciones globales . La primera es e l concepto de una Humanidad única, 
en e l sentido de l a interdependencia ,5otal da las sociedades htsnanas- "la-
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nave espacial T ier ra" » y l a segunda l a comprensión que e l crecimiento 
indefinido dsál coasumo material es a larg© plago «as imposibilidad 
f¿gic3¡, ai mismo titímpo que ® objet ivo soc ia l de valor dudoso» 

JDssde ©seas ideas simples„ que podes»© llamar "msvisiasto 
eas&ioaÉai" desarrollo una corr iente de. psaesajieato qua erasesadio mucho 
1® excepción original» Incorporo a l esseepto de "asdio ^ b i e s t e humano" 
a© «®ram©ñ£e para denotar l a contraparte humasa. dsl ambiente f í s i c o , s i n o 

® a masera d@ eugotíessr l e s valeres y objet ivos ds I s saciedad 
©eeiésatalo 

Otro hecho que muestra l a vsrdadera naturaleza de l a 
preblematiea ambiencals e§ que es d i f í c i l - c o n c e b i r qu® l a ^ v e l a c i ó n de 
la posibi l idad de l ímites f í s i c o s al desarrollo esusara tanta alarma s i 
se hubiera producido en ®1 s ig lo pagado¡, o aua satcs de l a Segada 
Guerra Mundial» Hasta es® msaanto imp©rsba una f® §@&®ral aa lo® valoras 
fe I s leos de l a cultura occidental y9 sobre todo0 tsia convicción 
epsreatemgnee indestruct ib le sn la capacidad de l a c iencia para superar 
todos los obstáculos a un progreso htssano material indefinido» En las 
ulfcimss décadas ©©ta confiaasa ciega ©a l a c ienc ia =D mas ejeactaaignte 
quisas e.n l a tecnología-^ en c i e r t a medida ha dssapareeidos por primera 
veg desd© e l comiendo de l a Bsvolución C i e n t í f i c a e l hombre d© Occidente 
ha ©pegado a cuestionar los ob jet ivos y @1 papel de l a cieaeia. en l a 
eoeiedad» Algunas de las rabones d® ©sta act i tud puedan ser ident i f icadas 
fácilmente y se re f ieren a l a percepción da los peligros actuales o 
potenciales de algunos desarrollo® e i e a t í f i c o s rac ieatess l a bomba y l a 
energia atómicas9 l a possibi l idad d© manipulación de l a mente htsiax*a 
a través de psicodrogas» las implicaciones posibles d@ l a manipulación 
d©l eodigo geneticOo e l dct@rioro v i s i b l e del medio ambiente f í s i c o . 
Hoy etro metivoj, s in embargo® qu© es mis profundo y s u t i l % l a creciente 
comprensión qua considerar l a tecaología como uaa espacie de variable 
independiente que condiciona cada veg mis l a textura de l a saciedad-
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valoresa motivaciones, relaciones socia les e interpersonales -ha llevado 
a un grado de alienación que e s t a privando de su real sentido a l a vida 
soc ia l e individual. 

-La extensión y e l contenido del proceso da autocrí t ica . que 
e s t a sufriendo e l mundo occidental es bien conocido» d® manera'que no es 
necesario entrar en más detal les „ Hay, s;in eiabargo, algunas consecuencias 
de ese proceso que examinaremos brevemente¿ porque, sos, especialmente 
relavantes para nuestro proposito„ 

La consecuencia principal del debate ha sido des t ruir en forma 
i r revers ib le la convicción que e l modelo de desarrollo del mundo 
occidental en los últimos dos s iglos as e l mejor posible» o por lo 

o 

menoss e l determinado inexorablemente por e l crecimiento "natural" del 
conocimiento c i e n t í f i c o y tecnológico» Esta autocríticas, aunque comenzada 
necesariamente un una act i tud negativa, tiene m a importante contrapartida 
pos i t iva ; l a forma en que una sociedad evoluciona o se desarrol la se 
basa en ultima instancia en los valores de esa sociedad» y esos valores 
pueden cambiar como lo han hecho a través- de l a h i s t o r i a . La dirección 
en l a cual l a c iencia -o mejor dicho l a tecnología- avanza es también,, 
en gran medida, una función de esos valores . En otras palabras, los 
dilemas actuales de l a sociedad occidental so son parte de un. proceso 
i r r e v e r s i b l e , como algunas l ineas de c r í t i c a parecen implicar ; ex is ten 
siempre opciones y l a h i s t o r i a es t o dé', vi a un proceso abierto s con muchos 
grados de l i b e r t a d . 

Uno de los resultados principales de ese debate ha sido cambiar 
l a act i tud del mundo occidental hacia las otras culturas . Enfrentada con 
sus propias l imitaciones y con la necesidad de encontrar nuevas opciones, 
l a sociedad occidental ha comenzado a reevaluar e l contenido de otras 
cul turas . No es solamente e l t r a t a r de evaluar sus concepciones del 
progreso en e l sentido material t rad ic iona l , s ino, sobre todo» es un 
esfuerzo para t r a t a r de entender su concepción global de l a vida. 
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manifestada a través de valores„ relaciones sociales e interpersonales , 
f i l o s o f í a y re l ig ión . Es l a creciente comprensión de que otras culturas 
pueden hacer contribuciones fundamentales a l a tarea de construir una 
sociedad mejor» 

Esta comprensión de l a presencia y de l a importancia de otras 
culturas t iene otra raíz» no menos importante que l a que acabamos de 
exponer, pero menos obvia. Desde l a consolidcación de l a dominación 
europea en e l s iglo diecinueve;, l a vision predominante del mundo por l a 
cultura occidental fue la de un cèntro " c i v i l i z a d o " , rodeado por un 
Vasto "hinterland" cuya sola importancia real era l a provisión de materias 
primas y unos pocos bienes de l u j o , y l a absorción de bienes industr iales 
de los países centra les . Los valores de esas sociedades vagamente percibidas 
eran considerados r e l i c t o s del pasado per judic ia les s o por lo manos 
irrelevantes„ para la construcción de una sociedad realmente "moderna" 
y progresis ta . 

• Durante este s iglo las condiciones del mundo sobre las cuales 
se basaba esa vision han cambiado mucho» El llamado ahora Tercer Mundo ha 
abandonado su papel pasivo y se ha convertido eri una presencia viva y 
dinámica. Primero fué la Revolución Rusa en el borde del mundo occidental , 
seguida por e l i n i c i o del proceso de decolonización 5 l a emergencia de 
China como gran patencia y como una nueva Opción de desarrollo^ las guerras 
de l iberac ión : Vietnam, Argelia, Cuba, l a s colonias portuguesas^ l a 
creación de la OPEC, a través de l a cual , por primera ves en la h i s t o r i a 
moderna, un grupo de países subdesarrollados puede a fec tar l a base 
económica de los países desarrollados. Estas son solo las manifestaciones 
mas v i s i b l e s de un fenomeno mas profundo y extendidos l a voluntad creciente 
de las masas del Tercer Mundo de poner f in a l a opresión y a l a miseria 
y de reafirmar su propia identidad» 
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Rasgos Esenciales del Modelo de Desarrollo Emergente" 

Es en es te marco de referencia ~y ©n parte como consecuencia 
de e l - que los países del Tercer Mundo en general» y America Latina en 
part icular» comienzan a generar un nuevo modelo de. desarrollo» Se t r a t a 
de un proceso complejo y todavía l leno de contradicciones =como lo son 
todos los procesos h i s tór i cos de cambio -y por lo tanto e s . d i f í c i l 
construir una imagen completa» coherente» de lo que es ta emergiendo. 
Trataremos de i d e n t i f i c a r sus elementos principales» aquellos que parecen 
ser permanentes cualquiera sean los cawbios que sufra l a concepción, 
global . 

El elemento central de I s hueva c concepción es l a comprensión 
que los países en desarrollo no •pueidoa repe t i r ©1 camino seguido en e l 
pasado por los ahora países desarrollados» porque las condiciones 
h i s t ó r i c a s son totalmente di ferentes . Duranto la*Revolución Industrial 
los países europeos no tenian competidores en e l mundo; eran e l centro 
del poder económico» .militar» c i e n t í f i c o y tecnológico» y por lo tanto 
podían estructurar e l comercio internacional » y en gran medida l a 
economía de los países de l a periferia^ de acuerdo con sus necesidades. 
Podían exportar las manufacturas que producían y» protegidos cuando era 
necesario por su poder p o l í t i c o y mil i tar» tenían acceso f á c i l a las 
materias primas del resto del mundo. Es obvio que e s t a s i tuación no puede 
repet i rse ahora para benef ic io de los países en -desarrollo. . . . „ 

- El elemento d is t in t ivo del nuevo concepto de desarrollo que 
>esta ¿urgiendo» en comparación con e l " t radic ional"» es que e s t a 
centrado 'en.los seres humanos concretos; ea otras- palabras» eT bienestar 
de los individuos no sera e l subproducto ¿s i crecimiento ecoaótaico 
general -cuya versión para ios países en desarrollo en e l mundo c a p i t a l i s t a 
©s e l e fec to de " t r i c k l e down" ~sino un objet ivo especí f ico» suya obtención 
condicionara l a organización económica y socia l del p a í s . 
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Be acuerdo con este modelo» e l desarrollo e s t a r ! centrado en el 
concepto de "necesidades b á s i c a s " . Existen muchas definiciones de es te 
concepto, pero es escencialmente l a aceptación de que cada ser humano 
tiene é l derecho inalianable a l a sa t i s fac ion de c i e r t a s necesidades que 
son fundamentales para una act iva y completa incorporación a su cultura. 
Algunas de esas necesidades -como alimentacion0 vivisada» salud y 
educación °soa relativamente invariantes a través del tiempo y de las 
eulturasj, y f á c i l e s de i d e n t i f i c a r . Otras9 asociadas eos e l coaeumo, o de 
naturaleza mas e s p i r i t u a l , son mas d i f í c i l e s de d e f i n i r . Huevas ascesidades 
gon generadas por l a evolución de las cultusasB por suevas forsas de 
organización socia l y por el . cambio tecnológico. En e l j u i c i o de cuales . 
d® esas necesidades son realmente " b l s i c a s " y su prioridad r e l a t i v a , una 

o 
gran dosis de subjetividad, o de. pre juic io soc ia l 0 es i aev i tab le . 

La única manera da escapar a ese dilema "determinar cuales son * 
las necesidades legítimas de l a mayoría d@ l a poblacionE y no solamente 
las de una e l i t e económica o i n t e l é c t u á l " - e s es tablecer mecanismos da 
part ic ipación para asegúrar que todas las decisiones soc ia les representan 
realmente l a voluntad y aspiraciones dé l a población. Este énfas is en la 
part ic ipación popular t iene otras rasones¡, ademas de l a determinación de 
las necesidades s o c i a l e s . La creación de nuevas sociedades en los países 
s a desarrollo requiere e l esfuerzo creativo d® toda l a eomunidad. Ningún 
cambio real puede producirse a manos que tenga ©1 .• apoyó de las masas, y 
es te apoyo 50lo se da en forma efectiva^ s i las miomas- sienten qua 
participan realmente en e l proceso. 

Finalmente, y siempre tomando solaaisnt© sus ©lamentos mis 
fundamentales, e l nuevo modelo de desarrollo t r a t a de construir una 
sociedad intrínsecamente compatible coa au medio ambiente f í s i c o s en otras 
palabras, una sociedad cuya adecuación a l aradlo smbieata no despende de 
medidas correct ivas post fac to , siao de los principios generales 
contenidos en l a noción de ecodesarrollo. 
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Los elementos que hemos identificado no son suficientes para dar 
un cuadro completo del. contenido y significado del modelo de desarrollo 
emergente. La historia nuestra, sin embargo» que esta no es una excepción. 
Todos los cambios sociales en el pasado han comenzado con un núcleo de 
objetivos básicos muy simples; la medida en que esos objetivos se 
alcanzan y la forma operativa que toman, son determinadas esencialmente 
por las características del proceso de cambio mismo. En otras palabras, 
y esto no es nuevo, los fines son en gran stsdida una función de los 
medios. 

