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EL LENTO PROGRESO DE LA CIENCIA.
EN EL TERCER MUNDO

ABDUS SALAM

El premio Nobel de Fisica de 1979, el paquistanf AbdllS Salam, ilustra
las dificultades encontradas por las ciencias en el tercer Mundo -algo
que por 10 general se origina en los procesos de toma de decisiones
en los paises industrializados.

l.Puede transferirse tecnologia a los paises poco desarrollados sin
transferir tambien ciencia? La respuesta es no. EI result ado de tal
practica es desastroso, sin embargo es muy com(m. l.C6mo podemos
evitar esta dificultad? Creando, dice el Dr. Salam, una Pundaci6n In-
ternacional para el avance del crecimiento cientifico del Sur dentro
del ambito global. Y tambien aumentando los rondos para el
entrenamiento de cientfficos de paises subdesarrollados. "Despues
de todo", enfatiza el ganador del Nobel, "la cantidad gastada en un
submarino nuclear seria suflciente para fmanciar 500 centros de in-
vestigaci6n pOT todo un aDo" ...

Desde su fundaci6n en 1964, el International Center for Theoretical Physics
(Centro Internacional de Pisica Te6rica) en Trieste, Italia, ha recibido 22,<XXJ
visitas de investigadores en fisica te6rica y experimental; 11,<XXJ de estas visitas

Traducido 

de: COOPERAZIONE. Italian Ministryof Foreing Affairs. New Series/10 th year,
1985. Supp. to No. 51: 47-51. Traducci6n de Jose Ram6n Albaine Pons, Fo No.8.

81



fueron realizadas pol trabajadores de universidades y centros de investigaci6n
cientffica de naciones en desarrollo.

Con esta experiencia como base, adquirida en los 6itimos 20 anos, la tesis
que deseo presentar es la siguiente: con la excepci6n de algunos paises -Ar-
gentina, Brasil, China e lndia- el Tercer Mundo, a pesar de la aceptaci6n re-
ciente de que la ciencia y la tecnologia son los sostenedores y su mayor esperan-
za de mejoramiento econ6mico, ban tomado a la ciencia -en contraste con la
tecnologia- como una actividad marginal. Esto tambien es verdad para las agen-
cias internacionales de donaciones de los paises ricos, de las agencias de las
Naciones Unidas y tambien, y desafortunadamente, de las comunidades
cientfficas de los paises desarrollados los que estan llamados a ser pOl su
naturaleza los principales aliados de los cientfficos del Tercer Mundo.

Mi prop6sito en este articulo es reflexionar soble la posici6n de las cien-
cias en los paises en desarrollo y llamar la atenci6n, en particular, al papel de
las Naciones Unidas y otras agencias, en el mejoramiento de la situaci6n.

l.Por que enfatizo que la ciencia en los paises en desarrollo ha sido tratada
como una actividad marginal? POl dos razones:

Primero: Los hacedores de politicas, las comisiones prestigiosas (como la
Brandt Commission), asi como los donantes, hablan uniformemente de los
problemas de transferencias de ~ecnologias bacia los paises subdesarrollados
como si ese fuese todo el paquete. Es dificil de creer, pero es cierto, que la
palabra "ciencia" no figura en el reporte de la Comisi6n Brandt. Muy pocos en
los paises subdesarrollados parecen enfatizar que para una efectividad a largo
plazo, las transferencias tecno16gicas deben siempre ir acompanadas de trans-
ferencias cientfficas; que la ciencia de boy es la tecnologia de manana y que
cuando hablamos de ciencia, esta debe verse en una amplia base, para que
pueda ser efectiva para aplicaciones.

La base cientffica de todos los productos y procesos se vuelve cada vez mas
s61ida. A mayor ciencia que un nuevo producto 0 proceso presenta, mayor
seguridad de que sera competitivo.

