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PREFACIO 

S ON DOS LOS TEMAS que consistentemente han ocupado a toda 
la comunidad internacional en el ültimo cuarto de siglo. El 
prirnero se relaciona con la independencia polItica: la creación 

de estados nacionales autónornos en territorios gobernados anterior- 
mente desde lejos, como parte de imperios coloniales. El segundo 
corresponde al bienestar econórnico: la demanda de miles de millones 
de seres humanos que viven al nivel de subsistencia, o por debajo, por 
mejor nutrición, vivienda, atención de salud y educación. 

El éxito ha probado ser menos esquivo en la obtenciOn de la 
primera de estas metas que en la segunda. El nñmero de estados 
independientes que han tornado asiento en las Naciones Unidas se ha 
triplicado durante la vida de la organización, pese a que el nivel de vida 
de mucha de la poblaciOn mundial apenas se ha elevado marginalmen- 
te, no obstante las transferencias masivas de asistencia para el 
desarrollo. Buena parte del éxito alcanzado en el terreno politico está 
sujeto a deslucirse si flO se logra y sostiene un arnplio progreso 
eco nórnico. 

Cada vez más, las naciones del mundo miran hacia la ciencia y 
la tecnologia para obterier tal progreso. Lo hacen porque la aplicaciOn 
de la metodologIa cientIficä y el empleo de la tecnologIa encierran una 
promesa de éxito en la contienda por una vida mejor. Aun asI, ninguno 
de estos factores es auto-ejecutor. Cada uno de ellos presupone la 
capacidad de los palses en desarrollo para absorber sabia y efec- 
tivamente los nuevos conocirnientos y técnicas. 

Es para contribuir a esa capacidad, corno para apoyar la ciencia 
y la tecnologIa en el proceso de desarrollo, que existe el Centro 
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo. Esta recopilación 
de ensayos aspira a transmitir a los lectores una idea de la natura- 
leza peculiar del Centro, sus funciones y las experiencias prece- 
dentes a su establecirniento. En consecuencia, gran parte de esta 
descripciOn ha sido hecha por individuos de paises en desarrollo. Esta 
es, por tanto, su historia; corno tal amerita una audiencia amplia y bien 
dispuesta. 

Ivan L. Head 
Presidente CuD 
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deestadosnacionalesautónomosen territorios gobernadosanterior-
mente desde lejos,como parte de imperios coloniales.El segundo
correspondeal bienestareconómico:la demandade miles demillones
desereshumanosqueviven al nivel de subsistencia,o por debajo,por
mejornutrición, vivienda, atenciónde saludy educación.

El éxito ha probadosermenosesquivoen laobtenciónde la
primera de estasmetasque en la segunda.El número de estados
independientesquehantomadoasientoen las NacionesUnidasseha
triplicadodurantela vidade laorganización,pesea que elnivel devida
demuchade lapoblaciónmundialapenasse haelevadomarginalmen-
te, no obstantelas transferenciasmasivas de asistenciapara el
desarrollo.Buenapartedel éxito alcanzadoen el terrenopolítico está
sujeto a deslucirsesi no se logra y sostieneun amplio progreso
económico.

Cadavezmás,las nacionesdel mundomiranhacialacienciay
la tecnologíaparaobtener talprogreso.Lo hacenporquela aplicación
de lametodologíacientíficay el empleo de latecnologíaencierran una
promesadeéxito en la contiendapor unavidamejor.Aunasí, ninguno
de estos factoreses auto-ejecutor.Cadauno de ellos presuponela
capacidadde los paísesen desarrollopara absorbersabia y efec-
tivamentelos nuevosconocimientosy técnicas.

Esparacontribuir aesacapacidad,comopara apoyarlaciencia
y la tecnologíaen el procesode desarrollo, que existe el Centro
Internacionalde Investigacionesparael Desarrollo.Estarecopilación
de ensayosaspiraa transmitir a los lectoresunaidea de lanatura-
leza peculiar del Centro, sus funciones y las experienciasprece-
dentesa su establecimiento.En consecuencia,gran parte de esta
descripciónha sidohechaporindividuosde paísesendesarrollo.Esta
es,por tanto,suhistoria;como talameritauna audiencia ampliay bien
dispuesta.

Ivan L. Head
PresidenteCIID
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INTRODUCCION

L A COMISION PEARSON, un grupo de líderes mundiales
reunidosbajo los auspiciosdel BancoMundialparaevaluarlas
consecuenciasde 20 años deayudaal desarrollo,dijo en su

informe de 1960“Partnersin Development”(Sociosen el desarrollo):
..... la ayuda internacional para el desarrolloestá decayendo.En
algunosde los paísesricos su vitalidad, y aunsu mismopropósito,
estánsiendocuestionados.El clima querodeaTosprogramasdeayuda
externaestálleno de desilusióny desconfianza..,hemosalcanzadoun
punto crítico...Nuestrosviajesy estudiosnoshanconvencidodeque
hemosllegado a un momentocrucial. Por todaspartes percibimos
cansancioy búsquedade nuevasdirecciones”.

Tal eralaatmósferaquecircundabaalaayudaexterna,cuando
el CentroInternacionaldeInvestigacionesparaelDesarrolloestabaen
susetapas formativas.El desencantosedebíaaun númerodefactores.
Comolo señalóla Comisión,algunoseranresultadode expectativasno
realistastanto por partede los donantescomo de los beneficiarios.
Algunosteníanque ver conlas razonesinadecuadasporlas cualesse
otorgabala ayudaen primerainstancia:“para lograr favores políticos
a corto plazo, ganarventajas estratégicas,o promoverlas exporta-
cionesdel donante”.Otrasrazonesson eldesperdiciode estos fondosy
lapreocupación crecientede los donantescon suspropios problemas
domésticos.

A finales de la décadade los años60, el mundo comenzabaa
darse cuentade que promoverel desarrolloeraun problemamucho
máscomplejoy extensoquelo imaginadopreviamente.Lassoluciones
simples, comola transferenciade capital, quese habíacreídoera la
respuesta(como ciertamentelo fue enEuropadespuésde la segunda
guerramundial), parecíanno ser ya suficientes.



4 Herramientasde progreso

Paraestamisma época,los gobiernosde los paísesdesarrolla-
dos dabanmuestrasde grandesexpectativascientíficasy tecnológi-
cas. Las contribuciones espectacularesque la investigación y el
desarrollo habían hecho durante la segundaguerra mundial, la
demostraciónde la capacidadhumanaparaexplorar y viajar en el
espacio,y el surgimientode nuevos productosy procesosen los
laboratorios,habíandirigido todas lasmiradashacia la ciencia.Para
entonces,cadapaísdesarrolladohabíaestablecidounaestructurade
política científica, y tanto el político como el hombre de la calle
parecíanconVencidosde que si lospaísesaplicabanefectivamentela
cienciay la tecnologíaasusproblemaslesaguardaríaun futuropleno
de beneficiosilimitados.

Los paísesendesarrolloteníanigualmenteun interés vitalen el
asunto.Y el éxito de los programasde investigacióny desarrollo(1 &
D) de las FundacionesRockefellery Fordconlas nuevasvariedadesde
arrozy trigo dealto rendimiento—queconducíanalo quesehadeno-
minado “la revoluciónverde”—parecíaconfirmarelvalordelaciencia
y la tecnologíaparael desarrollo internacional.

Sin embargo,los estudiosmostrabanque enesaépocasólo un
dos por ciento de la 1 & D del mundo sellevabaa caboenpaísesen
desarrollo,y que, enrealidad,buenaparteera perjudicialparasus
interesesyaqueinvolucraba investigacionescomolasde lossintéticos
quereemplazaríansuspropiosrecursoso losmercadosmundiales.Por
lo consiguiente,era obvio que aunquela ciencia y la tecnología
encerrabanunagran promesa,estano lo era tanto parala parteen
desarrollodel mundo.

La Organizaciónde las NacionesUnidas vid, en efecto, el
aumentode la brechacientíficay tecnológicaentreel Tercer Mundoy
los paísesindustrializadoscomo uno de losprincipalesfactoresenla
creciente~disparidadentrelos nivelesde vida de lasdospartes,y en
1963 convocó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la
Aplicaciónde laCienciay la TecnologíaparaelBeneficiode las Areas
menosDesarrolladas.Comoconsecuenciadeestaconferencia,la ONU
creó un Comité Asesorsobre AplicacióndeCienciay Tecnologíaal
Desarrollo.En sutercerinforme al Consejo Económicoy Socialde las
NacionesUnidas,estecomitéobservóque: “... sólo unafracción muy
pequeñade losrecursoscientíficosy técnicosdelmundosededicaa los
problemasde lospaísesen desarrollo;lagrancuotadelcapitalintelec-
tual y físico del mundoseaplicaa lasolucióndelas necesidadesde los
paísesaltamentedesarrollados”.Posteriormente,el comitépreparóun
Plan deAcción Mundial parala Aplicación de laCienciay laTecno-
logía al Desarrollo, conuna lista de lasáreasprioritarias para1 & D y
las proposicionesdetalladasparaotras.

Este era el contexto en que-nació la idea del Centro
InternacionaldeInvestigacionesparaelDesarrollo.Comoveremos,el
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CIID fue concebidocomo unmecanismoparafomentary estimularel
uso de la cienciay la tecnologíaenbeneficiodelmundoendesarrollo.
Estelibro describecómo surgió la idea,cómolos conceptos originales
cambiaronen lapráctica,y quéllegó a serel Centrorealmente.

Los primerosdos capítulosson ante todo descriptivos:ellos
esbozanlo que se ha hecho para que el CIID sea lo que es hoy,
describiendoluegosu funcionamiento.

En la SegundaParte,ellibro presenta11 historiasdeproyectos
queilustrandiferentesaspectosdelos programasdel Centro,escritas
porpersonasdel TercerMundo familiarizadascon ellos.El propósito
de estos capítulos es presentaruna evaluaciónobjetiva sobre
proyectosrepresentativosdel Centro,paraquelos lectorestenganun
juicio independiente sobresuenfoque.En cadacaso, elCIID invitó al
autorpara presentarsus opiniones,suministrándolesólo unaguía
generalenrelacióncon elasuntoacontestar.Las evaluacionesson,por
tanto, propiasde los autores.

Finalmente,la TerceraParteconcluyecon unanálisisgeneral
del papelde la investigaciónen la soluciónde los problemasde los
paisesen desarrollo.Este capítulo,escritoporun científico indepen-
dientedel TercerMundo,evalúael impactode los organismosextran-
jeros de financiaciónen el apoyo a las investigacionesen el Tercer
Mundo, y del CIID en particular.

Como severá,el establecimientodel CIIDconstituyóun enfoque
novedosoa laparticipaciónde lacienciay la tecnologíaenla causadel
desarrollo.Sólo ahora, cuandoel Centro seaproximaal final de su
primeradécadade existencia,ha sidoposiblehaceruna evaluaciónde
esteenfoque.Al publicaresteLibro, el Centroesperaofrecerun juicio
crítico del enfoque, y con ello contribuir a las discusionesde la
Conferenciade las NacionesUnidassobrela Cienciay la Tecnología
paraelDesarrollo(UNCSTD) acelebrarseenVienaenagostode 1979.



CAPITULO UNO 

EL COMIENZO 

E L PRIMER ANUNCIO PUBLICO de lo que mas tarde llego a ser el 
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo fue 
hecho por el desaparecido Lester B. Pearson, entonces Primer 

Ministro de Canada, el 7 de junio de 1967. Hablando en un banquete de 
Ia Asociación Canadiense de Ciencia PolItica en la Universidad 
Carleton en Ottawa (de la cual llegó a ser presidente mas tarde), el Sr. 
Pearson dijo: "Gran parte del interés en utilizar las nuevas técnicas 
para la paz y el progreso humano universal, y no para la guerra y la 
destrucción humanas, simplemente no esté liegando a los estadistas 
mundiales ni a la gente de los paises desarrollados. Por tanto, el 
gobierno está estudiando la posibilidad de desarrollar, en base al tema 
de 'El Hombre y su Mundo' creado por Expo, un Centro para el 
Desarrollo Internacional que pudiera plasmar, de manera mas 
permanente, esta conciencia canadiense de los problemas y los 
desaflos que debe enfrentar la humanidad en el momento actual". 

La oportunidad fue propicia. Al celebrar su centenario ese aflo, 
los canadienses habIan experimentado un nuevo sentido de naciona- 
lidad, y visitantes de todo el mundo acudIan al lugar de la muestra 
internacional Expo 67, en Montreal. La exposición parecla demostrar 
que el "canadiense promedio", lejos de ser provinciano, tenIa un 
interés vital en sus congéneres de todas las naciones, y aun en la 
ciencia mas profunda y la tecnologIa mas complicada. 

El estado de ánimo del mundo occidental era optimista en la 
década del sesenta: estaba en su apogeo la exploración espacial, los 
suministros de alta tecnologIa rendlan dinero a los inversionistas, y 
aim no se soflaba con los embargos petroleros ni con la inflación de dos 
dIgitos de los setentas. Las preocupaciones de los defensores del medio 
ambiente eran murmullos en vez de gritos, y Ia ciencia y la tecnologIa 
parecIan prometer un futuro ilimitado para todos. 

Lo que aim quedaba por hacer, sin embargo, era lievar los 
frutos de la ciencia y Ia tecnologIa a las naciones en desarrollo del 
mundo. De algñn modo, a pesar de los años de programas de ayuda 

Con frecuencia, el Consejo de Gobernadores del CuD cele bra sus 
reuniones en poises del Tercer Mundo —Senegal en este caso. 
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EL COMIENZO

E L PRIMERANUNCIO PUBLICOde lo quemastardellegó aserel
CentroInternacionalde Investigacionesparael Desarrollofue
hechopor el desaparecidoLesterB. Pearson,entoncesPrimer

Ministro deCanadá,el 7 dejunio de1967.Hablandoen unbanquetede
la Asociación Canadiensede Ciencia Política en la Universidad
CarletonenOttawa(de la cualllegóa serpresidentemastarde),el Sr.
Pearsondijo: “Gran partedel interésen utilizar lasnuevastécnicas
parala pazy el progresohumanouniversal,y no parala guerray la
destrucciónhumanas,simplementeno estállegandoa los estadistas
mundialesni a la gente de los paísesdesarrollados.Por tanto, el
gobiernoestáestudiandola posibilidaddedesarrollar,enbaseal tema
de ‘El Hombre y su Mundo’ creadopor Expo, un Centro para el
Desarrollo Internacional que pudiera plasmar, de manera mas
permanente,esta conciencia canadiensede los problemas y los
desafíosquedebeenfrentarla humanidaden el momentoactual”.

La oportunidadfue propicia.Al celebrarsucentenarioeseaño,
los canadienseshabíanexperimentadoun nuevosentidodenaciona-
lidad, y visitantesde todo el mundoacudíanal lugarde la muestra
internacionalExpo 67, en Montreal.La exposiciónparecíademostrar
que el “canadiensepromedio”, lejos de ser provinciano, tenía un
interésvital en sus congéneresde todas las naciones,y aun en la
cienciamasprofunday la tecnologíamascomplicada.

El estadode ánimo del mundooccidentalera optimistaen la
décadadel sesenta:estabaen su apogeola exploraciónespacial,los
suministrosde alta tecnologíarendíandinero a los inversionistas,y
aúnno sesoñabaconlosembargospetrolerosni conla inflaciónde dos
dígitosde lossetentas.Laspreocupacionesdelosdefensoresdelmedio
ambienteeranmurmullosenvez de gritos,y lacienciay la tecnología
parecíanprometerun futuro ilimitado para todos.

Lo que aún quedabapor hacer,sin embargo,era llevar los
frutos de la cienciay la tecnologíaa las nacionesen desarrollodel
mundo. De algún modo,a pesarde los añosde programasde ayuda

el Consejodo GobernadoresdelCIID celebrasus
Con frecuencia,
reunionesen paísesdel Tercer Mundo —Senegalen estecoso.



10 La Organización 

externa y asistencia técnica, estos palses, en vez de ganar, estaban 
perdiendo terreno en los beneficios económicos y sociales, cuando se 
les comparaba con el mundo desarrollado. 

Dijo el Sr. Pearson a los cientIficos de la poiltica: "El desafIo 
para el desarrollo internacional es encontrar nuevos instrumentos que 
concentren mas atención y recursos en La aplicación de la tecnologIa 
reciente a La solución de los problemas económicos y sociales del 
hombre a nivel global. Una idea que se debe considerar en una nueva 
iniciativa canadiense para hacerle frente a este desafIo, es el 
establecimiento de un Centro de Desarrollo Internacional: podrIa ser, 
inclusive, en el local de Expo 67. Después de casi 20 aflos de ensayo y 
error en el campo del desarrollo internacional, hemos apréndido 
mucho sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer. Pero en este 
momento, no hay en el mundo una sola institución que pueda actuar 
como punto focal reconocido internäcionalmente para concentrar la 
atención y el intèrés en este desafIo vital a toda la humanidad". 

Aunque el discurso del Sr. Pearson era el primer anuncio 
ptiblico de La idea de dicho Centro, en Ottawa se habIa discutido por 
muchos meses. La idea se originó en Maurice Strong, quien en esa 
época era el presidente de la Agencia Canadiense para el Desarrollo 
Internacional (ACDI). 

La sólida experiencia de Strong (quien ya habja presidido una 
vez un gran conglomerado Ilamado la Corporación de EnergIa del 
Canada Ltda.), le habIa enseflado el valor de la investigación. Elhecho 
de que un organismo gubernamental gastara cientos de millones de 
dólares en proyectos de desarrollo sin haber hecho antes ninguna clase 
de investigación en cuanto a la clase de proyectos que se necesitaba, le 
parecIa inaceptable. 

"Llegue a la ACDI con algunos puntos de vista bastante 
radicales sobre aquello en que se debla concentrar la ayuda al 
desarrollo", recordó en 1978. "TenIa la convicción sOlida de que Ia 
capacidad cientIfica y tecnologica era una de las principales 
diferencias entre los palses en desarrollo y los paIses mas desarrolla- 
dos. Era esta brecha —en investigación y desarrollo y su aplicación— 
lo que era realmente fundamental, porque la investigacion de hoy 
produce la tecnologIa del maflana, y La tecnologIa del mañana es la 
dave para el desarrollo del maflana. Mientras no se combatiera esta 
brecha en forma definitiva, solo atacarIamoslos sIntomas en lugar de 
las causas de fondo (del subdesarrollo)". 

Strong se dedicó entonces a determinar cuál seria la mejor 
forma de aumentar las capacidades cientIficas y tecnologicas del 
Tercer Mundo. 

"Consulté con toda clase de personas", dijo: "ConseguI un 
niimero de individuos dentro de Ia ACDI para que me ayudaran a 
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externay asistenciatécnica,estospaíses,en vez de ganar,estaban
perdiendo terrenoen losbeneficioseconómicosy sociales,cuandose
les comparabacon elmundodesarrollado.

Dijo el Sr. Pearsona los científicosde la política: “El desafío
paraeldesarrollointernacionalesencontrar nuevosinstrumentosque
concentrenmas atencióny recursosen laaplicaciónde la tecnología
recientea la solución de los problemaseconómicosy socialesdel
hombreanivel global. Una ideaquesedebeconsiderarenunanueva
iniciativa canadiense parahacerle frente a este desafío, es el
establecimientode unCentrode DesarrolloInternacional:podríaser,
inclusive,en ellocal de Expo 67. Despuésde casi20 añosdeensayoy
error en el campo del desarrollo internacional,hemos apréndido
mucho sobrelo que sepuedey lo queno sepuede hacer.Peroeneste
momento,no hayen elmundounasolainstituciónquepuedaactuar
como punto focal reconocidointernacionalmenteparaconcentrarla
atencióny el intérésen estedesafíovital a todala humanidad”.

Aunque el discursodel Sr. Pearson erael primer anuncio
público de la ideadedicho Centro,enOttawasehabíadiscutidopor
muchosmeses.La idea seoriginó en MauriceStrong, quienen esa
épocaerael presidentede la Agencia Canadienseparael Desarrollo
Internacional(ACDI).

La sólidaexperienciadeStrong(quienyahabíapresididouna
vez un gran conglomerádollamado la Corporaciónde Energíadel
CanadáLtda.),le habíaenseñadoelvalor de lainvestigación.Elhecho
de que unorganismogubernamentalgastaracientosde millones de
dólaresenproyectosdedesarrollosinhaberhechoantesningunaclase
de investigaciónencuantoa laclasedeproyectosquesenecesitaba,le
parecíainaceptable.

“Llegué a la ACDI con algunos puntos de vista bastante
radicalessobre aquello en que sedebía concentrarla ayuda al
desarrollo”, recordóen 1978. “Tenía la convicciónsólidade que la
capacidad científica y tecnológica era una de las principales
diferenciasentrelos paísesendesarrolloy lospaísesmasdesarrolla-
dos.Eraestabrecha—eninvestigacióny desarrolloy suaplicación—
lo que era realmentefundamental,porque la investigaciónde hoy
producela tecnologíadel mañana,y la tecnologíadel mañanaesla
clave parael desarrollodel mañana.Mientrasno secombatieraesta
brechaen formadefinitiva, sólo atacaríamoslossíntomasen lugarde
las causasde fondo (del subdesarrollo)”.

Strong se dedicóentoncesa determinarcuál seríala mejor
forma de aumentarlas capacidadescientíficas y tecnológicasdel
TercerMundo.

“Consulté con toda clase de personas”,dijo: “Conseguíun
número de individuos dentrode la ACDI para que me ayudarana
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consultar. Estudiamos la Fundación Rockefeller y la Fundación Ford
estudiamos una serie completa de experiencias, particularmente en 
áreas donde había habido contribuciones científicas y tecnológicas 
importantes". 

"De nuestro examen se dedujo claramente que iba a ser difícil 
darle a los países en desarrollo la clase de ayuda objetiva que contribu
yera a su propia capacidad investiga ti va y tecnológica dentro del mar
co de un programa convencional de ayuda al desarrollo. Y como no 
teníamos fundaciones privadas del tamaño de la Ford y la Rockefeller, 
pensamos que tal vez deberíamos crear un instrumento separado". 

La convicción de que se necesitaba un nuevo tipo de organismo 
se basaba en las diferencias que existen entre la ayuda en las áreas de 
ciencia y tecnología, y otras formas de ayuda. La investigación 
requiere un largo tiempo para dar resultados y, en el mejor de los casos, 
es una empresa de alto riesgo. Algunas veces el resultado es difícil de 
discernir, particularmente en forma cuantificable. Así que Strong 
consideró necesario crear un organismo que estuviera, como lo 
expresó, "un paso aparte del diario proceso político donde los 
resultados inmediatos han de ser mas cuantificables". Además, Strong 
y sus asesores creían que era necesario un ambiente profesional para 
dicho organismo, en lugar del medio generalmente burocrático que se 
encuentra en las entidades gubernamentales. 

Strong explica claramente que el CIID se desarrolló a partir de 
una necesidad, no de un deseo de alguien por crear un nuevo 

Les ter B. Peorson¡izql,ontiguoPrimer Ministro de Conodá,yMouriceF. Strong. 
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organismo. En otras palabras, el Centro no fue una solución en busca 
de un problema. 

"Al principio, partimos de una pregunta: Es la brecha 
cientIfica y tecnologica importante? (y la pronta respuesta fue 'SI'); y 
de serb, cuáles son los mejores medios para enfrentar esa brecha? No 
empezamos diciendo: 'Queremos un CuD, qué debemos hacer?'. 
Empezamos con la certeza de que esta brecha en ciencia y tecnologIa 
era fundamental, de que no se estaba haciendo lo suficiente en tal area, 
y preguntamos: ',Cuál es la mejor forma en que Canada puede tomar 
una iniciativa importante al respecto?'. Y después de un largo proceso, 
ci CuD llegó a ser Ia iniciativa". 

Por esa época, el Primgr Ministro Pearson y sus colaboradores 
buscaban una forma de mantener el gran entusiasmo pblico que Expo 
67 habIa despertado. Una de las reglas de una exposición internacional 
es que las construcciones levantadas deben ser desmanteladas por las 
nacione.s que las construyeron, o donadas al pals anfitrión: ellas no 
pueden utilizarse de nuevo para el mismo propósito. Millones de 
dólares en edificaciones creativas estaban ahI justo en las afueras de 
Montreal, sin un plan futuro. Algunos de los asesores del Primer 
Ministro pensaban que el local de Expo 67 podrIa utilizarse como base 
para algün tipo dc institución mundial permanente. 

Uno de los colaboradores del Primer Ministro oyó de las 
investigaciones de Strong sobre Ia necesidad de nuevas formas para 
apoyar la I&D en los palses en desarrolbo, y se las mencionó a Pearson. 
AsI que un dIa, cuando Strong se reunió con Pearson para almorzar en 
la oficina del Primer Ministro, este le preguntó sobre el asunto. 

Strong le contó sobre sus indagaciones, y ci resultado fue Ia 
corta mención que se citó a! principiO de este capItulo en el discurso de 
Pearson a la Asociación Canadiense de Ciencia PolItica. Esa 
indicación de apoyo del Primer Ministro era todo lo que se necesitaba 
para lograr el impulso a laidea. Poco tiempo después, Strong obtuvo 
los servicios de A.W.F. Plumptre, un alto funcionario del ministerio de 
Finanzas y director, en esa época, del Scarborough College de Ia 
Universidad de Toronto, para ilevar a cabo un estudio tendiente a 
determinar si dicho organismo era realmente necesario. Asimismo, 
estableció un comité interdepartamental que incluIa todos los 
ministros delegados pertinentes. 

Un hecho interesante en esta etapa fue la dificultad que 
encontró Strong para sus planes por parte del establecimiento en 
Ottawa. Después de que la mención de una nueva iniciativa apareció 
en el discurso del Primer Ministro, Strong recibió una furiosa ilamada 
telefOnica de Marcel Cadieux, entonces subsecretario de Estado. 
"Recuerdo sumamente bien aquella conversación", dice Strong. "Dijo, 
'Maurice, déjeme decirle algo. Como nuevo ministro dIegado aquf, 
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organismo.En otraspalabras,el Centrono fue unasoluciónenbusca
de un problema.

“Al principio, partimos de una pregunta:¿Es la brecha
científicay tecnológicaimportante?(y la prontarespuestafue ‘Sí’); y
deserlo,cuáles sonlos mejoresmediospara enfrentaresabrecha?No
empezamosdiciendo: ‘Queremos un CIID, qué debemoshacer?’.
Empezamoscon lacertezade queestabrechaen cienciay tecnología
era fundamental,de que no seestabahaciendolo suficienteental área,
y preguntamos:‘¿Cuál esla mejorformaen queCanadápuedetomar
unainiciativa importanteal respecto?’.Y despuésde unlargoproceso,
el CIID llegó a serla iniciativa”.