En el caso del nuevo modelo de desarrollo, el mecanismo de cambio 
está centrado en gran parte en ei concepto cfc"autodeterminación"(self 
reliance). En una definición muy simple "autodeterminación" significa al 
nivel nacional de cada país en d e s a r r o l l o la voluntad de construir la 
capacidad de tomar decisiones autonoraas e implementarlas en todos los 
aspectos del proceso de desarrollo incluyendo ciencia y tecnología. Este 
concepto se refleja internacionalmente como oposición a todas las formas 
de dependencia. Requiere cambiar el modo de incorporación de los países 
en desarrollo en los sistemas internacional» político y cultural".(*) 

En consecuencia, autodeterminación es básicamente el 
reconocimiento que la mayor responsabilidad para resolver los problemas 
del subdesarrollo corresponde a l o s p a í s e s afectados. Si se acepta,además, 
que los países en desarrollo, por l a s razones ya dadas, no pueden copiar 
el tipo de sociedad de l o s p a í s e s c e n t r a l e s , es evidente que van a tener 
que confiar principalmente en sus propios recursos» tanto materiales 
como humanos. Seguir un modelo de d e s a r r o l l o diferente del utilizado por 
los países ahora industrializados, significa que tienen que iniciar un 
proceso sobre el cual no hay e x p e r i e n c i a histórica. Tendrán que enfrentar 

(*) The role of self reliance in Alternativa Strategies for Davelopment, 
Pugwash Symposium» Dar el Saiasm, June 1977 . 
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nuevos problemas porque las condiciones soc iopol í t i cas han cambiado, 
y también porque l a re lación entre conocimientos, tecnologías r e c u r s o s 
y población tiene muy poca semejanza con l a que prevaleció s a e l pasado. 
En es tas condiciones es obvio que los países en desarrollo deberán buscar 
soluciones en e l esfuerzo, imaginación y capacidad creat iva da sus propias 
sociedades. . -• .•• . 

Finalmente, desarrol lo , progreso o evolución ^-cualquiera sea l a 
denominación que usemos ^no es simplemente un. fenómeno tecnoecosómico, es 
también,, y principalmente, un proceso a través del cual una sociedad crea 
y reafirma su propia identidad.' La herencia cultural dé' una sociedad es 
un obstáculo al desarrollo solo cuando es te es v is to cómo l a aceptación 

• * o 

pasiva e indiscriminada de'una concepción exogeaa del mundo. Sia embargos 

cuando e l desarrollo se concibe basicamsnt© como una transformación 
endógena en la cual la 'exper ienc ia externa no es impuesta sino 
selectivamente incorporada, l as c a r a c t e r í s t i c a s cul turales especí f icas 
de los países subdesarrolladoss pueden s e r , en lugar de ua obstáculo s 

e l núcleo dinámico del proceso de-cambio. '•' 
Autodeterminación co lec t iva es solo l a extensión natural del 

concepto'de autodeterminación. En primer lugar es l a toma do conciencia 
d® que, compartiendo básicamente los mismos valores , l a cooperación 
regional puede ser l a mejor manera de incrementar l a base de recursos 
naturales y humanos requeridos por e l desarrol lo . En segundo lugar s pero 
ao menos importante^ l a cooperación por un modelo de'desarrol lo que no 
es te centrado en e l crecimiento económico, siao en los seres humanos' 
considerados en todas sus dimensiones -mater ia les , cu l tura les^espir i tua les -
puede s e r , e l primer paso para la creación de un orden mundial mas 
©quitativo. . . , , 

Una c r í t i c a que ha sido hecha' a l a autodeterminación -y 
especialmente a l a autodeterminación colect iva =©s que e l l a representa 
una tendencia hacia l a autarquía*© autosuficiencia que destruirá é l 
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orden mundial existente,, y sera un obstáculo al objetivo da una humanidad 
unificada. 

La verdad es que la autodeterminación no solo no esta contra, 
la solidaridad a nivel mundials sino que es una contribución a ese ideal. 
En el orden mundial imperante la relación entre países es de dominio y 
competencia y toda la estructura tienda a beneficiar a los países ricos. 
Es un sistema con fuertes interconexiones pero con una falta casi 
completa de solidaridad. 

.El objetivo de la autodeterminación es reemplazar la presente 
estructura de injusticia institucionslir.ada.spor un. sistema da real 
solidaridad entre partes cpn los mipmo.a derechos y obligaciones. Durante 
el periodo de transición es muy probable que los. países en desarrollo se 
tengan que desligar parcialmente del ¡linterna internacional vigente -
especialmente en lo r e f e r e n t e a l comercio "para reorientar.su sistema 
de producción. La concentración en l a s a t i s f a c i ó n de las necesidades 
básicas con el consiguiente cambio de las. pautas- de consumos la 
utilización de recursos locales y la cooperación regional, exigirán sin 
duda cambios profundos en e l esquema a c t u a l del comercio internacional. 
Este proceso deberá ser solo t r a n s i t o r i o , y seguido por una 
reestructuración más equitativa del in tercambio . 

En conclusión, l a autodertensinacion no es una concepción • 
romantica, poco realista, dest inada a desaparecer a l confrontar los 
"duros hechos". Es la estrategia, natural c- inevitable, surgida de aceptar, 
finalmente, esos duros hechos. 

El modelo de desarrollo ~o mas bien sus elementos centrales-
que acabamos de describirles todavía un proyecto en gestación, cuya 
evolución depende de las fuerzas sociales ea juego. No es posible 
predecir como, y a través de que procesos„ puede convertirse en realidad; 
si algo ha enseñado la historia de las ultimas decadas, es que los. 
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fenómenos sociales de cambio son mucho mas ricos y complejos que lo que 
puede abarcar cualquier teoría de la sociedad. 

A pesar de esas indefiniciones básicas, sin embargo, es§ úrdelo 
emergente d© desarrollo es el único marco de referencia que es posible 
adoptar por ahora para la creación de tecnologías apropiadas en America 
Latina. No se trata de suponer¿ obviamente, que ése modelo d© desarrollo 
esta ya en vigencia; se trata de determinar en que medida en cada 
situación concreta, se puede avanzar en la dirección general indicada por' 
las premisas centrales del modelo. En el ultimo capítulo de ©§ts trabajo 
daremos algunos criterios para definir una estrategia en ese sentido. 

m MBTQBOIQSXA FA&A GENERAL TECNOLOGÍAS APROPIADAS 

La Generación de Tecnologías en los Países Desarrollados 

El primer punto a considerar para diseñar una política 
tecnológica ©n la región, es cómo ios sistemas de I y D de los países 
desarrollados determinan la orientación y el contenido de la 
investigación relacionada con sus problemas, desde el punto de vista de 
las tecnologías necesarias para resolverlos. Como es bien sabido, algunos 
d© ©sos países tienen una estructura institucional bien definida- para , 
determinar la dirección y el contenido del esfuerzo científico conectado 
£©B sus objetivos de desarrollo(Por ejemplo la URSS y Francia). En otros 
países esa estructura formal falta casi completamente y ©l gistema de 
I y D trabaja en forma más o menos independiente de los mecanismos de 
planificación nacional. En ambos casos, sin embargo, la eficiencia de los 
sistemas de I y D, en términos d© su contribución a los objetivos 
generales de sus países» es ©seacialmente el mismo. Esta afirmación, por 
supuesto, no representa un juicio de valor sobre la deseabilidad de esa 
orientación del desarrollos solo expresa ©1 hecho que los sistemas de 



I y D de los países desarrollados responden en forma e f i c i e n t e a las 
demandas implíc i tas de sus sociedades. 

La explicación de es te hecho es muy simple» y lo vamos a 
examinar brevemente solo porque se lo olvida eon frecuencia cuando se 
estudia e l problema de los países en desarrol lo . 

Determinar l a adecuación de una tecnología a una sociedad dada 
es un problema con muchas variables» de las cuales solo algunas son 
estrictamente tecnológicas . La mayoría de e l l a s pertenecen a los campos 
de la economía» sociología y psicología c o d a l » y constituyen lo que 
podría denominarse un sistema de supuestos o paradigmas que actúa como 
marco de referencia del sistema de I y D» Para los países desarrollados 
podemos mencionar los siguientes sel facEcr escaso de l a producción es la mano 
de obra» por lo tanto se debe t r a t a r de producir tecnologías intensivas 
de c a p i t a l ; es necesario estimular e l conaisno produciendo l a mayor 
variedad posible de bienes para s a t i s f a c e r l a misma necesidad; e l dinamismo 
de la economía depende en gran medida de una c irculación rapida de bienes, 
por lo tanto es deseable una tasa de obsolescencia relativamente rapida; 
una parte considerable de l a población t iene sus necesidades básicas mas 
que sa t i s fechas , de manera que e l consuma eolo puede estimularse produciendo 
bienes cada vez mas sof is t icados independientemente de su valor soc ia l , 
r e a l ; es una economía muy competitiva en l a cual l a innovación ©s esencial 
para sobrevivir , y debe ser estimulada aun cuando malgaste recursos, en 
e l sentido que resultan en la producción de bienes mas complejos y 
sof is t icados que añaden nada o muy poco a l a aa t i s facc ión de las . 
necesidades a las cuales se destinan; loo recursos naturales» o sus 
substitutos» con muy pocas excepciones, son inagotables. 

Estos son solo algunos ejemplos del conjunto de paradigmas que 
dirigen e l esfuerzo de los sistemas de I y D da los países c a p i t a l i s t a s 
desarrollados. Constituyen l a expresión de las c a r a c t e r í s t i c a s de esas 
sociedades» y son muy pocas veces expresados en forma expl í c i ta» ya que 
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ha s,i,do asimilados, en forma casi, inconsciente, por cada miembro de. los. 
sistemas de I y D. , 

A pesar que ese sistema refereneiál se desarrolló a' través de 
una larga evolución de la interacción entre ciencia y sociedad en los 
países avanzados a partir de ,la Revolución Industrial, .. 1$ 
internacional ilación de ciencia, los ha incorporado a los, sistemas de 
1 y D de log países subdesar rol lados,. Además» como los miembros de los 
sistemas,,de X y D de estos países pe,rteñe.cen;normalmente a las minorías . 
que tienen las mismas pautas d© consumo de las.claees medias y altas de 
los países avanzados, es natural que acepten fácilmente ese sistema de 
referencia. Esta es la razón por la cual la mayoría ds los t©ca,olqgos o 
científicos, del Tercer Mundo cuando enfrenta problema tecnológico , 
rechaza, casi inconscientemente, cualquier solución que no se adapte a 
los supuestos aceptados,. 

Como consecuencia'de lo ant&rior lós países en desarrollo carecen 
de un sistema de paradigmas que refleje sus condiciohés y necesidades 
propias. Sin ese marco de referencia la desnutrición y al analfabetismo, 
por ejemplo, no son problemas desde el punto d© vista científicos son 
solo hechos. Se convierten en problemas científicos o tecnológicos solo 
cuando sus parámetros y variables económicas, sociales, culturales y 
psicosociales se definen sin ambigüedad. 

El sistema de paradigmas imperante -producto ,4© una larga y 
compleja evolución histórica de los países de occidente »no. puede 
cambiarse globalmente de un dia para otro en los países, en desarrollo. 
Esto exigiríacpmo precondición un cambio profundo sn la concepción del 
desarrollo p©ro, aun de producirse est$, ©1 cambio no seria automático. 
Los sistemas de I y D tienen' vsiut^a propios, están ©n general mas 
internacionalizadoso,transnacionalisados -que ai resto d© la sociedad, 
y presentan la inercia al cambio característica de todo sistema con un 
cierto grado de aislamiento y autosuficiencia. Por otra parte, los países 
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del Tercer Mundo, aunque en general en forma lenta e i r r e g u l a r , están 

sufriendo un proceso de cambio, mientras que los sistemas de I y D, por 

l a inerc ia ya mencionada, tienden a mantener inalterado su sistema de 

paradigmas. •• < 

La generación de tecnologías apropiadas depende precisamente de 
l a capacidad de los sistemas de I y D para ir tsodificando su marco de 

referencia para generar tecnologías, de manera de i r adaptándose a los 

cambiantes requerimientos de l a sociedad. Es evidente que no es posible 

r e p e t i r e l camino que siguieron los países desarrollados a lo largo de 
dos s i g l o s . El proceso que se dio en Europa "naturalmente" deba ahora 

inducirse conscientemente; eh otras palabras, debe u t i l i z a r s e una 

metodología que, al mismo tiempo que investida soluciones tecnológicas , 

contribuya a conectar ' los sistemas de I. y D con sus sociedades, y de 

esa manera genere e l nuevo sistema de paradigmas. En lo que sigue 

trataremos de dar los lineamientos generales de' una metodología de 

investigación, que cumpla ese propósito. 

La Metodología Propuesta 

En los últimas años, y en relación con ese problema» ha aparecido 

una abundante l i t e r a t u r a dando recetas sobre como deben s e r las tecnologías 

para e l Tercer Mundo: blandas, intermedias, s imples ,e tc . Sé dice- para dar 

solo un ejemplo- que esas tecnologías deben ser t rabajo- intensivas . Es 

c i e r t o que én un país con problemas de desempleo es t ruc tura l e l desarrollo 

tecnológico global, debe aumentar e l empleo, pero eso no s i g n i f i c a que 

todas las tecnologías deban ser trabajo intensivas . En nuestra opinion, 

e l tipo específico de tecneloglo «a adoptar en una si tuación dada no puede 

ser determinada a p r i o r i ; debe surgir del proceso mismo de generarla. 