La mayoria de los paises del Tercer Mundo apenas tienen algo de ciencia
creativa. El 90% del potencial investigativo del mundo esta concentrado en 35
paises que presentan el25% de la poblaci6n mundial. De ahi la necesidad im-
perativa para un pais del Tercer Mundo de encontrar la estrategia para
producir rapidamente una macrotransferencia cientffica soble la cual basar su
desarrollo. Sin tal transferencia cientffica un pais del Tercer Mundo continuara
siendo tecnol6gicamente, y pOl 10 tanto econ6mica y politicamente, depen-
diente unilateralmente, dicho de forma mas simple, explotado en sus intercam-
bios internacionales.

Yo aun ilia mas lejos y diria: si uno fuera maquiavelico, se discernirian
motivos siniestros entre aquellos que tratan de vendernos la idea de la trans-
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ferencia tecnol6gica sin la transferencia de la ciencia. No hay Dada que haya
causado mas dafio al Tercer Mundo que el slogan de los paises ficas de "cien-
cia relevante". Tristemente este estribillo ha sido repetido en nuestros paises
sin pensar, para justificar la paraIisis en el vencimiento de toda ciencia.

Segundo: la transferencia cientifica es efectuada par y para comunidades
de cientificos. Tales comunidades (en paises en desarrollo) necesitan crecer
hasta un tamafio critico tanto en recursos humanos como en infraestructura.

Este crecimiento necesita de politicas cientificas sabias, con compromisos
a largo plaza, un patronazgo generoso, autogobierno y contactos inter-
nacionales fibres. Mas a(m, en nuestros paises, el cientifico de alto nivel debe
ser requerido para jugar un papel en la construcci6n de la naci6n en igualdad
de condiciones con los planificadores, economistas y tecnicos. Pocos paises sub-desarrollados 

haD promuIgado tales politicas, pocas agencias de 'ayuda haDtornado 
como su rol el impuIsar y ayudar en la construcci6n de la infraestruc-tUfa 

cientifica.

;'Por que la transferencia cientffica?

lEn que consiste esa infraestructura de las ciencias a la coal me refiero y
par que? Primero y basicamente, necesitamos la alfabetizaci6n cientffica y la
ensenanza de la ciencia a todos los niveles (por 10 menos), para ingenieros y
tecn61ogos. Para esto se necesitan maestros inspirados, y nadie puede ser un
maestro inspirado en ciencias, a menos que haya experimentado y creado, por
10 menos algo de la ciencia viva, durante cierta parte de su carrera. Para esto
se necesitan laboratorios de ensenanza bien equipados y (en esta era presente
de una ciencia a altas velocidades), los mas modernos libros y revistas. Esta es
la mfnima infraestructura que todo pais necesita.

Luego, deben venir las demandas alas propias comunidades cientificas
-comunidades nacionales- de los paises subdesarrollados, de las agencias de sus
gobiernos y de sus pacientes industrias, para asesorias discriminadas sobre que
tecnologias serian relevantes y necesarias para adquirir.

Subsecuentemente, para una minoria de paises subdesarrollados, existe la
necesidad de cientificos en areas basicas para ayudar! a sus colegas de ciencia
aplicada en su trabajo. Para cualquier sociedad, los problemas de su agricul-
tura, 0 sus plagas y enfermedades, 0 su materia prima local, debe ser resuelto
localmente. Se necesita un enfasis en una base de ciencias basicas de primera
clase, para llevar a cabo investigaciones aplicadas en estas areas. El trabajo en
ciencia aplicada, en un pais en desarrollo es mucho mas dificil que eltrabajo
en ciencias basicas, simplemente porque uno no tiene cerca 0 al otro lado de la
linea telef6nica, personas que puedan decirle 10 que uno necesita saber de 10
basico, y que es relevante para el trabajo aplicado que se realiza.
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Y finalmente, en las etapas avanzadas del desarrollo de un palS (asumo a
traves de todo el artIculo que nadie con autoridad en pafses en desarrollo, esta
10 mas mfnimamente interesado en el avance del conocimiento por su valor
intrfnseco, por 10 menos no por nacionales del Tercer Mundo), es la necesidad
de investigaci6n cientffica basica por la riqueza que puede de repente propor-
cionar para la tecnologfa.