Poresaépoca,el PrimerrMinistro Pearsony sus colaboradores
buscabanunaformademantenerelgranentusiasmopúblico que Expo
67 habíadespertado.Unade las reglasdeunaexposicióninternacional
esquelas construccioneslevantadasdebenserdesmanteladasporlas
nacionesque las construyeron,o donadasal paísanfitrión: ellas no
puedenutilizarse de nuevo para el mismo propósito. Millones de
dólaresenedificacionescreativasestabanahíjustoen las afuerasde
Montreal, sin un plan futuro. Algunos de los asesoresdel Primer
Ministro pensabanqueel localde Expo67 podría utilizarsecomobase
paraalgúntipo de instituciónmundial permanente,

Uno de los colaboradoresdel Primer Ministro oyó de las
investigacionesde Strong sobrela necesidaddenuevasformaspara
apoyarla I&D en los paísesendesarrollo,y selasmencionóaPearson.
Así que undía, cuandoStrongsereuniócon Pearsonparaalmorzaren
la oficina del Primer Ministro,estele preguntó sobreel asunto.

Strong le contó sobresusindagaciones,y el resultadofue la
cortamenciónquesecitó al principiodeestecapítuloen eldiscursode
Pearson a la Asociación Canadiensede Ciencia Política. Esa
indicacióndeapoyodel PrimerMinistro eratodolo que senecesitaba
para lograrel impulsoa la-idea.Pocotiempo después,Strongobtuvo
los serviciosde A.W.F. Plumptre,un alto funcionariodelministeriode
Finanzasy director, en esaépoca,del ScarboroughCollege de la
Universidadde Toronto, para llevar a cabo un estudiotendientea
determinarsi dicho organismoera realmentenecesario. Asimismo,
establecióun comité interdepartamentalque incluía todos los
ministrosdelegadospertinentes.

Un hecho interesanteen esta etapa fue la dificultad que
encontróStrong para sus planespor partedel establecimientoen
Ottawa.Despuésde quela mencióndeuna nuevainiciativa apareció
en eldiscursodel PrimerMinistro, Strong recibióunafuriosallamada
telefónica de Marcel Cadieux, entoncessubsecretariode Estado.
“Recuerdosumamentebienaquellaconversación”, diceStrong.“Dijo,
‘Maurice, déjemedecirlealgo. Como nuevo ministro didegadoaquí,
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uno no le propone las cosas a los ministros, y menos a! Primer 
Ministro, mientras no hayan sido aprobadas por la estructura oficial'. 
Estaba realmente descontento conmigo por haber tornado esta 
iniciativa. Estaba en probiernas con el establecimiento. AsI que mi 
respuesta fue, "Mire, el Primer Ministro me preguntó sobre esto. El 
habla oldo que estábamos con siderando algo asI. Si el Primer Ministro 
le preguntara acerca de algo como esto, no se sentiria obligado a 
responder? Yo no le podia decir, 'Lo siento, señor, no le puedo hablar'. 

"Le aclaré que todo estaba ain en proceso de investigación, 
y que me sorprendió que lo incluyera en su discurso. Yo creo que ellos 
pensaban que yo lo habIa convencido de ello." 

"En cualquier caso, la siguiente vez quo fui a almorzar le dije, 
'Bien, Primer Ministro, Ud. me metió en problemas con aquel asunto en 
su discurso. Todo el grupo de funcionarios está ahora en contra mia'. Y 
Pearson dijo, 'Ud. no se preocupe, Maurice, he estado mucho tiempo en 
contacto con el sistema oficial y lo hice deliberadamente. Va a ver Ud. 
que esto le dará a la idea un buen impulso a pesar de lo que digan los 
funcionarios, porque el Primer Ministro ya está comprometido'. 

"DecidI que ahora quo el as unto habla salido ala superficie —y 
habIa salido a Ia superficie prematuramente— la ünica forma era 
abrazar al establecimiento y comprometerlo. AsI que sail a la 
büsqueda. Pregunté a mucha gente a quiénes podrIa conseguir tan 
aceptables a! establecimiento que el grupo de ministros delegados 
tuviera dificultad en no aprob8rlos". 

En un libro liamado Freedom and Change: Essays in Honour of 
Lester B. Pearson, (Libertad y Cambio: Ensayos en honor de Lester B. 

Pearson), Wynn Plumptre dijo de estos acontecimientos: 
"Paul Martin (entonces ministro de Asuntos Exteriores) trajo a. 

Strong a Ottawa en 1966 a fin de dane nuevo Impetu y dirección a la 
expansion del programa de ayuda externa. La carrera meteórica de 
Strong, a la presidencia de la Power Corporation de Canada, Ltda. y a 
una considerable fortuna, habIa incluldo asociaciones con las 
Naciones Unidas en Nueva York y con la YMCA Internacional de 
Ginebra. En los circulos de Ottawa, su proposición de un centro de 
investigaciOn fue considerada ingeniosa, quizás demasiado ingeniosa, 
y cuando el Gabinete la considerO en julio do 1967, Ia decision Iogica 
fue la de estabiecer un Comité Consultivo compuesto por funcionarios 
para estudiar el plan. 

"Este comité era formidable. Bajo la presidencia de Strong 
inclula los jefes do no menos de 17 departamentos y organismos 
incluyendo, por supuesto, los obvios tales como el Consejo Real; 
Asuntos Externos; Finanzas; Junta de la Tesoreria; Industria, 
Comercio; Agricultura, Energia, Minas y Recursos; y el Secretariado 
de Ciencia". 
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uno no le propone las cosasa los ministros, y menos alPrimer
Ministro, mientrasno hayansido aprobadaspor laestructuraoficial’.
Estaba realmente descontentoconmigo por haber tomado esta
iniciativa. Estabaen problemascon el establecimiento.Así quemi
respuestafue, “Mire, el Primer Ministro mepreguntó sobreesto. El
habíaoído queestábamosconsiderandoalgo así.Si elPrimerMinistro
le preguntaraacercade algo como esto, no se sentiría obligado a
responder?Yo no lepodíadecir,‘Lo siento,señor,no le puedo hablar’.

“Le aclaréque todo estabaaún en procesode investigación,
y que mesorprendióquelo incluyeraen sudiscurso.Yo creo que ellos
pensabanqueyo lo habíaconvencidode ello.”

“En cualquiercaso, lasiguientevez que fui aalmorzarle dije,
‘Bien, PrimerMinistro, Ud. me metióenproblemasconaquelasuntoen
sudiscurso.Todo elgrupodefuncionariosestáahoraencontramía’. Y
Pearsondijo, ‘Ud. no sepreocupe,Maurice,heestadomucho tiempoen
contactocon elsistemaoficial y lo hicedeliberadamente.Va aver Ud.
queestole daráa la idea un buen impulsoapesarde lo quediganlos
funcionarios,porqueel PrimerMinistro ya estácomprometido’.

“Decidí queahoraque elasunto habíasalidoalasuperficie—y
había salido a la superficie prematuramente—la única forma era
abrazar al establecimientoy comprometerlo.Así que salí a la
búsqueda.Preguntéa mucha gentea quiénespodría conseguirtan
aceptablesal establecimientoque elgrupo de ministros delegados
tuviera dificultaden no aprob8rlos”.

En un libro llamadoFreedomandChange:Essaysin Honourof
LesterB. Pearson,(Libertady Cambio:Ensayosenhonorde LesterB.
Pearson),Wynn Plumptredijo de estosacontecimientos:

“Paul Martin (entoncesministro de AsuntosExteriores)trajoa.
Stronga Ottawaen 1966 a fin dedarlenuevoímpetuy direcciónala
expansióndel programade ayudaexterna.La carrerameteóricade
Strong,a la presidenciade laPowerCorporationde Canadá,Ltda.y a
una considerablefortuna, había incluido asociacionescon las
NacionesUnidas en Nueva York y con la YMCA Internacionalde
Ginebra.En los círculosde Ottawa,su proposiciónde un centrode
investigaciónfue consideradaingeniosa,quizás demasiadoingeniosa,
y cuandoel Gabinetela consideróen julio de 1967, la decisiónlógica
fue ladeestablecerun ComitéConsultivo compuestopor funcionarios
paraestudiarel plan.

“Este comitéera formidable. Bajo la presidenciade Strong
incluía los jefes de no menos de 17 departamentosy organismos
incluyendo, por supuesto,los obvios tales como el Consejo Real;
Asuntos Externos; Finanzas; Juntade la Tesorería; Industria,
Comercio;Agricultura, Energía,Minas y Recursos;y el Secretariado
de Ciencia”.
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En la época en que todo esto estaba sucediendo, habla ideas 
ampliamente divergentes entre ins proponentes acerca de La clase de 
organismo que debla set' el centro propuesto. Strong habIa sugerido 
la investigaciOn sobre temas mundiales, tales como urbanización, 
recursos del mar, control climático y television educativa. La prensa lo 
citó diciendo que vela el Centro como "el hogar natural para el 
excéntrico creativo". El dijo "algunas de las grandes mentes de 
nuestros tiempos van a ser atraIdas por esto". Plumptre escribe que 
Strong pensO en gente tipo Barbara Ward, Kenneth Gaibraith y 
Marshal McLuhan como actores principales en el escenario del cen- 
tm. 

Pearson también se sintiO atraldo par el concepto de "banco de 
cerebros". Piumptre dice que La posiblidad de iniciar el centro sabre 
una base multinacional se le habla ocurrido a Pearson ya desde 1967, e 
inclusive se habia preguntado Si flO podrIa ilegar a ser un organismo 
especializado de La Organización de las Naciones Unidas. Aun después 
de que el Centro se formó y empezó a tomar otras direcciones mas 
prácticas, Pearson siguiO pensando en estos términos; Plumptre dice: 
"Su interés era mucho mas fácil de despertar con un proyecto tipo 
"Banco de cerebros", por ejemplo una evaluación, desde el punto de 
vista de un pals en desarrollo, del sombrlo modelo mundial articulado 
por el Club de Roma, que con la tónica general de los proyectos a nivel 
bOsico patrocinados por el Centro". 

Los periódicos y las revistas del dIa reflejan estas tempranas 
ideas. Peter Newman, el entonces periodista que ahora es editor de la 
revista Maclean's hablO de ello como "una especie de universidad 
mundial a escala grandiosa.. una instituciOn académica comparable 
en talla al Instituto Brookings (sic) en Washington", adonde "algunos" 
de los intelectuales mas sob resalientes del mundo se dirigirlan para La 

soluciOn de los probiemas mas urgentes de Ia humanidad". La revista 
Time declarO que serla una "fábrica de ideas, por el estilo de la 
CorporaciOn Rand de California". 

En Ottawa algunos estaban considerando también una función 
adicional para el centro, aparte de los problemas del mundo en 
desarrollo: Ia del análisis de La poiltica doméstica. Pearson dejó de ser 
Primer Ministro antes de que fructificaran los planes para el centro, y 
el nuevo gobierno de Trudeau querla establecer un centro que mirara 
Los asuntos de polItica doméstica. Durante algOn tiempo, tanto Las 
cuestiones domésticas como las internacionales fueron' consideradas 
coma posibles funciones ya que muchos asuntos domésticos tenlan su 
contraparte en Ia escena internacional. Sin embargo, Ia función de 
anaLizar la poiltica doméstica fue entregada eventualmente a otro 
instituto nuevo establecido en Montreal para este pmopósito: el 
Instituto para la Investigación sobre Polltica Püblica, cuya oficina de 
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Ottawa se encuentra ahora, por coincidencia, en el mismo edificio del 
CUD. 

Otra preocupacióri inicial se relacionaba con la informaciOn. 
Algunos, incluyendo a Pearson, velan el centro propuesto como un 
gran depOsito de información —una especie de banco de datos enor- 
me— que los palses en desarrollo podrIan utilizar para la inves- 
tigación. 

No todos aquellos involucrados en las primeras etapas de 
planificaciOn estaban de acuerdo con todas estas ideas. Habla 
preguntas acerca de si realmente era necesario un nuevo organismo de 
ayuda en vista de todos los organismos existentes, y, de serb, si el 
mejor lugar para establecerlo serIa Canada. Habia preguntas sobre el 
sitio propuesto, sobre el tipo de gente propuesta por Maurice Strong 
para Ilevar a cabo el trabajo del centro, y sobre Ia clase de proyectos 
propuestos. Algunos se preguntaban si Ia idea era crear un "banco de 
cerebros", y en tal caso silos fondos no deberlan ir directamente a las 
universidades canadienses. 

Para contestar dichas preguntas, y para determinar si 
realmente habIa necesidad de un nuevo organismo de desarrobbo, en 
vista de los muchos que ya existlan, Plumptre visitó 24 organismos en 
el exterior. Estos inclulan departamentos gubernamentales en 
Washington, ParIs y Londre, organismos de desarrolbo de las 
Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Secretariado de la Mancomu- 
nidad Británica, y universidades y fundaciones importantes. Los 
resultados de la investigación fueron positivos. Dice Plumptre: 

"El informe reveló, primero que todo, una completa unanimi- 
dad a favor de Ia propuesta de que el gobierno canadiense estableciera 
un centro de investigación para eb desarrolbo. Habla una necesidad 
internacional urgente de investigación adicional del tipo contemplado. 
Más aun, Canada, que tenIa acceso a la tecnologIa moderna más 
avanzada sin estar vinculado con colonialismo, estaba en posición 
excepcional para proporcionarla. También se hizo referencia a! hecho 
de que Canadé se comunicarla en frances o en ingles". 

Al tiempo que Plumptre encontraba acuerdo unánime en 
cuanto ala necesidad de un centro, también hallaba oposicion unánime 
a la idea de que tomara Ia forma de un 'banco de cerebros'. Se otorgó 
énfasis ala necesidad de que la investigación se hiciera en los paIses en 
desarrollo, se orientara hacia Ia acción, y fuera una investigación 
práctica, diseflada para resolver problemas especificos del Tercer 
Mundo, más que una investigación básica. 

"Habla indicios entre las diversas instituciones y organismos 
visitados", dice Plumptre, "de una voluntad de cooperar y cobaborar 
con el centro canadiense propuesto. Se vislumbraba acogida a la 
sugerencia de crear algunos vInculos entre el nuevo centro y otros 
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Ottawaseencuentraahora,porcoincidencia,en elmismo edificiodel
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con el centrocanadiense propuesto.Se vislumbrabaacogida a la
sugerenciade crearalgunos vínculosentreel nuevo centro y otros
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organismos involucrados en la investigación para el desarrollo, por 
medio del nombramiento de personas conectadas con los ñltimos a la 
junta directiva o a los comités asesores del primero". 

"Por otro lado, cuando surgió la pregunta de si el gobierno 
canadiense debIa pensar en buscar la cooperación de otros gobiernos 
en el establecimiento de una organización internacional plenamente 
equipada, la reacciOn registrada en el informe fue fuertemente nega- 
tiva. TomarIa afios organizar una agencia intergubernamental, serla 
difIcil operarla, y no podrIa estar dotada de las ventajas especiales que 
parecIan anexarse a un cento de investigación creado y sostenido por 
el gobierno canadiense, con base en Ia experiencia y pericia 
canadienses". 

En la evolución del Centro, dos factores influyeron sobre el 
curso de su desarrollo: este informe de Wynn. Plumptre y su 
subsiguiente aprobación por parte del Comité Consultivo y el 

Gabinete, y la irrupciOn en el escena de David Hopper, escogido para 
ser el primer Presidente y principal ejecutivo del Centro.. 

Una de las contribuciones del informe de Plumptre fue la intro- 
ducción del concepto de beneficio mutuo para Canadé y las naciones 
del Tercer Mundo. El objetivo básico del Centro, dijo, "debe ser desa- 
rrollar la investigación que responda a las necesidades de los paIses en 
desarrollo y que al mismo tiempo tenga aplicación a la experiencia 
canadiense y a los problemas canadienses". 

El Comité Consultivo preparó entonces su propio informe. En 
él se propuso una organización independiente, sin ánimo de lucro, 
patrocinada por Canada, que realizara investigación y también la 
contratara con instituciones en Canada y los paIses en desarrollo. Este 
informe ponIa al Centro a definir las prioridades de los palses en 
desarrollo en investigación, y a coordinar la investigación en Canada y 
el extranjero. Se subrayaba el papel de banco de datos, a pesar del 
informe de Plumptre, asI como el papel doméstico de la investigación 
con implicaciones para el Canada. El trabajo fue presentado al 
Gabinete el 3 de septiembre de 1968, no mucho más de un aflo después 
del primer anuncio de Pearson sobre las intenciones del gobierno de 
establecer. un centro, pero para entonces Pierre Trudeau era el Primer 
Ministro. El Discurso del Trono, más tarde ese mismo mes, indicó las 
intenciones del nuevo gobierno de proceder con la legislacion para 
establecer el centro. 

Cuando finalmente se redactó la ley que creaba el Centro (a 
cargo de James Pfeifer, ahora Secretario del CuD), se estableció, como 

dijo Lester Pearson (entonces primer Presidente del Consejo del 

Centro) en la primerareuniOn del consejo de gobernadores en octubre 
de 1970, "algo que es ünico a nivel de organizaciones internacionales". 
Era una corporación püblica, que iba a ser financiada por apropia- 

16 La Organización

organismosinvolucradosen la investigaciónparael desarrollo,por
medio delnombramientode personasconectadascon losúltimos a la
junta directiva o a los comitésasesoresdel primero”.

“Por otro lado, cuandosurgió la preguntade si elgobierno
canadiense debíapensarenbuscarla cooperaciónde otrosgobiernos
en elestablecimientode una organizacióninternacionalplenamente
equipada,la reacciónregistradaen el informefue fuertementenega-
tiva. Tomaríaañosorganizar unaagenciaintergubernamental, sería
difícil operarla,y no podríaestardotadadelas ventajasespecialesque
parecíananexarsea uncentode investigacióncreadoy sostenido por
el gobierno canadiense,con base en la experiencia y pericia
canadienses”.

En la evolucióndel Centro,dos factoresinfluyeron sobreel
curso de su desarrollo: este informe de Wynn- Plumptre y su
subsiguienteaprobación por parte del Comité Consultivo y el
Gabinete,y la irrupciónen elescenadeDavid Hopper, escogidopara
serel primer Presidentey principal ejecutivo del Centro.

Una delas contribucionesdel informedePlumptrefue laintro-
duccióndel conceptode beneficiomutuoparaCanadáy las naciones
del TercerMundo. El objetivo básicodel Centro, dijo,“debeserdesa-
rrollar la investigaciónquerespondaalas necesidadesde lospaísesen
desarrolloy que al mismo tiempotengaaplicacióna la experiencia
canadiensey a los problemascanadienses”.

El Comité Consultivopreparóentoncessupropio informe.En
él se propusouna organizaciónindependiente,sin ánimo de lucro,
patrocinadapor Canadá,que realizarainvestigacióny tambiénla
contrataracon institucionesenCanadáy lospaisesendesarrollo.Este
informe ponía al Centro a definir las prioridadesde los paísesen
desarrolloen investigación,y acoordinarla investigaciónenCanadáy
el extranjero.Se subrayabael papelde bancode datos,a pesardel
informe de Plumptre,asícomo elpapeldomésticode lainvestigación
con implicacionespara el Canadá.El trabajo fue presentadoal
Gabineteel 3 de septiembrede 1968,no muchomásde un añodespués
del primeranunciode Pearson sobre las intencionesdel gobiernode
establecer.un centro,peroparaentonces Pierre Trudeau eraelPrimer
Ministro. El Discursodel Trono,mástardeesemismo mes,indicó las
intenciones delnuevo gobierno de procedercon la legislaciónpara
establecerel centro.

Cuandofinalmenteseredactóla ley que creabael Centro (a
cargode JamesPfeifer,ahoraSecretariodel CIID), seestableció,como
dijo Lester Pearson(entoncesprimer Presidentedel Consejo del
Centro)en laprimerareunióndel consejode gobernadoresenoctubre
de 1970,“algo queesúnicoa nivel deorganizaciones internacionales”.
Era unacorporación pública,que iba a serfinanciadapor apropia-
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ciones anuales del Parlamento canadiense (con provisiones para 
fondos procedentes de otros organismos, si eso Ilegaba a considerarse 
deseable), pero con su dirección y control a cargo de un consejo de 21 
miembros, de los cuales 10 eran no canadienses. Pearson dijo: "No 
conozco ninguna otra institución que haya sido constituIda en forma 
tan especial y promisoria". (En la práctica, una parte de los 10 
miembros no canadienses del Consejo de Gobernadores ha sido 
siempre de paIses en desarrollo: en el primer consejo hubo seis. El 
Presidente del Centro es siempre un miembro). 

La corporación no iba a ser parte del servicio puiblico, iba a 
estar exenta de impuestos, y no iba a estar sujeta a las reglas de la 
TesorerIa para las corporaciones de la Corona o a ciertas secciones de 
Ia administración financiera que habrIan entorpecido el papel que se 
habla previsto para ella. "Tampoco era un organismo de la Corona". 

En el trabajo Evolution of the International Development 
Flesearch Centre, An Interpretation, (La evolución del Centro Inter- 
nacional de Investigaciones para el Desarrollo, Una Interpretación), * 

Shirley Seward, actualmente funcionaria del Programa de Dinámica y Poiltica de Población del Centro, dice: 
"La aceptación de dicha corporaciOn por parte del Departa- mento de Justicia y la Tesoreria fue el resultado de Ia influéncia de 

Maurice Strong, y una obra de arte legal por parte de Pfeifer. Más aun, 
se debe reconocer que dicha aceptación fue el reflejo también de la 
disposición favorable, aunque no indiscriminada, de varios funciona- 
rios y ministros". 

El propósito del Centro, tal como se definió en Ia Ley de 
CreaciOn (que recibiO la Aprobación Real el 13 de mayo de 1970) era 
"iniciar, estimular, apoyar y realizar investigación sobre los proble- mas de las regiones en desarrollo del mundo y sobre los medios para 
aplicar y adaptar el conocimiento cientIfico, técnico y otros al progreso 
económico y social de esas regiones". Al ilevar a cabo estos objetivos, el Centro debIa "reclutar los talentos de cientIficos y tecnologos de las 
ciencias naturales y sociales de Canada y otros paIses; ayudar a las 
regiones en desarrollo a crear las capacidades de investigación, las 
habilidades innovadoras y las instituciones requeridas para resolver 
sus problemas; estimular en forma general la coordinación de la 
investigación internacional para el desarrollo; y fomentar la coopera- ción en la investigación sobre los problemas del desarrollo entre las 
regiones desarrolladas y en desarrollo para su mutuo beneficio". 

AsI, la Ley de (Jreación hizo posible que el Centro financie 
investigación en los paIses en desarrollo o en Canada, a cargo de 

* Documento interno del CuD que contiene amplio inforrnaciOn histórico, usado libremente en 
este capItulo. 
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ciones anualesdel Parlamento canadiense(con provisiones para
fondosprocedentesdeotrosorganismos,si esollegabaaconsiderarse
deseable),peroconsudireccióny controla cargode unconsejode 21
miembros,de los cuales10 eranno canadienses.Pearsondijo: “No
conozconingunaotrainstituciónquehayasido constituidaen forma
tan especial y promisoria”. (En la práctica, una parte de los 10
miembros no canadiensesdel Consejo de Gobernadoresha sido
siempre de paísesen desarrollo: en el primer consejohubo seis.El
Presidentedel Centroes siempreun miembro).

La corporaciónno iba a ser partedel servicio público, iba a
estarexentade impuestos,y no iba a estarsujetaa las reglasde la
Tesoreríaparalascorporacionesde laCoronao a ciertasseccionesde
la administración financieraque habríanentorpecidoel papelquese
habíaprevistoparaella. “Tampocoeraun organismode laCorona”.

En el trabajo Evolution of ihe International Development
ReseorchCentre,An lnterpretation,(La evolucióndel Centro Inter-
nacionalde Investigacionesparael Desarrollo,UnaInterpretación),*
ShirleySeward,actualmentefuncionariadel ProgramadeDinámicay
Políticade Poblacióndel Centro,dice:

“La aceptaciónde dicha corporaciónpor partedel Departa-
mento de Justicia y la Tesoreríafue el resultadode la influenciade
MauriceStrong,y unaobradeartelegalporpartedePfeifer.Más aun,
se debe reconocerque dicha aceptaciónfue el reflejo tambiénde la
disposiciónfavorable,aunqueno indiscriminada,devariosfunciona-
rios y ministros”.

El propósito del Centro, tal como sedefinió en la Ley de
Creación(querecibió la AprobaciónReal el13 demayode 1970) era
“iniciar, estimular,apoyary realizarinvestigación sobrelos proble-
masde las regionesen desarrollodel mundoy sobrelos mediospara
aplicary adaptarel conocimientocientífico, técnicoy otros alprogreso
económicoy socialde esasregiones”.Al llevar acaboestos objetivos,
el Centrodebía “reclutarlos talentosde científicosy tecnólogosde las
cienciasnaturalesy socialesde Canadáy otros países;ayudara las
regionesen desarrolloa crearlas capacidadesde investigación, las
habilidadesinnovadorasy las institucionesrequeridas pararesolver
sus problemas;estimular en forma general la coordinaciónde la
investigacióninternacionalparael desarrollo;y fomentarla coopera-
ción en la investigaciónsobrelos problemasdel desarrollo entrelas
regionesdesarrolladasy endesarrollopara su mutuobeneficio”.

Así, la Ley de Creaciónhizo posible que el Centrofinancie
investigaciónen los paísesen desarrolloo en Canadá,a cargo de

* Documentointerno del CliD quecontieneamplio información histórico,usadolibrementeen

estecapítulo.
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investigadores de los paIses en desarrollo o canadienses. También hizo 
que el Centro pudiera "establecer, mantener y operar centros de 
información y datos e instalaciones para investigaciOn y otras 
actividades pertinentes a sus objetivos". Se trataba, en efecto, do una 
obra do legislacIon extremadamente amplia y flexible. 

La dirección que el Centro tomó realmente a! interpretar cómo 
se deberIa lievar a cabo esta legislación, fue el resultado, primero, de 
conceptos presentados par Mitchell Sharp, el Ministro de Asuntos 
Externos en su discurso ante lOs Comunes durante la segunda lectura 
del proyecto de by, y más tarde, del liderazgo de David Hopper como 
primer Presidente. Sharp, en un discurso esbozado par Maurice 
Strong, dijo del Centro: "Dará alta prioridad a los programas que 
asistan a los paIses en desarrollo en la formación do sus propias 
capacidades cientIficas y tecnologicas, de manera que no sean simples 
recipientes de bienestar, sino contribuyentes par derecho propia a la 
solución de sus propios problemas". 

Sin embargo, la influencia más fuerte en la formación del 
Centro fue David Hopper. "Una vez quo David llego", dice Maurice 
Strong, "éste se convirtiô en su Centro". 

David Hopper estaba admirablemente dotado por su forma- 
cion, capacitación, experiencia, temperamento y vision para transfor- 
mar el Centrode una creaciOn en papel a una realidad. Originario de 
Ottawa, obtuvo su licenciatura en agronomIa en la Universidad de 
McGill, luego estuvo dos afios en la india dedicado a la investigacion, y 
posteriormente hizo su doctorado en la Universidad de Cornell, en 
economla agrIcola y- antropologla cultural. Después de pasar varios 
aflos enseiiando en el Colegio Agricola de Ontario, en Ia Universidad 
del Estado de Ohio y en la Universidad de Chicago, regresó a la India 
como economista agrIcola con la Fundación Ford, y se involucró en el 
trabajo que condujo a la. revolución verde. Al mismo tiempo era 
consultor del Banco Mundial, y justo antes do ilegar al Centro fue 
director asociado de campo del Programa AgrIcola HindO con la 
Fundación Rockefeller. 