Los t r e s puntos centrales da l a metodología propuesta son: 



43 . 

ya estudio cuidadoso de los elementos socioeconómicos en los cuales un 
problema tecnológico es ta siempre inmerso; l a u t i l i z a c i ó n del conocimiento 
l o c a l , y l a part ic ipación de l a poblacion en e l proceso. 

Un ©lemán t-o-importante -es .-la .estrategia .a seguir para l a 
aplicación-de e s a .ms.todologia.-.;Se ti-ata .obviaiasn.te.de un proceso, .largo y 
d i f í c i l , y su posibi l idad de aplicación dependa es©aeialmsat© de l a 
voluntad p o l í t i c a d® implemaatar modelos al ternat ivos.de ;d©sar?0Ílo. En 
áa^rica-.Latina: las ' condición©©, p o l í t i c a s ¿actuales soa muy var iables , y 
las coadiciones dif íc i lmente s© dan. para impl^mfntar una p o l í t i c a adecuada 
de tecnologías apropiadas a nivel nacional . Sin embargo, l a act i tud es 
más receptiva para las zonas rurales , debido sobre todo a l a creciente 
convicción que las p o l í t i c a s tradicionales han sido incapaces de mejorar 
substancial mente su nivel d© vida, coa la excepción parc ia l de uaoá pocos 
países con relativamente b a j a población rura l , ta les coa® á,rgsatiaa9 f 

Uruguay y partes localizadas de otros pa íses . 

El comienzo por las gonas rurales t iene las siguientes ventajas i 
a) permite, comenzar ©1 programa, en. un -.ambiente< mlsí£iw%mn£fs homogeneosy 
por lo tanto reduce el . número.d© variables a. .controlar ° La essperiencia 
ganada.-en lo que puede'llamarse "¡fas®, p i l o t o " f a c i l i t a r a l a ©sten.siÓn 
gradual a otras are-as; b) como; en-cierta-medida e x i s t e un "vacío 
tecnológico" ©a las areas rurales» saramas f á c i l generar © introducir 
tecnologías para s a t i s f a c e r necesidades tecnológicas hasta ahora s in 
respuesta. En las areas urbanas, prácticamente cualquier t©caología nueva 
deberá competir con soluciones ya establecidas5 c) los caa^esiaos pobres 
pueden const i tu i r un nuevo mercado para l a industria l o c a l , lateresan do 
de t a l manera a los empresarios nacionales ©n sostener ©1 programa. Por 
las razones dadas ©n b , gvgn -garre* las soluciones nuevas ©n las are as 
urbanas.deberán reemplazar tecnologías en producción y los empresarios, 
©a la.mayoría de los, casos, prefer irán continuar c o a ' l a s " v i e j a s solucionas 
coa f iab les " asa bi©a qu© correr r iesgos coa las nuevas? d) e l e jdto de 
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las nuevas tecnologías en las areas rurales ayudará a vencer la 
desconfianza de los empresarios y de las instituciones oficiales, y los 
animará a extender la experiencia a las areas urbanas, al principio, 
probablemente, sobre una base sectorial; e)' esta estrategia permitirá 
a los relativamente débiles sistemas de I y D de la región concentrar 
inicialmente sus esfuerzos, en vez de dispersarlos en demasiados 
frentes. Cuando llegue el momento de la segunda etapa mencionada en 
los sistemas de I y D estarán mejor preparados para enfrentar un area 
tecnbtógica nueva y más difícil. 

Antes de exponer los elementos de la tecnología propuesta nos 
referiremos brevemente a los dos elementos centrales que son más 
discutidos: la utilización del conocimiento local» y la participación 
popular. 

Conocimiento Local 

Preferimos usar" "local" en vez de "tradicional"porque el 
conocimiento de cualqúier grupo social se compone dé una mezcla de 
conocimiento "tradicional" -en el sentido básico de antiguo» de origen 
desconocido -y conocimiento "moderno", en el sentido cronológico. 

Para muchos cine tífieos naturales y sociales este principio 
aparece como una novedad de dudosa utilidad. Olvidan que en los países 
más avanzados de occidente, además de las tecnologías basadas en la 
ciencia, se usa una buena cantidad de conocimiento tradicional. En casi 
cualquier campo de actividad económica-construcción (el ladrillo se usó 
en las más antiguas ciudades del valle del Indo y la Mesopotamia), 
carpintería» metalurgia» industria textil» cerámica, licoreria, cocina, 
etc. -las tecnologías basadas en el conocimiento empírico tradicional 
coexisten con las más sofisticadas tecnologías basadas en la ciencia. 
Debemos recordar que la gente común tuvo que resolver sus problemas 
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sucho asees que naciera i'a c iencia moderna. '•••''• ' ' 

Eh las aréas rurales de los países ©a desarrollo l a u t i l i z a c i ó n 
del conocimiento empírico local es mis importante que en e l s©et©r moderno 
de ©sos pa íses . Esto es claro particularmente en ©l caso de I ss 
condiciones ecológicas , ,que.sos tan importantes ©a ©coaomías basadas 
principalmente ©a l a agriculeur^. Gran part© de los países : del Tercer . 
Mundo ©stan ubicados .©n .las ©r©as tropicales-o subtropicales„ ea medio 
smbi©aees que sido poco estudiados por los sistemas modaraos de 1 y D. 
La población l o c a l , por oera part©, ha tenido que desarrol lar & través ds 
usa larga experiencia métodos de producción. eos^atible© coa e l ®adio 
f í s i c o , como condición de sobrevivencia. .•<• • 

, La u t i l i zac ión del cano cimiento local no ©sima tarsa f á c i l , 
porque ©a l a mayoría de los : casos.ao s i r i a m e n t e ©1 problema da adaptar 
las tecnologías tradicionales ©a uso, sino de -©atraer las -ideas qus puedan 
contener, y estudiar las aplicando los recursos ú& l a c iencia moderna. Un 
©jetaplo-en America-Latina basta-para i l u s t r a r ©§t© punto. 

'- Ea varios: países..-de, l a regíoa l a población rural eeaserva -la ' 
carne por largos períodos '©xponiendola al calor s o l a r , , b a j o coadiciones 
que ha aprendido a través <de una larga experiencia.'Lá'¿d&& central de 
e s t a tscáologia es l a u t i l izac ión d© radiación so l a r ¡$. una fueat© de 
energía barata y siempre diáponibl©. Esta idea,, complementada por l a c i e a c i a 
madama para mejorar ©1 proceso desde los puntos de v i s t a b io lógico , 
saaitari-Oj, autr ic iónal y económico, pu©de -ayudar a resolver mío d© los 
problemas mas importantes da las arcas ..rurales, qu© e§ . i a coacervación 
de alimentos. . ' 

Participación^ Popular - , , 

L® necesidad de part ic ipación popular ea programas d© desarrollo 
©a general as ta aleado crecientemente reconocida por muchas organizaciones 
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en todo el mundo, incluida la O.N.U. Una expresión típica de esta actitud 
es una declaración reciente de la. F»A.O. "Se dará primara prioridad a la 
promoción de programas de participación de la población rural en el 
proceso de desarrollo a través de sus propias organizaciones.(*) 

El reconocimiento" dé la ia^ortancía de la participación popular 
en proyectos específicos de desarrollo no esta basado solo en una posición 
ideológica -la admisión de que l a gente tiene el derecho a participar en 
su propio desarrollo «sino tanbien» y priaeipálsente» en consideraciones 
pragmáticas y operacionáles. Ha sido demonstrado una y otra vez que muchos 
proyectos han fracasado, total @ pareialmanta', debido a que la opinión de 
la problación afectada no fue tomada euficientamsnte en cuanta. 

En los países industrializados y en el sector rico de los países 
en desarrollo, la población tieáé un cierto grado de participación en la 
generación de las tecnologías qua la afectan. Es/ta participación se 

(*) FAO» Programme of Work and Budget for 1976/77Í Farmer's and Rural 
Worker's Organizations and Cooperatives. 
Unos pocos ejemplos pueden verse 'eh; Stavenhagen,R., Basic Need 
Peasants and the :Strategy for Rural .Development, Another 
Bavelopment, Approaches and Strategies »Dag Hatmaarskjold Foundation, 
lósala» Sweden 19 7 7 J-Cunning ton P.Js Di s advan £ ¿gema n t of the Poor 
Farmer in India Through Technology and Extensions The Need for 
Charge; Agricultural Extension and Rural Development Centre» 
Heading University, U.K.» 197&Í Barking,0., Desarrdllo regional y 
reorganización caryesina.La _Chontalpa como reflejo del gran 
problema agrario Mexicano? Comercio Exterior, Vol.27, No. 12» Mexico 
1977; MAYA,A.C»»' -y Felipe Ochoa y Asociados," Estudio Social y de 
Organización Campesina en al Plan Chontalpa, informe para la 
Secret.de Recursos Hidráulicos, México» 1976; Szekely,E.M.» 
La organización colectiva para la producción rural. La cción • 
promotora oficial y las reacciones e iniciativas de los campesinos; 
Comercio Exterior» Vol.27» No»12» Mexico 1977; Barbosa Ramirez,A.,R., 
Notas sobre progreso tecnoiogico y agricultura "tradicional" 
Comercio Exterior, Vol.27» No„12s, México 1 9 7 7 . 
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implantan ta a través de un compleja mecanismo indirecto que asegura 
normalmente la aceptabilidad de las tecnologías, aun antes qiie estas 
lleguen al usuario potencialv Ninguna-empresa, por ejemplo» trata de 
comercializar un nuevo producto a manos que se haya efectuado un estudio 
d© marcado. Por otra parte, los tecaiiogos y científicos que producen 
las tecnologías pertenecen al mismo medio que los consumidoress de 
manera que comparten sus aspiraeiones y preferencias; usando la 
terminología que aplicamos al referimos a los sistemas de I y D, comparten 
el misma conjunto ds paradigmas. 

En las empresas industriales es también crecientemente aceptado 
que los obreros deben tener un cierto grado de participación en las 
decisiones administrativas y tecnológicas. Esto se aplica no solo a algunas 
economías socialistas -Yugossl&via es tm ejemplo -sino tambiea & algunos 
países capitalistas, donde se ©staa empegando a easayar experiencias de 
participación obrera. : 

la las areas rurales de los países del Tercer Mundo en cambio, 
esos mecanismos de participación faltan casi totalmente i mas sun0 los 
científicos y ¿©enólogos de los sistemas de I y D pertenecen a un medio 
social, económico y cultural diferente» de manera que no tienen un marcó 
ds referencia; adecuado para determinar el tipo de tecnología mas 
convaaiente para la población rural. ' 

Finalmente» la necesidad de participación local es ©vidente 
considerando lo que ya vimos sobre el conocimiento local. La población 
local ©s la depositaría del conocimiento empírico tradicional -que incluye, 
ad©rals del m©dio ambiente físico y soluciones tecnológicas concitas, las 
características socioeconómicas y culturales d© la comunidad -que solo 
puede ser transmitido a través d© un activo intercambio ©atr© ios 
científicos y la población local. 

Para ser reátente afectiva, la participación local .requiere. un 
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cierto grado de organización de la comunidad. Uno de los objetivos del 
estudio socioeconómico debo ser identificar los mecanismos de organización, 
y deterniin.ir qut> -tipo., se. adapta mejor para implcmentar la participación 
en la generación de tecnologías ¿ Puede suceder también que la introducción 
de yas ®c.fciyidad nueva-, sea-en sí misma tm estímulo para desarrollar 
fomas inéditas organización especialmente adaptada a sus objetivos. 

L C3 Etapas de la fe todo logia 

la lo que sigue describiremos brevemente.las etapas de La 
fflgfcedología pyopuysta. Es obvio que esos pasos no siguen una secuencia 
i86?ieta, ya qu© 8@ .superponen .considerablemente en el-tiempo. La tarea 
principal "-construir un conjunto de supuestos*o paradigmas validos- • 
constituye un proceso dialéctico. Unos pocos supuestos iniciales 
C©«8ti tulrin el merco de referencia para la definición de las tecnologías, 
P@f0 la ©Kperieneia en su construcción y aplicación contribuirá a modificar, 
extender o completar ©sos supuestos iniciales. 