Resumiendo, la tccnologfa cn condiciones modernas no puede florecer sila 
ciencia no florece tam bien al mismo tiempo. Esto me rue enfatizado recien-temente 

por un ffsico turco de la Universidad de Samson, quien recordaba que
el Sultan Selim III introdujo estudios de algebra, trigonometrfa, mecanica,balfstica 

y metalurgia en Turqufa en el afio 1799, creando escuelas especiales
para estas disciplinas con profesores francescs y suecos. Su prop6sito rue mo-
dernizar su ejcrcito y rivalizar a Europa en la creaci6n de armas. Ya que no
bubo un enfasis correspondiente en investigaci6n en estas asignaturas, Turqufa
no tuvo cxito. A largo plazo, en las condiciones de boy, la tecnologfa, sin apoyo
de la ciencia, simplemente no florccera.

La situaci6n de las ciencias en el Tercer Mundo

Vamos aver la situaci6n de las ciencias y la investigaci6n cientffica en el
Tercer Mundo, exceptuando algunos pafses (Argentina, Brasil, China e India)
que mencione anteriormente. Puedo ilustrar la situaci6n del ejemplo de mi
propio palS. En 1951 cuando regrese a Pakistan a ensefiar, luego de haber
trabajado en Princeton y Cambridge en el campo de la ffsica de alta energfa, en
un pals entonces de 90 millones yo podIa conversar con un solo ffsico que habfa
trabajado en un area parecida. Los numeros mas recientes de la revista Physi-
cal Reviews eran anteriores a la II Guerra Mundial. No exist fan estipendios para
ir a simposia 0 conferencias; la unica vez que asistf a una conferencia en el Reino
Unido, yo gaste un afio de ahorros personales.

Luego de 30 afios la situaci6n en Pakistan ha mejorado. Para una poblaci6n
de alrededor de 80 millones boy dfa, hay unos 46 ffsicos investigadores, ex-
perimentales y te6ricos en las 19 universidades de Pakistan. (Bajo las norm as
de Estados U Didos el numero para una poblaci6n asf serfa 100 veres mayor, por
ejemplo, unos cinco mil cientfficos). Estos ffsicos todavfa enfrentan los mismos
problemas con respecto a revistas, dinero para publicar y viajes a conferencias;
Pakistan aun no es miembro de la Uni6n Internacional de Ffsica Pura y
Aplicada, ya que nuestros administradores cientfficos no creeD que podemos
gastar US$1,500.00 en anualidades; a nuestros ffsicos se les sigue diciendo que
toda la ciencia basica -aun las areas necesarias para ffsica "aplicada"- son un
lujo asustante para un palS pobre. Sin embargo, comparados con Pakistan -y un
grupo privilegiado de unos 30 pafses- la situaci6n en los otros 60 y pico de otros
pafses subdesarrollados sigue tan tragica como Pakistan en 1951. Lo primero
es un problema de numeros, de un tamafio crftico. El numero total de ffsicos
entrenados en investigaciones en muchos de estos pafses pueden ser contados
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con los dedos de una mana; la elecci6n de subdisciplinas en las cuales pueden
barer recibido entrenamiento ha estado condicionada mas par la suerte que
par diseno. Ellos no constituyen una comunidad.

