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Resumen

En este ensayo se defiende una concepcion del quehacer intelec-
tual, y del fllosofico en particular, que procura hacer de este un
medio eficaz tanto en la interpretacion historica, como en el ex-
amen analitico de todos los problemas relacionados con el tema del
desarrollo y la dependencia tecnologica, sobre todo en el contexto
de los paises latinoamericanos. Para la consolidacion de una pers-
pectiva critica en tomo a los problemas generados POT la revolucion
cientffico-tecnologica, se hace preciso criticar enfoques autono-
mistas y neutralistas en el avance del conocimiento. Asimismo, se
necesita una nueva consideracion etica del tema general del Desa-
rrollo, de tal forma que el progreso tecnologico se inscriba, de
forma coherente y fructffera, en un proyecto de incremento general
de las condiciones de vida en una sociedad.

I

El proposito central de este trabajo es seftalar la compleja interaccion
teorico-practica que se da entre los conceptos de "tecnologi'a", "desarrollo" y
"dependencia"; al mismo tiempo se critican enfoques mas bien ingenuos 0 sim-
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plistas, tanto como ideol6gicamente desorientadores sobre el papel de las
practicas tecnol6gicas en el progreso de los pafses del Tercer Mundo. El con-
texto que se puede lIamar "te6rico" de la discusi6n que se planteara en las
paginas siguientes 10 constituye, fundamentalmente, el interes creciente de
diversos pensadores por configurar una nueva teorfa etica del desarrollo. Se
trata de abogar por una perspectiva que si bien valora en su justa medida Jos
aportes del avance tecnol6gico, no se deja seducir por los cantos de sirena de
la dependencia tecnol6gica ni por la ilusi6i1 de la modernizaci6n instantanea;
mas bien, trata de configurar un nuevo modelo de racionalidad crftica, un
modelo susceptible de ser adoptado con el fin de mantenerse alerta ante la per-
niciosa creencia en un unico modelo valido de desarrollo para todos los pueblos.
Por otra parte, el contexto "practico" de este ensayo viene dado por los esfuer-
zos concretos que en las ultimas decadas se ha realizado en la mayorfa de los
paises de America Latina -en general con resultados poco estimulantes- y que
tienen como objetivo finalla concreci6n -mediante numerosos planes de desa-
rrollo y modelos de planificaci6n cientifico-tecnoI6gica- de un estado de desa-
rrollo material y plenitud cultural satisfactoria para cada habitante de las dis-
tintas naciones del subcontinente americano.

A su vez, tambien se hace preciso asumir un vigoroso compromiso etico
con la causa del desarrollQ, de tal forma que el papel transformador de la tec-
nologi'a sea verdaderamente aprovechado para beneficio de las grandes ma-yorfas 

marginadas de America Latina. En este sentido, la interacci6n entre lateorfa 
y la practica del desarrollo y la misma tecnologfa adquiere una remozadadimensi6n, 

mas crftica y humanista, merced al compromiso etico que subyace
a cualquier intento de elaboraci6n de planes concretos de desarrollo -un com-promiso 

que aquf se identifica con la crftica filos6fica y su busqueda de mejoresopciones 
para el incremento de la calidad de vida. En todos estos problemas el

quehacer filos6fico tiene una relevancia especial, pues debe ocuparse en cla-rificar 
nociones basicas tanto como en proponer nuevos puntos de vista desdelos 

coates juzgar con mayor lucidez los problemas y sus posibles respuestas.

En consonancia con la perspectiva anterior sobre el trabajo intelectual yfllos6fico, 
en el presente ensayo nos ocuparemos, en primer lugar, en examinar

algunas creencias de tono mas bien supersticioso que por 10 generalimpiden la
conformaci6n de actitudes mas crfticas, menos simplificadoras, en torno aI
caracter de la tecnologi'a; en especial, nos referiremos alas nociones de "neu-tralidad" 

y "autonomfa". A continuaci6n se hara un breve examen de la noci6nde 
"desarrollo", de su relevancia para el caso latinoamericano y de la necesidadde 
vislumbrar opciones mas enriquecedoras de desarrollo alas dominantesbasta 

ahora en nuestros pafses. Seguiremos con algunos comentarios acerca del
papel desempeftado por la ciencia y la tecnologi'a en America Latina, el enfasis
estara puesto en las nuevas formas de dependencia que la importaci6n -0 "trans-ferencia"- 

del conocimiento ha entraftado para los distintos pueblos del subcon-tinente. 
Se intentara visualizar un enfoque etico alternativo que relacione y ar-



monice las legftimas aspiracioncs de desarrollo de las sociedades
latinoamericanas con una concicncia mas crftica respecto de las potencia-lidadcs 

de las nuevas tccnologras. EI trabajo finalizara con una recapitulaci6n
de las principales ideas presentadas y comentadas, asf como tambien se abogara
porque se asuma una tarea de reflexi6n crftica -en una doble (aceta hist6rico-
analftica- en torno al impacto del desarrollo tecnol6gic() en los parses del Ter-
cer Mundo ahora desde una posici6n filos6ficamente orientadora.