Les ©tapas de la metodología propuesta son- las siguientes: • 

Jl." Evaluar las principales ca^acterísticás de la regíoh elegida, para 
©atender los elementos sociales- dinámicos en los cuales un problema 
tecnológico está siesspre inmerso. El enfoque del estudio se basa en el 
principio que "ios problemas tecnolqgicps que se pueden identificar como 
obstáculos ©l desarrollo de sectores atrasados en las areas rurales - dte 
los países en desarrollo, solo pueden ser comprendidos en su verdadera 
dimensión, tobando como punto despartida los procesos y conflictos 
§©eio®eonÓraicos en que todo grupo social está implicado; es decir, el 
reconocimiento que tales problemas no son sino (*) VHI aspecto de una 

(*) ábout fehe need for a New Approach to the Generation of Technology 
for Rural Developmant; Instituto de Estudios para el Desarrollo 
Rural, "Maya,A.C. México, 1977, p.2.". 
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"situación de problema" . Como es bien sabido„ en muchos casos l a 
solución de problemas tecnológicos depende mis de factores de poder 
p o l í t i c o , social y económico, que de l a investigación c i e n t í f i c a . El no 
reconocer este hecho ha llevado a muchas ias t i tuc iooss ci@atí£ie®s bien 
intencionadas a resolver problemas irrelevantes , ©a ©1 seatido d© idear 
soluciones tecnológicas que ao se adecúan a las condiciones de l a 
"situación d© problama". Otra da las raaoass de ©stos errores ©s que l a 
organizaciones corapremstidas tienden a olvidar qu® " l a situación de 
problema." no puede s©r identif icada adecuadamsnt© sin l a participación 
de la población l o c a l , porque los problemas d© poder son aormalmaat© 
ignorados en los aiveles altos d© toma de decisiones. A t ravls del 
contacto directo con los campesinos ©s posible i d e n t i f i c a r problemas 
d© poder -aun dentro de l a comunidad local™ û© ao puad©a ser detectados 
por una organización c i e n t í f i c a trabajando de l a masera "convencional". 

El resultado f i a a l de es ta ©tapa d©be ©er l a §©leeci@n da los 
problemas tecnológicos ©a que deb© concentrarse l a investigación. 

La primera fas© d©l proceso consist© ©n ident i f i car e l sector 
de l a comunidad afectado, que es generalmente ©1 mas pobr©(ver Gráfico I ) . 
En muchos proyectos efectuados para mejorar l a situación de los sectores 
campesinos mas desposeídos ©1 resultado f inal fu© ©1 opuesto.0 debido a l a 
f a l t a de estudios socioeconómicos, y de participación local v los proyectos 
b©aaficiaron principalmente a los §©ctor©§ mis 'r icos de l a ©smuaidad. 

A través d© l a interacción coa los campesinos se id©atifican los 
problemas de la comunidad. Es importante recordar qu© en cualquier 
comunidad hay conjuntos d© problemas d© dist into orden jerárquico. El 
primero ©s ©1 que podríamos llamar "La Situación de Problema". Esta 
resulta del tipo d© inserción d© l a comunidad oa ua sistema 
socioeconómico y po l í t i co global a a ival asc ioaa l . En la mayoría de los 
casos los problemas ref©r©ates a ©§ta nivel no 8© pusdea resolver solo 
por medios tecnológicos. Ua caso t ípico SOR los problemas ©margantes de 
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de la estructura de propiedad de la tierra, que solo pueden, resolverse' 
mediante una reforma agraria. 

A niveles mas bajos de la jerarquia, aparecen problemas que, 
aunqu® relacionados con la situación de problema globals su,grado de . 
e©»eroi por ©1 contexto socioeconomico y politico varia ampliamente. 

Los problemas identificados se dividen, en términos generales, 
<m .do.s clasess aquellos sin un componente-, de I y D, y aquellos que 
iaeluyen un problema tecnológico. Los primeros ao conciernan a los 
sistemas da I y D, y deben dejarse de lado. Sin embargo» sus implicaciones 
para los otros problemas deben ser estudiadas. 

. Los problemas con componente de I y D se dividen en dos categorías. 
Aquellos en que no es viable una solución tecnológica debido a 
restricciones políticas, o socioeconómicas, y< aquellos en que una solución 
te cao logica -es viable. 

En la priste ra cátegoría son posibles tres alternativas ; a) dejar 
de lado el problema hasta que un càmbio en las condiciones socioeconómicas 
permita enfrentar el próbíema- tecnológico? b) encontrar una alternativa 
tecnológica para eludir las restricciones socioeconómicas; c) usar la 
solución tecnológica para romper las restricciones so cioè cono mi, cas . Un 
©Studio de MAYA,A.C., en la.región del hennequen en Yucátan, Mexico, 
servirá para ilustrar las alternativas mencionadas 

El hennequen se cultiva por su fibra, que s© extrae por medios 
mecánicos. Como subproducto del proceso se obtien© una gran cantidad de 
residuo sólido(bazaso).. Este material se. puede disponer en una capa de 
unos 35 cms. de espesor, para ser usado como suelo de alta fertilidad 1 

para cultivar hortalizas. Se..requiera todavía macha investigación 

(&) Seport© sobre la Zona Henn©quera, MAYA,A.C., M©3dcoa1978.Proy©cto 
da 1® UJ.U» sobre Sistemas de I y D en las areas rurales. 
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,.Ratifica para controlar insectos e enfermedades que puedan afectar 
hortalizas, ya que no existe experiencia suficiente en el 

».,vv.¡K>rtamiento de ese suelo artificial en relación con esos factores. Los 
v-á»pesino's, sin embargo, no desean apoyar esa investigación porque,debido 
«I. hecho que la producción de hortalizas esta monopolizada en la región 

algunos grandes propietarios, tienen dificultades en vender su 
pequeña producción actual; en consecuencia, ellos creen que no podrían 
vender una producción varias veces mayor» a pesar de que existe todavía 
wftá -considerable demanda insatisfecha,; ' 

En' este caso las tres alternativas se pueden ejemplificar 
aül: a) esperar hasta que cambien las condiciones del mercado. Esta es 
la posición de los campesinos;, b) la alternativa tecnológica para 
eludir las restricciones de. mercado podría s e r la de hacer investigación 
para identificar algún Otro cultivo adecuado para el suelo artificial, 
pero con un mercado abierto; c) resolver el problema tecnológico sobré 
el supuesto que una mayor producción obligaría a las autoridades 
locales a reconsiderar la situación del mercado» o destruiría el 
monopolio por la intervención de otros intereses económicos. Esta opción 
implica obviamente afrontar un riesgo calculado. 

;; •'•;. Entre- los problemas con solución tecnológica viable algunos-
o todos-,serán seleccionados por los campesinos e investigadores para 
acción inmediata. Lavselección se b a s a r a en las prioridades de los 
campesinos y en las posibilidades del sistema da I y D. La próxima etapa 
es la implementación de soluciones , 

El punto, principal en relación con el estudio socioeconómico 
tís que, , si ha existido una interacción efectiva con los campesinos» los 
•resultados obtenidos por el proceso descripto deben ser esencialmente 
coincidentes con la interpretación del análisis socioeconómico. Por otra 
parte» los resultados preliminares del estudio socioeconómico juegan, un 
.rol importante al ayudar a los investigadores a comprender los problemas 
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de la comunidad, a i d e n t i f i c a r los sectores soc ia les más afectados, y a 
«preciar la importancia de i o s factores, tecnológicos implicados en los' 
problemas. Al mismo tiempo la información reeogidaen l a interacción 
continua con lu§ campesinos» sirve para corregir y enriquecer es estudio 
socioeconómico. . - , - • 

Esta parte del t raba jo se relaciona con l a determinación de. l a 
ítssción que l a tecnología debe cumplir» , 

El primar paso es e l requerido por cualquier investigación 
c i e n t í f i c a en un area nuevas hacer las preguntas básicas re la t ivas a l 
campo tecnológico espec í f i co seleccionado: ¿cual es e l propósito de l a 
tecnología? ¿que necesidades debe s a t i s f a c e r ? ¿quienes se beneficiaran 
realmente con la solución? Estas son solo algunas de las presuntas a 
s©r respondidas. Lo que queremos enfat izar es qus se debe comenzar por 
r©cha¿ar9 en l a madida de Ib posible s todo preconcepto o p r e j u i c i o sobre 
i a naturaleza de las múltiplas necesidades (soc ia les , económicas, 
ps icosoc ia les ) que l a tecnología tiene que s a t i s f a c e r . 

Parece obvio que es te tipo de preguntas es siempre formulado 
cuando se desarrol la una tecnología* El problema es que en e l trabajo 
habitual de los sistemas de 1 y D las respuestas parecen generalmente 
obvias, por las razones que ya hemos dado': e l investigador t raba ja en 
problemas que pertenecen a su mismo medio economico, soc ia l y cu l tura l , 
de modo que tiene la tendencia a aplicar los mismos c r i t e r i o s a un medio 
totalmente d i ferente . Suponen con frecuencia que tienen que s a t i s f a c e r 
las mismas necesidades, aunque a un nivel mas ba jo , debido a las 
l imitaciones impuestas por las condiciones económicas l o c a l e s . 

Un ejemplo t íp ico de los errores que es te enfoque puede 
provocar es dado por e l problema habi tac ional . Los teenológos tienden a 
c^eer que, dada l a s i tuación precaria de los campesinos, e l l o s se 
contentarán con cualquier vivienda que les ofregca un grado razonable 
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de protección c l i m á t i c a , y un mínimo de condiciones s a n i t a r i a s modernas. 

El resultado es que, en casos bien conocidos, los campesinos p r e f i e r e n 

v i v i r en sus antiguas viviendas , antes que aceptar las nuevas , 

supuestamente mejores. La razón es que una vivienda, además de dar 

protecc ión c l i m á t i c a y s a n i t a r i a , t iene que cumplir o t r a s funciones : 

s o c i a l e s , económicas, c u l t u r a l e s y p s i c o s o c i a l e s . Si e s t o s elementos no 

se toman en cons iderac ión , e l producto f i n a l puede no s e r aceptable para 

l a gente, aun s i es mucho mejor, desde nuestro punto de v i s t a , que e l 

que e s t a b a siendo usado. 

£ . - E s t a etapa c o n s i s t e en e l a n á l i s i s de las soluciones que l a comunidad 

l o c a l ha dado tradicionalmente a los problemas identif icados. , . en función 

de los c r i t e r i o s ya esbozados,, (p , 4 4 - 4 5 ) .Un .punto que se debe tener en 

cuenta , es que e s t e a n á l i s i s no implica que l a s t e c n o l o g í a s l o c a l e s 

deban necesariamente s e r incorporadas en l as que se e s t á n d e s a r r o l l a n d o . , 

En c i e r t o s casos se e n c o n t r a r á que las t e c n o l o g í a s t r a d i c i o n a l e s no 

contienen ideas que puedan s e r u t i l i z a d a s en una s o l u c i ó n nueva más 

adecuadas. 

D. - Relevamiento general de los recursos n a t u r a l e s del a r e a de t r a b a j ó . 

El concepto mas importante a tener en cuenta en e s t a e tapa es que no hay 

realmente " recursos n a t u r a l e s " ; . " r e c u r s o " ¿ s un termino económico, y l a 

n a t u r a l e z a no produce obje tos económicos¿ Solo produce entidades f í s i c a s , 

que con la a p l i c a c i ó n de conocimiento c i e n t í f i c o , y en c i e r t a s condiciones-

económicas, se pueden usar para b e n e f i c i o de l a soc iedad . E s t e concepto 

elemental se o l v i d a con f r e c u e n c i a , y se da una tendencia a considerar 

recursos n a t u r a l e s a aquellos definidos como . t a l e s por los países 

i n d u s t r i a l i z a d o s . Por lo tanto l a i n v e s t i g a c i ó n debe i n c l u i r , no solo 

ios cuerpos n a t u r a l e s que han sido ya usados como r e c u r s o s , sino; también, 

aquellos que puedan tener una a p l i c a c i ó n potencial , para e l ar.ea de 

problemas en e s t u d i o . 
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Con l a información acumulada en las etapas previas se formula un 

conjunto de supuestos o paradigmas, que s e r a e l marco de r e f e r e n c i a para 

©1 paso f i n a l de d e s a r r o l l a r las tecnologías requer idas . E s t e conjunto 

de supuestos °que contiene información c i e n t í f i c a , tecnológica, , ambiental , 

económica, c u l t u r a l , a n t r o p o l ó g i c a , p s i c o s o c i a l " -definirá un espacio 

tecnológico que e s , basipamsnte, e l conjunto de. requerimientos y 

r e s t r i c c i o n e s que toda soluc ión tecnológica deberá s a t i s f a c e r . 

á l c o n s t r u i r f inklafente ' l á ' t e c n b l ó g í a , todas l a s p o s i b l e s 

s o l u c i o n e s que s e adapten a l espadio t e c n o l ó g i c o deberán s e r c o n s i d e r a d a s . 