La experiencia de Hopper en la India, que incluyó algfln tiempo 
en una aldea experimentando directamente las preocupaciones de Ia 
poblaciOn rural, le dió un profundo entendimiento de los problemas del 
Tercer Mundo. HabIa visto Ia falacia de tratar do transferir 
directamente Ta experiencia y los métodos de las técnicas agrIcolas 
norteamericanas a las condiciones del mundo en desarrollo, y habIa 
adquirido un saludable respeto por las habilidades y la recursividad 
del agricultor hindu. Pero su trabajo con las nuevas variedades 
rendidoras do trigo y las técnicas de Ia revoluciOn verde con los 
programas Ford y Rockefeller, lo habIan convencido de quela ciencia 
tenIa mucho que dar a las poblaciones do las areas rurales. 
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investigadoresde lospaísesendesarrolloo canadienses.También hizo
que el Centro pudiera “establecer,mantenery operar centrosde
información y datos e instalacionespara investigacióny otras
actividades pertinentesa susobjetivos”. Se trataba,en efecto,de una
obra de legislaciónextremadamenteampliay flexible.

La dirección queel Centrotomórealmenteal interpretarcómo
sedeberíallevar a caboestalegislación,fueel resultado,primero,de
conceptospresentadospor Mitchell Sharp,el Ministro de Asuntos
Externosensu discursoantelos Comunesdurantela segundalectura
del proyectode ley, y mástarde,del liderazgodeDavid Hoppercomo
primer Presidente. Sharp,en un discursoesbozadopor Maurice
Strong. dijo del Centro: “Daráalta prioridad a los programasque
asistana los paísesen desarrolloen la formación de suspropias
capacidadescientíficasy tecnológicas,demaneraque noseansimples
recipientesde bienestar,sino contribuyentespor derechopropioa la
soluciónde suspropios problemas”.

Sin embargo,la influencia más fuerte en la formación del
Centrofue David Hopper.“Una vez que David llegó”, dice Maurice
Strong, “ésteseconvirtió en suCentro”.

David Hopperestabaadmirablementedotadopor su forma-
ción,capacitación,experiencia,temperamentoy visiónparatransfor-
ruarel Centrodeunacreaciónenpapela unarealidad.Originariode
Ottawa,obtuvo su licenciaturaen agronomíaen la Universidadde
McGíll, luegoestuvo dosañosenla indiadedicadoa lainvestigación,y
posteriormentehizo su doctoradoen la Universidadde Corneil, en
economíaagrícolay antropologíacultural. Despuésdepasarvarios
añosenseñandoen el ColegioAgrícolade Ontario,enla Universidad
del Estadode Ohio y enla UniversidaddeChicago, regresóala India
comoeconomista agrícolacon laFundaciónFord,y seinvolucróen el
trabajo que condujo a la revolución verde.Al mismo tiempo era
consultor del Banco Mundial, y justo antesde llegar al Centrofue
director asociadode campo del ProgramaAgrícola Hindú con la
FundaciónRockefeller.

LaexperienciadeHopperenla India,queincluyó algúntiempo
en una aldea experimentandodirectamentelas preocupacionesde la
poblaciónrural,le dió unprofundoentendimientode losproblemasdel
Tercer Mundo. Había visto la falacia de tratar de transferir
directamentela experienciay los métodosde las técnicas agrícolas
norteamericanasa las condicionesdel mundoen desarrollo,y había
adquiridoun saludablerespetoporlashabilidadesy la recursividad
del agricultor hindú. Pero su trabajo con las nuevasvariedades
rendidorasde trigo y las técnicasde la revolución verde con los
programasFordy Rockefeller,lo habíanconvencidodequelaciencia
teníamuchoquedara las poblacionesde lasáreasrurales.
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"En Ia perspectiva de la evoluciOn del hombre", dijo Hopper, "el 
progreso social y material ha surgido tan solo de dos fuentes: las 
relaciones técnicas alteradas entre los factores utilizados en el proceso 
de producción, y Ia intensificación de las destrezas y habilidades 
humanas". 

Hopper veIa el Centro como un instrumento "para la 
modernización de los pueblos tradicionales o antiguos", y estaba 
convencido de que lo que él llamO "Ia metamorfosis final del neolitico a 
lo moderno" era inevitable para todo el género humano. "Argüir que se 
debe evitar Ia tecnologIa moderna o los medios para su desarrollo 
porque su adopción parece conilevar efectos secundarios inciertos e 
indeseados equivale a pasar por alto los asuntos cruciales de nuestro 
tiempo", dijo. "La alternativa a Ia tecnologIa producida cientIfica- 
mente noes una sociedad libre de los efectos tecnolOgicos, es una socie- 
dad estancada... Toda cultura humana se fundamenta en alguna forma 
de tecnologia, y en el corto lapso de unas pocas generaciones se basarã 
universalmente en la racionalidad de la ciencia aplicada". 

Para Hopper, la abundancia que trae la tecnologIa cientIfica 
prometia Ia eliminación de Ia necesidad humana. "Es esto lo que 
fascina a los pobres del mundo". Pero tal fascinación podrIa ser reem- 
plazada por una ira frustrada si la romesa se hace realidad solo para 
unos pocos. Y "con mucha frecuencia, en la historia de dos décadas de 
desarrollo internacional, Ia cuota de los pobres en el progreso se 
calcula en cero". El progreso tendrIa que medirse ahora en términos do 
satisfacciOn de necesidades humanas reales, "no como el resultado 
final de un heróico ejercicio de contabilidad". 

Por tanto, era importante —dijo Hopper ala primera reunion de 
Gobernadores— tener gran cuidado al escoger el foco de los esfuerzos 
del Centro. "Buscamos aplicar la ciencia directamente y mediante Ia 
investigación a las necesidades del desarrollo, y ayudar a crear en las 
regiones en desarrollo una capacidad que les permita Ilegar a aplicar 
los métodos de la investigaciOn cientIfica en Ia solución de sus propios 
problemas," sefialó. 

Hopper vela el Centro como una corporaciOn pñblica cuyos 
directivos eran los gobernadores, "nuestros accionistas, la gente de 
Canadé; nuestros clientes, los pobres del mundo". Pero la clientela se 
debla definir aun más: el programa del Centro, indicó, debIa aspirar a 
promover el "bienestar de las poblaciones, tanto agrIcolas como no 
agrIcolas, que habitan las areas rurales del mundo enter&'. su 
preocupaciOn principal era el pobre del campo, dijo, porque era el más 
directamente afectado por el proceso de modernización que estaba 
ocurriendo a través del Tercer Mundo, y el programa del Centro debIa 
"buscar las formas de lievar ayuda a los que tenfan una capacidad 
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“En la perspectivade la evolucióndelhombre”, dijoHopper,“el
progreso socialy material ha surgido tan solo de dos fuentes:las
relacionestécnicasalteradasentrelos factoresutilizadosenelproceso
de producción, y la intensificaciónde las destrezasy habilidades
humanas”.

Hopper veía el Centro como un instrumento “para la
modernizaciónde los pueblos tradicionales o antiguos”, y estaba
convencidode quelo que élllamó “la metamorfosisfinal del neolíticoa
lo moderno”erainevitableparatodoel género humano.“Argúir quese
debeevitar la tecnologíamodernao los mediospara su desarrollo
porquesu adopciónparececonllevar efectossecundarios inciertose
indeseadosequivalea pasarporalto los asuntoscrucialesdenuestro
tiempo”, dijo. “La alternativaa la tecnologíaproducidacientífica-
mentenoesunasociedadlibrede losefectos tecnológicos,esunasocie-
dadestancada...Todaculturahumanasefundamentaen algunaforma
de tecnología,y en elcortolapsode unaspocasgeneracionessebasará
universalmenteen la racionalidadde la cienciaaplicada”.

Para Hopper,la abundanciaque traela tecnología científica
prometía la eliminación de la necesidadhumana.“Es esto lo que
fascinaa lospobresdel mundo”.Perotal fascinaciónpodríaserreem-
plazadaporunaira frustradasi la promesasehacerealidadsolo para
unospocos.Y “con muchafrecuencia,en lahistoriade dosdécadasde
desarrollointernacional,la cuota de los pobresen el progresose
calculaen cero”. Elprogresotendríaquemedirseahoraen términosde
satisfacciónde necesidadeshumanasreales,“no como elresultado
final de unheróicoejercicio de contabilidad”.

Portanto,eraimportante—dijo Hopperalaprimera reuniónde
Gobernadores—tenergran cuidadoal escogerel foco de los esfuerzos
del Centro. “Buscamosaplicar la cienciadirectamentey mediantela
investigaciónalas necesidadesdel desarrollo,y ayudaracrearen las
regionesen desarrollounacapacidadque les permitallegar aaplicar
los métodosde la investigacióncientíficaen lasoluciónde suspropios
problemas,”señaló.

Hopperveía el Centro como una corporación públicacuyos
directivos eranlos gobernadores, “nuestrosaccionistas,la gentede
Canadá;nuestrosclientes,los pobresdel mundo”.Perola clientelase
debíadefiniraunmás:el programadel Centro, indicó,debíaaspirara
promoverel “bienestarde las poblaciones,tanto agrícolascomo no
agrícolas, que habitan las áreas rurales del mundo entero’. su
preocupaciónprincipaleraelpobredel campo,dijo, porqueeraelmás
directamenteafectadopor el procesode modernizaciónque estaba
ocurriendoa travésdel TercerMundo,y elprogramadel Centrodebía
“buscarlas formas de llevar ayudaa los quetenían unacapacidad
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menor para beneficiarse inmediatamente de las tecnologIas disponi- 
bles en la actualidad". 

Hopper reconoció que a! precisar el foco excluIa grandes areas 
que requerlan investigación. Pero fue su intención deliberada precisar 
los lImites de interés del Centro hasta que sus recursos y su capacidad 
administrativa permitieran programas mas amplios. 

Precisar el foco no significaba estrecharlo: "En efecto todo el 
contexto rural contarla con nuestra atención: la educación, el gobierno 
y la administración locales, las instituciones sociales, las medidas 
necesarias para proteger y preservar el medio ambiente rural, y Ia 
salud fIsica de la familia campesina son apenas algunos de los asuntos 
abarcados". 

Hopper trazó entonces lo que él llamó "el estilo de operación del 
Centro". No tendrIa una gran capacidad de investigación interna, dijo. 
Los contratos y las asesorIas o nombramientos de personal por 
perlodos cortos proporcionarIan flexibilidad a la administraciOn y 
evitarlan una superabundancia de talento obsoleto. 

Cuando fuera posible, el objetivo del Centro serIa involucrar 
varias instituciones y palses en sus donaciones. Y "para evitar el cargo 
de que estamos dictando las prioridades, propongo que utilicemos 
nuestros recursos para complementar las actividades respaldadas 
localmente" y que se expandan las oportunidades de los investigado- 
res locales para que puedan colaborar con aquéllos comprometidos en 

problemas similares en otras partes del mundo. Se proporcionarlan 
fondos de viaje para que investigadores de un pals del Tercer Mundo 
visitasen a los de otro —algo difIcil de encontrar entonces. "Debido ala 
Indole de la mayorla de los acuerdos de ayuda", dijo Hopper, "ha sido 
mas fácil traer un investigador africano o asiático a Norteamérica o a 

Europa, o enviar un norteamericano o europeo a Africa o Asia, que 
lograr visitas de africanos y asiáticos a través de sus fronteras 
nacionales y regionales". 

Hopper propuso que la mayor parte de los fondos del Centro 
Ilegara a instituciones y profesionales en palses de bajos ingresos. Y 

vio, como el mas significativo de los objetivos de la corporación, el de 

ayudar a las regiones en desarrollo del mundo a crear sus capacidades 
de investigación, sus habilidades innovadoras y las instituciones para 
resolver sus propios problemas. 

El personal del Centro, dijo Hopper, tendré un alto nivel de 

competencia y conocimiento profesio.nal, y un respeto por la herencia 
cultural y personal de sus colegas en los palses en desarrollo. La mayo- 
rIa de los fondos del Centro se concentrarán en problemas de impor- 
tancia regional e internacional, no en solo aquellos de interés para un 

pals. Y unas asignación sustancial de sus fondos seré utilizada para la 
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menorparabeneficiarse inmediatamentede las tecnologíasdisponi-
blesen laactualidad”.

Hopperreconocióque alprecisarel focoexcluíagrandesáreas
querequeríaninvestigación.Perofue suintencióndeliberadaprecisar
los límitesde interésdel Centrohastaquesusrecursosy sucapacidad
administrativapermitieranprogramasmasamplios.

Precisarel foco nosignificabaestrecharlo:“En efectotodoel
contextorural contaríaconnuestraatención:laeducación,elgobierno
y la administración locales, las institucionessociales,las medidas
necesariaspara protegery preservarel medio ambienterural, y la
salud físicade lafamiliacampesinasonapenasalgunosde losasuntos
abarcados”.

Hopper trazóentonceslo que élllamó“el estilodeoperacióndel
Centro”. No tendríaunagrancapacidaddeinvestigacióninterna,dijo.
Los contratos y las asesoríaso nombramientosde personalpor
períodoscortosproporcionaríanflexibilidad a la administracióny
evitaríanuna superabundanciade talentoobsoleto.

Cuandofueraposible,el objetivo del Centroseríainvolucrar
variasinstitucionesy paísesensusdonaciones.Y “paraevitarel cargo
de que estamos dictando lasprioridades,propongo queutilicemos
nuestrosrecursospara complementarlas actividadesrespaldadas
localmente”y quese expandanlas oportunidadesde losinvestigado-
reslocalesparaquepuedancolaborarconaquelloscomprometidosen
problemassimilaresen otras partesdel mundo. Se proporcionarían
fondosde viaje paraqueinvestigadoresde unpaísdel TercerMundo
visitasena losde otro—algodifícil deencontrarentonces.“Debidoala
índole de lamayoríade losacuerdosdeayuda”, dijo Hopper,“ha sido
mas fáciltraerun investigadorafricanoo asiáticoa Norteaméricao a
Europa,o enviar un norteamericanoo europeoa Africa o Asia, que
lograr visitas de africanosy asiáticosa través de sus fronteras
nacionalesy regionales”.

Hopperpropusoque lamayorpartede losfondosdel Centro
llegaraa institucionesy profesionalesenpaísesdebajosingresos.Y
vió, como elmas significativode losobjetivos delacorporación,el de
ayudaralas regionesendesarrollodel mundoacrearsuscapacidades
de investigación,sushabilidades innovadorasy lasinstituciones para
resolversuspropiosproblemas.

El personal delCentro,dijo Hopper,tendráun alto nivel de
competenciay conocimientoprofesional,y un respetoporla herencia
culturaly personalde suscolegasen lospaísesendesarrollo.Lamayo-
ría de los fondosdel Centroseconcentraránenproblemasde impor-
tanciaregionale internacional,no en sóloaquellosde interésparaun
país.Y unasasignaciónsustancialdesus fondosseráutilizadaparala
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capacitación de personal, generalmente como componente de un 
proyecto específico. 

Una de las propuestas mas importantes de Hopper, y que 
resultó ser (como veremos en los capítulos siguientes) la que junto con 
la sinceridad del Centro mas impresionó a las gentes de los países en 
desarrollo, fue la trazada entonces con estas palabras: "Al establecer 
la posición del Centro frente a las instituciones e investigadores con 
que coopera, ésta , creo yo, debe fundarse en la confianza de que son 
ellos, y no nosotros, los mejores jueces de lo que es pertinente a sus 
circunstancias. Hasta que se demuestre que esta confianza es 
injustificada, estaré contento de dejar la administración directa de 
nuestra ayuda en las manos de nuestros socios, reservándonos sólo los 
derechos de auditar y hacer revisiones sustantivas periódicas". Si un 
determinado proyecto involucra la colaboración de varias partes, dijo 
Hopper, se les estimulará para que diseñen sus propias técnicas de 
autocontrol, "de modo que se requiera un mínimo de supervisión 
general por parte nuestra". 

Y luego, en lo que fue una afirmación profética, Hopper dijo en 
esa primera reunión del Consejo: "Si esto tiene éxito, habremos sido los 
pioneros de un nuevo estilo de operación internacional, que puede 
borrar el estigma de la caridad y del control de los donantes impreso en 
el apoyo a la investigación sobre desarrollo". 

W. David Hopper (izq), primer Presidente del CIID, y su sucesor 
Ivan L. Head. 
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Casi dos años y medio después de haber trazado sus directrices 
para las operaciones del Centro en la primera reunion del Consejo de 
Gobernadores, Hopper reflexionO sobre lo que se habIa realizado y lo 
que quedaba por hacer. Mirando hacia una nueva fase del desarrollo 
del Centro, que estarIa marcada por el nombramiento de seis nuevos 
gobernadores, Hopper presentó 11 reflexiones de polItica que hablan 
surgido durante la experiencia de aquellos primeros 30 mëses. 
[Research Policy: Eleven Issues, W. David Hopper, IDRC-014e). 

Refiriéndose primero a los objetivos establecidos en Ia Ley de 
Creación del CuD, Hopper observO que hasta entonces el Centro habIa 
puesto énfasis en el reclutamiento de personal cientIfico y técnico de 
Canadé y el extranjero, y en la intensificación de las capacidades de 
investigacion de sus contrapartes en los paIses en desarrollo. Se habla 
hecho hincapié especial sobre esto ültimo. 

Estos dos fines, observó, hablan sido perseguidos con más 
intensidad que lbs otros dos: "estimular en forma general la coordina- 
ción de la investigación internacional para el desarrollo, y fomentar Ia 
cooperación en investigación sobre problemas de desarrollo entre las 
regiones desarrolladas y en desarrollo para su beneficio mutuo". 

"Espero", dijo Hopper, "poder informar a las siguientes 
reuniones del Consejo sobre un progreso sustancialmente mayor en el 
logro de estos objetivos". 

Prosiguió entonces Hopper con las 11 reflexiones sobre 
polItica. Primero mencionó el asunto, luego esbozó Ia polItica del 
Centro en esa area, y finalmente describió la experiencia del Centro en 
los meses anteriores. En la ñltima se incluyeron algunas recomenda- 
ciones para la polItica futura. 

Los temas que mencionó incluIan los siguientes: lograr un 
equilibrio entre la ayuda del Centro a los investigadores del Tercer 
Mundo y a los investigadores de paises desarrollados; entre el apoyo 
del Centro a proyectos diseflados principalmente por gentes del Tercer 
Mundo y aquellos que reflejan las prioridades del Centro; entre 
proyectos que darian experiencia a investigadores del Tercer Mundo y 
aquellos que producirIan resultados de investigación de la mas alta 
calidad. Otros temas incluidos fueron el equilibrio entre la investiga- 
ción orientada hacia problemas y la investigaciOn básica; entre el 
desarrollo de instituciones, la capacitaciOn para la investigaciOn y el 
apoyo ala investigación; entre el apoyo para proyectos especIficos y el 

apoyo general a instituciones; entre el apoyo a Ia investigaciOn y a la 
capacitación postsecundaria o de postgrado; entre el apoyo a 

proyectos especIficos y donaciones no especIficas a asociaciones y 
redes de investigación; entre el apoyo a la investigación anailtica y a 
los proyectos de acción; entre el apoyo a la investigación sobre 
problemas nacionales ünicos y sobre problemas globales o multinacio- 
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nales. Finalmente, puso en duda el enfoque predominante del Centro 
sobre la poblaciOn rural. 

Aunque en esta presentación se notó un cambio en el énfasis, se 
debe registrar cuán poco cambiaba la polItica básica del Centre con 
ello. Importante como fue en proporcionar una oportunidad a! Consejo 
de Gobernadores para hacer una pausa y reconsiderar la poiltica del 
Centro, la ponencia de Hopper básicamente condujo a un ref inamiento 
de sus directrices iniciales de polItica —directrices que han definido la 
poiltica del Centro hasta boy dia. 

David Hopper se retiró del Centre a finales de 1977 para asumir 
nuevas obligaciones como vicepresidente del Banco Mundial para el 
Sur de Asia en Washington. Antes de partir, se estableció un comité 
conformado en el Consejo de Gobernadores, bajo la presidencia de 
Maurice Strong, para buscar un sucesor. Después de algunos meses de 
estudia y deliberación, el comité hizo su recomendación a! Consejo de 
Gobernadores, el cual, a su vez, elevó la recomendación al Gabinete 
(come se estipula en la Ley de Creación del CuD), y en marzo de 1978, 
Ivan L. Head fue nombrado Presidente. 

Originario de Calgary y graduado en Ia Universidad de Alberta 
en artes y leyes, Head recibió su LL.M. en la Universidad de Harvard 
en 1960, donde fue becario del Frank Knox Memorial. Después de su 
admisión al cuerpo de abogados, Head ejerció el derecho en Calgary 
par varios aflos, y mas tarde se incorporó al Departamento de Asuntos 
Externos de Canada. Come funcionario del servicio exterior, Head 
prestO sus oficios primero en Ottawa y luego en el Sudeste Asiático. En 
1963 regresO a la Universidad de Alberta come profesor, y en 1967-68 
partiO nuevamente para servir de Consultor Asociado del ministro de 
Justicia de Canada. 

Este ministro de Justicia era Pierre Elliot Trudeau, y cuando 
Trudeau llegO a Primer Ministro en 1968, Head se unió a su oficina 
como Asistente Especial. Durante la mayor parte de los 10 aflos 
siguientes, la responsabilidad especial de Head fue la politica exterior 
y el manejo de las relaciones internacionales —una preparación que le 
sirvió admirablemente como introducción a su papel en el CuD. 
Durarite este perlodo, Head asesoró a! Primer Ministro en sus 
actividades con la Mancomunidad Británica y el extranjero, actuO 
come su representante especial en misiones en el exterior, y presto sus 
servicios en delegaciones canadienses a buen nümero de conferencias 
internacionales. 

Su experiencia lo lieva naturalmente a ver el Centro come un 
extenso tejido de actividades internacionales. "En 1979 , dijo recien- 
temente, no hay solamente UNCSTD en Viena, sine también 
UNCTAD V, que tendrá lugar en Manila (Ia Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo); Ia Conferencia de Jefes 
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Su experiencialo lleva naturalmentea verel Centrocomo un
extensotejido de actividadesinternacionales.“En 1979 , dijo recien-
temente, no hay solamenteUNCSTD en Viena, sinotambién
UNCTAD V, que tendrá lugar en Manila (la Conferenciade las
NacionesUnidassobreComercioy Desarrollo); laConferenciade Jefes
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de Gobierno de la Mancomunidad Británica en Lusaka, y las Negocia- 
ciones de Comercio Multinacional en Ginebra. Y estamos en una etapa 
avanzada de los preparativos para la sesión especial de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el próximo aflo sobre el tema del desa- 
rrollo. El CuD debe ser visto en operación dentro de este contexto". 

Head opina que el CuD ha madurado hasta el punto en que debe 
tener mecanismos de planificación y evaluación mas formales, y estos, 
en efecto, han sido introducidos desde su nombramiento en marzo de 
1978. También cree que debe buscar un posible compromiso en nuevas 
areas de investigación tales como la energIa renovable para los paIses 
en desarrollo. Ya se han iniciado algunos esfuerzos en esta direcciOn, 
por ejemplo, los estudios sobre utilización de la energIa de biomasa y 
de viento. 

Head ha manifestado continuamente su adhesion a los amplios 
conceptos originales de la polItica del Centro, tales como la necesidad 
de seguir las prioridades investigativas de los paIses en desarrollo, 
y la independencia del Centro del gobierno canadiense. Su vision del 
papel del Centro tal vez se expresa mejor en el discurso que pronunció 
ante una conferencia sobre la seguridad alimenticia mundial en la 
Universidad de York, en Toronto, en marzo de 1979: 

"La evidencia revela ahora claramente que el desarrollo es una 
operación benéfica en la que todos ganan, o en cuyo defecto todos 
pierden... Uno puede referirse al Nuevo Orden Económico Interna- 
cional como a un lema emotivo, como lo han hecho muchos, y derivar 
una ventaja considerable de él. A la inversa, uno puede emplear la Ira- 
se como una ilamada aunadora, airededor de la cual se congregue la 
gente de buena voluntad para proseguir en la labor de construir un 
mundo mejor para todos nosotros. En este ültimo sentido, sentido 
constructivo, hay Ia necesidad de resolver problemas, de desarrollar 
conocimientos y capacidades que en si pueden parecer diminutos, pero 
que en conjunto son crIticos. Ahi encaja el papel del CuD: benigno pero 
crucial al mismo tiempo". 
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CAPITULO DOS 

EL FUNCIONAMIENTO 

E N MALASIA UN VISITANTE que vuele a Kuala Lumpur, vera 
extendidos allá abajo, sobre las colinas, acres y acres de 
pequeflos árboles de oscuras frondas, ordenadamente planta- 

dos en hileras. Son plantaciones de palma de aceite, que gradualmente 
reemplazan el caucho de épocas anteriores. En aflos recientes, la palma 
de aceite se ha convertido en el segundo cultivo mas importante de 
Malasia, el producto de su fruto tiene una enorme demanda para la 
elaboración de margarina y otros productos de aceite comestible. 

Pero los molinos que extraen el aceite han liegado a ser una 
amenaza ambiental: la mayorIa de las cuencas de los ríos, especial- 
mente a lo largo de la costa occidental, están siendo contaminadas por 
los desperdicios de estas plantas. Y los rios son la principal fuente de 
agua potable. 

Los molinos no arrojan solo desechos suspendidos y disueltos, 
que agotan el oxIgeno del agua dejándola sucia y maloliente, sino 
tambjén fenoles, que producen de pOr si un hedor particular e impiden 
Ia utilizaciOn del agua por la gente. Desafortunadamente, los 
habitantes de las pequeflas aldeas rio abajo no disponen a menud&de 
otra fuente. Pocas plantas controlan sus descargas de desechos, y el 
problema ha alcanzado serias proporciones. La mayorIa de los 
molinos, pertenecientes a pequeflos propietarios 0 cooperativas, no 
pueden costear Ia tecnologIa existente para el tratamiento de las aguas 
de desecho. 

En 1977, el Departamento del Medio Ambiente de Malasia 
(DOE) comisionó un estudio a corto plazo sobre el problema al 
Instituto Asiático de TecnologIa (AlT) en Tailandia, con la ayuda de 
fondos procedentes del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo. Pero se necesitaba un estudio mas detallado, que involucrara investigación de tecnologias para el tratamiento de los 
desechos, antes de que el DOE pudiera trazar las regulaciones 
necesarias contra la descarga de aguas sin tratar. El AlT hizo una 
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propuesta para dicho estudio, pero el DOE no contaba con los fondos 
necesarios. 

En septiembre de 1977, el DOE escribió a! director de la Oficina 
Regional del CuD para Asia, en Singapur, preguntando si habrIa 
fondos disponibles para dicho proyécto. La gestión culminó en enero 
de 1978 con una donación de 84.600 dólares para el AlT y el DOE. La 
forma en que esto se realizó ayuda a explicar cómo opera el CuD. 