II

En la actualidad result a ya un lugar comun afirmar que vivimos en una
epoca moldeada par el impacto de la ciencia y la tecnologfa, nociones ambas
que seiialan a un conjunto de practicas que haD marcado de forma irreversible
el modo de vida de la mayor parte de las naciones. Incluso, al punta de generarse
todo un lenguaje idolatrico en tomo alas posibilidades casi ilimitadas que se Ie
atribuyen a la tecnologfa. De hecho, al fcn6meno tecnol6gico se Ie considera
un factor que hay que explotar al maxima en la busqueda del crecimiento
econ6mico y en el incremento de la riqueza material. Tal ha sido el des-
lumbramiento par las potencialidades de la tecnologia que, y sabre todo, en
ambitos tercermundistas, frecuentemente se olvida que su aparici6n en la his-
toria no se ha dado de maDera espontanea 0 casual. Muy al contrario, la tec-
nologfa representa la culminaci6n de todo un proceso de producci6n y apli-
caci6n del conocimiento que hunde sus falces en la gran Revoluci6n Cientffica
de los siglos XVI-XVII, yen la no menos decisiva Revoluci6n Industrial del
siglo XVIII, para alcanzar su maxima desarrollo en nuestro siglo. Con la
Revoluci6n Cientffica no solamcnte se inaugur6 la modema perspectiva sabre
la ciencia -su metodologfa y objetivos-, sino que se vislumbr6 con claridad
meridiana el inmenso parler de transformaci6n que la ciencia podia ejercer
sabre la naturaleza. En todo este proceso las nuevas clases emergentes que
retaban a los grupos socialmente conservadores encontraron una fuente de in-
spiraci6n, de s6lido apoyo, para la consolidaci6n desus posiciones en la nueva
estructura socio-polftica europea. EI famoso dictum baconiano, Scientia est
potentia, resume los deseos de los nuevas conquistadores de la sociedad y la
naturaleza, en su objetivo de afianzarse en sus posiciones de poder. Asf, la cien-
cia primero y la tecnologfa despucs aparecen socialmente condicionadas, tanto
como ideol6gicamente amparadas, alas intereses de grupossocial yecon6mica-
mente ambiciosos en procura de su definitiva consolidaci6n en la cultura
europea, como a la postle sucedi6 con las glandes potencias capitalistas de los
siglos XVIII y XIX.

De esta forma, en los orfgenes mismos de la Revoluci6n Cientffica en-
contramos el germen de 10 que habrfa de seT -y ha sido basta hare relativamente
poco tiempo- toda una constante en el pensamiento occidental en tomo a la
ciencia y la tecnologfa. Es decir, la persistencia en considerar ambos quehaceres
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como productos del trabajo ideologicamente desinteresado de unos cuantos in-
dividuos privilegiados que, trabajando apaciblemente en sus gabinetes de es-
tudio, tendrfan apenas contacto con el mundo de la doxa. Interesante resulta
barer notar que al tiempo que se consolidaba la perspectiva moderna sobre la
investigacion cientffica y se entronizaban en su nombre los valores de la verdad,
la objetividad y la experimentacion que contrastaban con ciertas creencias
apoyadas por argumentos que apelaban a la tradici6n 0 la autoridad, tambien
casi inmediatamente se da un alejamiento en 10 relacionado a preocupaciones
de indole axiologica 0 antropologica que surgian del mismo progreso del cono-
cimiento. Nace de esta epoca 10 que Everett Mendelsohn ha lIamado el con-
cepto de "neutralidad normativa" que se refiere a una desvinculacion de la epis-
temologfa de la ciencia -de sus deseos de saber y de actuar con base en la mejor
informacion recogida- de todo un conjunto de cuestiones de orden valorativo,
etico y religioso que pudiesen impedir 0 retardar un desarrollo del conocimien-
to y del poder que este entrafia, que se desea libre de CreDos de cualquier tipo.
La consecuencia directa de semejante punto de vista es clara. "En la medida en
que la ciencia y la tecnologia eran neutrales, los operadores podfan dominar las
cosas y domefiar la naturaleza, sin asumir ninguna responsabildiad al respec-
to".! EI efecto principal que trajo consigo la adopci6n de la perspectiva de la
"neutralidad normativa" consistio, en la practica, en la liberaci6n de fuerzas so-
ciales que manifestaban su poder en la conquista de los fen6menos y es-
tablecfan, de ese modo, las bases s61idas de empresas posteriores de indu-
strializaci6n y consolidaci6n del capitalismo. La visi6n de mundo asociada con
la manipulacion de la naturaleza gracias al desarrollo cientffico-tecnico, Cue
concebida por los pueblos que no participaron en el desencadenamiento de las
revoluciones cientffica y tecnol6gica, como la unica posible de imitar si es que
se querfa alcanzar el mismo desarrollo de las potencias europeas.