Como es b ien s a b i d o , de un c i e r t o cuerpo de conocimiento c i e n t í f i c o se 

pueden d e r i v a r v a r i a s s o l u c i o n e s a l t e r n a t i v a s a un problema dado. La 

e x i s t e n c i a de un marco de r e f e r e n c i a adecuado permite l a e x p l o r a c i ó n de o 
una m u l t i p l i c i d a d de caadnos p o s i b l e s , y l a s e l e c c i ó n del mas 

coaveniente para l a s i t u a c i ó n considerada. Otro resul tado d© ©ate 

procedimiento es dar coherencia a tecnologías que pertenecen a d i s t i n t a s 

e s f e r a s de a c t i v i d a d . 

Es obvio que una vez que e l espacio tecnológico ha sido v -

definido, se e n c o n t r a r a en algunos casos que l a tecnología ya e x i s t e ; y ; -

por lo tanto es solo c u e s t i ó n de adaptar la e i n t r o d u c i r l a en ©1 area .En 

o t r o s casos , puede s e r un problema de combinar de manera d i f e r e n t e 

elementos t e c a o l ó g i c o s ya e x i s t e n t e s . Finalmente, en o t r o s casos , s e r á 

n e c e s a r i o i d e a r una t e c n o l o g í a completamente nueva. 

Uno d© los resul tados mas importantes de e s t e proceso , es 

que asegura l a coherencia e n t r e l a s nuevas tecnologías y l a s ya e x i s t e n t e s , 

sean ©stas modernas o t r a d i c i o n a l e s . El éspacio tecnológico incluye 

toda l a información re levante sobre los procesos de producción e x i s t e n t e s 

y , por lo t a n t o , l as nuevas t e c n o l o g í a « , para adaptarse a ese e s p a c i o , 

d©ben s e r coherentes con e l l o s . Coherencia no quiere d e c i r s i m i l i t u d ; 

s i g n i f i c a que, aunque d i r i g i d a s a r e o r i e n t a r l a d i r e c c i ó n del d e s a r r o l l o 

t e c n o l ó g i c o , l a s nuevas soluciones no introducen discontinuidades que 
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puedan d i s l o c a r e l c i e l o económico. Por o t r a p a r t e , cada tecnología 

nueva tiende a modificar el espac io t e c n o l ó g i c o , desplazándolo en la 

d i r e c c i ó n que e l l a r e p r e s e n t a . El resul tado global s e r á un proceso gradual 

de transformación ,a t ravés del cual se crear .I un nuevo d i s p o s i t i v o 

tecnológico in tegrado . , 

Se debe d e s t a c a r f inalmente , que en e s t a metodología "generación 

endógena" se r e f i e r e al proceso a t ravés del cual se determinan las 

c a r a c t e r í s t i c a s que l a t e c n o l o g í a debe tener» Lo endógeno es e l proceso 

de d e f i n i c i ó n y no necesariamente ,1a t e c n o l o g í a misma ¿ q u e puede s e r 

importada, siempre que s e a adecuada. De e s t a manera l a t r a n s f e r e n c i a de 

t e c n o l o g í a se convier te en par te i n t e g r a n t e del proceso de generación de 

tecnolo g í a . . 8 

E s t r a t e g i a de la : Generación de Tecnologías Apropiadas 

La metodología que acabamos de esbozar e s t á a p l i c a d a , en e s t e 

c a s o , a l a s areas r u r a l e s , pero sus p r i n c i p i o s g e n e r a l e s , con l a s 

adaptaciones n e c e s a r i a s , - s o n de a p l i c a c i ó n g e n e r a l . ' L a const rucc ión del 

espacio tecnológico a l que nos hemos r e f e r i d o 9 se basa esencialmente en 

tomar en cuenta l a s . c a r a c t e r í s t i c a s 9 o b j e t i v o s y pos ibi l idades de l a 

sociedad a l a cual l a s soluciones t e c n o l ó g i c a s van d i r i g i d a s . En las 

áreas "modernas" de los países en d e s a r r o l l o - a l igual que en las 

r u r a l e s - e l marco de r e f e r e n c i a macroeconomico o s o c i a l e s t a dado por é l 

modelo de d e s a r r o l l o adoptado, pero las c a r a c t e r í s t i c a s e s p e c í f i c a s de 

l a s tecnologías a generar o i n t r o d u c i r deben s u r g i r de una captac ión 

d i r e c t a de los problemas, t a l e s como e s t o s son perc ibidos por l o s s e c t o r e s 

s o c i a l e s a f e c t a d o s . No debe-; o l v i d a r s e que buena p a r t e de l a población 

urbana de los países en d e s a r r o l l o e s t á c a s i tan marginada como los 

campesinos pobres, y como e l l o s , carece de formas e f e c t i v a s de 

p a r t i c i p a c i ó n d i r e c t a o i n d i r e c t a . Sus necesidades y a s p i r a c i o n e s no 
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entran en l a d e f i n i c i ó n del e s p a c i o tecnoló'gico, con l a consiguiente 
i - •• 

deformación del mismo, ya ¡que l a int roducción de l a problemática de esos 

s e c t o r e s deprivados, cambiaría e l marco de r e f e r e n c i a g l o b a l , no solamente 

e l de los s e c t o r e s marginados. 

Un ejemplo revelador da como e s a marginacion de grandes s e c t o r e s 

de l a población inf luye en l a s opciones t e c n o l ó g i c a s , es dado por los 

sistemas de t r a n s p o r t e de l a s grandes ciudades de America L a t i n a . Hace 

relat ivamente pocas décadas, cuando esas ciudades comandaron a e s c a n d i r s e 

rápidamente', se presentaron dos a l t e r n a t i v a s para r e s o l v e r e l problema 

del t r a n s p o r t e p u b l i c o : e l t r a n s p o r t e c o l e c t i v o o e l automovil - e s t e 

último esencialmente i n d i v i d u a l . En v a r i a s de esas ciudades - e l caso de 

l a ciudad de toxico es quiza e l más i l u s t r a t i v o - l a opción fue por e l 

t ranspor te i n d i v i d u a l , y eso condicionó l a construcción de l a red v i a l 

urbana, basada en gran p a r t e en c a r r e t e r a ? de a l t a v e l o c i d a d , con pocos 

a c c e s o s , y que s i r v e n en e s p e c i a l a l a s sonas r e s i d e n c i a l e s de mas a l t o s 

i n g r e s o s . Para l a gran masa de l a población, que no t i e n e acceso económico 

al automovil -pr incipalmente o b r e r o s - e l t r a s l a d o a l o s lugares de 

t rabajo en medios de t r a n s p o r t e escasos e i n e f i c i e n t e s , implica un gasto 

desproporcionado de tiempo y e n e r g í a f í s i c a . 

Por o t r a p a r t e , e s t a opción t e c n o l ó g i c a t i e n e o t r a s consecuencias 

n e g a t i v a s , como e l cumanto de l a contaminación a t m o s f é r i c a , e l incremento 

de l a invers ión en i n f r a e s t r u c t u r a dado e l a l t o cos to y bajo rendimiento 

u n i t a r i o de l a s v ias e s p e c i a l e s de t r a n s i t o y , sobre todo, e l costo s o c i a l , 

ya que esa i n f r a e s t r u c t u r a favorece principalmente a una minoría 

p r i v i l e g i a d a . Finalmente, e s t a opción termina por no r e s o l v e r ni s i q u i e r a 

e l problema del s e c t o r s o c i a l a l cual e s t a b a d i r i g i d a , como l o prueba e l 

congestionamiento c r e c i e n t e del t r a n s i t o automotor en esas c iudades . 

Es i n t e r e s a n t e comparar esa opción t e c n o l ó g i c a con l a adoptada 

en las grandes ciudades de l o s países europeos mas i n d u s t r i a l i z a d o s . En 
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e s t o s , donde e l p o r c e n t a j e de l a población que t iene acceso a l automovil 

es mucho más a l t o que en los países en d e s a r r o l l o , l a opción determinante 

de los poderes públicos fué , s i n embargo, por e l t r a n s p o r t e c o l e c t i v o , y 

a e l se subordinó l a mayor p a r t e de l a i n f r a e s t r u c t u r a de apoyo. Lo mismo 

sucedió en países de América L a t i n a con mas d e s a r r o l l o r e l a t i v o ; e l caso 

más r e p r e s e n t a t i v o es l a ciudad de Buenos Aires» donde l a opción también 

fue e l t r a n s p o r t e c o l e c t i v o . 

La e x p l i c a c i ó n de esas opciones d i s t i n t a s , con d i f e r e n t e s 

r e s u l t a d o s s o c i a l e s y ambientales , es l a misma que ya vimos en r e l a c i ó n 

con l a p r o t e c c i ó n del medio ambiente. En los p a í s e s d esar ro l l ad o s e l 

grado de i n t e g r a c i ó n s o c i a l alcanzado hizo imposible i g n o r a r l a s 
o 

necesidades de l a mayoría de l a población; mientras que en los p a í s e s 

subdesarrol lados l a marginacion económica, p o l í t i c a y s o c i a l de l a s masas 

l a s pr ivó de toda p a r t i c i p a c i ó n - d i r e c t a o i n d i r e c t a - en l a s o l u c i ó n de 

los problemas t e c n o l ó g i c o s que l a s a f e c t a n . Ejemplos s i m i l a r e s pueden 

encontrarse fáci lmente en o t r a s s reas t e c n o l ó g i c a s , t a l e s como v i v i e n d a , 

s e r v i c i o s de sa lud , e t c . 

Es obvio que e l problema de l a p a r t i c i p a c i ó n en l a so luc ión de 

l o s problemas t e c n o l ó g i c o s no puede s e r r e s u e l t o solo por los sistemas 

de I y D, y en l a p a r t e f i n a l de e s t e t r a b a j o nos refer iremos a l a s 

condiciones mínimas que deben darse en un p a í s para que se puedan generar 

t e c n o l o g í a s apropiadas-en e l sentido en que l a s hemos def inido . Es. 

n e c e s a r i o tener en cuenta , s i n embargo, que l a e x i s t e n c i a de condiciones 

s o c i o p o l í t i c a s f a v o r a b l e s , no es.< s u f i c i e n t e para, asegurar esa 

p a r t i c i p a c i ó n . Es n e c e s a r i o un esfuerzo consciente y s i s t e m á t i c o de los 

s istemas de I y D para i n c o r p o r a r las a s p i r a c i o n e s de l a población al 

marco de r e f e r e n c i a o espac io tecnológico» y eso implica romper una 

l a r g a t r a d i c i ó n de a is lamiento e n t r e los encargados de generar t e c n o l o g í 

y los d e s t i n a t a r i o s de e s t a s . La metodología propuesta es un ensayo en 



esa dirección» pero su adecuación a l a s c i r c u n s t a n c i a s e s p e c í f i c a s de 

cada p a í s o medio s o c i a l , e x i g i r á un l a r g o y sostenido e s f u e r z o . 

Los cambios de c r i t e r i o y o r i e n t a c i ó n que deben r e a l i z a r los 

sistemas de I y D son muy d i f í c i l e s , y s e r í a utópico pensar que pueden 

r e a l i z a r s e de un dia para o t r o en forma masiva. Sin embargo, d® l a misma 

manera que en l a concepción del d e s a r r o l l o se detec tan señales de cambio 

que pueden s e r aprovechadas, en los ambientes c i e n t í f i c o s de America 

L a t i n a se perciben también "semil las de cambio" que apuntan en l a nueva 

d i r e c c i ó n . E x i s t e n ya grupos c i e n t í f i c o s importantes que e s t á n trabajando 

en tecnologías apropiadas, y aunque las metodologías que apl ican son 

v a r i a d a s , t ienen un elemento común en e l deseo de i n t é r p r e t a r l a s 

necesidades y aspi rac iones r e a l e s de l o s r e c t o r e s mas desposeídos de l a 

población. Otra señal de cambio, quizá l a mas importante, es e l sentimiento 

generalizado e n t r e los c i e n t í f i c o s jóvenes que sus conocimientos, t a l 

como se aplican h a s t a ahora , son i r r e l e v a n t e s para l a problemática 

socioeconómica de l a región, y que p o r ' l o tanto deben e x p l o r a r s e nuevos 

caminos para e s t a b l e c e r una conexión más e f e c t i v a e n t r e c i e n c i a y 

sociedad. 