El Centro tiene cuatro divisiones de programa: Ciencias 
AgrIcolas, Alimentos y Nutrición, Ciencias de la Salud, Ciencias de la 
Información, y Ciencias Sociales. Cada una de estas divisiones tiene 
un nümero de programas operativos que son responsabilidad dcl 
personal profesional el cual en su mayorIa cuenta con larga experien- 
cia en el Tercer Mundo, viaja ampliamente en busca de proyectos que 
el Centro pueda financiar, y tiene una red de contactos previos. 

El Centro tiene también oficinas regionales en Singapur (Asia), 
Dakar (Africa), Cairo (Medio Oriente), y Bogota (Latinoamérica y el 
Caribe). Recientemente, y por restricciones presupuestales que han 
afectado a todos los organismos financiados par el gobierno cana- 
diense, se cerró una quinta oficina regional en Nairobi. Se espera que el 
cierre sea temporal. Estas oficinas cuentan con profesionales que 
representan las cuatro divisiones de programa y que mantienen a! 

personal de la oficina principal en estrecho contacto con las 
condiciones locales. 

Cuando Jingjai Hanchaniash, director de Ia Oficina Regional 
para Asia, recibió la solicitud del DOE, la con su personal 
profesional e informó al DOE que Michael McGarry, Director 
Asociado a cargo del Programa de Suministro de Agua y Saneamiento 
Rural, de la Division de Ciencias de la Salud, pasarIa por la regiOn en 
octubre -31. McGarry era bien conocido por el personal del medio 
ambiente del ministerio malasio desde los 'dIas en que habIa sido 
profesor de ingenierIa ambiental en el AlT. Se acordO entonces una 
reuniOn para ese dIa entre McGarry, dos funcionarios de la Oficina 
Regional y el DOE a fin de discutir la propuesta. 

Entre esa primera reunion y el mes de mayo siguiente, cuando 
ci AlT presentó una propuesta formal al Centro, hubo gran actividad 
en ambos lados. El personal del CuD estudió la literatura cientifica 
sobre el tema, para determinar qué trabajo habla sido hecho ya en 
Mat-asia y si otros palses podrIan estar en mej ores condiciones para 
ilevar a cabo tal prayecto, debido a su experiencia con el problema. Par 
su parte, ci DOE analizO los recursos técnicos de Malasia para el 
proyecto, y determinO que el personal del AlT en Tailandia estaba 
mejor preparado. El procesO se prolongó cuando el director seleccio- 
nado para ci componente malasio del proyecto pereció en un accidente 
automoviiIstico. 
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En Malasia un agricultor recoge las almendras de la palma de aceite. 

Se seleccionó un laboratorio comercial de Malasia para 
realizar los análisis del agua de desecho, proporcionar asistencia 
técnica y operar las unidades de laboratorio para el tratamiento de 
desechos. El proyecto final llegó a ser, entonces, un esfuerzo conjunto 
del Instituto Asiático de Tecnología en Tailandia y el Departamento 
del Medio Ambiente de Malasia. 

Una vez recibida la propuesta del AIT, McGarry empezó los 
trámites del Centro para la donación. El lo. de mayo preparó lo que 
internamente se conoce como Memorando de Notificación de Proyecto 
(PNM), un documento inicial que establece los objetivos amplios del 
proyecto propuesto y el nivel aproximado de los fondos requeridos. 

El Comité de Proyectos, un comité del Centro establecido para 
asesorar al Presidente, sesiona antes de las reuniones del Comité 
Ejecutivo y del Consejo de Gobernadores y está compuesto por el 
Presidente (quien lo preside), el Vicepresidente General, el Vicepresi
dente de Planificación, el Vicepresidente de Administración, el 
Secretario, el Tesorero, los Directores de Programa, y representantes 
de los siguientes departamentos oficiales: la Agencia Canadiense para 
el Desarrollo Internacional, la Tesorería, el Departamento de Asuntos 
Exteriores, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y el Departamento 
de Industria y Comercio. 

Si el PNM recibe una acogida favorable en el Comité de 
Proyectos, puede ser incluído en la agenda de una reunión futura para 
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su consideración como proyecto mas desarrollado, o en la agenda de la
siguiente reunion de los gobernadores del Centro. 

En el caso de los "Desechos de Aceite de Palma (Malasia)",
como se conocio el proyecto en los documentos del Centro, el Comité de 
Proyectos reunido el 12 de mayo de 1978 recomendó en principio su 
aprobaciOn. El PNM paso a la agenda de Ia reuniOn del Consejo de 
Gobernadores del 10 de junio del mismo aflo (que tuvo lugar en 
Ottawa), y alll también recibió aprobación en principio. 

Enseguida, la Division de Ciencias de la Salud preparO un 
Resumen del Proyecto. Este documento, mucho mas extenso que el 
PNM porque detalla antecedentes, obj etivos, metodologla, adminis- 
traciOn y presupuesto del proyecto, fue enviado a cada uno de los 
Gobernadores el 10. de diciembre de 1978, junto con un memorando 
sobre la informaciOn de fondo. Los Gobernadores disponen de 30 dIas 
para comunicar. sus observaciones u objeciones. De no presentarse 
ninguna, el proyecto se considera aprobado. 

En este caso, los miembros del Consejo aprobaron el proyecto, 
y el 2 de enero se redact ó una autorización para la firma del Presidente, 
donde se anunciaba que la donación podia ser entregada. El 31 de enero 
el Centro recibiO un cable de su oficina regional, donde se informaba 
que la cart a de donación habla sido firmada por el AlT, y se indicaba el 
banco sobre el cual debla pagarse el dinero. 

AsI, 16 meses después del primer contacto con el CuD, los 
fondos del proyecto estaban disponibles. Este no es un caso 
completamente tIpico (pocos lo son!) porque se perdieron aproximada- 
mente seis meses como resultado del fallecimiento de una de las 
personas involucradas en el proyecto y porque implicó también tres 
visitas de personal de CuD —una desde Ottawa— y dos del encargado 
del AlT. Pero, ofrece un ejemplo de cómo funciona el Centro. 

La piedra angular de la polItica del CuD es su insistencia en 
que los proyectos de investigación que financia sean determinados, 
diséflados, realizados y dirigidos por investigadores de paIses en 
desarrollo, en sus propios palses y en funciOn de sus propias 
prioridades. Pero hay también otros criterios. Para ser aprobado, un 
proyecto debë tener aplicación ütil en una region, no solo en el pals 
donde se lieva a cabo la investigación. En casi todos los casos debe ser 
investigación práctica, orientada a la soluciOn de un problema, no una 
simple adición a conocimientos existentes. Debe contribuir a elevar el 
nivel de vida de los paIses en cuya ayuda se disefló y reducir la brecha 
de desarrollo entre las areas rurales y urbanas. Debe hacer el mayor• 
uso posible de recursos locales e investigadores de la region. Debe 

producir investigadores mejor capacitados y con mayor experiencia, e 
instituciones de investigación mas efectivas. En la mayorla de los 
casos debe haber una contribución local de fondos al proyecto, o al 
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PNM porquedetallaantecedentes,objetivos,metodológía,adminis-
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En estecaso,los miembrosdel Consejoaprobaronelproyecto,
y el 2 deeneroseredactóunaautorizaciónparala firmadel Presidente,
dondeseanunciabaqueladonación podía serentregada.El 31 deenero
el Centro recibióun cabledesuoficina regional,dondeseinformaba
quelacartadedonaciónhabíasidofirmadaporelAlT, y seindicabael
bancosobreel cualdebíapagarseel dinero.

Así, 16 mesesdespuésdel primer contactocon el CIID, los
fondos del proyecto estaban disponibles. Este no es un caso
completamentetípico (pocoslo son!)porqueseperdieronaproximada-
mente seis mesescomo resultadodel fallecimiento de una de las
personasinyolucradasen elproyectoy porqueimplicó tambiéntres
visitasde personalde CIID —unadesdeOttawa—y dosdelencargado
del AlT. Pero,ofreceun ejemplode cómofuncionael Centro.

La piedraangularde lapolítica del CIID es suinsistenciaen
que los proyectosde investigaciónque financiaseandeterminados,
diseñados,realizadosy dirigidos por investigadoresde paísesen
desarrollo, en sus propios países y en función de sus propias
prioridades.Perohay tambiénotros criterios.Paraseraprobado,un
proyectodebeteneraplicaciónútil en una región,no solo en elpaís
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investigaciónpráctica,orientadaa lasoluciónde unproblema,nouna
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institucionesde investigaciónmas efectivas.En la mayoríade los
casosdebehaberunacontribuciónlocal de fondos al proyecto,o al
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menos una contribución en tiempo e instalaciones. Y debe caer dentro 
de las areas de trabajo escogidas por el Centro. 

Estas areas son bastante amplias, como lo muestra la siguiente 
descripción de las cuatro divisiones de programa del Centro: 

CIENCIAS AGRICOLAS, ALIMENTOS Y NUTRICION 

Esta Division ha asignado la mas alta prioridad a los cultivos 
alimenticios y forestales de los trópicos áridos y semi-áridos, a las 
ralces comestibles que constituyen el alimento básico para mas de 300 
millones de personas, a la pesquerla artesanal y cultivo de peces a 
pequefia escala, a los subproductos y desechos agrIcolas como 
alimento para animales en las pequeflas fincas; y a los sistemas de 
cultivo que mas beneficien a las comunidades rurales mas pobres. 

Casi 50 por ciento del presupuesto de esta Division ha apoyado 
investigación en cultivos y sistemas de cultivo, 21 por ciento en ciencia 
animal, 11 por ciento en pesquerIa e investigación forestal, y 7 por 
ciento en investigaciOn sobre sistemas postcosecha (procesamiento, 
almacenamiento, preservación de alimentos, distribución y use en el 
hogar). 

El principal objetivo de los proyectos de Ia Division es el de 
mejorar la salud y el bienestar económico de la población rural pobre. 
Por tanto se acentiian cultivos tales como sorgo, mijo, leguminosas 
comestibles, semillas oleaginosas, y ralces comestibles. Recientemen- 
te se ha expandido el programa de ciencia animal para integrar manejo 
pecuario, mejora de pasturas, e investigación de suplementos 
alimenticios a partir de subproductos y desechos. 

En la pesquerla se ha otorgado mucha atenciOn ala acuocultura 
y a los métodos mejorados de preservación y procesamiento del 
pescado. En silvicultura, el énfasis se ha colocado en el cultivo de 
sabanas y en el use de árboles para proteger los cultivos, conservar la 
tierra y proporcionar combustible para Ia población rural de los 
trópicos semiáridos. 

En los sistemas postcosecha se destaca el procesamiento rural 
de granos, leguminosas y semillas oleaginosas y otros sistemas de 
almacenamiento en las fincas, a! tiempo que se ha colocado un nuevo 
énfasis en aplicación de la energIa eOlica y solar al procesamiento de 
alimentos. Se da ayuda àctualmente a proyectos orientados a! 
consumidor rural, y en colaboración con Ia Division de Ciencias de la 
Salud pronto se emprenderá una serie de proyectos destinados a 
aumentar el bienestar nutricional de las poblaciones que viven en las 
areas de sequIa del Sahel y en areas tropicales semiáridas. 
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CIENCIAS DE LA SALUD 

Desde la iniciación de su programa hasta 1975, la Division de 
Ciencias de Ia Salud abarcaba estudios de demografla y planificación 
familiar, y se le conocla como Ia Division de Población y Ciencias de la 
Salud. En el año mencionado, los estudios demograficos fueron 
trasladados a la Division de Ciencias Sociales y se restó énfasis a Ia 
investigación de acciOn en planificación familiar, debido a la cantidad 
de recursos dirigidos hacia este campo par otros organismos 
internacionales. El programa de la Division de Ciencias de la Salud 
abarca ahora cuatro areas: métodos de regulacion de la fecundidad, 
enfermedades tropicales, atención rural de salud, y provisiOn rural de 
agua y saneamiento. 

En la regulacion de Ia fecindidad, el énfasis consiste en 
respaldar las actividades internacionales, regionales y nacionales, con 
el eje internacional en el Comité InternaciOnal sobre InvestigaciOn 
Anticonceptiva. El Comité aspira a desarrollar nuevos métodos 
anticonceptivos y a perfeccionar los que actualmente se utilizan. Se 
hacen ensayos para lograr una mayor aceptación de estos métodos asI 
coma para minimizar los riesgos de salud. 

La Division otorga además becas de investigaciOn a cientIficos 
promisorios del Tercer Mundo para que continñen con el trabajo en 
reproducción humana en sus propios palses. 

La investigación en enfermedades tropicales se respalda 
parcialmente a través de Programa Especial para InvestigaciOn y 
Capacitación en Enfermedades Tropicales de la OMS, y en parte a 
través de estudios en otras partes sobre gastroenteritis, con referencia 
especial a las causas virales, sobre posibles efectos del consumo 
excesivo de yuca en areas con limitada ingerencia de yodo, y sobre la 
fiebre hemorrágica derigue, prominente ahora en el Sudeste Asiático y 
muchas islas del PacIfico. 

Los estudios de atención rural de salud aspiran aproporcionar
los servicios mInimos a través del usa de diversos tipos de 
trabaj adores de salud, desde voluntarios y trabaj adores tradicionales 
en las aldeas h.asta el personal auxiliar de bajo nivel. También se 
realizan estudios sobre personal. 

Durante los Oltimos afios, las actividades relacionadas con la 
provision de agua y saneamiento han incluido estudios de letrinas e 
inodoros compost, bombas de mano, molinos de viento, y recuperación 
y reutilización de desechos animales y humanos. Igualmente, se 
establecen vInculos con organismos donantes para que los resultados 
de las investigaciones puedan ser incluIdos en sus proyectos. 
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CIENCIAS DE LA INFORMACION 

Aunque ci concepto original del Centro corno un enorme banco 
de información nunca llegó a materializarse, Ia Ley de Creación 
incorporó la importancia de la información y ci Centro es uno de los 
pocos organismos de ayuda que cuenta con un prograrna dedicado a 
problemas de informaciOn. El programa de esta Division estirnula el 
compartir los recursos de información y, en consecuencia, muchos de 
sus proyectos se han desarrollado en el marco de los sistemas 
cooperativos internacionales de inforrnación bibliografica, diseñados 
por organismos de las Naciones Unidas. Estos sistemas tienen el 
propOsito de remediar los defectos, desde el punto de vista de los 
paIses en desarrollo, de los servicios de informaciOn del mundo 
industrializado —altos costos, necesidad de divisas, dependencia de 
redes bien desarrolladas de bibliotecas, y Ia que es mas importante, la 
mala cobertura de la literatura propia de los paIses en desarrollo. 
Alimentando su propia literatura a estos sistemas, los paIses 
participantes tienen, en retribuciOn, acceso a la literatura del resto del 
mundo. Muchas donaciones para informaciOn apoyan Ia participación 
de los palses en desarrollo a través de centros regionales de 
información agrIcola, de población y socioeconómica, los cuales 
actiian como vInculos con los sistemas internacionales y ofrecen 
servicios adaptados especialmente a las necesidades locales. Además, 
en el campo de la informaciOn económica y social, ci Centro ha tornado 
la iniciativa al promover un sistema internacional para que Ic sirva a 
los planificadores del desarrollo y a los formuladores de politica. 
También se presta atenciOn al desarrollo de infraestructuras naciona- 
les de información que permitan a los paIses organizar su propia 
información de manera mas efectiva. 

En Ottawa, la Division opera una biblioteca especializada en 
desarrollo que está a disposicion de Ia comunidad canadiense del 
desarrollo y a los usuarios de los paises en desarrollo. Para efectos de 
manejo de la biblioteca, recuperación informativa dentro de Ia misma 
y bibliograflas especiales, se ha desarrollado un sistema par 
computador, ilamado MINISIS, que funciona con un minicomputador 
suficientemente econórnico como para dedicarlo al trabajo biliogra- 
fico. El MINISIS incorpora muchas de las caracteristicas del ISIS, un 
sistema bibliográfico para grandes computadores utilizado par 
muchos organismos internacionales e inicialmente por la misma 
biblioteca del Centro. Funcionarios del Centro han prestado asistencia 
directa a instituciones de paIses en desarrollo para Ia aplicaciOn del 
ISIS. Actualmente se adelantan gestiones tendintes a la transferencia 
del MINISIS para servicios locales y para participación en los 
sistemas internacionales. 

Desde un comienzo se ha dado considerable importancia a los 
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CIENCIAS DE LA INFORMACION

Aunqueel conceptooriginal del Centrocomo unenorme banco
de información nunca llegó a materializarse,la Ley de Creación
incorporóla importanciade la información y el Centroesuno de los
pocosorganismosdeayudaque cuentacon un programadedicadoa
problemasde información.El programade estaDivisión estimulael
compartirlos recursosde informacióny, enconsecuencia,muchosde
sus proyectosse han desarrolladoen el marco de los sistemas
cooperativosinternacionalesde informaciónbibliográfica,diseñados
por organismosde las NacionesUnidas. Estos sistemastienen el
propósitode remediarlos defectos,desdeel punto de vista de los
paísesen desarrollo, de los servicios de información del mundo
industrializado—altoscostos,necesidadde divisas,dependenciade
redesbiendesarrolladasde bibliotecas,y lo que esmasimportante,la
mala coberturade la literatura propia de los paísesen desarrollo.
Alimentando su propia literatura a estos sistemas,los países
participantestienen,en retribución,accesoa laliteraturadel restodel
mundo.Muchas donacionesparainformación apoyanlaparticipación
de los países en desarrollo a través de centros regionalesde
información agrícola,de población y socioeconómica,los cuales
actúan como vínculos con los sistemasinternacionalesy ofrecen
serviciosadaptadosespecialmentea lasnecesidadeslocales.Además,
en el campodela informacióneconómicay social,elCentrohatomado
la iniciativa al promoverun sistemainternacionalparaque lesirvaa
los planificadoresdel desarrolloy a los formuladoresde política.
Tambiénseprestaatenciónal desarrollode infraestructurasnaciona-
les de información que permitan a los países organizarsu propia
informacióndemanera mas efectiva.

En Ottawa,la División operauna bibliotecaespecializadaen
desarrolloque está a disposiciónde la comunidadcanadiensedel
desarrolloy a los usuariosde lospaísesendesarrollo.Paraefectosde
manejode la biblioteca,recuperacióninformativadentrode lamisma
y bibliografías especiales,se ha desarrollado un sistema por
computador,llamadoMINISIS, quefuncionacon unminicomputador
suficientementeeconómicocomoparadedicarloal trabajobíliográ-
fico. El MINISIS incorporamuchasde lascaracterísticasdel ISIS, un
sistema bibliográfico para grandes computadoresutilizado por
muchos organismosinternacionalese inicialmente por la misma
bibliotecadelCentro.Funcionariosdel Centrohanprestadoasistencia
directaa institucionesde paísesendesarrolloparala aplicacióndel
ISIS. Actualmenteseadelantangestiones tendi~ntesa latransferencia
del MINISIS para servicios locales y para participación en los
sistemasinternacionales.

Desdeun comienzosehadadoconsiderable importanciaa los
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centros do información especializados en tópicos especIficos, entre
ellos determinados cultivos tropicales. Estos centros reünen la
literatura pertinente identificada por medio de los grandes sistemas, Ia
compendian, analizan los datos, publican bibliograflas y boletines
informativos, comisionan reseflas, responden preguntas y proveen 
documentos. Su ubicación, como en el caso del Centro de Información 
sobre Yuca, descrito en el CapItulo 13, son los centros investigativos 
de excelencia, donde cientIficos y especialistas en informaciOn pueden 
trabajar juntos. 

Al tiempo quo apoyan los sistemas de informaciOn que pueden 
manejar grandes cantidades de documentos, los proyectos do Ciencias 
de Ia Información también responden a las necesidades do clientelas 
particulares de otras maneras. Dos ejemplos son los descritos en los 
capItulos 7 y 12 —una revista sobre salud familiar y desarrollo para el 
Africa francófona y una red de instituciones para capacitar ingenieros 
extensionistas que Ileven a Ia pequefia industria información 
destinada a la solución de problemas. También es importante Ia 
producción de mapas para fines de desarrollo, especialmente mediante 
el uso de los datos recopilados por satélite, y existe un pequefio 
programa investigativo sobre técnicas de comunicación masivas 
aplicadas al desarrollo rural. 

CIENCIAS SOCIALES 

El programa de la Division de Ciencias Sociales se ha orientado 
hacia el entendimiento de los procesos de desarrollo, modernización y 
cambio en el Tercer Mundo. Los estudios tratan do entender cOmo y por 
qué ocurre el cambio, asI como sus efectos sobre la gente, el gobierno y 
las instituciones. El propósito no es simplemente el de entender por 
entender, sino el de entender para realizar mejor los tipos de cambio 
quo los ilderes del Tercer Mundo desean para sus pueblos. 

Un elemento es, por ejemplo, el programa de poiltica cientIfica 
y tecnolOgica descrito en los CapItulos 4 y 5. La investigaciOn en esta 
area está diseflada para ayudar a los formuladores de polItica tanto en 
la comprensión de las implicaciones sociales de las escogencias 
tecnolOgicas como en el disefio do polIticas relacionadas con ciencia y 
tecnologIa que ileguen a producir las mejoras deseadas en sus 
sociedades. 

Los esfuerzos de modernización rural siguen siendo una de las 
preocupaciones centrales en prácticamente todos los paIses en 
desarrollo. Los aspectos socioeconómicos de estos esfuerzos son un 
punto focal en los proyectos del Centro, asI como el manejo de las 
actividades do desarrollo. En el pasado, los paIses donantes suponIan 
que lo ñnico necesario para un manejo eficiente de las actividades de 
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centrosde información especializadosen tópicos específicos,entre
ellos determinadoscultivos tropicales. Estos centros reúnenla
literatura pertinenteidentificadapormediode losgrandessistemas,la
compendian,analizanlos datos, publicanbibliografíasy boletines
informativos, comisionan reseñas,respondenpreguntasy proveen
documentos.Suubicación,comoen elcasodel Centrode Información
sobreYuca,descritoen elCapítulo13, son loscentrosinvestigativos
deexcelencia,dondecientíficosy especialistaseninformaciónpueden
trabajarjuntos.

Al tiempoqueapoyanlos sistemasde informaciónquepueden
manejar grandes cantidadesdedocumentos,losproyectosde Ciencias
de la Informacióntambiénrespondena las necesidadesde clientelas
particularesde otrasmaneras.Dos ejemplossonlos descritosen los
capítulos7 y 12 —unarevistasobre saludfamiliary desarrolloparael
Africa francófonay una redde institucionesparacapacitaringenieros
extensionistas que lleven a la pequeña industria información
destinadaa la solución de problemas. Tambiénes importante la
producciónde mapasparafinesde desarrollo, especialmentemediante
el uso de los datos recopiladospor satélite, y existe un pequeño
programainvestigativo sobre técnicasde comunicaciónmasivas
aplicadasal desarrollorural.

CIENCIAS SOCIALES

El programadelaDivisión de CienciasSocialessehaorientado
haciael entendimientode los procesosde desarrollo,modernizacióny
cambioen elTercerMundo.Los estudiostratandeentendercómoy por
quéocurreel cambio,asícomosus efectossobrelagente,elgobiernoy
las instituciones.El propósitono es simplementeel de entenderpor
entender,sino el deentenderpararealizarmejorlos tipos decambio
que loslíderesdel TercerMundo desean parasuspueblos.

Un elementoes,porejemplo,elprogramadepolítica científica
y tecnológicadescritoen losCapítulos4 y 5. La investigaciónenesta
área estádiseñada para ayudara losformuladoresde políticatantoen
la comprensiónde las implicaciones socialesde las escogencias
tecnológicascomo en eldiseñodepolíticasrelacionadasconcienciay
tecnología quelleguen a producir las mejoras deseadasen sus
sociedades.

Los esfuerzosdemodernizaciónrural siguen siendounade las
preocupacionescentrales en prácticamentetodos los países en
desarrollo.Los aspectossocioeconómicosde estosesfuerzos sonun
punto focal en los proyectosdel Centro,así como el manejode las
actividadesde desarrollo.En elpasado,lospaísesdonantessuponían
que lo úniconecesarioparaun manejoeficientede lasactividadesde
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desarrollo era la transferencia de los métodos y soluciones occidenta- 
les de administración, asI como economistas y banqueros sostenIan 
que el factor vital en el desarrollo era el capital. La experiencia ha 
demostrado el error de ambas ideas, y Jo que ahora es necesario es 
investigación encaminada a encontrar las alternativas adecuadas. 

El programa de dinámica y polfticas de población tiene dos 
objetivos: aumentar la comprensión cientIfica de cómo influyen el 
aumento, Ia estructura y la distribuciOn poblacional sobre los patrones 
sociales y econOmicos de los palses en desarrollo, y cuáles son las 
ventajas relativas de las diferentes opciones de polItica en estas areas. 
Aunque la mayor parte del apoyo ha sido para estudios que evalüan Ia 
polItica de población y las alternativas de programa, hay otras dos 
areas importantes de interés: la investigación sobre los determinantes 
de la fecundidad, y la investigaciOn sobre el impacto de las politicas de 
distribución de Ia población. 

En el prograrna de educación la mira se ha puesto en el sistema 
escolar primario: cuál es la mejor forma de dar educación primaria 
universal en un escenario del Tercer Mundo, y la evaluación de las 
experiencias de los niflos una vez terminada la primaria. El problema 
por superar es cómo mejorar Ia calidad y ampliar la cobertura de las 
escuelas primarias sin elevar los costos. 

PROYECTOS DE PROGRAMA 
APROI3ADOS HASTA EL 31 DE MARZO DE 1978 

(en mites de délares canadienses) 

Divisiones de Programa 

Ciencias Ciencias Relaciones 
Agricolas, Ciencias Ciencias Sociales y con Canad8 

Region de Alimentos y de Ia de Ia Recursos Publica- y Agencias % del 
operaciones NutriciOn lnforniación Salud Humanos ciones donanles Total Total 

Africa 13.979 2.817 3.814 2.667 491 23.768 18,76 

Asia 16.190 4.247 6.272 11.672 — 74 38.532 30,42 
Medio Oriente 5.877 962 587 358 — 160 7.944 6,27 

America Latina 
y el Caribe 10.554 3.199 4.779 7.878 39 — 26.449 20,88 
Global 2.098 1.485 3.254 5.742 655 13.234 10,45 
Canada 2.378 2.359 424 11.241 7 294 16.703 13,18 

TOTAL 51.076 15.069 19.130 39.558 178 1.674 126.685 

0/0 DEL TOTAL 4032 11,89 15,10 31,23 0,14 1,32 1000/, 
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desarrolíoerala transferenciade los métodosy solucionesoccidenta-
les de administración,así comoeconomistasy banquerossostenían
que el factor vital en el desarrolloera el capital. La experienciaha
demostradoel error de ambasideas,y lo que ahoraes necesarioes
investigaciónencaminadaa encontrarlas alternativasadecuadas.