EI enfoque neutralista, producto de un contexto hist6rico-cultural bien
determinado, rue asumido por la mayorfa de las naciones subdesarrolladas
como el unico capaz de allanar el camino bacia el progreso material. Obvia-
mente 10 que se consigui6 rue adoptar acrfticamente un conjunto de valores
extrafios a la mentalidad de sociedades dependientes -como en el caso
latinoamericano- y todo porque no se vio, sencillamente, mas alia de los "ob-
jetos" 0 "artefactos" que se visualizaban como los instrumentos idoneos para la
superaci6n del subdesarrollo. AI final, la dependencia economica que result6
como consecuencia de la transferencia indiscriminada de tecnologia, no hizo
mas que consolidar la situaci6n de desventaja de aquellas sociedades en el mer-
carlo internacional.

Asf como se crey6 en un primer momento en la neutralidad axiologica del
progreso cientffico-tecnoI6gico, del mismo modo se empez6 aver el desarro-
llo de las nuevas tecnologfas como un proceso que se ofrecfa con una dinamica
de casi plena autonomfa; es decir, al margen 0 por encima de las decisiones de
los mortales. Desde luego, esta perspectiva distorsiona la realidad del desarro-
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110 del conocimiento y falsea la realidad de los procesos de dominio y transfor-
maci6n de la naturaleza. Piensese solamente en todo 10 que entraDa aceptar la
autonomia cuasi absoluta de las practicas tecnologicas; pol una parte, se genera
un menosprecio de los condicionamientos sociales que determinan el rumbo
de los avances, y par OtTO lado, se comienza a subestimar el poder de decision
yelecci6n que tienen los individuos para sobreponerse a los efectos perniciosos
de ciertos avances. En atlas palabras, no s6lo se altera la verdad soble los deter-
minantes ideo16gicos de la produccion tecno16gica, sino que ademas se termina
pol creer en un fatalismo historico seg(m el coal el seT humano no posee
autentico control soble la tecnologia.

En realidad, la mayoria de las criticas que se plantean frecuentemente con-
tra el desarrollo tecno16gico parten de supuestos autonomistas y fatalistas soble
su evoluci6n. Como si dicho desarrollo surgiera del vacio y no estuviese orien-
tado par muy concretas estructuras politicas y sociales, par modos de produc-
cion y circulaci6n de bienes y servicios, tanto como par marcos ideologicos y
creencias filosoficas diversas soble el hombre y la sociedad. Ciertamente el
progreso tecnologico -como desde luego el cientifico- se desenvuelve en gran
medida par impulsos intemos de audacia e imaginacion en el diseno y creacion
de nuevas sistemas de intervencion artificial en la naturaleza, pero esta
dinamica de autocrecimiento y retroalimentacion es sumamente relativa, y 10
que es mas importante, depende en todo caso del tipo de contacto que establez-
ca con el Testa de instituciones de poder en la sociedad. De este modo tenemos
un contexto real de condicionamientos materiales y pautas ideologicas que con-
fluyen, con distinto poder de influencia, a.la bora de planificar el desarrollo 0
direccion de las practicas tecnologicas. Segun R. Amara: "La sociedad escoge
-explicita e implicitamente- determinadas tecnologias en consonancia con los
criterios de sus valores y de sus estructuras institucionales. A su vez, de la
aplicacion de estas tecnologias se derivan importantes consecuencias, que
repercuten en dichos val ores yestructuras".2

Anteriormente hemos vista como todo el conjunto de procesos y sistemas
que conforman el fenomeno tecnologico, no puede aislarse del ambito de las
decisiones concretas de ciertos grupos que, en ultima instancia, son los que
tienen el poder de encauzar el desarrollo cientifico-tecnico en la direccion mas
conveniente para sus intereses. Toda discusi6n en tomo a detalles de costos-
beneficios del progreso tecnologico no puede obviar que este refleja -de maDera
compleja y dialecticamente evolutiva- los intereses y puntas de vista de los
grupos involucrados en su puesta en marcha y posterior estimulo. En este sen-
lido tenemos que tanto instituciones publicas como empresas privadas, multi-
nacionales, partidos politicos y est ados enteros tratan de acoger para si las ven-
tajas maximas de la evolucion tecnologica. Sin duda el grupo que aproveche los
beneficios de ciertos procesos tecnologicos tendera a hacer de estos eficaces
instrumentos en la consolidacion de su estado de poder en la sociedad. Con
esto se anade un argumento mas en contra de las tesis que pretendeD hacer de