El aprovechamiento de esos elementos de cambio en l o s sistemas 

de i y D exige una e s t r a t e g i a f l e x i b l e que permita aprovechar todas l a s 

c i r c u n s t a n c i a s f a v o r a b l e s . Cono ya hemos v i s t o , en l a s condiciones 

a c t u a l e s l a mejor e s t r a t e g i a s e r i a comenzar en l a s areas r u r a l e s , s in 

por eso dejar de lado o t r a s pos ibi l idades que pueda» p r e s e n t a r s e , y que 

dependen de las condiciones y c a r a c t e r í s t i c a s de cada p a í s . El elemento 

c e n t r a l de l a e s t r a t e g i a debe s e r concentrar esfuerzos en los s e c t o r e s 

o areas más favorables ; . e l é x i t o obtenido en esos proyectos e s p e c i a l e s 

i n f l u i r á sobre l a acción del r e s t o . d e l o s sistemas de I y D por e l 

conocido " e f e c t o de demonstración". La e s t r a t e g i a a l t e r n a t i v a de ataca,r 

muchos f r e n t e s a l mismo tiempo puede l l e v a r -dada l a debil idad de los 

sistemas de I y D de l a r e g i ó n - a un f r a c a s o que d e s p r e s t i g i e l a 
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concepción g l o b a l . Finalmente» l a s e l e c c i ó n de esas ateas o temas 

favorables solo puede hacerse mediante un estudio detal lado de l a s '' 

condiciones de cada p a í s . . 

Generación -da f r e n o l o g í a y Bfedio Ambiente 

Como se introducá l a preocupación ambiental en a l esquema 

metodológico propuesto para I s generación y s e l e c c i ó n de ¿©enología® 

apropiadas para l a s condiciones e s p e c í f i c a s de ámsrics Latina ? 

Para . .contestar a este interrogantes debemos tener ,en cuenta que. 

el- i n t a c t o sobre e l madío sabiente de cualquier a c t i v i d a d humana puede, 

s e r c l a s i f i c a d o -en termstos generales - en fes categorías! a) e f e c t o s 

regionales .o globales» fjnneral.tasnte.de largo plaso» y b) efectos l o c a l e s 

de c o r t o p l a z o . E s t a divis ión no .es rígida» -los efectos l o c a l e s , por 
ejemplo, poeten sumarse, provocando efeqfeos globales da.largo plago -pero 

es suficientemente exacta.para nuestro .propósito . 

En e l caso d® los efectos locales»- l a metodología propuesta 

proporciona los medio® para controlarlos. En e l conjunto d© supuestos o 
paradigmas ,qua condicionan. ©1 espacio tecnológico» se .introducán taasbien 

aquellos que t ienen que var con e l medio sebienta. En e l proceso de 

identificación da problemas, y .de diseSo, e iuplamentación da soluciones 

tecnológicas» l a s . var iables ambientales s® .introduce® por. e l misa© 

mecanismo que l a s so c i o© coaomi ees y. t e m o l o gí cas e n - o t r a s palabras» 

la adecuación assbiental éa las tecnologías es parte, . integrante . del proceso 
da g e n e r a r l a s . 

En lo''que se refiere a los efectos globales da largo plazo -tales 
como contaminación de lá atmosfera y de los mares» uso dar pesticidas y ' 
fertilizantes» generación da calor»' agotamiento da recursos' 

naturales ' - l a situación 'es d i ferente ' por dos' rasonas ' 
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principales:(*) 

A.) Los l í m i t e s impuestos por esos e f e c t o s de largo plazo " l í m i t e s 

absolutos ( o u t e r l i m i t s ) -son muy d i f í c i l e s de determinar , ya que l a 

información sobre cosas t a l e s como l a capacidad de absorción de l a 

b i o s f e r a s e f e c t o s s i n e r g i c o s , y e l t o t a l de los recursos n a t u r a l e s 

disponibles» son i n s u f i c i e n t e s . En cada caso e l problema depende de 

ts&tss v a r i a b l s s que no es posible d e f i n i r un l í m i t e absoluto? solo se 

pu®d© determinar un grado de r i e s g o cuya evaluación es» ©n gran 

medida, s u b j e t i v a , como se puede ver en l a l i t e r a t u r a c o r r i e n t e donde ' 

muchas veces se alcanzan conclusiones totalmente d i f e r e n t e s a p a r t i r . ¿ 

de los mismos d a t o s . 
« 

B . ) Aunque e l impacto global de largo plazo sobre e l medio ambiente 

a f e c t a a toda l a humanidad, los resul tados negativos de las medidas para 

e v i t a r l o o c o n t r o l a r l o per judican principalmente a sus s e c t o r e s mas pobres; 

en primer lugar porque l a mayoría dé esas medidas, t a l como s© conciben 

ahora , implican r e s t r i c c i o n e s en e l uso de recursos y al d e s a r r o l l o 

económico en general , que s i bien pueden s e r adoptadas por los países 

i n d u s t r i a l i z a d o s sin poner en p e l i g r o su a l t o nivel de v i d a , imponen un 

s a c r i f i c i o mis-a l a s masas ya deprivadas del Tercer Mundo. En s©gundo 

l u g a r , porque esas medidas preventivas exigen acc ión a n ive l i n t e r n a c i o n a l , 

donde l a superioridad económica y t e c n o l ó g i c a de los países i n d u s t r i a l i z a d o 

permite a e s t o s t r a n s f e r i r ios r i e s g o s , por lo menos en c i e r t a medida, a 

los países pobres. 

De cualquier manera, l o a n t e r i o r no s i g n i f i c a que no e x i s t a un 

p e l i g r o ambiental a e s c a l a global que requiere una p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l 

del medio ambiente. E l problema es ; en que contexto debe diseñarse e s a 

(*) Ver: Herrera , A.O. , The Growth-Environment dilemma; The Risk 'Invoíved, 
Mazingira, The World Forum f o r Environment and Development, N9 3 / 4 , 
1977 



p o l í t i c a ? 

Desde e l comienzo de l a " c r i s i s del medio ambiente" han emergido 

dos l i n e a s do pensamiento en cuanto a una e s t r a t e g i a ambiental . Una de 

e l l a s -no la más importante„pero que r e s u l t a a t r a c t i v a en c i e r t o s cent ros 

de poder- considera al hombre como un elemento más del ecosis tema n a t u r a l 

y l l e g a h a s t a a s u g e r i r c o r t a r toda.forma de ayuda a l a p a r t e más pobre 

de l a humanidad, sobre e l p r i n c i p i o que l a "sobrevivencia de l o s más a p t o s " 

es l a manera en que l a n a t u r a l e z a c o n t r o l a l a población y l a d i s t r i b u c i ó n 

de r e c u r s o s . En una forma menos extrema se argumenta que, a menos que 

e x i s t a l a absoluta c e r t e z a de que los p e r j u i c i o s pueden s e r evi tados¿ 

toda a c t i v i d a d que puede dañar e l medio ambiente debe s e r abandonada , 

cualquiera sea su costo s o c i a l ( e s t e elemento., por ejemplo, es e l que hace 
o 

c a s i incomprensible para e l hombre común e l a c t u a l debate sobre e l uso o 

nó de l a energía n u c l e a r ) . E s t a p o s i c i ó n se basa en dos puntos 

p r i n c i p a l e s : e l primero es que t r a t a l a c i e n c i a del medio ambiente s o l o 

como una c i e n c i a n a t u r a l ( í : ) l como t a l , no t iene v a l o r e s , y e l hombre se 

comportaría como cualquier o t r o s e r v i v o . El segundo es que considera e l 

r iesgo en un sentido absolutos s i e x i s t a un r iesgo que, de alguna manera, 

puede poner en p e l i g r o e l futuro de l a humanidad, debe e v i t a r s e a c u a l q u i e r 

c o s t o , aun s i e s t o implica e l s a c r i f i c i o deliberado de una p a r t e de e s a 

humanidad. 

La o t r a p o s i c i ó n , en que se basan algunos de los documentos mas 

importantes producidos h a s t a ahora, p a r t e de d i f e r e n t e s p r e m i s a s . ( * * ) 

Plantea e l problema del medio ambiente en e l marco amplio de l a c i v i l i z a c i ó n 

( * ) En e l t rabajo antes c i t a d o ( H e r r e r a , A . 0 . , 1 9 7 7 ) se s o s t i e n e que l a nueva 
a r e a i n t e r d i s c i p l i n a r i a re lac ionada con e l medio ambiente e s , como l a 
economia, y a d i f e r e n c i a de l a e c o l o g í a , una c i e n c i a s o c i a l . 

(**) Ver por ejemplo: Stpckholm Declarat ion on the Human Environmant, 
Stockholm, June 19 72; The Founex Report , Environment and Development 
P a r i s , Mouton, 1972.; The Cocoyoc D e c l a r a t i o n , Cocoyoc, México, . 
UNEP/UNCIAD, 19 74. 
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humana; e l hombre es. ur. s e r s o c i a l * e l producto de una c u l t u r a , y como 

t a l , su a c t i t u d .cuanco a f r o n t a un p e l i g r o común, es inf luenciada por 

va lores conscientemente: aceptados que t rasc ienden e l mero esfuerzo por 

s o b r e v i v i r de o t r o s seres b i o l ó g i c o s . Como consecuencia , l a noción de 

r iesgo absoluto es reemplazada por l a de " r i e s g o a c e p t a b l e " ; en o t r a s 

p a l a b r a s , e l r i e s g o que debe s e r afrontado para s o b r e v i v i r manteniendo 

los valores c e n t r a l e s de l a c i v i l i z a c i ó n . En e s t e c o n t e x t o , l a 

determinación de qué es un r iesgo aceptable no es simplemente un 

problema b i o l ó g i c o o t e c n o l ó g i c o ; es sobre todo un__prgblema moral. , 

Sin embargo, el. reconocimiento que una p o l í t i c a ambiental no debe 

o b s t a c u l i z a r l a pos ibi l idad de mejorar e l nivel de vida de los p a í s e s •• 

subdesarro l lados , no es s u f i c i e n t e para f l a b o r a r e implementar p o l í t i c a s 

e s p e c i f i c a s ; para es to se n e c e s s i t a un marco de r e f e r e n c i a concreto de 

largo p l a z o . Aunque sabemos que las predicc iones de largo pla^p son muy 

d i f í c i l e s , hay unas pocas cosas que podemos pre'decir y que son s u f i c i e n t e s 

como base general para una p o l í t i c a rac ional y socialmente j u s t a . La más 

importante es que l a población del mundo a l c a n z a r á los 7000 millones a 

comienzos del próxir.o s i g l o , y se e s t a b i l i z a r á en alrededor de 11000 

millones a mediados del mismo. Cada uno de esos seres humanos t iene 

derecho a una vida digna de s e r v i v i d a . Para ese horizonte temporal, 

podemos entonces d e f i n i r cómo r iesgo mínimo a c e p t a b l e , e l r i e s g o que cebe 

a f r o n t a r s e para proveer a todos esos futuros 'seres humanos, de las 

necesidades bás icas para una vida completa y product iva en e l contexto 

de sus propias c u l t ü r a s . 

La s a t i s f a c c i ó n de las necesidades b á s i c a s de l a humanidad . es . 

c ier tamente un obje t ivo muy a : -pl io , pero const i tuye un marco de r e f e r e n c i a 

suficientemente adecuado para planear e s t r a t e g i a s ambientales de l a r g o 

p l a z o . Por o t r a parte» solo o b j e t i v o s que. pongan en evidencia l a verdadera 

magnitud del problema que e n f r e n t a l a humanidad, pueden movi l izar l a 

imaginación y l a c r e a t i v i d a d n e c e s a r i a s para af rontar lo . . 
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En cuanto a l t ipo de. e s t r a t e g i a s n e c e s a r i a s » se pueden hacer 

algunas r e f l e x i o n e s generales <,; En primer l u g a r , podemos concebir l a '' 

b i o s f e r a como un s is tema compuesto por dos s u b s i s t e n t e s i n t e r r e l a c i o n a d o s : 

la sociedad humana» y e l medio.biológico y f í s i c o que l a rodea. 

La mayoría d e , l a s predicciones -o proyecc iones - que auguran una 

c a t á s t r o f e en un futuro no l e j a n o suponen- e x p l í c i t a o impl ic i tamente -

que e l subsistema humano es c a s i i n v a r i a n t e . Por o t r a parte ,como poco se 

puede hacer para modificar e l comportamiento de l a b i o s f e r a a e s c a l a 

p l a n e t a r i a , no es una sorpresa que l a c a t á s t r o f e aparezca como i n e v i t a b l e . 

Sin embargo, s i admitimos que l a humanidad t iene una gran capacidad 

potencia l de cambio, los grados de l i b e r t a d del s is tema t o t a l -aumentan 

considerablemente» y con e l l o s los caminos a l t e r n a t i v o s para e n f r e n t a r 
<t 

las l i m i t a c i o n e s impuestas por e l medio ambiente. 