El programade dinámicay políticasde poblacióntiene dos
objetivos: aumentarla comprensióncientífica de cómo influyen el
aumento,laestructuray ladistribuciónpoblacionalsobrelospatrones
socialesy económicosde los paísesen desarrollo,y cuálesson las
ventajasrelativasdelasdiferentesopcionesdepolíticaen estasáreas.
Aunquela mayorpartedel apoyohasido paraestudiosqueevalúanla
política de poblacióny las alternativasde programa,hay otrasdos
áreasimportantesde interés:la investigaciónsobrelosdeterminantes
dela fecundidad,y la investigaciónsobreel impactodelaspolíticasde
distribuciónde la población.

En el programadeeducaciónla mirasehapuestoen el sistema
escolarprimario: cuál esla mejor forma de dar educaciónprimaria
universalen un escenariodel TercerMundo, y la evaluaciónde las
experienciasde los niñosunavez terminadala primaria.El problema
por superarescómo mejorarla calidady ampliarla coberturade las
escuelasprimariassin elevarlos costos.

PROYECTOSDE PROGRAMA
APROBADOS HASTA EL 31 DE MARZO DE 1978

(en miles de dólarescanadienses)

Divisiones de Programa

ciencias Ciencias Relaciones
Agricolas, Ciencias Ciencias Socialesy conCanadá

Regiónde Alimentos y de la de la Recursos Publica- y Agencias % del
operaciones Nutrición loformación Salud Humanos ciones donantes Total Total

Africa 13.979 2.817 3.814 2.667 — 491 23.768 18,76
Asia 16.190 4.247 6.272 11.672 — 74 38.532 30,42
Medio Oriente 5.877 962 587 358 — 160 7.944 6,27

América Latina
y el Caribe 10.554 3.199 4.779 7.878 39 — 26.449 20,88
Global 2.098 1.485 3.254 5.742 — 655 13.234 10,45
Canadá 2.378 2.359 424 11.241 7 294 16.703 13,18

TOTAL 51.076 15.069 19.130 39.558 178 1.674 126.685

‘/o DEL TOTAL 40,32 11.89 15,10 31,23 0,14 1,32 100%
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34 La Organizacion 

No obstante que esta información sobre los programas de las 
Divisiones apenas proyecta, en el mejor de los casos, un cuadro 
esquemático de las actividades del Centro, ella sirve para dar alguna 
idea de su envergadura. En términos generales, el Centro ha tratado de 
financiar tanto las areas que han sido descuidadas por otros 
organismos como aquellas con mayor probabilidad de tener un efecto 
directo sobre los clientes principales del Centro: los pobres del campo. 

En el cuadro anterior se puede apreciar la distribución 
geográfica de los proyectos del Centro. La subvención anual del 
Parlamento para el aflo 1977-78 fue de $34,5 millones de dólares 
canadienses. 

Desde que el Centro empezó a funcionar en octubre de 1970, 
hasta marzo 31 de 1978, habIa aprobado 690 proyectos con una 
apropiación de $120 millonesde dOlares canadienses. La duración de 
estos proyectos ha sido desde seis meses los mas cortos, hasta tres o 
cuatro años. Para tener una idea del tamaño y proporción de las 
actividades de las varias Divisiones, miremos el nümero y el costo de 
los proyectos emprendidos por cada una durante el perIodo 1977-78: 
Ciencias AgrIcolas, Alimentos y Nutrición: 63 proyectos nuevos, $ 10,6 
millones; Ciencias de la Salud: 41 proyectos, $3,5 millones; Ciencias de 
Ia InformaciOn: 25 proyectos, $3,4 millones; y Ciencias Sociales: 50 
proyectos, $9 millones. 

Hay un presupuesto especial cercano a $1,8 millones para el 
programa de Recursos Humanos, que permite a profesionales de 
Canada y los paIses en desarrollo emprender investigaciones y 
capacitación en diversos campos del desarrollo internacional. Las 
becas disponibles en este programa incluyen diversas categorIas. 

El Centro apoya además un nümero de organismos internacio- 
nales y se ha responsabilizado, a! menos parcialmente, del estableci- 
miento de algunos nuevos. En el campo de los recursos humanos, el 
Centro contribuye al Programa de Becas para la Investigación sobre 
Población del Sudeste Asiático, auspiciado conjuntamente con la 
Fundación Ford; al programa de capacitación del Consejo de 
Desarrollo AgrIcola en Asia; a! Consejo para los Estudios sobre 
Personal Asiático; y al Programa de Capacitación en Investigación 
sobre Ciencias Sociales de Ia Universidad de Indonesia. 

El Centro es miembro del Grupo Consultivo sobre Investiga- 
ción AgrIcola Internacional (CGIAR), que sostiene una red de centros 
internacionales de investigación dedicados a aumentar la producción 
de alimentos en los paIses en desarrollo. El Centro ha participado en el 
establecimiento de tres nuevos institutos de esta red: el Instituto de 
Investigación en Cultivos para los Trópicos Semiáridos (ICRISAT); el 
Centro Internacional de Ganaderia para Africa (ILCA); y el Centro In- 
ternacional para Ia Investigación Agricola en Areas Secas (ICARDA). 
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No obstanteque estainformaciónsobrelos programasde las
Divisiones apenasproyecta,en el mejor de los casos,un cuadro
esquemáticode lasactividadesdel Centro,ella sirve paradaralguna
ideade suenvergadura.En términosgenerales,el Centroha tratadode
financiar tanto las áreas que han sido descuidadaspor otros
organismoscomoaquellasconmayorprobabilidadde tenerun efecto
directosobrelos clientesprincipalesdel Centro:los pobresdelcampo.

En el cuadro anterior se puede apreciar la distribución
geográficade los proyectos del Centro. La subvenciónanual del
Parlamentopara el año 1977-78 fue de$34,5 millones de dólares
canadienses.

Desdeque el Centro empezó afuncionarenoctubrede 1970,
hastamarzo 31 de 1978, había aprobado690 proyectos con una
apropiaciónde $120millones dedólares canadienses.La duraciónde
estosproyectos hasido desdeseismeseslos mascortos,hastatres o
cuatro años.Para teneruna idea del tamaño y proporción de las
actividadesde lasvariasDivisiones,miremosel númeroy el costode
los proyectos emprendidospor cadaunaduranteel período1977-78:
CienciasAgrícolas, Alimentosy Nutrición:63 proyectosnuevos,$10,6
millones;Cienciasde laSalud:41 proyectos,$3,5 millones;Cienciasde
la Información: 25 proyectos,$3,4 millones; y Ciencias Sociales:50
proyectos,$9 millones.

Hay un presupuestoespeciálcercanoa $1,8millonesparael
programade RecursosHumanos, quepermite a profesionalesde
Canadáy los paísesen desarrollo emprenderinvestigacionesy
capacitaciónen diversos camposdel desarrollo internacional.Las
becasdisponiblesen esteprogramaincluyen diversas categorías.

El Centroapoyaademásunnúmerodeorganismosinternacio-
nalesy seha responsabilizado,al menosparcialmente,del estableci-
miento de algunos nuevos.En el campode los recursoshumanos,el
Centro contribuyeal Programade Becasparala Investigación sobre
Población del SudesteAsiático, auspiciadoconjuntamentecon la
Fundación Ford; al programa de capacitación del Consejo de
Desarrollo Agrícola en Asia; al Consejo para los Estudios sobre
PersonalAsiático; y al Programade Capacitaciónen Investigación
sobreCienciasSocialesde la Universidadde Indonesia.

El Centro esmiembrodel GrupoConsultivo sobreInvestiga-
ción Agrícola Internacional(CGIAR), quesostieneuna reddecentros
internacionalesde investigacióndedicadosa aumentarla producción
dealimentosen lospaísesendesarrollo.El Centrohaparticipadoen el
establecimientode tres nuevosinstitutos de estared: el Instituto de
InvestigaciónenCultivosparalos Trópicos Semiáridos(ICRISAT);el
CentroInternacionaldeGanaderíaparaAfrica (ILCA); y el CentroIn-
ternacionalparala Investigación AgrícolaenAreasSecas(ICARDA).



EL FUNCIONAMIENTO 35 

Igualmente, el GIlD estableció el nuevo Consejo Internacional para Ia 
Investigación en Agrosilvicultura (ICRAF). 

La relación del Centro con la ACDJ (Agencia Canadiense para 
el Desarrollo Internacional) es fraternal pero independiente. La ley de 
Creación del CuD especifica que, a diferencia de Ia ACDI, el Centro "no 
es un organismo de la Corona". Sin embargo, el Centro ha mantenido 
vInculos estrechos con este organismo y en efecto, ha administrado en 
su nombre un nuimero de proyectos de investigación, de los cuales el 
mas importante en Ia actualidad es un proyecto en Kenia sobre control 
de las enfermedades de la fauna salvaje. 

En pocas palabras, el trabajo de ACDI abarca proyectos de 
desarrollo intensivos en uso de capital, contribuciones a organismos 
multilaterales como el Banco Mundial, transferencias alimenticias y 
programas de capacitación técnica. El trabajo del CuD comprende 
investigaciOn para el desarrollo, donde no es necesario y a menudo 
tampoco deseable incluir un componente canadiense, puesto que el 
objetivo es expandir Ia capacidad investigativa de los propios palses 
en desarrollo. 

Los capItulos siguientes describen en detalle varios proyectos 
del Centro, y evalüan sus efectos sobre los paIses involucrados. Los 
ejemplos han sido seleccionados de todas las duatro Divisiones de 
Programa, pero sin ser estrictamente proyectos "tipicos". De hecho 
serIa difIcil en extremo seleccionar uno cualquiera de los proyectos 
para mostrarlo como tIpico del trabajo del Centro. Tal es la variedad 
involucrada. 

Se espera que estos recuentos de caso sirvan para Ia valoración 
constructiva del resultado del experimento GilD por parte de los 
observadores independientes del mundo en desarrollo. 
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Igualmente,el CIID establecióel nuevoConsejoInternacionalparala
Investigaciónen Agrosilvicultura (ICRAF).

La relacióndel Centrocon la ACDI (AgenciaCanadiensepara
el DesarrolloInternacional)esfraternalpero independiente.La ley de
Creacióndel CIID especificaque, adiferenciade laACDI, elCentro“no
es unorganismode la Corona”. Sinembargo,el Centrohamantenido
vínculosestrechosconesteorganismoy en efecto,haadministradoen
su nombreun númerodeproyectosde investigación,de loscualesel
masimportanteen laactualidades unproyectoenKeniasobrecontrol
de las enfermedadesde la faunasalvaje.

En pocaspalabras,el trabajo de ACDI abarcaproyectosde
desarrollo intensivosen usode capital,contribucionesa organismos
multilateralescomo el BancoMundial, transferenciasalimenticiasy
programasde capacitacióntécnica.El trabajo del CIID comprende
investigaciónparael desarrollo,dondeno esnecesarioy a menudo
tampoco deseableincluir un componentecanadiense,puesto queel
objetivoesexpandirla capacidadinvestigativade los propiospaíses
endesarrollo.

Los capítulossiguientesdescribenen detalle varios proyectos
del Centro,y evalúansus efectossobrelos paísesinvolucrados.Los
ejemplos han sido seleccionadosde todas lascuatroDivisiones de
Programa,pero sin serestrictamenteproyectos“típicos”. De hecho
seríadifícil en extremo seleccionaruno cualquierade los proyectos
paramostrarlocomo típico del trabajodel Centro.Tal es lavariedad
involucrada.

Seesperaqueestosrecuentosde casosirvanparalavaloración
constructivadel resultadodel experimentoCIID por parte de los
observadoresindependientesdel mundoen desarrollo.





SEGUNDA PARTE 

LOS 
PROYECTOS 

SEGUNDA PARTE

LOS
PROYECTOS





CAPITULO TRES 

CIENCIA, TECNOLOGIA 
Y SOCIEDAD 

JORGE A. SABATO 

Cómo pueden emplearse rnejor la ciencia y Ia tecnologia 
para servir los intereses de los paIses en desarrollo? En an 
inlento p01' encontrar respuesta a esta pregunta, el CuD ha 
apoyado Ia investigación sobre politicas cientIficas y 
tecnológicas de niás de 50 equipos de 35 palses en 
desarrollo. El alcance de esta investigación ha sido muy 
arnplio, incluyendo estudios glohales sobre una modelación 
computarizada de Ia situacion mundial; estudios sobre 
politica tecnológica regional, como los del Pacto Andino y el 
Cai'ibe; esludios nacionales sobre ejecuciOn de politicas 
cienlificas y tecnológicas, como los proyectos sobre 
instrumentos de politica cientIfica y tecnolOgica (STPI); 
estiidios de nivel micro, como el de manejo tecnológico y Ia 
al)sorcion y difusión de tecnologIa importada en Asia; y 
estudios sol)re los efectos sociales y económicos de 
Iecnologias especilicas, como los debiogas ygari. El Centro 
se ha stimado también a Ia Universidad de las Naciones 
I Jni(las para apoyar el estudio sobre cómo vincular los 
sislemas de investigación y desarrollo de an pals en 
desarrollo con los prol)lemas de las areas rurales. Aproxi— 
ma(Iamen t c una ercera parte de Ia investigación en este 
programa se ha ocupado de cuestiones amplias de poll! ica 
nacional y regional, ot ro I ant o de pol Iticas y decisiones 
Iecnologicas en las empresas industriales, y el tercio 
res ante (IC Ia ymca law on en! re estas dos. 

I ),fii U(Ii(,IU!t) Ins rtsulf(i(I(Js (li, hi inVusiigación —tin xfensionist.a (fl (:h(Jrhi 
cnn (it,'iJCIJ Ito flS. 

CAPITULO TRES

CIENCIA, TEGNOLOGIA
Y SOCIEDAD

JORGEA. SABATO

Cómo puedenempleaí’semejor la cienciay la tecnología
paraservir los inte¡’esesde los paísesen desarrollo?En un
intento por encontrarrespuestaa estapregunta,el CIID ha
apoyado la investigación sobre políticas científicas y
tecnológicas de más de 50 equipos de 35 países en
desarrollo.El alcancede esta investigaciónha sido muy
amplio, incluyendoestu(liosglobalessobreunamodelación
cOniputflrizada de la situación mundial; estudios sobre
política tecnológicaregional,comolosdelPactoAndino y el
Caribe; estudios nacionalessobre ejecución de políticas
científicas y tecnológicas, como los proyectos sobre
instrumentos de política científica y tecnológica (STPI);
estudiosde nivel micro, comoel de manejotecnológicoy la

al)sorcion y difusión <le tecnologíaimportadaen Asia; y
estudios sol)re los efe(;tos sociales y económicos de
t~ciiologías especificas,comolos debiogasygari. El Centro
se ha slIma(Io) también a la Universidad de las Naciones
1 Juidas para apoyar el estudio sobre cómo vincular los

sistemas de investigación y desarrollo de un país en
(lo3sarI’ollo) o:on los problemasde las áreasrurales.Aproxí—
madamente una 1 ero:e¡’a parte de la investigación en este
programa se ha oo:upadode cuestionesamplias de polit ica
nacional y regional, ol ¡‘o tanto de políticas y decisiones
1 ecnologícas en las empresas industriales, y el tercio
reslanl e (le la vinc¡j lao:i orn ent re estasdos.

1)1 fu ml ¿<,¡ulo los res¡¡ itmíos de lo in ves r.igoción ~un extens ion is U> en eho rio
<:00 ot~ru:ii llores.



Para obtener una visión de l Tercer Mundo sobre este 
programa, el CIJO entrev istó a JORGE SABATO, 
profesor de investigación y miembro del Consejo 
Directivo de la Fu ndRción Bririloche, Argentina. 
Anteriormente físico, metalúrgico y director de l¡:¡ 
rama tecnológica de la Comisión Argentina de 
Energía Atómica, el Dr. Saba to realiz¡:¡ ahora 
investigaciones sobre ciencia, tecnología y desarro
llo. Inves tigador asoc iado del CIID hace un ti empo, 
ha publicado media docena de libros y m{ts de cien 
trabajos. 



C lID —DR. SABATO, cuáles dirla Ud. que fueron los principales 
puntos fuertes y débiles del programa sobre polItica cientIfica 
y tecnologica del Centro? Y, es posible hacer alguna evaluación 

del impacto de este programa sobre el desarrollo del Tercer Mundo? 
Sabato —Me gustarla ser muy enfático al decir que, hasta donde yo se, 
este programa de poiltica cientIfica y tecnologica ha sido, por lejos, el 
mas exitoso realizado hasta ahora por un organismo internacional. 
Esta no es solo mi opinion personal —lo he oldo par todas partes 
cuando hablo con los colegas en otros palses del Tercer Mundo. 

Y creo que puedo probarlo. En primer lugar está lo que yo 
ilamaria la substancia del programa del CuD. Cuando el programa se 
empezó hace siete aflos, muchos paIses del Tercer Mundo ya estaban 
involucrados en actividades de ciencia y tecnologla, pero el conoci- 
miento teórico en estas actividades era mas bien débil. El criterio 
convencional de la época era que cada pals debla tener una infraestruc- 
tura cientIfica [un consejo nacional de investigación, laboratorios, 
centros de investigacion), y que una vez Ia tuviera, la tecnologla fluirla 
automáticamente de la ciencia. En Estados UnidOs este era el enfoque 
de Vannevar Bush cuando, en los aflos cuarentas, escribió una carta 
famosa a Franklin Roosevelt proponiendo un programa de ciencia para 
el pals. Las ideas de Bush tuvieron amplia aceptación y su palabra se 
propagó por todas partes. 

A finales de los sesentas hubo en el Tercer Mundo quienes 
empezaron a sospechar que el criterio convencional no era suficiente, 
que la teorla era un poco superficial, y que si, en efecto, la infraestruc- 
tura cientIfica y técnica es una condición neces aria para cada pals, no 
es, sin embargo, suficiente. AsI que ese era el momenta apropiado para 
que el CuD llegara con un programa que explorara a fonda la relación 
entre ciencia y tecnologia y sociedad —no solo la relaciOn entre 
tecnologia y crecimiento económico; o ciencia, tecnologia y desarrollo; 
sino la relaciOn entre ciencia, tecnologla y sociedad. El asunto par 
considerar era, de qué manera se pueden aplicar Ia ciencia y Ia tecno- 

C lID —DR. SABATO, cuálesdiría Ud. quefueronlos principales
puntosfuertesy débilesdel programasobrepolíticacientífica
y tecnológicadelCentro?Y, esposiblehaceralgunaevaluación

del impactode esteprogramasobreel desarrollodel TercerMundo?

Sabato—Me gustaríasermuy enfáticoal decirque,hastadondeyo sé,
esteprogramade política científicay tecnológicaha sido,por lejos, el
mas exitoso realizadohastaahorapor un organismointernacional.
Estano es solo mi opinion personal—lo he oído por todaspartes
cuandohablocon los colegasen otros paisesdel TercerMundo.

Y creo que puedoprobarlo. En primer lugar estálo queyo
llamaría la substanciadel programadel CIID. Cuandoel programase
empezóhacesieteaños,muchospaísesdel TercerMundo ya estaban
involucradosen actividadesde cienciay tecnología,pero el conoci-
miento teórico en estasactividadesera mas bien débil. El criterio
convencionaldelaépocaeraquecadapaísdebíatenerunainfraestruc-
tura científica (un consejonacionalde investigación,laboratorios,
centrosde investigación),y queunavezla tuviera,la tecnologíafluiría
automáticamentede la ciencia.En EstadosUnidosesteeraelenfoque
de VannevarBushcuando,en los añoscuarentas,escribióunacarta
famosaaFranklinRooseveltproponiendoun programadecienciapara
el país.Las ideasdeBushtuvieronampliaaceptacióny supalabrase
propagópor todaspartes.

A finales de los sesentashubo en el TercerMundo quienes
empezarona sospecharqueel criterio convencionalno erasuficiente,
quela teoríaeraun pocosuperficial,y quesi, enefecto,la infraestruc-
turacientíficay técnicaesunacondiciónnecesariaparacadapaís,no
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queel CIID llegaraconunprogramaqueexploraraa fondola relación
entre ciencia y tecnologíay sociedad—no sólo la relación entre
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considerarera,de quémanerasepuedenaplicarla cienciay la tecno-
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logIa para el mejor desarrollo de un pals? El momento era propicio y, en 
efecto, en el Tercer Mundo se estaba empezando a discutir una nueva 
orientación para la politica cientIfica y tecnologica, pero para 
encontrar esa orientación se necesitaba obviamente tener una base 
teórica mejor. 

AsI que la investigación sobre poiltica era una necesidad 
crItica en ese momento: sin ella, estarIamos trabajando en La oscuridad 
como lo hablamos hecho antes. Limitarse a copiar la filosofla o la teorla 
que respaldaba el desarrollo de la ciencia y Ia tecnologla en los palses 
desarrollados constitula una trampa. Una trampa porque se copiaba lo 
que haclan los americanos, a los rusos, sin analizar a fondo las 
circunstancias culturales, históricas, sociales y económicas que 
rodeaban el problema; asI que los esfuerzos realizados en los años 
cincuentas y comienzos de los sesentas no llevaron aninguna parte, 
excepto a capacitar mas gente. El programa del CuD llego justo a 
tiempo! 

El segundo aspecto que habIa detrás del éxito del programa de 
polItica de ciencia y tecnologia, creo yo, era su enfoque —Un enfoque, 
que, incidentalmente, reflejaba la filosofla del Centro como un todo. 
Primero, la responsabilidad total de la investigación estarIa en las 
manos de personas del Tercer Mundo, desde su selección y definición, 
pasando por su ejecución, hasta su terminación. Hasta entonces 
ninguna otra organización internacional habla . tenido el valor 
suficiente para confiar en las capacidades, la inteligencia, la 
honestidad de los investigadores del Tercer Mundo y decir, bueno 
ustedes tienen la pelota, vayan y jueguen, sin el "control" del hermano 
mayor. Este fue un punto dave. El programa confió en la calidad de la 
gente del Tercer Mundo y les dio además la oportunidad de desarrollar 
sus propias capacidades. 

Otro componente importante fue la idea de involucrar más de 
un pals en una red —la idea que Ilevó a la cooperación de investiga- 
dores de diferentes palses del Tercer Mundo. Muchos decIan entonces 
que la cooperación era lo fundamental. Pero la cooperación es un 
proceso cultural, funciona a través de los individuos. Hay que desa- 
rrollar vInculos entre la gente. Cuando se estableció el programa, 
aquellos que estaban involucrados en investigación de politica 
cientIfica en el Tercer Mundo estaban bastante aislados. Apenas 
empezaba la conexión a través de reuniones, y como resultado se 
descubrla que tenIan mucho más en comün de lo que se hâbIan 
imaginado —pero aün no existla la oportunidad de reunirse y trabajar 
juntos. Cuando el programa estableció el principio de una red de 
instituciones, estaba hacienda algo muy importante —estaba creando 
una "universidad invisible" de estudiosos del Tercer Mundo. Esto fue 
verdaderamente bésico, porque, una vez terminado el programa, usted 
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logia paraelmejordesarrollode unpaís?El momentoera propicioy, en
efecto, enel TercerMundo seestabaempezandoadiscutir unanueva
orientación para la política científica y tecnológica, pero para
encontraresa orientaciónse necesitabaobviamentetener un~base
teóricamejor.

Así que la investigaciónsobre política era una necesidad
críticaen esemomento:sin ella,estaríamostrabajandoenlaoscuridad
comolo habíamoshechoantes.Limitarseacopiarlafilosofíao la teoría
querespaldabael desarrollode lacienciay la tecnologíaen lospaíses
desarrollados constituíaunatrampa.Unatrampaporquesecopiabalo
que hacíanlos americanos,o los rusos, sinanalizar a fondo las
circunstanciasculturales, históricas, sociales y económicasque
rodeabanel problema;así quelos esfuerzosrealizadosen losaños
cincuentasy comienzosde lossesentasno llevaron a~ningunaparte,
exceptoa capacitarmas gente. Elprogramadel CIID llegó justo a
tiempo!

El segundoaspectoquehabíadetrásdel éxitodel programade
política decienciay tecnología,creo yo, erasuenfoque—un enfoque,
que, incidentalmente,reflejabala filosofía del Centrocomo un todo.
Primero, la responsabilidadtotal de la investigaciónestaríaen las
manosdepersonasdel TercerMundo, desdesuseleccióny definición,
pasandopor su ejecución, hasta su terminación. Hasta entonces
ninguna otra organización internacional había.. tenido el valor
suficiente para confiar en las capacidades,la inteligenciá, la
honestidadde los investigadoresdel Tercer Mundo y decir, bueno
ustedes tienenlapelota,vayany jueguen,sin el “control” del hermano
mayor.Estefue un puntoclave.El programaconfió en lacalidaddela
gentedel Tercer Mundoy les dióademáslaoportunidaddedesarrollar
sus propias capacidades.

Otrocomponenteimportantefue la ideade involucrarmásde
un país enuna red—la ideaquellevó a lacooperaciónde investiga-
doresdediferentespaisesdel TercerMundo. Muchosdecíanentonces
que la cooperaciónera lo fundamental.Pero la cooperaciónes un
procesocultural, funcionaa travésde los individuos.Hayquedesa-
•rrollar vínculos entre la gente.Cuandose establecióel programa,
aquellos que estabaninvolucrados en investigación de política
científica en el Tercer Mundo estaban bastanteaislados. Apenas
empezabala conexión a través de reuniones,y como resultadose
descubríaque tenían mucho más en común de lo que se habían
imaginado—peroaúnno existíala oportunidadde reunirse ytrabajar
juntos. Cuandoel programa establecióel principio de una red de
instituciones,estabahaciendoalgomuy importante—estabacreando
una“universidadinvisible” deestudiososdelTercerMundo.Estofue
verdaderamentebásico,porque,una vezterminadoelprograma,usted
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puede tener Ia seguridad de que Ia universidad invisible permane- 
cerá. 

Otro punto imprn'tante del programa del Centro es la manera 
coma se organizó, y la relación entre los investigadores del Tercer 
Mundo y las oficinas centrales del programa. Una dave del éxito fue la 
idea de administrarlo desde una universidad (Sussex), y no desde un 
edificio ileno de burócratas. En su momento esta fue una gran 
innovación —y todavIa lo es. Para nosotros, era importante poder 
hacer las discusiones en un lugar ileno de ideas y comprometido en el 
mismo tipo de asuntos que nosotros discutlamos. 
CuD —Par qué se considera un éxito el programa? 
Sábato —Gracias a! programa, sabemos mejor qué hacer. Ahora 
tenemos un verdadero arsenal de conocimiento. Sabemos més, con 
mayor profundidad y persp?ctiva, y sabre muchos aspectos que eran 
ignorados completamente hace siete a diez alias. Tanto, que nosotros, 
los del Tercer Mundo, podemos liegar ahora a cualquier reunion con 
colegas del mundo desarrollado, y no ser ya los mejores después del 
primero. Se nos considera iguales intelectualmente. Es par esto que 
digo que el mundo de la polItica cientifica y tecnologica es hoy muy 
diferente para nosotros de lo que era hace siete aflos. En el Tercer 
Mundo la gente escribe hay dIa trabajos y libros sobre asuntos de 
ciencia y tecnologIa que muchos colegas del mundo desarrollado 
consideran excelente material. Y ha sucedido algo muy interesante: 
debido a esta confianza, nuestra contraparte allá es vista par nosotros 
más coma colegas que como enemigos a hermanos mayores. 
CHD —Uno de los proyectos respaldados por el programa se 
relacionaba con el Pacto Andino. Este proyecto trataba de desarrollar 
polIticas tecnologicas regionales y planes especIficos de acción para el 
desarrollo tecnologico de los sectores industriales. Los problemas 
politicos del Pacto parecen haber Ilevado a una reducción del compro- miso de los gobiernos hacia las polIticas generales, tales coma la 
Decision 24 sabre inversiones extranjeras. Pero los planes sectoriales 
detallados aün se Ilevan a cabo. Me pregunto, qué infiere Ud. de esto? 
Tiene mucho sentido realizar investigacion sabre politica general? 
Cuál fue el impacto del apoyo del GIlD al Pacto Andino y, de no haber 
contado con Ia ayuda del GIlD, se habrIan realizado estos estudios de 
todos modos? 
Sibato —El programa del Pacto Andino tiene par lo menos dos 
dimensiones importantes. Una, la que podemos ilamar académica, 
otra, Ia polItica. También tiene un efecto demostracion que analizaré 
mas adelante. 