La creaci6n en Trieste, Italia, del Centro Internacional de Fisica te6rica en
1960 se produjo cuando algunos de nosotros, originarios de parses subdesarro-
Ilados exigimos alas agencias de las Naciones Unidas, y en particular ala Agen-
cia Internacional de Energia At6mica (IAEA) y a la UNESCO, su asistencia
para paliar la situacion de la investigaci6n en ffsica te6rica. Nos encontramos
con incompresiones aun de parses desarrollados donde la ffsica avanza. Un
delegado de un pais desarrollado ante la IAEA lleg6 tan lejos que dijo: "la ffsica
te6rica es el Rolls Royce de las ciencias y los parses en desarrollo s6lo necesitan
carretas de bueyes". Para el una comunidad de tan pocos como 50 ffsicos,
entrenados a alto nivel en un pais como Pakistan con una poblaci6n de cerca
de 120 millones, eran simplemente 50 personas desperdiciadas. Aun, y dejan-
do de lado 10 relacionado con la investigaci6n, el hecho de que estas personas
eran los responsables de todas las normas y estandares en el campo completo
de la educaci6n en ffsica y matematica se veia como irrelevante. El mismo era
un economista, que habia logrado colarse en una organizaci6n cientffica como
la IAEA. El podia entender que necesitabamos un mayor numero de economis-
tas de alto nivel, vera eso de matematicos y ffsicos de calidad, era un desper-
dicio lujoso.

En 1964, cuatro aDOS despues que la propuesta rue rechazada y luego de
un intenso cabildeo, el IAEA estuvo de acuerdo en la creaci6n de un instituto
de ffsica. Sin embargo, la suma asignada rue de US$55,OOO para crear un centro
internacional de investigaciones. Afortunadamente el gobierno de Italia
produjo un generoso estipendio anual de un tercio de mill6n de d6lares y se
decidi6 establecerlo en Trieste. La comunidad internacional de ffsica nos apoy6
todo el tiempo. En la primera reuni6n del Consejo Cientffico estuvieron presen-
tes J. R. Oppenheimer, Aage Bohr, Victor Weisskopt y Sandovalarta. Oppen-
heimer escribi6los estatutos del centro.

El centro inici6 sus operaciones en 1964. La UNESCO se asoci6 como igual
con el IAEA en 1979. EI centro ha florecido desde entonces inclusive con el
apoyo de aquellos que dudaron de el en sus inicios.

La mayorfa de sus rondos, que ahara llegan a US$4.5 millones llegan prin-
cipalmente de Italia, IAEA y la UNESCO. En los 20 aDos de existencia ha
variado sus enfasis de ffsica pura bacia disciplinas basicas en la interfaz de ffsica
pur a y aplicada. Disciplinas como ffsica de materiales y microprocesadores,
ffsica de la energia, ffsica de la fusi6n, ffsica de reactores, ffsica de energia solar
y otras form as no-convencionales de energia, geoffsica, bioffsica, neuroffsica,
fisica del laser , ffsica de oceanos y desiertos y analisis de sistemas. T ado esto en
adici6n a los ya clasicos fisica de alta energia, gravedad-cuantica, cosmologia,
ffsica nuclear y at6mica y matematica. Tales cambios bacia la interfaz entre la
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fisica pura y la basica aplicada se rea1iz6 simplemente porque no existia y no
existe ning(m otro instituto internacional que responda al hambre cientffica de
los fisicos del Mundo subdesarrollado.