114



la tecnologia una entidad libremente indiferente a los valores. Precisamente 10
contrario es la verdad; piensese solamente en aquellos componentes que Ro-
bert J. Whelchel considera esenciales de la estructura axiol6gica del fen6meno
tecnol6gico, a saber, los de la "objetividad", la "cuantificaci6n" y el. "utilitaris-
mo". Juntos estos valores, interrelacionados gracias a un cuarto elemento, el de
la "eficiencia", conforman el Marco tecnologico por medio del cuallos inte-
resados conciben el Mundo y se relacionan con el. Se trata de una relaci6n
carencial que busca unicamente en su "trato" comercial con el mundo, maxi-
mizar beneficios y minimizar costos. rues bien, este Marco que Whelchel en
claros lineamientos heideggerianos considera entorpecedor de actitudes mas
criticas respecto al avance tecnol6gico, resulta perfectamente compatible con
el credo economicista de enfoques ~ue optan por estimular las presuntas
neutralidad y autonomia tecnol6gicas.

En conclusi6n, debe darse una perspectiva mas lucida respecto de los con-
dicionamientos hist6ricos, ideol6gicos y econ6micos que propician situaciones
de indeseable intervenci6n tecnol6gica. Mas en concreto, en el caso de enfo-
ques desorientadores que defiendan ingenuas neutralidades y magicas auto-
nomias del determinismo tecnol6gico, se necesita de una adecuada evaluaci6n
tecnol6gica que sea, a la vez, historica y analitica. Debe ser hist6rica porque
ha de estudiar las condiciones materiales de aparici6n y modificaci6n del
avance tecnol6gico en el contexto de la evoluci6n cultural de los pueblos.
Tambien debe ser analitica porque necesita examinar todo el vocabulario que
se maneja -con disimiles intenciones- acerca de la nacionalidad cientifico-tec-
nol6gica; ademas, propondra un uso mas responsable de terminos y conceptos,
procurando echar luz sobre sus implicaciones practicas en politicas de desa-
rrollo. Idealmente una correct a evaluaci6n tecnol6gica supondria una labor de
interdisciplinariedad entre cientificos, filos6ficos y funcionarios publicos con-
cientes de los efectos dafiinos de ciertas polfticas de planeaci6n del avance
cientifico-tecnoI6gico. La tarea de esclarecimiento conceptual se presenta
como una empresa inaplazable y urgente sobre todo en valses del ambito ter-
cermundista en los que se vive y se padece no s610 los efectos del neo-colonialis-
mo econ6mico, de la inestabilidad polftica y de la alienaci6n cultural, sino
tambien las consecuencias de enfoques filos6ficos que no ayudan a generar una
mentalidad hist6rico-analftica respecto de las implicaciones sociales de la
revoluci6n cientifico-tecnoI6gica.

De hecho, una correcta planeaci6n de los avances tecnol6gicos -los que
conforman una parte vital de la trama productiva de los valses industrializados-
no puede darse al margen de una lucida discusi6n fllos6fica sobre el tema del
desarrollo. Tema que en las ultimas decadas, y gracias a una buena cantidad
de polemicas conceptuales, ha puesto sobre el tapete aspectos fundamentales
en las relaciones polfticas Norte-Sur. Asimismo, se ha llegado a establecer que
es imposible el desarrollo integro de una sociedad si no se toman en cuenta
otros factores que ban de sumarse al del estimulo cientifico-tecnoI6gico. for su
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relaci6n directa e inmediata con el tema de este ensayo, dedicaremos a con-
tinuaci6n algunas reflexiones sobre el concepto de "desarrollo", acerca de las
distintas maneras de entenderlo y sobre los efectos negativos de una deficiente
comprensi6n. En el caso latinoamericano, la adopci6n de enfoques parciales
acerca del desarrollo no ha heclfo mas que acentuar el desarrollo del subdesa-
rrollo, y estimular la dependencia en relaci6n con los centros internacionales
de producci6n tecnol6gica.