Empecemos con la dimensiOn académica. Es importante recordar que el Pacto Andino estaba tratando de proponer una legisla- 
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puedetenerla seguridadde que la universidadinvisible permane-
cerá.

Otro punto impo~’tantedel programadel Centroesla manera
como seorganizó, y la relaciónentre los investigadoresdel Tercer
Mundoy lasoficinascentralesdelprograma.Unaclavedel éxito fue la
ideadeadministrarlodesdeunauniversidad(Sussex),y no desdeun
edificio lleno de burócratas.En su momento esta fue una gran
innovación —y todavía lo es. Paranosotros,era importantepoder
hacerlasdiscusionesen un lugarlleno de ideasy comprometidoenel
mismotipo de asuntosque nosotrosdiscutíamos.

CIID —Por quése consideraun éxito el programa?
Sabato —Gracias al programa,sabemosmejor qué hacer.Ahora
tenemosun verdaderoarsenalde conocimiento.Sabemosmás, con
mayorprofundidady perspectiva,y sobremuchosaspectosqueeran
ignoradoscompletamentehacesieteo diezaños.Tanto,quenosotros,
los del TercerMundo, podemosllegar ahoraa cualquierreunióncon
colegasdel mundodesarrollado,y no ser ya losmejoresdespuésdel
primero. Se nosconsideraigualesintelectualmente.Es porestoque
digo que el mundode la política científicay tecnológicaeshoy muy
diferenteparanosotrosde lo que era hacesieteaños.En el Tercer
Mundo la genteescribehoy día trabajosy libros sobreasuntosde
ciencia y tecnologíaque muchos colegasdel mundo desarrollado
consideranexcelentematerial.Y ha sucedidoalgo muy interesante:
debidoaestaconfianza,nuestracontraparteallá esvistapornosotros
máscomocolegasque comoenemigoso hermanosmayores.

CIID —Uno de los proyectos respaldadospor el programase
relacionabaconel PactoAndino. Esteproyectotratabadedesarrollar
políticastecnológicasregionalesy planesespecíficosdeacciónparael
desarrollotecnológicode los sectoresindustriales. Los problemas
políticosdel Pactoparecenhaberllevadoaunareduccióndel compro-
miso de los gobiernoshacia las políticas generales,tales como la
Decisión24 sobreinversionesextranjeras.Perolos planessectoriales
detalladosaúnsellevan acabo.Mepregunto,quéinfiere Ud. deesto?
¿Tienemuchosentidorealizarinvestigaciónsobrepolítica general?
¿Cuálfue el impactodel apoyodel CIID al PactoAndinoy, denohaber
contadoconla ayudadel CIID, sehabríanrealizadoestosestudiosde
todosmodos?

Sábato —El programadel Pacto Andino tiene por lo menos dos
dimensionesimportantes.Una, la que podemosllamar académica,
otra, la política. Tambiéntieneun efectodemostraciónqueanalizaré
masadelante.

Empecemoscon la dimensión académica.Es importante
recordarqueel PactoAndino estabatratandodeproponerunalegisla-
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ción sobre inversion extranjera, que vinculaba expilcitamente el 
capital y la tecnologIa. Hasta entonces, cada trazo de legislacion de los 
seis involucrados, solo contempiaba explicitamente la parte de capital 
de la inversion extranjera. La tecnologia era ahI solo un fantasma 
nunca se le inclula explIcitamente. Y las consecuencias polIticas y 
económicas de ello eran muy importantes. Pero para pasar una nueva 
legislaciOn que los involucrara a ambos, era necesario investigar, 
entender más, profundizar en la comprensión de la relaciOn entre 
inversion extranjera y tecnologIa. Y esto es exactamente lo que hizo el 
programa. 

Académicamente, la consecuencia principal fue lade aclarar la 
naturaleza de la tecnologIa como un bien. Hasta ese proyecto, la 
tecnologia era vista más como ciencia aplicada, como difusión de 
técnicas, capacitación de gente, divulgaciOn de manuales o material 
escrito. La tecnologIa se analizaba más en lo abstracto que en una 
dimensiOn económica muy concreta. Lo que el proyecto hizo fue dar la 
oportunidad de profundizar realmente en el análisis de Ia tecnologIa en 
la estructura productiva, y la naturaleza de la tecnologIa como un bien 
se hizo evidente. Este concepto es quizás uno de los més ricos en 
poiItica cientifica y tecnologIa o ciencia y tecnologIa en el desarrollo 
—y no solo para los palses del Tercer Mundo. Antes del proyecto, otras 
personas habIan dicho que la tecnologIa podia ser analizada como un 
bien. Pero ci proyecto del Centro puso en ello gran énfasis, yb empleó 
como uno de sus conceptos ciaves. 

Otro concepto importante —consecuencia del primero— es que 
en lugar de hablar sobre transferencia de tecnologIa, como era comün 
en esa época, se admitió que era mejor hablar de comercio de tecno- 
iogIa. Esta diferencia puede no parecer muy importante hoy dIa, pero 
en ese momento era bastante. En este proyecto descubrimos que, en 
realidad, Ia mayorIa de la tecnologIa que circula en la estructura 
productiva no es de ninguna maneragratis. Se paga por ella. Asi que si 
uno paga por ella (y a veces hay que pagarla bien cara) ci término 
transferencia es engafioso, y en vez de hablar de "donantes" y 
"beneficiarios" debemos hablar de "vendedores" y "compradores". 

Además, cuando se habla de vendedores y compradores, 
muchas cosas se aciaran de inmediato: la cortina semántica que 
escondIa fenómenos económicos y politicos importantes de la ilamada 
transferencia de tecnobogIa se abre. Es importante anabizar ci contrato 
comprador-vendedor en ci comercio tecnolOgico, y especialmente leer 
su letra menuda. Créalo o no, hasta hace unos diez aflos, la letra 
menuda de estos contratos nunca se analizaba abiertamente, o por lo 
menos en Ia literatura. La conseduencia era el uso comün de una 
cantidad de prácticas injustas —algunas son las que ci cOdigo de 
conducta de la transferencia de tecnobogIa que se discufe ahora en la 
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ción sobre inversión extranjera,que vinculaba explícitamenteel
capitaly la tecnología.Hastaentonces,cadatrazodelegislaciónde los
seisinvolucrados,solocontemplabaexplícitamentelapartedecapital
de la inversiónextranjera.La tecnologíaera ahísolo un fantasma—

nuncase le incluía explícitamente.Y las consecuenciaspolíticasy
económicasde elloeranmuy importantes.Peroparapasarunanueva
legislaciónque los involucrara a ambos,era necesarioinvestigar,
entendermás, profundizaren la comprensiónde la relación entre
inversiónextranjeray tecnología.Y estoesexactamentelo quehizoel
programa.

Académicamente,la consecuenciaprincipalfueladeaclarar la
naturalezade la tecnologíacomo un bien. Hasta eseproyecto, la
tecnologíaera vista más como ciencia aplicada,como difusión de
técnicas,capacitaciónde gente,divulgacióndemanualeso material
escrito.La tecnologíase analizabamásen lo abstractoque en una
dimensióneconómicamuy concreta.Lo queelproyectohizo fuedar la
oportunidaddeprofundizarrealmenteen elanálisisdelatecnologíaen
laestructuraproductiva,y lanaturalezade latecnologíacomo unbien
se hizo evidente.Este conceptoes quizásuno de losmásricos en
política científicay tecnologíao cienciay tecnologíaen eldesarrollo
—y no sóloparalospaísesdelTercerMundo.Antesdelproyecto,otras
personashabíandicho quela tecnologíapodíaseranalizadacomo un
bien.Peroel proyectodel Centropusoenello granénfasis,y lo empleó
como uno desus conceptos claves.

Otroconceptoimportante—consecuenciadelprimero—esque
en lugarde hablarsobretransferenciadetecnología,comoeracomún
enesaépoca,seadmitióque era mejorhablarde comerciode tecno-
logia. Estadiferenciapuedeno parecermuy importantehoydía,pero
en esemomentoerabastante.En esteproyectodescubrimosque, en
realidad, la mayoría de la tecnología quecircula en la estructura
productivano es deningunamaneragratis.Sepagaporella. Así quesi
uno pagapor ella (y a veceshay que pagarlabien cara)el término
transferencia esengañoso,y en vez dehablar de “donantes” y
“beneficiarios” debemoshablarde “vendedores”y “compradores”.

Además, cuando se habla de vendedoresy compradores,
muchascosasse aclarande inmediato: la cortina semánticaque
escondíafenómenoseconómicosy políticosimportantesde lallamada
transferenciadetecnologíaseabre.Es importanteanalizarel contrato
comprador-vendedoren el comerciotecnológico,y especialmenteleer
su letra menuda.Créalo o nó, hastahaceunos diez años, la letra
menudade estoscontratos nunca seanalizabaabiertamente,o por lo
menosen la literatura. La consecuenciaera el uso común de una
cantidadde prácticasinjustas —algunasson las que el código de
conductade la transferenciade tecnología quesediscuteahoraen la
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UNCTAD está tratando de analizar. En cierta forma, el codigo de 
conducta de la UNCTAD es una consecuencia directa de algunos de los 
estudios realizados bajo el proyecto. 

Ahora me gustarla tratar sobre el efecto de demostración de Ia 
segunda parte del proyecto. Una vez que pasO Ia Decision 24, hubo 
otras dos decisiones especIficas sobre polIticas tecnológicas: las 
Decisiones 84 y 85. Una trata sobre patentes, marcas registradas y 
todos los derechos de propiedad industrial en la region. La otra definIa 
una polltica tecnológica regional comün, siendo uno de los elementos 
de esta polItica tecnologica los Proyectos Andinos de Desarrollo 
TecnolOgico. El propósito no es solo hacer estudios sobre tecnologIa, 
sino realizar actividades cientificas y tecnolOgicas en comün. Por 
ejemplo, hay un programa de cobre, otro de silvicultura, etc. El del 
cobre involucra a Bolivia, Peru y Chile: hay un programa comün para 
los tres palses que utiliza laboratorios, personal y recursos humanos y 
materiales de cada uno para lievar a cabo por varios aflos un programa 
tecnologico bien definido y especIfico. El propósito principal es el 
desarrollo de nuevas formas de procesamiento de este metal. 

Hay un efecto de demostración porque no sOlo tratan de 
obtener un nuevo proceso tecnológico, sino también de probar que es 
posible que investigadores e instituciones de diferentes paIses 
trabajen juntos en un programa comiin, con una meta concreta. 
CuD —Se habrIan hecho, de todos modos, los estudios del Pacto 
Andino, con o sin la ayuda del CuD? 
Sébato —Eso es difIcil de responder. El Pacto Andino era una 
institución muy joven cuando este estudio empezó. Los gobiernos no 
tenian experiencia alguna en esta clase de juego. Los miembros del 
Pacto Andino tenIan una clara conciencia de que era necesario realizar 
investigaciOn en tecnologIa e inversiOn extranjera. De Jo contrario, no 
podrian redactar la legislacion que se suponia debIan preparar. AsI 
que yo pienso que Ia ayuda del CuD fue esencial desde el punto de vista 
estratégico: llegO en el momento preciso y dió, por asI decirlo, la 
flexibilidad. y el apoyo necesarios. 
CuD —Otro proyecto apoyado por el programa del CuD fue el 
proyecto sobre Instrumentos de PolItica CientIfica y Tecnológica 
(STPI) que vinculO paIses de Asia, Medio Oriente y America Latina en 
una red para estudiar las formas y los medios de ejecuciOn de la 
polItica tecnologica. Una de sus principales conclusiones seflala que 
las poilticas explIcitas de tecnologIa, formuladas por los consejos de 
ciencia y tecnologIa, tenlan relativamente poco impacto sobre las 
decisiones tecnolOgicas de los individuos que trabajan en las empresas 
industriales, y sobre quienes parece influir mas otras polIticas 
gubernamentales en las areas económicas y fiscales. Segün Ud., 
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UNCTAD está tratando de analizar.En cierta forma, el código de
conductade la UNCTAD esuna consecuenciadirectadealgunosde los
estudiosrealizadosbajo el proyecto.

Ahora megustaríatratarsobreel efectode demostraciónde la
segundapartedel proyecto.Una vez quepasóla Decisión 24, hubo
otras dos decisionesespecíficassobre políticastecnológicas:las
Decisiones84 y 85. Unatrata sobre patentes,marcasregistradasy
todoslos derechosde propiedadindustrialenlaregión.La otradefinía
unapolítica tecnológica regionalcomún, siendouno de los elementos
de esta política tecnológicalos ProyectosAndinos de Desarrollo
Tecnológico.El propósito no essolohacer estudios sobretecnología,
sino realizaractividadescientíficas y tecnológicasen común.Por
ejemplo,hay un programade cobre, otro de silvicultura, etc. El del
cobreinvolucraa Bolivia, Perúy Chile: hayun programacomúnpara
los tres paísesqueutiliza laboratorios,personaly recursoshumanosy
materialesde cadauno parallevaracaboporvariosañosunprograma
tecnológicobien definidoy específico.El propósitoprincipal es el
desarrollode nuevasformasde procesamientodeestemetal.

Hay un efecto de demostración porqueno sólo tratan de
obtenerun nuevoprocesotecnológico,sino tambiénde probarquees
posible que investigadorese instituciones de diferentes países
trabajenjuntos en un programacomún,con unameta concreta.

CIID —Se habríanhecho, detodos modos, los estudiosdel Pacto
Andino, con o sin la ayudadel CIID?

Sábato —Eso es difícil de responder.El Pacto Andino era una
instituciónmuy jovencuandoesteestudioempezó.Los gobiernosno
teníanexperienciaalgunaen estaclasede juego.Los miembrosdel
PactoAndino tenían unaclaraconcienciade queeranecesariorealizar
investigaciónen tecnologíae inversiónextranjera.De lo contrario,no
podríanredactarla legislación quese suponíadebíanpreparar.Así
queyopiensoquelaayudadel CIID fueesencialdesdeelpuntodevista
estratégico:llegó en elmomento preciso y dió, por así decirlo, la
flexibilidad,y el apoyonecesarios.

CIID —Otro proyecto apoyadopor el programadel CIID fue el
proyecto sobreInstrumentosde Política Científica y Tecnológica
(STPI) quevinculópaísesdeAsia,Medio Orientey AméricaLatinaen
una redparaestudiarlas formas y los medios de ejecuciónde la
política tecnológica.Una de susprincipalesconclusionesseñalaque
las políticasexplícitasde tecnología,formuladaspor los consejosde
ciencia y tecnología,tenían relativamentepoco impacto sobre las
decisionestecnológicasdelos individuosquetrabajanenlasempresas
industriales, y sobre quienes parece influir mas otras políticas
gubernamentalesen las áreaseconómicasy fiscales.Según Ud.,
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cuáles son las implicaciones de este hallazgo para la polItica 
tecnologica en los paIses en desarrollo? 

Sábato —El proyecto STPI es uno de los más interesantes que se hayan 
Ilevado a cabo, porque por primera vez un equipo de investig adores de 
diez palses diferentes y tres continentes trató de realizar un análisis 
crItico de lo que se hacIa en poiltica cientIfica y tecnológica en esos 
palses durante los ültimos 15 a 20 afios. 

Antes de contestar a su pregunta, me gustarIa seflalar algunas 
de las caracterIsticas que hicieron interesnte el proyecto STPI. La 
primera era que se trataba de la red más ambiciosa jamás armada para 
un proyecto, una red de paIses con historias, tradiciones y desarrollo 
económico completamente diferentes Otro aspecto valioso es que el 
proyecto STPI contiene una revision crItica de las acciones emprendi- 
das por varios palses. No son solo teorIas o ideas, sino acciones 
concretas —lo que sucedió con los consejos nacionales de investiga- 
cion y los registros de tecnologIa en diferentes paIses, y asI sucesiva- 
mente. Esto proporciona a quienes elaboran la polItica, especialmente 
en los palses en desarrollo, una especie de guIa— si le parece, una 
especie de "Gula Michelin" de instrumentos cientIficos y tecnolOgicos, 
con los resultados de estas acciones. Es una resefla crItica que trata de 
determinar silas acciones tuvieron o no éxito, y por qué. 

En mi opiniOn, el proyecto STPI fue una muy buena aproxi- 
macion. No se limitO a ser un mero análisis estricto de cada pieza 
legislativa —lo que no sOlo serIa muy aburrido, sino que yo no lo 
considerarIa además muy instructivo. La manera como el equipo 
enfocó el asunto consistió no solo en analizar cada acción, sino 
también en estudiar los antecedentes. Por ejemplo, uno de los estudios 
—de los mejores que yo haya visto— trata la influencia de las 
empresas estatales sobre las polIticas tecnolOgicas. El enfoque era lo 
suficientemente general como para permitirnos distinguir varios de 
los errores teóricos en algunos de los instrumentos de polItica. Y Ia 
preocupación era siempre saber lo que habla detrOs de cada instru- 
mento. 

No me sorprende que uno de los hallazgos de los estudios fuera 
—como Ud. lo ha mencionado— el hecho de que la politica tecnologica 
haya estado bastante divorciada de Ia práctica tecnologica. Ello 
constituye una clara demostraciOn de que Ia polItica tecnologica no 
puede ser definida por Ia polItica cientIfica del pals. Para el criterio 
convencional de los aflos cincuenta, Ia tecnologia es solo ciencia 
aplicada, de manera que si se tiene la polItica cientifica correcta, se 
tiene la politica tecnolOgica correcta. Ello es una falacia. En cierta 
forma, este fue el mito mas deporable de los cincuentas y setentas. 
Ahora se ha probado, ypor tanto ya no es solo una opinion, que la 

46 Los Proyectos

cuáles sonlas implicaciones de este hallazgopara la política
tecnológicaen lospaisesen desarrollo?

Sabato—El proyectoSTPIesuno de losmásinteresantesquese hayan
llevadoa cabo,porqueporprimeravez unequipodeinvestigadoresde
diezpaíses diferentesy trescontinentestratóde realizarun análisis
crítico de lo que sehaciaen política científica y tecnológicaenesos
paísesdurantelos últimos 15 a20 años.

Antesdecontestarasupregunta,megustaríaseñalaralgunas
de las característicasque hicieron interes~anteel proyectoSTPI. La
primera eraquesetratabade laredmásambiciosajamásarmadapara
un proyecto, una reddepaísesconhistorias,tradicionesy desarrollo
económicocompletamentediferentes~Otro aspectovaliosoesqueel
proyectoSTPIcontieneunarevisióncríticade lasaccionesemprendi-
das porvarios paises.No son sóloteoríaso ideas, sino acciones
concretas—lo que sucediócon los consejosnacionalesde investiga-
ción y los registrosde tecnologíaendiferentespaíses,y asísucesiva-
mente.Estoproporcionaa quieneselaboranlapolítica,especialmente
en los paísesen desarrollo,una especiede guía—si le parece,una
especiede “Guía Michelin” deinstrumentoscientíficosy tecnológicos,
con losresultadosde estasacciones.Es unareseña críticaquetratade
determinarsi las accionestuvierono no éxito, y por qué.

En mi opinión, el proyectoSTPI fue una muy buenaaproxi-
mación. No selimító a serun mero análisis estrictode cadapieza
legislativa —lo que no sólo seria muy aburrido, sino que yo no lo
consideraría ademásmuy instructivo. La maneracomo el equipo
enfocó el asunto consistióno solo en analizarcadaacción, sino
tambiénen estudiarlos antecedentes.Porejemplo,uno de losestudios
—de los mejores que yo haya visto— trata la influencia de las
empresasestatalessobre las políticastecnológicas.El enfoqueeralo
suficientementegeneralcomoparapermitirnos distinguirvarios de
los erroresteóricosen algunosde los instrumentosdepolítica. Y la
preocupaciónerasiempre saberlo quehabíadetrásde cadainstru-
mento.

No mesorprendeque uno de loshallazgosde losestudiosfuera
—comoUd. lo hamencionado—el hechode quelapolítica tecnológica
haya estado bastantedivorciada de la prácticatecnológica. Ello
constituyeunaclara demostraciónde quela política tecnológicano
puede ser definidapor la política científica del país.Parael criterio
convencionalde los años cincuenta,la tecnologíaes sólociencia
aplicada,de maneraque sisetienela política científica correcta,se
tiene la política tecnológicacorrecta.Ello es una falacia.En cierta
forma, estefue el mito masdeporablede loscincuentasy setentas.
Ahora seha probado,y’por tanto yano es sólounaopinión, que la
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práctica de la poiftica tecnológica ha sido diferente de la retOrica, 
porque Ia práctica vincula la polItica tecnolOgica más a La polItica 
económica que a la polItica cientIfica. 

Una politica tecnologica debe ser parte esencial de la polItica 
económica, por la sencilla razón de que la tecnologIa es un hecho social 
que se da en la estructura productiva de Ia sociedad. La tecnologIa no 
se da en el vaclo. La tecnologIa está siempre conjugada con la estructu- 
ra productiva, asi que la polItica tecnologica no se puede separar de la 
poiftica económica. El proyecto STPI ha hecho una contribución 
importante al probar empIricamente que este es el caso. 

CHD —Seguramente Ud. esté familiarizado con el modelo mundial de 
La Fundación Bariloche. Cuando el Centro acordO ayudar a financiar 
este proyecto, algunos miembros de La prensa canadiense lo criticaron, 
sobre Ia base de que era un estudio demasiado académico y de valor 
limitado parael desarrollo. Sin embargo, la publicación del CuD sobre 
este proyecto, Catastrofe o Nueva Sociedad? (IDRC-064s) ha resulta- 
do muy popular. Por qué cree Ud. que ha habido tal demanda, está Ud. 
de acuerdo con los crIticos que sostienen que el estudio era demasiado 
académico? ,Cuál ha sido la reacción al estudio entre los gobiernos 
latinoamericanos y especialmente, la reacción del gobierno argentina? 
Sábato —Supongo que La demanda es alta porque la gente está muy 
interesada. Ahora, par qué el interés? Antes de que se financiara el 
estudio de Bariloche, se habIa publicado el estudlo del Club de Roma, 
Limits to Growth, que produjo gran impacto en todo el mundo. Cuando 
en la Fundación Bariloche estudiamos ese informe la reacción nuestra 
fue Ia de que era un estudio tIpico hecho en el Norte, par el Norte y con 
las hipótesis del Norte. El estudio tenIa el prestigio de las personas que 
lo hicieron, Ia institución donde se realizó (MIT) y también el hecho de 
que utilizó computadores —los modelos de computador siempre 
impresionan al lego en la materia. Cuando lelmos el estudio dijimos, si 
hacemos las mismas preguntas desde el Sur —desde el mundo 
subdesarrollado— qué clase de respuestas vamos a obtener? 

Las respuestas son muy diferentes de las de Limits to Growth. 
Lo cual no quiere decir que nuestro estudio es mejor o mas correcto que 
el de ellos, es sOlo un estudio diferente. Un resultado interesante de 
nuestro estudio es que, en términos generales, no hay lImites fIsicos a! 
crecimiento. Los limites reales al crecimiento son lImites sociopolIti- 
cos. De manera que si no transformamos los aspectos sociopolIticos de 
la sociedad, habrá problemas serios en el futuro. Me imagino que tener 
un análisis del Tercer Mundo sobre el futuro del mundo ha despertado 
gran interés, especialmente en el Tercer Mundo. Supongo que esto 
explica el éxito popular del libro. Asimismo, la crltica académica ha 
sido muy generosa con nosotros, en el sentido de que las reseflas han 
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práctica de la política tecnológicaha sido diferente de la retórica,
porque la práctica vincula la política tecnológicamás a la política
económicaquea la política científica.

Una política tecnológicadebeserparteesencialde la política
económica,por la sencillarazóndequela tecnologíaesunhechosocial
que seda en la estructuraproductivadela sociedad.La tecnologíano
seda en el vacío.La tecnologíaestásiempreconjugadaconlaestructu-
raproductiva,asíquela políticatecnológicano sepuedesepararde la
política económica.El proyectoSTPI ha hecho una contribución
importanteal probarempíricamenteque estees el caso.

CUD —SeguramenteUd. estáfamiliarizadoconel modelomundial de
la FundaciónBariloche. Cuandoel Centroacordóayudara financiar
esteproyecto,algunosmiembrosdela prensacanadienselo criticaron,
sobrela basede que eraun estudiodemasiadoacadémicoy devalor
limitadoparaeldesarrollo.Sinembargo,lapublicacióndelCIID sobre
esteproyecto,Catástrofeo Nueva Sociedad?(IDRC-064s)haresulta-
do muypopular.¿PorquécreeUd. quehahabidotal demanda,estáUd.
deacuerdocon los críticosquesostienenqueel estudioerademasiado
académico?¿Cuálha sido la reacciónal estudioentrelos gobiernos
latinoamericanosy especialmente,la reaccióndelgobiernoargentino?

Sábato—Supongoque la demandaes alta porquela genteestámuy
interesada.Ahora, por quéel interés?Antes dequesefinanciarael
estudiode Bariloche,se habíapublicadoel estudiodel Club de Roma,
Limits to Growth, queprodujogranimpactoen todoelmundo.Cuando
en la FundaciónBarilocheestudiamoseseinforme lareacciónnuestra
fue la dequeeraun estudiotípico hechoen el Norte,por el Nortey con
lashipótesisdel Norte.El estudioteníaelprestigiode laspersonasque
lo hicieron,la institución dondeserealizó (MIT) y tambiénelhechode
que utilizó computadores—los modelos de computadorsiempre
impresionanal legoen la materia.Cuandoleimoselestudiodijimos,si
hacemoslas mismas preguntas desde el Sur —desde el mundo
subdesarrollado—qué clasede respuestasvamosa obtener?