Surge c l a r o de lo a n t e r i o r que l a e s t r a t e g i a r e f e r i d a a los l í m i t e s 

atablen t a l e s absolutos daba e s t r u c t u r a r s e a n ive l de modelos y e s t r a t e g i a s 

del d e s a r r o l l o . Su a p l i c a c i ó n a nivel dé tecnologías e s p e c í f i c a s s e r á 

solo una r e s u l t a n t e de e s a e s t r a t e g i a g l o b a l . Un buen ejemplo es e l 

e f e c t o sobre e l medio ambiente que puede producir una modificación en l a 

d i s t r i b u c i ó n del ingreso . 

En e l Modelp Mundial Latinoamericano» construido por l a Fundación 

Báriloehe» de Argentina, se ba calculado e l PNB per c a p i t a necesar io para 

s a t i s f a c e r l a s necesidades b á s i c a s da l a población sobre dos supuestos : 

a) una d i s t r i b u c i ó n i g u a l i t a r i a del i n g r e s o ; b) l a a c t u a l d i s t r i b u c i ó n 

del i n g r e s o . Los c á l c u l o s muestran que en los p a í s e s en d e s a r r o l l o e l PNB 

per c a p i t a requerido cóa l a presente d i s t r i b u c i ó n del ingreso» es e n t r e 

t r e s y cinco veces mayor que con una d i s t r i b u c i ó n i g u a l i t a r i a . En e l caso 
• 5 .i 

de America Lat ina las necesidades b á s i c a s podrían s e r s a t i s f e c h a s antes 

del año 2000 con un ingreso per c á p i t a de alrededor de 300 (1960) d ó l a r e s . 

Con l a presente d i s t r i b u c i ó n del ingreso ese r e s u l t a d o se obtendría - e n 

e l mejor de los c a s o s - c incuenta años mas t a r d e , y con un ingreso per 
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cSpita de alrededor de 4050 d o l a r e s . Suponiendo que l a cantidad de 

recursos natura les que una sociedad consume antes de haber s a t i s f e c h o 

l a s necesidades bás icas es aproximadamente proporcional a l PNB per , 

c a p i t a , e s t o s g n i f i c a que una r e d i s t r i b u c i ó n r a d i c a l del ingreso 

r e d u c i r í a e n t r e t r e s y cinco veces e l r iesgo mínimo aceptable implicado 

en l a meta de proveer a cada persona de un nivel de vida decente . Es to 

s i n considerar e l hecho c a p i t a l que l a consecución de l a meta 

propuesta se demoraría dos generaciones mas. 

Aún suponiendo que ese proceso de transformación se r e a l i z a r a a 

" t e c n o l o g í a c o n s t a n t e " - e s d e c i r , usando l a s t e c n o l o g í a s a c t u a l e s - e l 

impacto sobre e l medio ambiente, y' por consiguiente e l r i e s g o , se 

r e d u c i r í a n considerablemente. En suma, e l c o n t r o l del daño ambiental a 

n ive l global depende esencialmente de l a concepción del d e s a r r o l l o y , en 

ultima i n s t a n c i a , de los v a l o r e s en que e s t a se b a s a . E s t o , a su v e s , • 

determina e l t ipo de t e c n o l o g í a a u t i l i z a r . 

E l c o n t r o l . d e l a adecuación ambiental al n ive l de tecnologías 

e s p e c í f i c a s depende,, cono ya hemos v i s t o , del proceso a t ravés del cual 

l a s mismas son generadas. El concepto de d e s a r r o l l o 

en que se basan en 

que se basan se incorpora , a t ravés del s is tema de supuestos o paradig-r .s 

que definen lo que hemos llamado espacio t e c n o l S g i c o . De e s t a manera se 

complementan y armonizan los dos componentes operacionales de una 

e s t r a t e g i a . r a c i o n a l del d e s a r r o l l o s l a p l a n i f i c a c i ó n c e n t r a l que da e l 

marco de -refe-rencia g l o b a l , y l a p a r t i c i p a c i ó n l o c a l , que adecúa e s a 

p l a n i f i c a c i ó n a l a s condiciones y necesidades concretas de l a población, 

y permite c a n a l i z a r y u t i l i z a r su capacidad c r e a t i v a . 



LA CENERACIÓN DE TECNOLOGÍA Y EL 

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO. 

. La capacidad de generar tecnologías apropriadas desde e,l 

punto de v i s t a de l a metodología a a p l i c a r , es l a condición s iné qua non 

para e l é x i t o de una p o l í t i c a c i e n t í f i c a y t e c n o l ó g i c a ; e s , s i n embargo, 

solo e l primer paso, Una p o l í t i c a e x i t o s a requiere una m a c r o p o l í t i c a 

socioeconómica favorable , o mejor, un modelo de d e s a r r o l l o adecuado. En 

o t r a s p a l a b r a s , a menos que e x i s t a l a voluntad p o l í t i c a e x p l í c i t a de 

usar tecnologías apropriadas para un modelo endógeno, de d e s a r r o l l o , 

ninguna p l a n i f i c a c i ó n c i e n t í f i c a tendrá r e a l e s pos ibi l idades da é x i t o . 

En consecuencia , e l . p r i m e r paco para s e l e c c i o n a r los países 

donde se puede a p l i c a r una p o l í t i c a de generación de tecnologías • 

apropriadas , es a n a l i z a r e l contenido de su modelo de d e s a r r o l l o . E s t a 
^ t 

no es una t a r e a f á c i l y requiete un e s t u d i o profundo de cada c a s o . 

Cuando s e . t r a t a con problemas de c i e n c i a y t e c n o l o g í a s a n i v e l 

n a c i o n a l , e l método más común es e s t u d i a r l a p o l í t i c a c i e n t í f i c a del 

pais en c u e s t i ó n . .Aunque en. términos generales e s t e es un c r i t e r i o 

v á l i d o , puede,conducir a e r r o r e s amenos que se haga una d i s t i n c i ó n c l a r a 

e n t r e lo que llamamos p o l í t i c a s c i e n t í f i c a s " e x p l í c i t a s " e " i m p l í c i t á s " ( s " 0 . 

La p o l í t i c a c i e n t í f i c a e x p l í c i t a es l a p o l í t i c a " o f i c i a l " . Se exprésa en 

leyes y en ¡reglamentos, en los e s t a t u t o s de los 'orgánismos encargados 

de l a p l a n i f i c a c i ó n c i e n t í f i c a , en los planes de d e s a r r o l l o , y en las 

dec larac iones gubernamentales. E s t a -consti tuida por las resoluciones 

e x p l í c i t a s y l a s r e g l a s que s.e, .conocen comunmente como l a p o l í t i c a 

c i e n t í f i c a de un p a í s . La p o l í t i c a i m p l í c i t a es mucho mas d i f í c i l de 

i d e n t i f i c a r , porque aunque e l l a determina e l papel r e a l de l a c i e n c i a 

en una sociedad, no t iene una e s t r u c t u r a formal; en e s e n c i a e x p r e s a los 

( * ) Para un tratamiento mas deta l lado del tema vers H e r r e r a , A.O. , 
Social Determinants o f Science P o l i c y in Lat in America, en Science 
Technology and Development, E d i t , by Charles Cooper, Frank Cass, 
London 1973 . 
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requerimientos c i e n t í f i c o s y tecnológicos de lo que denominamos " e l 

proyecto n a c i o n a l " de un. p a i s . 

El proyecto nacional es e l conjunto de o b j e t i v o s ( o modelo do 
i * 

p a i s ) a l cual aspiran l a s c l a s e s o fuerzas s o c i a l e s que c o n t r o l a n , d i r e c t a 

o indirectamente. , e l poder económico y p o l í t i c o . Proyecto nacional no es 

lo mismo que " a s p i r a c i o n e s o i d e a l e s n a c i o n a l e s " , s i se entiende por 

e s t o e l i d e a l s o c i a l a l cual a s p i r a l a comunidad, o l a mayoría de sus 

componentes. Es to solo puede conver i rse en proyecto nacional s i es adoptado 

por e l s e c t o r de l a sociedad que t iene e l poder p o l í t i c o s u f i c i e n t e para 

implamentarlo. 

De e s t a s def inic iones se e x t r a e n algunas consecuencias l ó g i c a s 

que son r e l e v a n t e s para nuestro a n á l i s i s . La primera es l a conclusión 

obvia que un p a i s puede no tener una p o l í t i c a e x p l í c i t a ,p@re siempre 

t iene una p o l í t i c a i m p l í c i t a , determinada por l a i n t e r a c c i ó n ©ntfee e l 

s istema s o c i a l y e l s istema de I y D. La segunda es quisa menos obvia : 

s i l a p o l í t i c a e x p l í c i t a no es un r e f l e j o r e a l de l a s demandas c i e n t í f i c a s 

y t e c n o l ó g i c a s del proyecto n a c i o n a l , se t r a t a solo de una fachada, y 

sera d i f e r e n t e de l a p o l i t i c e c i e n t í f i c a realmente vigente» aunque no 

formulada. En t e r c e r lugar» s i e x i s t e urt consenso s o c i a l amplio sobre e l 

proyecto nac ional , no habrá divergencias entre l a s p o l í t i c a s e x p l í c i t a 

e i m p l í c i t a . La necesidad de una p o l í t i c a i m p l í c i t a divergente nace cuando 

e l proyecto nacional e s t a en c r i s i s : en o t r a s p a l a b r a s , cuando e l grupo 

s o c i a l que lo generó y todavía- c o n t r o l a e l poder p o l í t i c a y económico ha 

perdido e l consenso, o a veces más exactamente, l a aceptac ión pas iva del 

r e s t o de l a sociedad. En esas c i r c u n s t a n c i a s puede s e r tác t i camente 

conveniente para l a e l í t e afirmar que e s t a u t i l izando l a c i e n c i a para un 

o b j e t i v o s o c i a l ampliamente aceptado„ aunque sus i n t e r e s e s craados l e 

impidam realmente implementar esas metas d e c l a r a d a s . 

En muchos p a í s e s en d e s a r r o l l o e x i s t e una amplia divergencia 

e n t r e l a s p o l í t i c a s c i e n t í f i c a s e x p l í c i t a e i m p l í c i t a , y e l p r i n c i p a l 
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o b j e t i v ó del a n á l i s i s es determinar cual es l a p o l í t i c a realmente en 

v i g e n c i a . Para e s t o e l único método seguro es i d e n t i f i c a r e l proyecto 

nac ional -opérac ional izado a t ravés de un modelo de d e s a r r o l l o - e n . I n -

forma en que lo hemos def inido . 

En cuanto al contenido del modelo de d e s a r r o l l o que puede s e r 

un marco de r e f e r e n c i a adecuado para l a generación de t e c n o l o g í a s 

apropiadas, sus elementos p r i n c i p a l e s son los que ya hemos i d e n t i f i c a d o 

(pp. 29-39 La medida en que esos elementes deben e s t a r p r e s e n t a s en 

e l modelo de d e s a r r o l l o de un país dado para hacer posible una p o l í t i c a 

de generación y difusión de tecnologías apropiadas es naturalmente muy 

v a r i a b l e . El a n á l i s i s , por lo t a n t o , no debe t r a t a r de e n c o n t r a r l a 

" s i t u a c i ó n i d e a l " s i n o mas bien l a condiciones'mínimas requeridas para 

e l é x i t o . Se puede afirmar que probablemente los elementos mas d e c i s i v o s 
soli:i la presencia de iin tendencia c l a r a h a c i a l a autodétermináción, y dé ' 

un esfuerzo concreto para mejorar l a s i t u a c i ó n de l o s s e c t o r e s mas 

deprimidos de l a población. 

Es p o s i b l e - y en Ameri s e r a seguramente l a s i t u a c i ó n 

en l a mayoría de los c a s o s - que0 por lo menos en las condiciones a c t u a l e s , 

l a p o l í t i c a r e f e r e n t e a l a generación de tecnologías apropiadas no pueda 

a p l i c a r s e en forma e f e c t i v a en todo e l p a í s , pero se pueda comenzar en 

c i e r t a s areas o s e c t o r e s . Por las razones que ya hemos enunciado, l a s 

a r e a s r u r a l e s son probablemente las mas favorables en ese s e n t i d o , •: < i ' 

LOS INSTRUMENTOS DE LA POLITICA CIENTÍFICA 

Uda vez e s t a b l e c i d o que un país o f r e c é l a s condiciones mínimas 

para l a implementación de una p o l í t i c a endógena de I y D, e l próximo 

/paso es a n a l i z a r en que nedida su p o l í t i c a c i e n t í f i c a confirma e s t a 

suposic ión. El punto mas importante a considerar en e s t e sentido e s que 
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tos programas, leyes y reglamentos de l a s i n s t i t u c i o n e s a cargo 

específicamente de l a p o l í t i c a c i e n t í f i c a de un país - Ministerios de 

Ciencia , Consejos o Subsecretar ías de Ciencia e Tecnología, e t c . -

constituyen sólo una parte del cuadro, y cas i siempre no e l más 

importante. Otras organizaciones "bancos, i n s t i t u c i o n e s a cargo de las 

l iaanaas o del comercio i n t e r n a c i o n a l , e t c . - juegan también isi papel 

v i t a l . 