III

No es posible elaborar un discurso critico sobre las potencialidades de la
ciencia y la tecnologia para el desarrollo, si no se dispone de ideas claras sobre
la misma noci6n de "desarrollo". Es decir, si bien existe un cierto consenso en
creer que pOT medio del avance cientffico-tecnol6gico se puede llegar, con
mayor 0 Menor tardanza, a niveles cualitativamente superiores de vida en una
sociedad, el acuerdo comienza a diluirse tan pronto se empieza a tratar de
clarificar que tipo de desarrollo se procura alcanzar con el estimulo de la cien-
cia y la tecnologia. Para colmo, las discusiones en torno al desarrollo, que ban
proliferado tanto en Norte como en Suramerica en las cuatro ultimas decadas,
ban puesto de relieve que las confusiones conceptuales y las nebulosidades en
los supuestos admitidos tienen consecuencias lamentables, y basta tragicas,
cuando se intenta acomodar la realidad a los esquemas te6ricos dogmatica-
mente establecidos. EI asunto empeora cuando se considera que s6lo en una
minoria de paises del ambito latinoamericano se dan condiciones minimas,
frecuentemente en delicado estado de existencia, para el trabajo intelectual que
desee denunciar la arbitrariedad y la implicita irracionalidad de ciertos modelos
de desarrollo. Modelos que no bacen mas que consolidar situaciones de de-
pendencia y subdesarrollo que convienen, desde luego, a los intereses de grupos
y naciones dominantes en contextos nacionales e internacionales. A conti-
nuaci6n destacaremos algunos enfoques recientes sobre el problema del desa-
rrollo y su relaci6n con la realidad latinoamericana, al tiempo que se critican
perspectivas peligrosamente ingenuas que apoyan situaciones de dependencia
yempobrecimiento cultural. Al final enfatizaremos la relaci6n de una concep-
ci6n mas enriquecedora del desarrollo, con el tema de la ciencia y la tecnologia
entendidas como medios para el mejoramiento social.

EI inicio de una actitud mas lucida acerca del desarrollo se ve marcado,
sobre todo en el contexto tercermundistas, pOT un claro recbazo del economicis-
mo imperante en diversos planes de desarrollo que se conciben para la supera-
ci6n del "atraso material". En efecto, la tendencia economicista representa un
enfoque carencial de la realidad social que distorsiona, ideol6gicamente, la
estructuraci6n dinamica y evolutiva que es propia de dicba realidad. Esto se da
porque el economicismo privilegia la dimensi6n de la producci6n y el consumo
de bienes superfluos, junto con la obsesiva preocupaci6n pOt los indices de ri-
queza acumulada e invertida. Con base en la concepci6n integral del desarro-
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110 defendida pOT Mario Bunge, hay que recordar que el aspecto econ6mico
s610 es uno de los componentes del completo y armonioso desarrollo de una
sociedad. Desarrollo que tambien tiene que tomar en cuenta el factor biol6gico
(la calidad de vida en su relaci6n con la salud y con los servicios que deben con-
tribuir a la intensificaci6n de esta), politico (la mejor forma de propiciar la par-
ticipaci6n de los ciudadanos en la toma de decisiones respecto de los asuntos
del gobierno) y cultural (la promoci6n de la educaci6n ftlos6fica, cientifico-tec-
nol6gica, artfstica y humanistica en general, al tiempo que se estimula el acceso
popular a este tipo de educaci6n formativa). Desafortunadamente en parses
como los latinoamericanos se patentiza el hecho de que el.componente eco-
n6mico -pOT 10 general mal asimilado, porque no ha contribuido mayormente
a fomentar la justicia econ6mica entre los distintos grupos sociales- ha sido el
consentido par las elites gobernantes. Se ban descuidado, de este modo, los
otros aspectos fundamentales que daD coherencia y unidad a una vida de con-
vivencia enriquecedora. Como bien dice Mario Bunge, ha sido el indicador
econ6mico el favorecido pOT los planificadores de los parses del Tercer Mundo:
"La mayoria de los planes de desarrollo concebidos para dichos paises se deben
a economistas que ban ignorado las circunstancias y los valores culturales y
politicos, y ban sacrificado deliberadamente las necesidades culturales y las
aspiraciones politicas del pueblo para alcanzar un unico objetivo a todo costa,
sea la industrializaci6n, sea la estabilizaci6n de la moneda"."4