Las respuestasson muydiferentesde las deLimits to Growth.
Lo cual no quieredecirquenuestroestudioesmejoro mascorrectoque
el de ellos, es sólo un estudiodiferente.Un resultadointeresantede
nuestroestudioesque,en términosgenerales,no haylímitesfísicosal
crecimiento.Los límites realesal crecimientosonlímites sociopolíti-
cos.De maneraquesi no transformamoslosaspectossociopolíticosde
la sociedad,habráproblemasseriosen el futuro.Me imaginoquetener
un análisisdel TercerMundosobreel futuro delmundohadespertado
gran interés, especialmenteen el Tercer Mundo. Supongoque esto
explica el éxito popular del libro. Asimismo, la crítica académicaha
sido muy generosacon nosotros,enel sentidode quelas reseñashan
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sido muy buenas. No ha recibido ataques fuertes —no recuerdo 
ninguno en que se diga que el estudio ha cometido errores técnicos. Por 
supuesto el enfoque difiere de otros, y se puede estar de acuerdo o nO 

con las hipótesis y también con los fines. Nosotros definimos clara- 
mente cuál era el propósito del ejercicio: tratar de determinar si habIa 

algunos lImites al mantenimiento de una población de unos quince mu 

millones de habitantes en el mundo para el aflo 2025 y a la dotación de 
sus necesidades bésicas. Nuestra hipótesis principal era que todo ser 
humano, por el simple hecho de haber nacido, tiene derecho a satis- 
lacer sus necesidades básicas. 

CuD —De modo que Ud. no está de acuerdo con los crIticos que dicen 
que el proyecto era demasiado académico? 

Sábato —No. Todo lo contrario. El objetivo del proyecto no era 
académico sino politico, exactamente como en el caso de Limits to 
Growth. Y en ambos proyectos, desarrollados académicamente, las 
consecuencias son poilticas. Por ejemplo, si se toma el caso de America 
Latina y se analiza Ia posibilidad de sostener la población de, digamos, 
dos mu millones de habitantes en los próximos veinte aflos —y de 
proveer las necesidades básicas de toda esta población, Ia respuesta de 
nuestro modelo es que no hay limitación fIsica. Solo hay una limita- 
cion —Ia propiedad de hi tierra. Si la tierra sigue siendo un bien 
privado entonces no hay solución. Pero si se transforma la tierra en un 
bien comiin, el estudio muestra que Latinoamérica puede satisfacer las 
necesidades de todos sus habitantes en un plazo de 20 aflos. Si este no 
es un resultado práctico, no sé qué lo será. 

Ud. preguntO sobre las reacciones de los gobiernos. En general 
la reacción de los gobiernos latinoamericanos no ha sido muy favora- 
ble. Una razón es que los gobiernos o los politicos no están muy 
interesados en lo que va a suceder dentro de 20, 40 o 50 aflos. Y ello no 
solo ocurre en America Latina —ustedes han tenido la propia 
experiencia en Canada. Los gobiernos se preocupan por problemas a 
corto plazo. En segundo lugar, por obvias razones, las hipótesis o las 
predicciones del modelo no eran muy agradables para algunos 
gobiernos. Dc todas maneras, no creo que esto sea exciusivo de 
America Latina. Los gobiernos tampoco se han impresionado con otros 
modelos. El Club de Roma —y yo pertenezco al Club— ha liamado a las 
puertas de los gobiernos durante los iiltimos diez aflos, tratandô de 
atraer atenciOn sobre lo que el Club llama problemas globales. La 

respuesta ha sido prácticamente nula, excepto ret óricamente. Pero yo 
estoy seguro de que estos tipos de ideas van a influir sobre las polIticas 
futuras. 
CHD —El programa de polItica cientIfica y tecnologica del Centro, en 

general, ha tratado de responder a las necesidades y problemas de 
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sido muy buenas.No ha recibido ataquesfuertes —no recuerdo
ningunoen quesedigaqueelestudiohacometidoerrorestécnicos.Por
supuestoel enfoquedifiere deotros, y sepuedeestarde acuerdoo nó
con las hipótesisy tambiéncon los fines.Nosotrosdefinimosclara-
mentecuál erael propósitodel ejercicio:tratarde determinarsi había
algunos‘límites al mantenimientodeuna poblacióndeunosquincemil
millonesde habitantesen elmundoparael año2025y a ladotaciónde
sus necesidades básicas. Nuestra hipótesis principalera quetodoser
humano,por el simple hechode habernacido,tiene derechoa satis-
facersus necesidades básicas.

CIID —De modo que Ud. no estádeacuerdoconlos críticosque dicen

que elproyecto erademasiadoacadémico?
Sábato—No. Todo lo contrario. El objetivo del proyecto no era
académicosino político, exactamentecomo en elcasode Limits to
Growth. Y en ambosproyectos,desarrolladosacadémicamente,las
consecuencias sonpolíticas.Porejemplo,si setomael casodeAmérica
Latinay seanalizalaposibilidaddesostenerlapoblaciónde,digamos,
dosmil millones de habitantesen lospróximos veinteaños—y de
proveerlas necesidadesbásicasdetodaestapoblación,la respuestade
nuestromodelo es queno hay limitación física. Solo hay unalimita-
ción —la propiedadde la tierra. Si la tierra sigue siendoun bien
privadoentoncesno haysolución.Perosi se transformala tierraen un
biencomún, elestudiomuestraqueLatinoaméricapuedesatisfacerlas
necesidadesde todossushabitantesenun plazode 20 años.Si esteno
es unresultadopráctico,no sé quélo será.

Ud. preguntó sobre lasreaccionesde losgobiernos.En general
la reacciónde los gobiernoslatinoamericanosno hasido muy favora-
ble. Una razón es que losgobiernoso los políticos no estánmuy
interesadosen lo quevaasucederdentrode 20, 40 o 50 años.Y ello no
solo ocurre en América Latina —ustedes han tenido la propia
experienciaenCanadá.Los gobiernossepreocupanporproblemasa
corto plazo.En segundo lugar,porobviasrazones,lashipótesiso las
predicciones del modelo no eran muy agradablespara algunos
gobiernos.De todas maneras,no creo que esto sea exclusivode
América‘Latina.Los gobiernostampocosehan impresionadocon otros
modelos.El ClubdeRoma—y yo pertenezcoal’Club— hallamadoalas
puertasde los gobiernosdurantelos últimos diez años,tratandode
atraeratención sobrelo que el Club llama problemasglobales.La
respuesta‘ha sido prácticamentenula, exceptoretóricamente.Peroyo
estoysegurode que estos tiposdeideasvanainfluir sobrelas políticas
futuras.

CIID —El programadepolítica científicay tecnológicadel Centro,en
eneral,ha tratadode respondera las necesidadesy problemasde
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investigación identificados por los investigadores del mundo en 
desarrollo. Un resultado ha sido un fuerte énfasis en los estudios de 
poiltica cientIfica y tecnologica relacionados con Ia industrialización, 
y poco apoyo a los estudios sobre agricultura y otros aspectos del 
desarrollo. Solo recientemente parece surgir en el mundo en desarro- 
lb un interés, por ejemplo, en estudios sobre politica tecnológica 
relacionada con el desarrollo rural. ,COmo se explica este desequili- 
brio? Se podrIa argumentar que el CIII] mismo deberia haber notado 
desde antes el desequilibrio de sus programas y haber rectificado la 
situación. Pero yo me pregunto, cuál es su respuesta ala sugerencia de 
que el Centro determine Ia prioridad investigativa en polItica 
cientIfica y tecnológica? 
Sábato —Si, hubo una marcada inclinación hacia la industrialización 
y no hacia Ia agricultura. La razón principal es que cada pals trataba de 
industrializarse, siguiendo el criterio convencional de los sesentas y 
setentas, asI que la industria crecla de todos modos. Cada pals se 
estaba industrializando en ese entonces, de manera que el desequili- 
brio del programa fue un producto de la época —no podia ser de otra 
forma. Ahora, ,por qué al CIII] mismo no se le ocurriO impulsar más la 
investigación sobre desarrollo rural? En mi opiniOn, no fue asunto de 
imaginación sino de consistencia con el enfoque del GIlD que le dice a 
los paIses en desarrollo: "ustedes escogen, y si cometen un error, será 
su propio error". Yo creo que esto es correcto. Me gusta responder por 
mis propios errores. No me gust a pagar por los errores de los demás. 
Me alegro de que el CIII] no tratara de dictar las normas y los proce- 
dimientos a seguir. El centro no debe determinar prioridades para el 
Tercer Mundo! 

CuD —Ha habido pocas solicitudes de apoyo a proyectos relacionados 
con estudios sobre poiltica cientIfica, a diferencia de estudios sobre 
polItica tecnologica. Por qué cree Ud. que esto es asi? Que tipo de 
proyectos de polItica cientIfica le gustarla ver apoyados por el Centro? 
Sábato —De nuevo, creo que esto corresponde a lo que estaba suce- 
diendo en nuestros paIses. Era el espIritu de la época: "Olvidemos por 
ahora Ia ciencia y tratemos de entender qué es Ia tecnologIa". Actual- 
mente creo que estamos en mejor posiciOn para formular preguntas 
sobre la ciencia, no solo en relaciOn con la tecnologIa, sino en relación 
con Ia sociedad. Ahora necesitamos hacer con la ciencia lo que hicimos 
con la tecnologIa, tener un nuevo enfoque, entender que muchas de las 
respuestas propuestas han sido en extremo superficiales —no solo en 
los paIses en desarrollo sino también en los palses bien desarrollados. 
Tenemos que profundizar en la relación que se da entre ciencia y 
sociedad; de manera que yo apoyaria estudios de naturaleza inter- 
disciplinaria sobre la relaciOn entre Ia ciencia y otros aspectos de la 
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investigación identificados por los investigadoresdel mundo en
desarrollo.Un resultadoha sido un fuerteénfasisen los estudiosde
política científicay tecnológicarelacionadoscon la industrialización,
y poco apoyo a los estudiossobreagriculturay otros aspectosdel
desarrollo.Solo recientementeparecesurgir enelmundoendesarro-
lío un interés, por ejemplo, en estudios sobrepolítica tecnológica
relacionadaconel desarrollorural. ¿Cómose explica estedesequili-
brío? Se podría argumentarqueel CIID mismodeberíahabernotado
desdeantesel desequilibriode sus programasy haberrectificadola
situación.Peroyo mepregunto,cuál essurespuestaala sugerenciade
que el Centro determine la prioridad investigativa en política
científicay tecnológica?

Sábato—Sí, hubounamarcadainclinaciónhaciala industrialización
y no hacialaagricultura.La razónprincipal esquecadapaístratabade
industrializarse,siguiendoel criterio convencionalde los sesentasy
setentas,así que la industria crecíade todos modos.Cadapaís se
estabaindustrializandoen eseentonces,demaneraqueel desequili-
brio del programafue un productodela época—no podíaserdeotra
forma. Ahora,¿porquéal CIID mismono seleocurrióimpulsarmásla
investigaciónsobredesarrollorural? En mi opinión, no fue asuntode
imaginaciónsino de consistenciacon el enfoquedel CIID que ledicea
los paísesendesarrollo:“ustedesescogen,y si cometenun error,será
supropio error”. Yo creoqueestoescorrecto.Me gustaresponderpor
mis propioserrores.No me gustapagarpor los erroresde los demás.
Me alegrode queel CIID no tratarade dictar las normasy los proce-
dimientosa seguir.El centrono debedeterminarprioridadesparael
TercerMundo!

GIID —Ha habido pocassolicitudesde apoyoa proyectosrelacionados
con estudiossobrepolítica científica, a diferenciadeestudiossobre
política tecnológica.¿Porqué creeUd. que estoes así?¿Quétipo de
proyectosde política científicale gustaríaverapoyadosporelCentro?

Sábato—De nuevo,creo que estocorrespondea lo que estabasuce-
diendoennuestrospaíses.Eraelespíritude la época:“Olvidemospor
ahorala cienciay tratemosdeentenderqué esla tecnología”.Actual-
mentecreo que estamosen mejor posiciónparaformular preguntas
sobrela ciencia,no soloen relaciónconla tecnología,sino en relación
conla sociedad.Ahoranecesitamoshacerconla ciencialo quehicimos
conla tecnología,tenerun nuevoenfoque,entenderquemuchasdelas
respuestaspropuestashansido enextremosuperficiales—no soloen
los paísesendesarrollosino tambiénen los paísesbiendesarrollados.
Tenemosque profundizaren la relación que se da entre cienciay
sociedad;de maneraque yo apoyaríaestudiosde naturalezaínter-
disciplinariasobrela relaciónentrela cienciay otros aspectosde la
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sociedad -por ejemplo, la ciencia y la filosofía, la ciencia y la historia, 
la antropología, el desarrollo político y las artes, y finalmente , pero no 
menos importante, la ciencia y la tecnología. 

CIID -Si el Centro continúa con la política de apoyar solamente el 
trabajo de los investigadores de países en desarrollo y excluir a los 
investigadores del Norte, ¿no podría dejar de lado algunos de los 
asuntos críticos de política tecnológica en tre Norte y Sur? ¿En su 

Fábrica de cable en Perú -¿qué tecnología escoger? 
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opinion, cuáles de estos asuntos son los mas importantes para amen- 
tar mayor investigación? 
Sábato —Si somos capaces de definir los problemas Norte-Sur, yo 
sugenirIa tener equipos mixtos de investigacion con participación del 
Norte y del Sun, que trabajen juntos sobre una base de igualdad y sean 
dirigidos por los mas capaces entre los involucrados. La polItica 
seguida por el CuD hasta ahora ha sido la correcta: dejar que Ia gente 
del Sur maneje sus propios problemas. Pero si hablamos de los 
problemas Norte-Sur, pienso que lo mejor serIa involucrar los puntos 
de vista de ambos. Es evidente que tenemos areas de cooperaciOn y 
areas de conflicto. Por ejemplo, hay problemas globales como el 
control de terremotos, movimientos sIsmicos o del tiempo, o el uso de 
las cuencas de los rIos y océanos. En estos problemas la cooperación es 
conveniente, neces aria y posible. Pero las areas en que la tecnologIa es 
un bien son areas de conflicto y negociación, no areas de cooperación. 
Es mejor sacudirnos Ia hipocresIa de que todos somos hermanos y de 
que vamos a cooperar siempre en todas las areas. Eso no es cierto y no 
puede serb! 

CHD —En todos los programas del Centro se tiene Ia disyuntiva de 
apoyar a los investigadores reconocidos que producen la investigaciOn 
de mas alta calidad, a de correr riesgos ayudando a investigadores 
nuevos, con frecuencia jóvenes, para que puedan empezar. El progra- 
ma de ciencia y tecnologIa trata de mantener un equilibrio cercano a 
50/50 entre los objetivos de "generaciOn de conocimiento" y los 
objetivos de "capacitación de investigadores nuevos". Sin embargo, 
cuando hay escasez de dinero, Ia tendencia es a tomar la opciOn mas 
segura. Que tan importante considera Ud. el estimular Ia investiga- 
ción, asI los resultados probablemente contribuyan muy poco al 
conjunto del conocimiento mundial? 
Sábato —Absolutamente fundamental. Traten de mantener 50/50 
como mInima cuando se trate de promover gente nueva. De hecho, uno 
de los aspectos importantes de este programa es haber descubierto y 
promovido mucha gente nueva. Y esta gente ha producido algunos de 
los mej ores resultados. Yo creo que a corto plaza puede ser necesario 
sacrificar la calidad en aras de los intereses del potencial futuro para el 
Tercer Mundo. 

CuD —El programa de ciencia y tecnologIa, como un todo, ha apoyado 
una variedad de estudios. Cree Ud. apropiado continuar apoyando 
este amplia especto de tópicos, a considera que hubiera sido mejor 
concentrarse en uno o dos? ,Y, qué tan importante es que el Centro 
mantenga su enfoque profesional, con funcionarios profesionales en 
sus propias actividades? 
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Sábato —Una de las cosas realmente sabias del programa fue 
funcionar sobre un espectro amplio. Por una sencilia razón: estába- 
mos explorando. No sablamos cuáles eran los asuntos realmente 
claves. Nadie podia hacer el papel de Dios en la selección de los 
estudios, y yo desconfio de los burócratas que suponen poder decir de 
antemano lo que es importante o no. Esto nos dió la oportunidad de 
profundizar en los temas, y de tener por primera vez una idea de Ia 
complejidad del problema. 

En relaci6n con los funcionarios del Centro, creo que uno de los 
mej ores elementos del programa para nosotros, en el Tercer Mundo, ha 
sido tratar siempre con gente profesionalmente capaz. Un aspecto que 
lo refleja fue el proceso de revision: cómologrO Geoff Oldham contro- 
larnos sin que tuviéramos la sensación de que lo estaba haciendo, —es 
decir, controlar en el buen sentido de la palabra? Muy sencillo. Solicitó 
que el informe çle progreso no se presentara a una oficina, sino a un 
grupo de alto calibre y proveniente tanto del mundo desarrollado como 
del mundo en desarrollo. Desde el punto de vista del CuD, se logra 
saber exactamente qué esté sucediendo. Desde el punto de vista de 
quien presenta el informe, se tiene un "feedback" de parte de sus cole- 

gas, por demés ütil dado que son personas inteligentes. El panel no va a 
decir: "Bueno, no nos gusta mucho, es mejor que usted haga Ia! y tal 
cosa. . ." Dirá: "Por qué no ha estudiado tal cosa, usted sabe que se ha 
publicado un nuevo trabajo de fulano y... en tal sitio están investigan- 
do, le recomendamos este libro, y asI sucesivamente". Al ser juzgado 
por sus compafieros, uno respetaba su opinion. Y, desde luego, seguIa 
su consejo. Mas aun, uno respetaba la forma en que el programa era 
dirigido. 
CuD —Me pregunto si podemos mirar un poco a! futuro, y si Ud. nos 
puede decir qué innovaciones le gustarIa ver adoptadas por el Centro 
en esta area de investigación? 
Sábato —Antes de pensar en innovaciones, yo recomendarIa de 
manera muy especial que el Centro no hiciera cambios por el solo 
hecho de hacerlos. En segundolugar, que se cuidara de introducir ele- 
mentos burocráticos solo porque le gustaria tener un "mejor control" o 
un mejor flujo del trámite ad'ministrativo. Que se cuidara de cambiar la 
filosofIa y la actitud solo porque quisiera tener un enfoque de tipo mas 
centralizado, mas canadiense. Una de las mejores cosas de estos 
programas es que los canadienses no han estado en el primer piano 
sino en el forido. Y la consecuencia directa de esto es unaenorme dosis 
de buena voluntad. 

Tal vez las innovaviones podrian ser en dos sentidos. Uno, 

promover algiin tipo de estudio mas complejo sobre el asunto de 
ciencia y tecnologIa en La sociedad, por ejemplo análisis histOrico y 
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sido tratar siemprecongenteprofesionalmentecapaz.Un aspectoque
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cosa...“ Dirá: “Por quéno ha estudiado talcosa,ustedsabeque se ha
publicadoun nuevotrabajode fulano y... ental sitioestáninvestigan-
do, le recomendamosestelibro, y asísucesivamente”.Al serjuzgado
por sus compañeros,uno respetabasuopinión.Y, desdeluego,seguía
su consejo.Mas aun,uno respetabala formaen queel programaera
dirigido.

CIID —¿Me preguntosi podemosmirar un pocoal futuro, y si Ud. nos
puededecirquéinnovacionesle gustaríaver adoptadasporelCentro
en estaáreade investigación?

Sábato—Antes de pensar en innovaciones,yo recomendaríade
maneramuy especialque el Centro no hiciera cambiospor el solo
hechodehacerlos.En segundolugar,quesecuidarade introducirele-
mentosburocráticossólo porquele gustaríatenerun “mejorcontrol”o
un mejorflujo del trámitead’ministrativo.Quesecuidaradecambiarla
filosofía y la actitudsoloporquequisieratenerunenfoquedetipo mas
centralizado,mas canadiense.Una de las mejores cosasde estos
programases que loscanadiensesno han estadoen elprimer plano
sinoen el fondo.Y la consecuenciadirectadeestoesunaenormedosis
debuenavoluntad.

Tal vez las innovavionespodríanseren dossentidos.Uno,
promover algúntipo de estudiomas complejo sobre el asuntode
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filosófico. Los aspectos históricos de muchos análisis sobre ciencia y 
tecnologIa han sido tremendamente superficiales y es necesario 
profundizar mas. La filosofIa de la tecnologIa es un tema bastante 
subdesarrollado en todas partes y merece mucha mas atención. 

En cuanto a la organizaciOn, no estoy en capacidad de proponer 
nada novedoso. No obstante, se podrIa sugerir dar una oportunidad a 
los individuos con mayor experiencia en poiltica cientIfica en varios 
paIses en desarrollo, de reunirse para discutir a fondo ciertos temas. 
Esto resultaria en un intercambio de experiencias y además, muy 
probablemente, en una definición mas clara de las prioridades de 
investigación. Pero estas no son realmente ideas nuevas. As! que para 
terminar dirla: continhien, no cambien, por favor, por el hecho de 
cambiar y, especialmente, no tomen la dirección equivocada. El 

prestigio que tomó aftos ganar podria desaparecer rápidamente! 
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CAPITULO CUATRO

HACIENDO COMPETITIVA 
LA INDUSTRIA 
KUN MO CHUNG 

La ciencia y la tecnologIa son elementos claves para mejorar 
la capacidad de producción y la competencia de una 
economIa industrial. Pero se requieren instrumentos de 

polItica para vincular la ciencia y la tecnologIa con los obje- 
tivos de desarrollo de los paIses en desarrollo. Con elfin de 
identificar instrumentos apropiados para los palses en 
desarrollo, el GIlD ha financiado una serie de estudios con 
la participación de multiples paIses, denominada Proyecto 
sobre Instrumentos de Poiltica CientIfica y Tecnologica 
(STPI). La primera donación de $485.472 dólares cana- 
dienses se hizo en 1972; la segunda de $ 450.962 en 1973; y 
la tercera de $ 163.205 también en 1973. Este capItulo 
describe los orIgenes, el modus operandi y algunos de los 
hallazgos del proyecto STPI. 
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KUN MO CHUNG es el antiguo coordinador del 
proyecto STPI en Corea. Ingeniero nuclear, realizó 
estudios de postgrado en administración pública y 
física aplicada. El Instituto Superior de Ciencia de 
Corea, un centro docente en ciencia e ingeniería 
aplicadas, tuvo como base para su creación la 
propuesta original del Dr. Chung. Actualmente 
dirige el programa internacional de ingeniería 
nuclear en el Instituto Politécnico de Nueva York. 



C ONVENCIDOS DE QUE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA 
deben desempeflar un papel importante en el proceso de indus- 
trialización, un grupo de cientIficos, ingenieros, economistas y 

analistas de poiltica de diez naciones en desarrollo realizaron en forma 
cooperativa un proyecto de investigación comparativa sobre politicas 
—el Proyecto sobre Instrumentos de Politica CientIfica y TecnolOgica. 
El proyecto debIa buscar las politicas cientificas y tecnológicas 
apropiadas y consistentes con las estrategias de desarrollo industrial, 
y encontrar instrumentos efectivos para la ejecución de estas politicas. 

Sin embargo, a Ia larga el pro yecto STPI resultó ser un experi- 
mento de tipo ünico. Fue un proyecto diseflado y realizado por 
investigadores del Tercer Mundo, quienes derivaron para si valiosas 
experiencias del trabajo con otras contrapartes del Tercer Mundo. 
lnvolucrO una amplia gama de especialistas, muchos de los cuales 
contaban con pocas oportunidades para la interacción profesional con 
expertos en otras areas. No se trató de investigación en el sentido 
estricto: el intercambio de experiencia tenia mas importancia que el 
descubrimiento de nuevos conocimientos. Fue un proyecto orientado 
hacia la acción: acción en gobierno y acciOn en industria. Se dió mas 
import ancia a que los investigadores obtuvieran nuevas perspectivas 
sobre los problemas de los paIses en desarrollo. El examen detallado de 
asuntos como autodependencia tecnolOgica, diplomacia tecnolO- 
gica, firmas de consultorIa e ingenieria de diseflo, y evaluación de 
tecnologIa industrial, dió a los participantes una vision amplia y 
extensa del sistema tecnologico en el contexto del desarrollo econó- 
mico. 

Las naciones participantes fueron: Argentina, Brasil, Colom- 
bia, Egipto, India, Corea (Sur), Mexico, Peru, Venezuela y Yugoeslavia 
(Macedonia). Aunque sus antecedentes sociopoifticos y culturales 
diferIan ampliamente, los resultados investigativos demuestran un 
acuerdo substancial. Igualmente, a través del proyecto, se vió 
claramente que la polItica tecnologica, para ser práctica y lograr la 
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ejedución, debe integrarse Intimamente con la politica económica. 
Finalmente, el proyecto STPI probó que en los palses en desarrollo se 

puede lievara cabo investigacion de poilticas "orientada hacia Ia 
acción". 

ANTECEDENTES Y CONFORMACION DEL PROYECTO 

Cuando inicial e informalmente La idea del proyecto STPI se 
discutió los asistentes a una reunion de organizaciones 
latinoamericanas de poiltica cientIfica en Cuzco, Peru, la mayor parte 
de la investigación sobre polItica cientIfica en los paIses en desarrollo 
se habIa lievado a cabo en America Latina e India. La conciencia de que 
La tecnologla es un elemento dave en la capacidad de competencia de 
una economla industrial y en la mejora de la productividad, despertó 
un entusiasmo general por promover Ia ciencia y tecnologla en los 
paIses en desarrollo. No obstante, poco después se hizo evidente que el 
fomento a la ciencia sola no proporcionarIa los insumos tecnologicos 
necesarios, y que la complejidad de los mecanismos de actividad tec- 
nologica en Ia economfa no se entendIan de manera adecuada, 
particularmente en los paIses en desarrollo. 

Las investigaciones tempranas en Latinoamérica e India 
habIan identificado más problemas que soluciones. Convencido de La 

necesidad de un estudio mas profundo, el GIlD inicio el proyecto STPI 
tçniendo en cuenta claramente el contexto peculiar de los paIses en 
desarrollo. La atención prestada a este contexto en los primeros dfas de 
la formulación del proyecto fue un paso notable —un paso que caracte- 
rizó en esencia el proyecto STPI. 

Cuando los participantes en el seminario para la formulación 
del proyecto en Barbados regresaron a sus paIses y comunicaron su 
esquema a los posibles participantes, La respuesta fue entusiasta. El 
mensaje poco comuin de la reunion de Barbados tenIa la siguiente infor- 
macion: 

—Aunque el proyecto STPI serIa financiado por el GILD, un 
organismo de ayuda de un pals desarrollado, el proyecto estarla ente- 
ramente en manos de investigadores de palses en desarrollo. La 
donación no implicarla ningün tipo de amarras. Era claro que el GILD 

no estaba tratando de "enseflar" a los palses en desarrollo. No se 
hablaba de expertos de paIses desarrollados para asumir papeles 
importantes en el proyecto. 

—La selección de los palses participantes no estaba limitada 
por consideraciones de indole polItica o económica. Habla tanto un 
pals comunista como uno fuertemente anticomunista. Algunos palses 
eran ricos en recursos, otros no. 
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ejecución,debe integrarseíntimamente con la política económica.
Finalmente, elproyectoSTPIprobóqueen los paísesendesarrollose
puede llevar a cabo investigación de políticas “orientada hacia la
acción”.