Durante e11983, 2,400 fisicos vinieron a trabajar al centro de Trieste. 1,400
de ellos procedentes de 90 paises subdesarrollados. Aquellos provenientes del
subdesarrollo permanecieron como promedio unos dos meses 0 mas en el
centro, participando en sus talleres soble investigaci6n y extensiones de grupos
de investigaci6n. Desde el1981 hemos Ilevado cuatro de estas extensiones de
investigaci6n a paises en subdesarrollo: Ghana, Bangladesh, Colombia y ahora
Sri Lanka; estos fueron cursos de trabajo y estudio de 4-8 semanas de duraci6n
y versaron soble ffsica del estado s6lido, dinamica de monzones, ffsica solar y
microprocesadores. Hemos sido pioneros de un tipo de acercamiento que
garantiza que los principales ffsicos de los paises subdesarrollados puedan venir
al centro, en la epoca que ellos elijan, pol un periodo que va desde seis semanas
basta tres meses, tres veces en seis aDos, para trabajar en el ambiente es-
timulante de sus pares, para cargal sus baterias y retornar a su enseiianza e in-
vestigaci6n. No pagamos salarios, s6lo el viaje y los gastos. En el presente
tenemos 200 asociados de este tipo. Tenemos una red de 102 institutos de ffsica
en 41 paises en desarrollo en una federaci6n con arreglos de compartir costos.
A traves de un esquema de Bancos de Libros, hemos distribuido, de donaciones
individuales, un total de 2,565 libros y 8,542 copias de revistas recientes a 132
instituciones en 66 paises, y hemos iniciado un plan para recoger y distribuir
equipos de laboratorios no usados donados pOl laboratorios de paises desa-
rrollados. Con un estipendio del gobierno italiano de un tercio de mil16n de
d6lares anuales, hemos colocado 75 ffsicos experimentales pOl periodos de 6-
9 meses para investigar en universidades italianas y laboratorios industriales
desde 1982. De una manera humilde, el centro ha aumentado la ffsica en general
y las comunidades de ffsicos en paises en desarrollo en particular.

Estadios y crecimiento de las Ciencias en el Tercer Mundo

Basandonos en la experiencia obtenida en la fisica, podemos dividir los
paises en desarrollo (excepto Argentina, Brasil, China e India), en tres

categorias.
La primera categoria constara de 9 paises: Bangladesh, Korea, Malasia,

Pakistan, Singapur, Turquia, Egipto, Mexico y Venezuela. Estos paises presen-
tan una poblaci6n de fisicas llegando casi a formar masa critica, asi como al-
gunos centros de alta calidad en ffsica donde grupos de cientificos pueden
realizar investigaci6n independiente. Estos centros estan en capacidad de otor-
gar el mvel de Ph.D. en ffsica en sus propios paises.

En la segunda categoria, hay unos 19 paises entre los cuales estan Iran, Iraq,
Jordania, Libano, Indonesia, Filipinas, Sri Lanka, Tailandia, Vietnam, Argelia,
Ghana, Kenya, Marruecos, Nigeria, Sudan, Tanzania, Chile, Colombia y Peru.
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Estos paises tienen una poblacion modesta de fisicos aunque en una univer-
sidad dada el numero de ellos trabajando es pequeno. No hay grupos de inves-
tigaciones como tales, aunque en algunos casos aparecen individuos muy ac-
tivos. Por 10 general el nivel de Ph.D. no se otorga en estos paises.

Los restantes 60 paises estan por debajo "de la linea de pobreza". Con nin-
guna investigacion organizada en ffsica. Algunos con individuos excepcional-
mente brillantes, a quienes elegimos como asociados del Centro de Trieste para
el dia cuando la investigacion activa se inicie en sus paises. Quiero reafirmar
una vez mas, que estas son impresiones basadas en nuestra experiencia en
Trieste. Ningun otro significado debe leerse en estas lineas.

Modalidades para el Crecimiento de las ciencias

AI fm y al cabo, el crecimiento de la ciencia en nuestros paleses es nuestro
problema. Pero en este articulo quiero hablar s610 de la ayuda que podemos
esperar de la comunidad cientffica y de otros en palses desarrollados, para avan-
zar la practica de la ciencia a alto nivel en el Tercer Mundo. No hay duda que
la ayuda extema -particularmente si esta organizada- puede seT la diferencia
crucial.

Los laboratorios de investigaci6n y los departamentos de universidades de
palses desarrollados podnan tambien ayudar desarrollando vlnculos
federativos con sos colegas y tinanciando la organizaci6n de visitas de sos
miembros alas instituciones de palses en desarrollo. Pudieran crear las
relaciones que hemos desarrollado nosotros aqw en Trieste (donde un fisico
de alto nivel que labora en un pals en desarrollo pasa a seT miembrode nuestra
infraestructura de recursos humanos al teneT el derecho de venir tres veces en
seis alios) pOT 10 menos para sus exalumnos.