Recientes contribuciones de pensadores como Mario Bunge, ban per-
mitido configurar una actitud mas critica y analitica en torno a los problemas
del subdesarrollo y el desarrollo; asimismo, otros intelectuales tambien ban
cuestionado el significado mismo de la noci6n de "desarrollo" insistiendo en que
la carga semantica del termino ya esta viciada de supuestos de dudosa ascen-
dencia ideol6gica que, basicamente no hacen mas que entorpecer la tarea de
impulsar el desarrollo integral de las sociedades latinoamericanas. POT otra
parte, tenemos que conceptos tales como el de "calidad de la vida", tradicional-
mente asociado con la capacidad adquisitiva 0 riqueza material, tambien ban
sido severamente examinados pOT quienes piensan que el aspecto cualitativo -
la riqueza cultural, y la realizaci6n personal en solidaridad con los demas
hombres- es mas importante que la circulaci6n de bienes y servicios superfluos
que no ban hecho mas que intensificar la masificaci6n y la alienaci6n en las
naciones mas industrializadas. De esta forma podemos darnos cuenta c6mo la
reflexi6n critica contemporanea nos enfrenta a una tarea de relativizaci6n de
concepciones parciales y anticuadas, de desarrollo. Perspectivas que dificil-
mente pueden seT aceptadas boy en dia como opciones validas para el autentico
desarrollo. Esta tendencia crftica bacia perspectivas simplistas del desarrollo
(crftica que de hecho se extiende a la ciencia y la tecnologia en sus papeles pOT
asumir en America Latina) queda ejemplificada claramente en las palabras de
Luis A. Camacho: "Si uno centra su atenci6n en la calidad de la vida, facilmente
puede ocurrir que algunas naciones menos desarrolladas disfrutan de la vida
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mas que otras mas desarrolladas. Lo que tenemos en discusi6n son los val ores
que gui'an nuestra vida diaria; tambien es un asunto de prioridades y decisiones.
Puesto que el deleite en la belleza y la posesi6n de la verdad haD sido el modo
como los ftl6sofos han concebido la felicidad, podria uno pensar en un pais que
preflfiera fomentar la educaci6n, las artes yel deporte en vezde gastar sudinero
en armas, consumo masivo de bienes perecederos y otras cosas pOT el estilo".5

La preocupaci6n POT alcanzar un estad<;l integral de desarrollo representa,
segim el decir de Camacho, un "asunto de vida 0 muerte" para America Latina.
Lo es justamente porque en dicha tarea no estan involucrados, 6nicamente,
aspectos de indole material, 0 satisfacci6n de necesidades basicas minimas de
existencia (10 que de hecho tam poco ha alcanzado con mediano exito en la
mayoria de los paises del area), sino que en ello el subcontinente se enfrenta a
la magna tarea de afirmar su identidad cultural, propugnando un modelo
autoctono de desarrollo racionalmente asumido y ejecutado. Naturalmente en
semejante empresa el binomio ciencia-tecnologia debe ofrecer, mediante su in-
tegraci6n en la dimensi6n cultural del desarrollo, su propio fundamental aporte.
Alllegar a este ponto, sin embargo, hay que preguntarse pOT la forma en que
la ciencia y la tecnologia haD sido recibidas en el contexto latinoamericano, y
una respuesta posible se puede offerer en una somera incursi6n hist6rica que
muestre, a grandes trazos, l,as falces de la dependencia cientffico-tecno16gica
latinoamericana.

IV

En primer lugar, y como una maDera de entender la atm6sfera en que se
enraizan la ciencia y la tecnologia en el suelo culturallatinoamericano, recor-
demos 10 que el [1I6sofo peruano Francisco Mir6 Quesada decfa a prop6sito de
este tema. Para este autor, el papel desempenado pOT la ciencia y la tecnologia
en los pueblos latinoamericanos ha sido el de servir de "mitoides" a los habitan-
tes del subcontinente.6 En efecto, al quedar constituida con todo su poder la
Revoluci6n cientifico-tecnol6gica en Europa, se vio en ella la herramienta in-
discutible del Progreso y el Desarrollo. POT otra parte, toda esta predica lleg6
a seT difundida POT el positivismo comtiano el que, vale la pena recordarlo, tuvo
un gran impacto sobre algunos pensadores latinoamericanos. Asf, ya a fines del
pasado siglo la "fe" en los logros potenciales de la ciencia y la tecnica-tecnologia
enceguece, cnticamente, a los intelectuales latinoamericanos que empiezan a
forjar la imagen de "mitoides" que a la postre sena adoptada pOT el binomio
ciencia-tecnologia. La ciencia y la tecnica seran concebidas como "mitoides"
porque, segUn 10 explica Mir6 Quesada, no se va a pensar en ell as sino con ex-
trema ingenuidad y carencial juicio cntico; ademas, se tiende a ocultar 0 ignorar
los determinantes hist6ricos y econ6micos que condicionan la aparici6n misma
de los "mitoides" en las naciones europeas. No existe, en suma, una conciencia
clara ni una perspectiva analitica, simplemente se reciben como otros tantos
"dones" de la cultura occidental que ban llegado y se ban consolidado durante
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los periodos de conquista y colonia. Se empieza a configurar una postura de in-
genuo cientificismo y tecnicismo, abonandose con ello el tercena para 10 que
sera la situaci6n generalizada de nuestro sigio: la dependencia cientitico-tec-
nol6gica respecto de los raises que son los amos y senores de los poderes
miticos. Esta creencia cuasi-magica en el conocimiento tambien contribuy6 a
cimentar 10 que Mir6 Quesada llama el "mito del desarrollo", este concebia el
maximo desarrollo segun el modelo de las naciones industrial mente avanzadas;
naciones que por cierto tienen un papel protag6nico en la historia de la
civilizaci6n gracias, de nuevo, a su dominio de los instrumentos transfor-
madores de la sociedad y la naturaleza: la ciencia y la tecnologia.