Sobre l a base de lo a n t e r i o r , podemos d i v i d i r lo® instrumentos 

de p o l í t i c a c i e n t í f i c a de un país en dos ca tegor ías? d i r e c t o s e 

i a d i r e c t o s . Algunos de lós pr inc ipales instrumentos per tenecientes a 

cada una de esas c a t e g o r í a s son las s iguientes ; ( * ) 

Instrumentos d i r e c t o s de p o l í t i c a c i e n t í f i c a 

P l a n i f i c a c i ó n de I y D 

. Financiamento .de. ac t ividades de X y S 

Registros; de acuerdos de patentes 

Incentivos f i s c a l e s 

. Líneas e s p e c i a l e s de crédi to 

. Actividades de consultores de ingenier ía 

Normas t i e n i cas, e información 

Instrumentos i n d i r e c t o s de p o l í t i c a c i e n t í f i c a 

P l a n i f i c a c i ó n i n d u s t r i a l • ' 

P l a n i f i c a c i ó n r u r a l 

. Finanzas ( c r e d i t o , tasas de, Ínteres.) 

. Control de prec ios ; , ' 

. Medidas f i s c a l e s (impuestos, tasas de cambio y su c o n t r o l ) 

(¿s) Adaptado des Science and Technology Pol icy Implementation in Less 
. Baveloped COuntriess ^fethodological Guidelines for the STPI P r o j e c t 

ID&C-067 c , Ottawa, 1978 , p .25 • 
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, Capacidad de compra del Estado 

. Comercio E x t e r i o r ( b a r r e r a s t a r i f a r i a s y no t a r i f a r i a s ) . 

• . Control de i n v e r s i o n e s e x t r a n j e r a s 

. Promoción de exportac iones 

» Control ée importaciones 

o ¿>0 ¿» i t>l CES de d e s a r r o l l o r e g i o n a l 

o P o l í t i c a educacional 

, Instrumentos l e g a l e s y g e n e r a l e s 

En un proyecte r e c i e n t e ( Instr isaentos de P o l í t i c a C i e n t í f i c a y 

Tecnologica) para e s t u d i a r los elementos de l a p o l í t i c a c i e n t í f i c a de 10 

países en d e s a r r o l l o , y patrocinado por e l Centro Internacional de 

Investigaciones para e l Desarrol lo , se l l e g o a determinar que los 

instrumentos d i r e c t o s t i enen muy poco i n c i d e n c i a en e l cambio t e c n o l ó g i c o ^ 

Este hallazgo coincide con nues t ras conclus iones del a n a l i s i s de l a 

p o l í t i c a c i e n t í f i c a de l o s p a í s e s de America L a t i n a ; l a p o l í t i c a c i e n t í f i c a 

e x p l í c i t a se expresa pr inc ipalmente a t ravés de los instrumentos d i r e c t o s , 

mientras que l a p o l í t i c a , i m p l í c i t a - l a que realmente se implementa- se 

l l e v a a cabo por medio de los instrumentos i n d i r e c t o s . Por lo t a n t o , l a 

única manera de i d e n t i f i c a r l a e s t r a t e g i a c i e n t í f i c a y t e c n o l o g i c a de un 

país es a n a l i z a r cuidadosamente los instrumentos de p o l í t i c a d i r e c t o s e 

i n d i r e c t o s , y l a manera en que se a r t i c u l a n . Cuando su acción no es 

complementaria o se contradicen mutuamente, l a p o l í t i c a c i e n t í f i c a r e a l 

debe buscarse #n los instrumentos i n d i r e c t o s . 

Lo a n t e r i o r se ve mas claramente cuando se consideran lo 

conceptos de e s t r a t e g i a y t a c t i e a en a l contexto del d e s a r r o l l o tecnológica 

Da acuerdo con M. Hal ty/** ) "Todos tenemos e l concepto i n t u i t i v o que l a s 

..—.in • I .1. I I ' II 

( * ) Science and Technology for Development; Main Comparative Report of thi 
STPI P r o j e c t , IDRC-109 e , Ottawa 1978, p.22 

( * * ) Halty Carrera , M.f TechnojLogical Al t e r n a t i ves for Develbping Countriei 
CIID, Oficina Regional para America Lat ina , Bogotá , 1 9 7 8 , p . l 9 . E l 
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e l e c c i o n e s e s t r a t é g i c a s son decisiones de largo plazo tomadas con e l 

proposito de a lcanzar c i e r t o s objet ivos» mientras que l a s decisiones 

t a c t i c a s son de cor to plazo . Pero ademas de los períodos d i s t i n t o s 

implicados e x i s t e una d i f e r e n c i a mas substant iva : l a e l e c c i ó n e s t r a t é g i c a 

d© areas p r i o r i t a r i a s debe ser guiada por obje t ivos s o c i a l e s " e x t e r n o s " ; 

©n cambio, l a s e l e c c i ó n de proyectos y problemas t é c n i c o s es de a a t u r a l e z a 

t á c t i c a , y se e f e c t ú a predominantemente en base a c r i t e r i o s " i n t e r n o s " 

t é c n i c o s . . . El concepto de e s t r a t e g i a implica un ©»foque bi©n a r t i c u l a d o 

en l a busqueda de uñ obje t ivo e s p e c í f i c o definido coa» p o l í t i c a . 

Esquiere d e f i n i r los p r i n c i p i o s operat ivos generales , y s e l a c c i o s ^ r " e n t r e 

l a s a l t e r n a t i v a s p r i n c i p a l e s " . ' ' 

Las decisiones e s t r a t é g i c a s no son tomadas por las organizaciones 

da I y D, sino por los cuerpos c e n t r a l e s de p l a n i f i c a c i ó n (instrumentos 

i n d i r e c t o s d© p o l í t i c a c i e n t í f i c a ) . Las decisiones t á c t i c a s , ©n e l campo 

del desarrol lo t e c n o l ó g i c o , son tomadas por las organizaciones ds I y D, 

pero solo son e f e c t i v a s en l a medida en que son coherentes con las l í n e a s 

e s t r a t é g i c a s generales ; de lo c o n t r a r i o , como sucede en muchos países de 

America L a t i d a , t ienen muy poco impacto en e l desar ro l lo tecnológico . 

IMPLEMENTAClSN DE LA POLÍTICA CIENTÍFICA 

Dadas l a s condiciones mínimas para una p o l í t i c a de generación 

y difusión de\tecnologías apropiadas -desde e l punto de v i s t a del plan 

de d e s a r r o l l o , y de l a s l í n e a s generales de l a p o l í t i c a c i e n t í f i c a - se 

debe p r e s t a r e s p e c i a l atención -a los mecanismos concretos d© impismantacion 

de l a s p o l í t i c a de I y D. Debido a' las amplias di ferencias entre los 

d i s t i n t o s países en cuanto a l a s formas de organización i n s t i t u c i o n a l , y a 

las leyes y reglamentaciones que r igen las ac t ividades de I y D¿j no es 

posible anal izar e l tema en d e t a l l e en e s t a a r t í c u l o . No obstante nos 

referiremos'brevemente a un puAto particularmente importante: l a 
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incorporación ele l a generación y t r a n s f e r e n c i a de t e c n o l o g í a s 

apropiadas en la p l a n i f i c a c i ó n socioeconómica. 

Por razones t é c n i c a s y económicas» la incorporac ión de l a s 

nuevas t e c n o l o g í a s debe s e r un proceso gradual . Para tener é x i t o las . 

nuevas tecnologías t ienen que c o e x i s t i r con las ya e x i s t e n t e s » a l mismo 

tiempo que deben reemplazarlas gradualmente. 

. Por o t r a parte» es bien sabido que e l " f i u j o " ( * ) . da t e c n o l o g í a 

en cualquier país e s t a compuesto de una mezcla v a r i a b l e de t e c n o l o g í a 

endógena ( t e ) y de tecnología . importada ( T i ) . En l a mayoría de l o s 

países en d e s a r r o l l o e x i s t e muy poca a r t i c u l a c i ó n en las maneras en que 

se introducen e s a s dos c l a s e s de t e c n o l o g í a . La mayoría de l a s t e c n o l o g í a s 

importadas lo son en base de un a n á l i s i s de cos to b e n e f i c i o a n ive l de 

empresa o s e c t o r i a l por organizaciones gubernamentales. El problema, por 

l o tanto» e s : cómo asegurarse que l a s nuevas t e c n o l o g í a s importadas son 

apropiadas (en e l sentido a que ya nos hemos r e f e r i d o ) y coherentes con 

las t e c n o l o g í a s generadas localmente? 

En n u e s t r a opinión» l a única manera de asegurar l a consecución 

de ese o b j e t i v o , es definiendo las c a r a c t e r í s t i c a s que e s a s t e c n o l o g í a s 

deben t e n e r , a t r a v é s del mismo proceso por e l cual se generan tecnologías 

localmente . En o t r a s p a l a b r a s , los organismos de I y D son l o s que deben 

determinar que t ipo de t e c n o l o g í a debe importarse para que sean coherentes 

con l a s que sé; producen en forma endógena. ( * * ) En lo que se r e f i e r e a las, 

implicaciones i n s t i t u c i o n a l e s de e s t a metodología, el, punto más importante 

e s que l a mezcla adecuado de Te y Ti debe d e c i d i r s e a l n i v e l de l a 

p l a n i f i c a c i ó n económico s o c i a l , y no simplemente a l n i v e l t é c n i c o de 

implementación. "Como l a e s t r u c t u r a product iva es gobernada por l a 

p o l í t i c a económica del p a í s , l a mezcla 'apropiada de Te y Ti- debe s e r . 

( * ) Para un tratamiento detal lado del tema v e r : Sabato» J . , C o n t r o l l i n g 
the flow of technology in LDC, Univers i té de Montreal»Cañada. 1978 

( * * ) Sabato, J . , o p . c i t . p . 4 



definida por y en términos de e s a p o l í t i c a , , es d e c i r , l a p o l í t i c a que 

se ocupa del f l u j o de t e c n o l o g í a debe s e r par te de l a p o l í t i c a económica 

del p a í s " . 

Una consecuencia importante de e s t e enfoque es que se requiere 

una mejor conexión entre los cuerpos de p l a n i f i c a c i ó n socioeconómica, y 

l a s organizaciones de I y D que l a que se ha dado h a s t a ahora en g e n e r a l . 

Como e s t a b l e c e r exactamente e s a conexión depender! del t ipo de 

organización i n s t i t u c i o n a l de cada país,, pero debe asegurar un canal de 

comunicación f l u i d a e n t r e e l n i v e l - o l o s n i v e l e s - de p l a n i f i c a c i ó n 

socioeconómica» y l a s organizac iones de I y D. 

En conclusión, a l n ivel macropol í t ico e l elemento c r u c i a l p a r a 

una p o l í t i c a e x i t o s a de generación de tecnologías apropiadas» es l a 

voluntad p o l í t i c a de iraplementar un plan de d e s a r r o l l o que implique una 

demanda a c t i v a de esas t e c n o l o g í a s . El t ipo de o r g a n i z a c i ó a i n s t i t u c i o n a l s 

como t a l , no es nunca un obstáculo s e r i o en ese s e n t i d o , pese a l a s 

numerosas opiniones que atribuyen a defectos i n s t i t u c i o n a l e s e l f r a c a s o 

de determinadas p o l í t i c a s c i e n t í f i c a s . Los países que h a s t a ahora han teni> 

I x i t o en l a implementación de p o l í t i c a s autónomas - desde los países 

i n d u s t r i a l i z a d o s de occidente h a s t a China -presentam una amplia gama de 

a r r e g l o s i n s t i t u c i o n a l e s . Lo que da coherencia a las e s t r u c t u r a s 

i n s t i t u c i o n a l e s es una p o l í t i c a c i e n t í f i c a y t e c n o l ó g i c a c l a r a y 

coherente , más que su i n t e r r e l a c i ó n formal. Más aun, los requerimientos 

de l a e s t r a t e g i a -dada l a voluntad p o l í t i c a de implementarla - s e r á n 

s u f i c i e n t e s para inducir las modificaciones organizac ionales n e c e s a r i a s . 