Que se me perdone pOT pensar de la siguiente manera: que las instituciones
de ffsica de palses desarrollados considereD contribuir a su maDera (en con-
creto) de acuerdo alas normas de la bien conocida f6rmula de las Naciones
Unidas, donde los palses avanzados se comprometen a gastar el 0.7% de PIB
para el desarrollo monilial. En fm de cuentas, es un dilema moral el que los seg-
mentos mas desarrollados de la comunidad cientffica debao estar dispuestos a
ayudar a sus propios colegas, no s610 materialmente para que permanezcan
siendo buenos cientfficos, sino tambien uniendonos a ellos en la batalla dentro
de sus propios paises para obtener reconocimiento como profesionales validos,
que son importantes para el desarrollo de sus palses y del mundo.

Permitaseme considerar ahora el problema de la ayuda a largo plazo que
las agencias de las Naciones Unidas puedan ofrecer respecto a la construcci6n
de infraestructura cientitica, en areas de su competencia. Particularmente
deseo enfatizar el papel de la modalidad con la que personalmente estoy mas
familiarizado, los centros intemacionales de investigaciones. No hay ninguna
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duda de que el mundo subdesarrollado necesita hay dia de instituciones inter-
nacionales de investigaciones como par ejemplo en el area aplicada el Instituto
de Investigaci6n sabre trigo y arroz; y en ellado cientffico, centros como el
Centro Internacional de Ecologia y ~isiologia de Insectos (ICIPE) en Nairobi.
Sin internacionalizaci6n la ciencia no puede florecer, no se pueden garantizar
los estandares, el mantenimiento al dia con las nuevas ideas, la transferencia
continua de la ciencia par las personas que la crean y que van a dichos centros
movidos par su idealismo.

Recientemente se ban fundado un Centro Internacional de Matematica en
Niza, un Centro Internacional de Ciencias en Sri Lanka, uno en Turquia y OtTO
en Venezuela. Un Centro Internacional Qe Fisica dirigido bacia America Latina
rue formalmente inaugurado en Colombia par el presidente de dicha Republica
hare unos meses. La Organizaci6n de Desarrollo Industrial de las Naciones
U nidas (UNIDO) esta en vias de crear dos centros internacionales en el campo
de la biotecnologia, uno localizado en Trieste y uno en India.

El director ejecutivo de UNIDO, Dr. Abd-EI Rahman Khane, de Argelia,
quien en una visita a Trieste, rue impresionado con nuestro ejemplo de inter-
acci6n de ffsica pura y aplicada, concibi6la idea de que las condiciones estaban
maduras para crear uno 0 mas centros similares para biotecnologia en el Ter-
cer Mundo. UNIDO estableci6 un concurso que produjo ofertas de parte de
Italia, Espana, India, Pakistan, Egipto, Tailandia y Cuba.

Tres reuniones interministeriales se celebraron para elegiT el pais; el mes
pasado, Delhi y Trieste fueron fmalmente seleccionados para la localizaci6n de
dos centros.

Para mi una de las principales caracteristicas de la situaci6n de las bio-cien-
cias es el hecho de que muchos de los parses del Tercer Mundo fueron capaces
de presentar ofertas viables con sus propios recursos. Personalmente, siento la
decisi6n de los ministros reunidos, quienes par un voto mayoritorio se
opusieron a que los perdedores (Egipto, Tailandia, Pakistan y Espana)
pudiesen adquirir el status de centros asociadas. Estos parses querian
desesperadamente aunque fuese un status de subsidiario para parler percibir
los beneficios de la internacionalizaci6n de sus esfuerzos locales. Yo espero que
prontamente esto sea corregido y que estas y otras ofertas sean aceptadas. El
punta que quieTa aclarar es que aun parses con tradici6n moderada de inves-
tigaci6n cientffica estan comenzando a mostrar interes en recibir y dirigir
centros cientfficos de las Naciones Unidas.