Si se parte de enfoques como el representado por Mir6 Quesada, con su
concepci6n de la ciencia y la tecnica como "mitoides" que ban obnubilado la
capacidad critica de las sociedades latinoamericanas (acentuando asi la de-
pendencia econ6mica de los raises duenos de los simbolos del progreso),
todavia es posible ahondar un poco mas en la significaci6n hist6rica que la in-
troducci6n del binomio ciencia-tecnologia tuvo para el Tercer Mundo en
general. Sobre este tema hay que decir que los puntos de vista criticos tanto
como las interpretaciones sociol6gicas ban proliferado en los ultimos lustros;
en este trabajo no podriamos detenernos en una cesena de todas las posiciones
con sus particulares mat ices filos6ficos, basteD por consiguicnte algunos casos
ilustrativos. Por ejemplo, al escribir sabre el impacto de la ciencia y la tecnologia
sobre sociedades tradicionales (como en el caso de ciertos pueblos africanos),
con estructuras socio-econ6micas relativamente estables y con un desenvol-
vimiento vital en consonancia con el ritmo de la naturaleza, Alassane M. Cisse
ha argumentado que es un error creer que haya habido un autentico traspaso
de ciencia y tecnologia bacia las sociedades tercermundistas, a raiz de la
Revoluci6n cientitico-industrial, sencillamente porque "...al capitalismo oc-
cidental que explota estos raises no Ie interesa esto, y se condenaria sin duda
al fracaso si permitiera el desarrollo de la cicncia y la tecnologia en los raises
del Tercer Mundo; que padeccn, par consiguiente, todos los inconvenientes de
la revoluci6n cientitica y tecnol6gica sin gozar verdaderamente de sus ven-
tajas": Un enfoque que ha creado toda una escuela dcsde los an os sesenta, con-
cretamente cn America Latina, ha sido el conformado por todo un conjunto de
"teorias de la depcndencia" que procuran el estudio de las circunstancias
hist6ricas que ban dctcrminado y detcrminan el subdesarrollo de los pueblos
latinoamericanos. Ahora ya muy conocidas sus tesis internacionalcs, la perspec-
tiva dependentista enfatiza el caracter periferico de las debiles economias
latinoamericanas en sus relaciones de intercambio dcsigual con las sociedades
de economia central, como 10 son las de los raises capitalistas industrializados.
La bipolaridad del Mercado mundial genera formas inmorales de explotaci6n y
manipulaci6n econ6mica que, de hecho, se extienden a otros ambitos de la cul-
tufa latinoamericana como la politica y la estructura social de carla naci6n. La
relaci6n de desigualdad entre raises debiles y poderosos se reproduce, en los
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primeros, con la presencia de grupos sociales con intereses antag6nicos. La
dominaci6n del capital extranjero sobre sociedades con un incipiente 0 nulo
desarrollo econ6mico favorable alas grandes ma yorias, tambien repercute en
las relaciones de intercambio en ciencia y tecnologia entre paises con el con-
ocimiento y el poder, y paises que no poseen ni uno ni otro. Asi, diversos autores
haD comentado que todo el conjunto de problemas acarreados por la trans-
ferencia de tecnologia, no es mas que el resultado del caracter dominante de
empresas transnacionales en busca de mercados donde consolidar un produc-
to, pero en ausencia, sin embargo, de una relaci6n de igualdad con los paises
en donde su capital se asienta. Este punto 10 resume de la siguiente maDera
Philip Maxwell: "Ahora bien -y este es el punto mas importante- en el caso que
examinamos ahora de las inversiones extranjeras direct as de las empresas mul-
tinacionales en la creaci6n de filiales de plena propiedad en los paises lati-
noamericanos, no se ha transferido la tecnologia pertinente a "America Latina",
sino simplemente a una raffia (0 filial) latinoamericana de la misma empresa
multinacional".8

v

La perspectiva critica asumida desde un inicio par los te6ricos de la de-
pendencia latinoamericana, no s610 tuvo un impacto directo sabre las concep-
ciones desarrollistas que impulsaban un enfoque economicista -y par ende s610
parcial del desarrollo, sino que entrafi6 una nueva actitud sabre el sentido deltrabajo 

intelectual para la mayoria de los fil6sofos latinoamericanos. Pen-
sadores enfrentados, y casi todos en sus respectivos paises, a sistematicosprocesos 

de explotaci6n econ6mica y alienaci6n cultural, productos naturales
de la dependencia econ6mica internacional con la complicidad de los grupos
dominantes nacionales. En el caso de fil6sofos interesados en las repercusiones
sociales, eticas y culturales de la ciencia y la tecnologia, la nueva actitud "de-
pendentista" propici6 la gestaci6n de importantes propuestas te6ricas para
enfrentar la dependencia y subdesarrollo cientifico-tecnol6gico latinoame-
ricano. Citemos s610 algunos ejemplos.

Una maDera de abordar el lema de la dependencia de America Latina en
ciencia y tecnologia, consiste en la necesidad de integrar los esfuerzos na-
cionales de carla pais en un Creole unido de planificaci6n y apoyo reciproco;
para Luis A. Camacho seria la unica opci6n "con un ma~en de garantia de exito
permanente" para superar la dependencia tecnol6gica. Del mismo modo, para
Amilcar O. Herrera es urgente crear "proyectos 0 nucleos de integraci6n
cientifica" en carla regi6n latinoamericana, 10 anterior como un media eficaz de
estimular 10 que Francisco R. Sagasti, en un lineamiento similar, ha llamado un
"desarrollo cientifico-tecnol6gico end6geno de America Latina". Sagasti ase-vera 

que es necesario adoptar toda una estrategia de desarrollo aut6ctono para
los paises latinoamericanos; dicha estrategia combina tanto los esfuerzos na-
cionales como el factor de la cooperaci6n e integraci6n internacional.l0 Final-
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mente, Mir6 Quesada advierte sobre 10 importante que resulta estimular el
desarrollo del conocimiento en funci6n, desde luego, de los problemas na-
cionales mas apremiantes, pero sin que estos ahoguen en su cortoplacismo la
creatividad innata de la racionalidad; en sus palabras: "es fundamental y urgente
fomentar la investigaci6n cientffica y tecnol6gica orientadas bacia la transfor-
maci6n revolucionaria de nuestra sociedad, pero sin dejar nunca que ellibre
juego de la raz6n siga su corso"}!

La tarea de inscribir el desarrollo tecnol6gico en el mercado del desarro-
llo integral de las sociedades latinoamericanas, se ve obstaculizada por nu-
merosos factores de resistencia. Por una parte, al calor de posiciones que
defienden perspectivas autonomistas 0 neutralistas de la actividad cientffico-
tecnol6gica, no es posible captar la dinamica real del proceso hist6rico de ad-
quisici6n y utilizaci6n del conocimiento. Por otro lado, concepciones parciales
sobre el desarrollo -que no son incompatibles con una defensa de la neutralidad
axiol6gica de la tecnologia- acentuan pautas indeseables para el bienestar
material y la plenitud cultural del subcontinente americano. Dichas pautas, por
el contrario, con su enfasis en un inflexible economicismo -que ala postre sola-
mente favorece a una minoria que puede participar y competir con las "leyes
del mercado"- tienden a sumir mas en la dependencia a los parses que siguen
acriticamente sus dictados. En este sentido, tal y como 10 ban explicado distin-
tos autores influenciados por el ponto de vista dependentista, el subdesarrollo
cientifico-tecnol6gico de America Latina es una consecuencia dramatica de
patrones, tanto impuestos como mal asimilados y peor ejecutados, de un seudo-
desarrollo. En parte para enfrentar estas situaciones se hace preciso elaborar
nuevas opciones etico-humanistas del desarrollo en el piano de las relaciones
internacionales. Se necesitan enfoques comprensivos que insistan en la nece-
sidad de promover la uni6n y cooperaci6n regionales por medio de vfnculos cul-
turales y que ayuden con su orientaci6n te6rica en la construcci6n de sociedades
donde la ciencia y la tecnologia no sean vistas ni como "mitoides" -objetos de
adoraci6n por parte de una conciencia alienada-, ni como nuevas panaceas para
acceder automaticamente a la rase de desarrollo del "primer mundo". Se im-
pone continuar, entonces, la tarea que ya se ha iniciado y que necesita con-
solidarse en el piano de la critica filos6fica. Una labor, en soma, que presenta
la doble dimensi6n de investigaci6n hist6rica del proceso de subdesarrollo-
dependencia y de clarificaci6n semantica de los conceptos bajo discusi6n.
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