En este contexto, para mostrar el papel que agencias como el Banco Mun-
dial 0 el Fondo Monetario Internacional pueden jugar, consideramos la
siguiente cita de una reciente biografia del Banco Mundial de E.S. Mason y R.E.Asher: 

"La UNESCO ha venido ofreciendo asesorias valiosas sabre la
planificaci6n educativa par anos, antes de que el Banco Mundial entrase en
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dicho campo... A veres, algunas partes de estas asesorias eran aceptadas, pero
se produjo un notable aumento en la atenci6n dada ala planificaci6n educativa
cuando se aclar6 que algunos proyectos tenian cierta oportunidad de seT fman-
ciados POT el Banco Mundial".

Ademas de la planificaci6n educativa, ademas de la ayuda para el desa-
rrollo de la agricultura cientifica, desearia que el Banco Mundial enfatizara a
los paises en desarrollo que la via mas rapida bacia la prosperidad fmanciera
boy dia radica en areas cientificas (alta tecnologia), pOT ejemplo la
microelectr6nica, programaci6n de computadoras y pOT el estilo y la mayor in-
versi6n necesaria en estas areas es la creaci6n de recursos humanos con alta
cultura cientifica. El dia que los empresarios (gobiernos 0 sector privado de
paises de economias subdesarrolladas) comiencen a entender esto, la salvaci6n
de nuestras economias se iniciara.

Para resumir, mi sensaci6n es que casi todos los paises en desarrollo tienen
un problema cientifico y tecnol6gico que necesita de cientificos e~ertos para
su soluci6n. Creo muy ftrmemente que el sistema de las Naciones Unidas debe
tomar la iniciativa con este legitimo movimiento bacia la internacionalizaci6n
de la ciencia dentro del mundo subdesarrollado y para el mundo subdesarro-
llado.

Finalmente, veamos el papel de las agencias de ayuda. Mi fuego a estas en
todas partes seria que asumieran una actitud a largo plazo con respecto al desa-
rrollo de la ciencia. Ellas representan mucha influencia que deben usar para
asegurar que se construya una adecuada infraestructura en los paises que
ayuden, y que a las comunidades cientificas de esos paises les sea permitido
jugar el papel que les correspondeen el proceso del desarrollo.

En este contexto, se puede seiialar que una de las modalidades para la
transferencia cientifica es la creaci6n de una Fundaci6n lnternacional para la
Ciencia que ofrezca estipendios a cientificos individualesen los paises en desa-
rrollo. Una Fundaci6n lnternacional de Ciencia con estos prop6sitos rue creada
pOT la sugerencia de Roger Revelle, Pierre Auger, Robert Marshak y yo en 1972
en Estocolmo.

Esta fundaci6n es actualmente apoyada POT Suecia, Canada, E.U.A., la
Republica Federal Alemana, Francia, Austria, Holanda, Belgica, Nigeria,
Noruega y Suiza. Sus rondos son ofrecidos para la investigaci6n en las areas de
acuacultura, producci6n animal, tecnologia rural y productos naturales, a
cientificos individuates de paises en desarrollo, en estipendios no mayores de
10,<XX> d61ares carla uno. Desafortunadamente, los rondos totales a disposici6n
son s610 dos millones de d61ares. Una fundaci6n similar es realizada pOT la Or-
ganizaci6n BOSTID de los E. U A. la cual es apoyada POT las organizaciones
del AID. Estas iniciativas no cubren otras ciencias naturales asi como tampoco
offereD rondos para la construcci6n de infraestructura cientifica.
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Pensando en las recomendaciones soble transferencia tecno16gica de la
Comisi6n Brand, en 1981 tome la iniciativa de escribir la siguiente carta a los
Jefes de Estado que participaban en la Cumbre de Cancun: "Comprendo que
la transferencia tecno16gica, con enfasis en problemas energeticos, sera uno de
los t6picos a discutir en el futuro encuentro entre Jefes de Estado Norte-Sur
que se realizara en Mexico. Tristemente, la mayoria de los parses en desarro-
llo necesitan ayuda en la construcci6n de infraestructura cientifica a todos los
niveles y la Transferencia Cientffica tiene que acompafiar a la transferencia tec-
nol6gica si esta ultima quiere sacar rai'ces en nuestros parses. La comunidad
cientffica en el norte puede, y estoy seguro que 10 bara, ayudar en la construc-
ci6n de la correspondiente comunidad del sur, si es que es movilizada para
bacerlo".

Sugeri la creaci6n de una fundaci6n cientffica Norte-Sur para construir un
movimiento dirigido a la transferencia cientffica, con rondos a su disposici6n
de un orden de pol 10 menos similar a la Fundaci6n Ford (entre 100 y 200 mil-
loDes al afio). Esta fundaci6n debe seT dirigida pOT la comunidad cientffica mun-
dial para la investigaci6n y el entrenamiento en ciencias basicas en parses en
desarrollo.

Recibf respuestas educadas de apoyo a mi petici6n de todos los jefes de
Estado de los pai'ses desarrollados; de los parses subdesarrollados s610 la Sra.
Gandhi respondi6 (esto quizas enfatiza una vez mas la marginalidad de la
empresa cientffica en el Tercer Mundo).

Dejenme decir, sin embargo, que vale bien la pena construir tal modalidad,
particularmente desde que la Fundaci6n Ford, en una carta al Secretario de la
recientemente fundada Academia de Ciencias del Tercer Mundo nos ba co-
municado que la investigaci6n cientifica en pai'ses en desarrollo no constituye
ya un area prioritaria para la propia Fundaci6n Ford.

En las ciencias, como en otras esferas, este mundo nuestro esta dividido
entre ricos y pobres. La mitad rica (el norte industrializado y los parses de
economia centralizada, con una producci6n de US$5 trillones) gastan un 2%,
aproximadamente US$100 billones en ciencia no militar e investigaci6n para el
desarrollo. La restante mitad de la bumanidad (el Sur pobre con una quinta
parte de esta producci6n, alrededor de un trill6n de d61ares) no gasta mas de
2,<XX> millones de d61ares (2 billones) en ciencia y tecnologi"a. Atendiendo al %
de los pai'ses ricos, los pobres deberian gastar diez veces mas, unos 20 billones.
En la conferencia soble ciencia y tecnologi"a auspiciada pOT la ONU en Viena
en 1979, los pai'ses mas pobres solicitaron ayuda para aumentar sus gastos
anuales de 2 a 4 billones. Obtuvieron promesas, no de 2 billones 0 de un bi1l6n,
sino s610 de la septima parte. Como todos sabemos aun estas promesas no ban
sido cumplidas y el Sistema de Fondos de la ONU para Ciencia y Tecnologfa
para el Desarrollo no tiene rondos adecuados. Contrastese esto con el gasto
militar. Cada submarino nuclear cuesta 2 billones de d61ares y existeD pOT 10
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menos 100 en los oceanos mundiales. Unos quinientos centros como el mio en
Trieste podrian ser subvencionados por un aiio con el costo de un solo sub-
marino.

Permitaseme terminar citando al gran mistico del siglo 17 John Donne, un
hombre que creia en el estado moral del hombre y el ideal internacionalista.
"Ningun hombre es una isla, completamente (dueiio) de si mismo; carla hombre
es un pedazo de un continente, una parte del todo; si la mar borra un terruiio,
Europa llega a menos, como si fuera un promontorio, como si fuera territorio
tuyo 0 tus amigos; la muerte de cualquier hombre me disminuye porque estoy
comprometido con la humanidad y, por consiguiente, nunca mandes a pregun-
tar para saber por quien dobla la campana: dobla por tin.
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