ANTECEDENTESY CONFORMACION DEL PROYECTO

Cuandoinicial e informalmentela idea del proyecto STPI se
discutió éntre los asistentes a una reunión de organizaciones
latinoamericanasdepolítica científicaen Cuzco,Perú, la mayorparte
de lainvestigación sobrepolíticacientíficaen lospaísesendesarrollo
sehabíallevadoa cabo enAméricaLatinaeIndia. La concienciade que
la tecnologíaesun elemento claveen la capacidadde competenciade
una economíaindustrialy en lamejorade laproductividad,despertó
un entusiasmogeneralpor promoverla cienciay tecnologíaen los
paisesendesarrollo.No obstante,pocodespuéssehizoevidenteque el
fomentoa lacienciasola no proporcionaríalos insumos tecnológicos
necesarios,y quela complejidadde losmecanismosdeactividadtec-
nológica en la economíano se entendíande manera adecuada,
particularmenteen los paísesendesarrollo.

Las investigacionestempranasen Latinoamérica e India
habíanidentificadomásproblemasquesoluciones. Convencidode la
necesidadde unestudiomasprofundo,el CIID inició elproyectoSTPI
t~niendo en cuentaclaramenteel contexto peculiarde los paísesen
desarrollo.La atenciónprestadaaeste contextoen losprimerosdíasde
la formulacióndel proyectofue unpasonotable—unpasoquecaracte-
rizó en esenciael proyectoSTPI.

Cuandolos participantesen elseminarioparala formulación
del proyectoen Barbadosregresarona sus paísesy comunicaronsu
esquemaa los posiblesparticipantes,la respuestafue entusiasta.El
mensajepococomúnde lareunióndeBarbadosteníala siguienteinfor-
mación:

—Aunqueel proyectoSTPI seríafinanciadopor el CIID, un
organismode ayudade unpaísdesarrollado,elproyectoestaríaente-
ramente en manos de investigadoresde paísesen desarrollo. La
donaciónno implicaríaningún tipo de amarras.Eraclaroqueel CIID
no estabatratando de “ensenar~~a los paísesen desarrollo. No se
hablabade expertosde paísesdesarrolladospara asumirpapeles
importantesen elproyecto.

—La sele~cciónde lospaísesparticipantesno estabalimitada
por consideracionesde índole política o económica.Habíatanto un
paíscomunistacomouno fuertementeanticomunista.Algunospaíses
eranricos en recursos,otros no.
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—Lainvestigación iba a ser 'orientada hacia la acción'. Para 
muchos cientificos, ingenieros y formuladores de polItica ello 
significaba una investigación que serIa ütil en la vida real y que dana 
una oportunidad de probar las ideas sobre politica en forma 
sistemática. 

—El proyecto no restningIa Ia participación a especialistas en 
estudios de polItica. Por el contrario, se estimulaba claramente la 
participación de los no especialistas. 

—Habria una continua interacciOn entre los investigadores de 
los paIses participantes mediante grupos de trabajo informales y 
reuniones de coordinación. 

—La investigación requenirla de extensas visitas de campo a 
firmas iridustriales para obtener datos primanios y realizar estudios de 
cas o. 

Como en Ia reunion de Barbados no se fijaron los objetivos de 
los estudios de los paIses individuales ni las directrices metodoló- 
gicas, dejándolo intencionalmente a los participantes de Ia investiga- 
ciOn, los equipos nacionales pudieron definir los proyectos STPI 
individuales con mandato claro. En los meses iniciales surgió toda 
clase de ideas y propuestas sobre qué hacer y cómo. (Visto desde 
ahora, para muchos participantes éste fue el perlodo mas emocionante 
y también el más formativo). 

Luego de acaloradas discusiones y numerosas enmiendas, se 
aceptaron las pautas metodolOgicas durante la segunda reunion de 
coordinadores en Ciudad de Mexico. (En teorIa, la reuniOn de coordi- 
nadores estaba encargada del proyecto STPI. Los coordinadores de los 
equipos participantes formaban el consejo ad hoc y dirigIan al coordi- 
nador de campo). La aceptación de las pautas metodologicas del 
proyecto en si fue un logro mayor, allI se da el marco teOrico para la 
investigación. Marco que serla la base del modelo STPI para polItica 
tecnolOgica en industrialización. 

En esta temprana etapa del proyecto, todos se dieron cuenta de 
que ya existla una amplia literatura sobre polIticas cientIficas y 
tecnolOgicas (C & T), y que los analistas de polItica en America Latina 
estaban mucho mas adelantados que cualquiera otros en el campo. 
También se vio que este rico conj unto de estudios de polItica no habIa 
ayudado a que los paIses latinoamericanos avanzaran en desarrollo 
tecnológico. El rápido crecimiento de las actividades C & T en los 
paIses asiáticos atrajo Ia atención de otros participantes. Como era de 
esperar, los investigadores asiáticos se interesaron en los estudios 
latinoamericanos de poiltica y viceversa. A este par complementario 
otras naciones participantes agregaron referencias ampliadas para 
probar ideas y resultados de poiItica. El espIritu de colaboraciOn inter- 
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—Lainvestigacióniba a ser‘orientadabacíala acción’. Para
muchos científicos,ingenieros y formuladores de política ello
significabauna investigaciónque seríaútil enla vidareal y quedaría
una oportunidad de probar las ideas sobre política en forma
sistemática.

—El proyectono restringíala participaciónaespecialistasen
estudios de política. Por el contrario, se estimulabaclaramentela
participaciónde los no especialistas.

—Habríaunacontinuainteracciónentrelos investigadoresde
los paísesparticipantesmediantegrupos de trabajo informales y
reunionesde coordinación.

—La investigaciónrequeriríade extensasvisitas de campoa
firmas industrialesparaobtenerdatosprimariosy realizarestudiosde
caso.

Comoen la reunióndeBarbadosno sefijaron los objetivosde
los estudiosde los países individualesni las directricesmetodoló-
gicas,dejándolointencionalmentea los participantesdela investiga-
ción, los equipos nacionalespudieron definir los proyectosSTPI
individualescon mandatoclaro. En los mesesinicialessurgió toda
clasede ideas y propuestassobrequé hacery cómo. (Visto desde
ahora,paramuchosparticipanteséstefue elperíodomasemocionante
y tambiénel másformativo).

Luegode acaloradasdiscusionesy numerosasenmiendas,se
aceptaronlas pautasmetodológicasdurantela segundareuniónde
coordinadoresenCiudadde México.(En teoría,la reunióndecoordi-
nadoresestabaencargadadel proyectoSTPI.Los coordinadoresde los
equiposparticipantesformabanel consejoad hocy dirigíanal coordi-
nador de campo). La aceptaciónde las pautasmetodológicasdel
proyectoensí fue un logromayor, allí se da elmarco teóricoparala
investigación.Marco queseríala basedel modeloSTPIparapolítica
tecnológicaen industrialización,

En estatempranaetapadelproyecto,todossedieroncuentade
que ya existía una amplia literatura sobrepolíticas científicas y
tecnológicas(C & T), y que losanalistasde política enAméricaLatina
estabanmucho mas adelantadosque cualquieraotros en el campo.
Tambiénsevió queeste rico conjuntode estudiosdepolítica no había
ayudadoa que los paíseslatinoamericanos avanzaranen desarrollo
tecnológico.El rápidocrecimientode las actividadesC & T en los
paisesasiáticos atrajolaatenciónde otrosparticipantes.Comoerade
esperar,los investigadoresasiáticosse interesaronen losestudios
latinoamericanosde política y viceversa.A estepar complementario
otras nacionesparticipantesagregaronreferenciasampliadaspara
probarideasy resultadosdepolítica.El espíritudecolaboraciónínter-
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nacional resultante fue un hecho natural que se convirtió en fuerza 
motriz de toda la red STPI a lo largo del proyecto. 

UN PROYECTO ORIENTADO HACIA LA ACCION 

Una de las ideas centrales del proyecto STPI era realizar inves- 
tigaciones que tuvieran un impactô directo sobre la formulación y 
ejecución de polItica cientIfica y tecnologica en el gobierno y la 
industria. El término 'orientada hacia la acción' se uso para describir la 
siguiente caracterIstica: aconsejar positivamente a quienes toman las 
decisiones3 con base en un trabajo sólido y respetable —recopila- 
cion de datos, análisis y soluciOn de problemas. 

Aunque la idea de una investigación orientada hacia la acción 
logró Ia aceptación inmediata de los equipos, era evidente que su 
realización serIa difIcil. La generación de alternativas de polItica es la 
parte mas fácil; la incorporación de nuevas ideas de polItica al sistema 
polItico-económico exige una total comprensión de éste. La jerarquIa 
de la toma de decisiones es unsistema dinámico con muchos actores. 
Bajo las condiciones rápidamente cambiantes de los paIses en desarro- 
lb la coordinación entre los diferentes organismos requiere capacidad 
de autoridad y persuasion tenaz. 

Los equipos de investigación STPI estabari ubicados tanto en 
organismos oficiales como en instituciones educativas. Dos palses 
tenIan equipos en organismos oficiales de planificaciOn. Estos equipos 
estaban vinculados estrechamente con la planificación económica y 
estaban en condiciones de incorporar a ella los resultados de Ia 
investigación del proyecto. La investigación orientada hacia la acción 
era una extension de los deberes normales de los equipos de 
investigación. 

Cuatro equipos nacionales funcionaban en organismos oficia- 
les de ciencia y tecnologIa y por tanto estaban involucrados en la 
formulación y realización de polIticas cientfficas en sus paIses. Sin 
embargo, la mayorIa de los equipos pronto se dió cuenta de que deblan 
aprender más sobre polItica tecnolcSgico que sobre politica cientfficci. 

Las polIticas de ciencia son para generar conocimiento 
cientIfico básico y para desarrollar una base para las actividades 
cientIficas: las polIticas de tecnologIa son para adquirir capacidades 
técnicas para Ia producción de bienes y la prestación de servicios. AsI, 
las poilticas de ciencia están dirigidas a apoyar la investigación básica 
y aplicada que genera el conocimiento básico, mientras que las 
polIticas tecnologicas fomentan la adaptación y diseflan las activida- 
des que generan el conocimiento de uso inmediato para las industrias y 
usuarios localizados. 

Los instrumentos de polItica se pueden clasificar en "explI- 
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nacionalresultantefue un hechonatural que se convirtió en fuerza
motriz de toda la red STPI a lo largo del proyecto.

UN PROYECTOORIENTADO HACIA LA ACCION

Una delasideascentralesdelproyectoSTPIerarealizarinves-
tigaciones quetuvieran un impactó directo sobrela formulacióny
ejecución de política científica y tecnológicaen el gobierno y la
industria.El término‘orientadahacialaacción’ seusóparadescribirla
siguiente característica: aconsejarpositivamenteaquienestomanlas
decisiones,con base en un trabajo sólido y respetable—recopila-
ción dedatos,análisis y solución de problemas.

Aunquela ideadeunainvestigaciónorientadahacialaacción
logró la aceptacióninmediata de los equipos,era evidente que su
realizaciónseriadifícil. Lageneracióndealternativasdepolítica es la
partemasfácil; la incorporacióndenuevasideasdepolíticaalsistema
político-económico exigeunatotal comprensiónde éste.La jerarquía
de la tomadedecisionesesun sistemadinámicoconmuchosactores.
Bajo las condicionesrápidamente cambiantesdelospaísesendesarro-
llo lacoordinaciónentrelosdiferentesorganismos requierecapacidad
de autoridady persuasióntenaz.

Los equiposde investigaciónSTPIestabanubicadostanto en
organismosoficiales como en institucioneseducativas.Dos países
teníanequiposenorganismosoficialesdeplanificación.Estosequipos
estabanvinculadosestrechamentecon la planificacióneconómicay
estabanen condicionesde incorporar a ella los resultadosde la
investigacióndel proyecto.La investigaciónorientadahaciala acción
era una extensión de los deberesnormales de los equipos de
investigación.

Cuatroequiposnacionalesfuncionabanenorganismosoficia-
les de cienciay tecnologíay por tanto estabaninvolucradosen la
formulación y realizaciónde políticas científicasen sus países.Sin
embargo,lamayoríadelos equipospronto sedió cuentadequedebían
aprendermássobrepolítica tecnológicoquesobrepolítica científica.

Las políticas de ciencia sonpara generarconocimiento
científico básico y para desarrollaruna basepara las actividades
científicas: las políticasde tecnología sonparaadquirircapacidades
técnicasparalaproduccióndebienesy laprestacióndeservicios.Así,
laspolíticasdecienciaestándirigidasaapoyarlainvestigaciónbásica
y aplicadaque generael conocimiento básico, mientras que las
políticastecnológicas fomentanla adaptacióny diseñanlas activida-
des quegeneranelconocimientodeusoinmediatoparalasindustriasy
usuarioslocalizados.

Los instrumentosde política sepuedenclasificaren “explí-
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citos", "impilcitos" y "contextuales". Las poilticas "explIcitas" están 
disefiadas expresamente para los objetivos de polItica establecidos en 
conexión con el sistema de ciencia y tecnologIa. Las poilticas "implI- 
citas" son aquellas que ejercern influencia sobre el sistema C & T aun 
cuando hayan sido disefladas para otros propósitos. Los factores 
"contextuales" son realmente limitaciones de tipo politico, social y 
cultural que no se pueden cambiar fácilmente. Con frecuencia se 
descubrIa que las politicas cientIficas "explIcitas" y sus instrumentos 
eran ineficaces para promover o influir las actividades tecnologicas en 
Ia industria. 

Estos equipos, con una considerable experiencia en polItica 
cientifica, realizaron un vigoroso trabajo de investigación en poiltica 
tecnolôgica. El proyecto STPI se convirtió en un instrumento poderoso 
para reorientar la polItica cientifica tradicional hacia una polItica 
cientlfica-tecnologica equilibrada aumentando los elementos de 
poiltica técnica. Un equipo basó su trabajo en un instituto regional de 
investigación social y luego en un instituto de investigación indus- 
trial. Para el equipo, la orient ación hacia Ia acciOn del proyecto STPI 
era de segunda prioridad en razOn de Ia cambiante situación polItica 
del pals. 

De igual manera, dos de los tres equipos localizados en institu- 
ciones académicas realizaron proyectos orientados hacia la investi- 
gación. En vez de involucrarse en los procesos de toma de decision, 
estos equipos se concentraron en la recopilación y análisis de datos 
sobre polIticas C & T. 

Un equipo, localizado también en una institución académica, 
enfocó el proyecto STPI de una manera peculiar. Al reconocer la difi- 
cultad de lievar a cabo investigación orientada hacia la acción en una 
instituciOn académica, ideó concientemente lo siguiente: 

1. El equipo invitO a un nümero de planificadores y decisores 
tanto oficiales como industriales, para que fueran los asesores y 
crIticos del equipo. La invitación a trabajar con el equipo no se limitO 
sOlo a funcionarios en ciencia y tecnologla propiamente dichas, sino 
que también incluyó a aquellos que manejan polIticas impllcitas. 

2. Miembros del equipo se vincularon, como asesores y 
consejeros, a actividades industriales con fuerte exigencia de alta 
tecnologla. 

3. Miembros del equipo trabajaron en varios comités guberna- 
mentales, prestando sus servicios en la preparaciOn y revisiOn de 
documentos de poiltica. 

4. Miembros del equipo sirvieron de enlace entre la numerosa 
documentaciOn existente de investigación sobre politica en el extran- 
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citos”, “implícitos” y “contextuales”.Las políticas “explícitas” están
diseñadasexpresamenteparalos objetivosdepolítica establecidosen
conexióncon el sistemadecienciay tecnología.Las políticas “implí-
citas” son aquellasqueejercerninfluenciasobreel sistemaC & T aun
cuando hayan sido diseñadaspara otros propósitos. Los factores
“contextuales”son realmentelimitaciones de tipo político, social y
cultural que no se puedencambiar fácilmente. Con frecuencia se
descubríaquelaspolíticascientíficas“explícitas”y susinstrumentos
eranineficacesparapromovero influir las actividadestecnológicasen
la industria.

Estosequipos,con una considerableexperienciaen política
científica,realizaronun vigorosotrabajodeinvestigaciónenpolítica
tecnológica.El proyectoSTPIseconvirtió enun instrumentopoderoso
para reorientar la política científica tradicional hacia unapolítica
científica-tecnológica equilibrada aumentandolos elementos de
política técnica.Un equipobasósutrabajoenun instituto regionalde
investigaciónsocial y luego en un instituto de investigaciónindus-
trial. Parael equipo,laorientaciónhaciala accióndel proyectoSTPI
erade segundaprioridad en razónde la cambiantesituación política
del país.

De igual manera,dosde lostresequiposlocalizadoseninstitu-
cionesacadémicasrealizaronproyectosorientadoshaciala investi-
gación. En vez de involucrarseen los procesosde toma dedecisión,
estosequiposse concentraronen la recopilacióny análisis dedatos
sobrepolíticas C & T.

Un equipo,localizadotambiénenuna institución académica,
enfocóel proyectoSTPIde unamanerapeculiar.Al reconocerla difi-
cultadde llevar acaboinvestigaciónorientadahaciala acciónenuna
institución académica,ideóconcientementelo siguiente:

1. El equipoinvitó aun númerodeplanificadoresy decisores
tanto oficiales como industriales, para que fueran los asesoresy
críticosdel equipo. La invitación a trabajarconel equipono se limitó
sólo a funcionariosen cienciay tecnologíapropiamentedichas,sino
quetambiénincluyó aaquellosquemanejanpolíticas implícitas.

2. Miembros del equipo se vincularon, como asesoresy
consejeros,a actividadesindustriales con fuerte exigenciade alta
tecnología.

3. Miembrosdel equipotrabajaronenvarioscomitésguberna-
mentales,prestandosus servicios en la preparacióny revisión de
documentosdepolítica.

4. Miembrosdel equiposirvieron deenlaceentrelanumerosa
documentaciónexistentede investigaciónsobrepolíticaenelextran-



62 Los Proyectos 

jero y los formuladores de polItica en el pals. Igualmente, el equipo 
STPI funcionó como junta consultiva sobre acciones pendientes por 
parte de los decisores. A través de discusiones libres, los miembros del 
equipo ofreclan sus crIticas a las ideas presentadas por aquellos. 

5. Durante el curso del proyecto, el equipo nunca promovió 
entre los formuladores de poiltica una alternativa de polItica prejuz- 
gada. Por el contrario, formulaba un nümero de alternativas de poiltica 
y discutla sus méritos y sus defectos. La eiección quedaba totalmente 
en manos de los decisores. 

Al lograrse Ia confianza mutua entre el equipo STPI y los 
decisores, ci equipo pudo hacer contribuciones importantes en el 
proceso de elaboración de poiltica. Y, aunque el equipo no buscó 
reconocimiento alguno por su contribución, los miembros están aün en 
ci gobierno y en la industria. 

El aspecto de orientación hacia la acción en la investigaciOn de 
poiltica requiere sacrificios. Dado que la mayorla de los probiemas de 
la vida real se complican por un gran nümero de factores, es 
generalmente imposibie simplificarios lo suficiente como para poder 
hacer un análisis de poiltica absoluto. Aun asI, estos problemas 
requieren acción, acción que se debe tomar a tiempo. Con frecuencia la 
elaboración de poiltica debe hacerse con base en conocimientos limi- 
tados, y se adoptan soluciones "malas" como sucedáneo de soluciones 
"peores". La toma de decisiones bajo condiciones imperfectas y la 
adopciOn de soluciones que están lejos de ser satisfactorias, requiere 
acciones que muchos anãiistas de poiltica hubieran tratado de evitar 
desde un principio. Un proyecto de investigación establecido como 
orientado hacia la acción se convierte en un proyecto de "aprendizaje" 
en lugar de un proyecto de "enseflanza". Como los investigadores 
aspiran a encontrar conocimientos nuevos que puedan transmitir a 
otros, ci equipo de investigación STPI tuvo que renunciar a! aspecto 
docente y a los créditos del trabajo de investigación. Para muchos 
analistas de poiltica esto es inaceptabie, pero ello no molesta a los 
ingenieros y cientlficos cuyas ambiciones probablemente no están en 
el area de la investigacion de poiltica. En este sentido, la temprana 
decisiOn de invitar al proyecto STPI a personas que no eran analistas 
de polItica, resuitó ser una acción acertada en muchos palses parti- 
cipahtes. 

Es dificil reconocer las contribuciones individuales de los 
equipos del proyecto STPI a Ia eiaboración misma de poiltica. Tal 
reconocimiento debe darse a quienes toman las decisiones en ci 
gobierno y la industria. Sin embargo, ha habido muchos casos de 
contribuciones positivas por parte de los equipos STPI. Los equipos 
fueronütiles en la introducción de nuevos formatos para la financia— 
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jero y los formuladoresde política en elpaís. Igualmente,el equipo
STPI funcionó como junta consultivasobreaccionespendientespor
partede los decisores.A travésdediscusioneslibres,losmiembrosdel
equipoofrecíansuscríticas a las ideaspresentadasporaquellos.

5. Duranteel cursodel proyecto,el equipo nuncapromovió
entrelos formuladoresde políticaunaalternativadepolítica prejuz-
gada.Porel contrario, formulabaunnúmerodealternativasdepolítica
y discutíasusméritosy susdefectos.Laelecciónquedabatotalmente
enmanosde los decisores.

Al lograrse la confianza mutuaentreel equipo STPI y los
decisores,el equipo pudo hacercontribucionesimportantesen el
procesode elaboraciónde política. Y, aunqueel equipo no buscó
reconocimientoalguno porsucontribución,losmiembrosestánaúnen
el gobiernoy en la industria.

El aspectodeorientaciónhaciala acciónen lainvestigaciónde
políticarequieresacrificios.Dadoque lamayoríade losproblemasde
la vida real se complican por un gran númerode factores, es
generalmente imposible simplificarloslo suficientecomoparapoder
hacerun análisis de política absoluto.Aun así, estos problemas
requierenacción, acciónquesedebetomaratiempo.Con frecuenciala
elaboracióndepolítica debehacerseconbaseen conocimientoslimi-
tados,y se adoptansoluciones“malas”comosucedáneodesoluciones
“peores”. La toma de decisionesbajo condicionesimperfectasy la
adopcióndesoluciones queestánlejosdesersatisfactorias,requiere
accionesquemuchosanalistasdepolítica hubieran tratadodeevitar
desdeun principio. Un proyectode investigación establecidocomo
orientadohaciala acciónseconvierteen unproyectode “aprendizaje”
en lugar de unproyecto de “enseñanza”.Como los investigadores
aspirana encontrarconocimientosnuevosquepuedantransmitir a
otros, el equipode investigaciónSTPItuvo querenunciaral aspecto
docentey a los créditos del trabajode investigación.Paramuchos
analistasde política estoesinaceptable,pero ello no molestaa los
ingenierosy científicoscuyas ambicionesprobablementeno estánen
el áreade la investigaciónde política. En estesentido,la temprana
decisiónde invitar al proyectoSTPIa personasqueno erananalistas
de política, resultóseruna acciónacertadaenmuchospaisesparti-
cipantes.

Es difícil reconocerlas contribucionesindividuales de los
equiposdel proyectoSTPI a la elaboraciónmisma de política. Tal
reconocimientodebe darse a quienestoman las decisionesen el
gobierno y la industria. Sin embargo,ha habidomuchoscasosde
contribucionespositivaspor partede los equiposSTPI. Los equipos
fueronútiles en la introduccióndenuevosformatosparala financia-
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ción de I & D, técnicas de evaluación para proyectos de inversion,
reglamentos de importación para tecnologIas extranjeras, utilización
de empresas del estado para aumentar la adaptación de tecnologIas
extranjeras, reorganización de instituciones de investigaciOn, uso de 
medidas promocionales para organizaciones de consult orIa e ingenie-
rIa de diseflo, introducciOn de polItica tecnologica en Ia planificación
económica, incentives tributaries para las actividads tecnológicas,
normalizaciOn y control de calidad, etc. Aunque el proyecto formal
dejó de funcionar hace dos aios, las actividades de los miembros del 
proyecto STPI contin(ian todavIa en todos los paIses del proyecto. 

DESARROLLO TECNOLOGICO EN LOS PAISES 
EN DESARROLLO 

El patron de desarrollo tecnolOgico en los pIses en desärroilo 
se ye fuertemente influldo por el proceso de industrializaciOn. El 
análisis detallado de la relación entre sistema cientIfico y tecnológico e
industria en los palses STPI ha mostrado una y otra vez que ci 
desarroilo local de Ia ciencia y Ia tecnologIa depende completamente
del nivel y el contenido de la industria. En otras palabras, el impacto
real y duradero del sistema cientIfico y tecnolOgico autóctono es 
controlado por Ia demanda de ciencia y tecnolegIa que genera la
industria. (Esta observación es consistente con el descubrimiento de 
que los instrumentos de poiltica implIcitos son mucho ms izhportan-
tes que los instrumentos de polItica explicitos). 

Este hallazgo investigativo fue aceptado fácilmente por los 
economistas y cientIficos suciaies de la red STPI, pero fue una
conclusion asombrosa para Los cientIficos e ingeñieros que se hablan
dedicado a promover Ia C&T, a desarrollar infraestructuras C&T, a
aumentar la financiaciOn de I&D, y a dirigir la intervenciOn del estado 
en las actividades tecnologicas de la industria. Independientemente de
las bases sociopolIticas y las caracterIsticas económicas de los paIses
participantes de STPI pronto se hizo evidente que habiarasgos de in-
dustrializaciOn y desarrollo tecnolOgico comunes entre ellos. En nm- 
guno de estos palses Ia industria moderna se desarrollO gradualmente 
con base en innovaciones locales propias. 

Invariablemente, las industrias modernas de los paIses de STPI 
debIan mucho a Ia introducción abrupta de tecnologia y facilidades
procedentes del exterior. La transferencia de tecnoiogIa extranjera (e
inversion de capital extranjero) es un factor crItico en ci desarrollo de
los sistemas tecnologicos locales y las actividades industriales en los 
paIses en desarrolio. Por lo tanto, ci crecimiento industrial y el
desarrollo tecnológico dependen, en los paIses en desarroilo, de la
apertura de los gobiernos en el mercado internacional. (La poiltica de
Mao en China se uso a menudo en las reuniones STPI como un claro

HACIENDO COMPETITIVA LA INDUSTRIA 63

ción de 1 & D, técnicasde evaluaciónpara proyectosde inversión,
reglamentosde importaciónparatecnologíasextranjeras,utilización
de empresasdel estado paraaumentarla adaptaciónde tecnologías
extranjeras,reorganizaciónde institucionesde investigación,usode
medidas promocionalesparaorganizacionesdeconsultoríae ingenie-
ría de diseño,introducciónde política tecnológicaen laplanificación
económica,incentivos tributarios paralas actividadestecnológicas,
normalizacióny control de calidad, etc. Aunqueel proyecto formal
dejó de funcionarhacedosaños,las actividadesde los miembrosdel
proyectoSTPI continúantodavíaen todoslos paísesdel proyecto.

DESARROLLO TECNOLOGICOEN LOS PAISES
EN DESARROLLO

El patrónde desarrollotecnológicoen los paísesendesarrollo
se ve fuertementeinfluido por el procesode industrialización, El
análisisdetalladode larelaciónentresistemacientíficoy tecnológicoe
industria en los paísesSTPI ha mostrado unay otra vez que el
desarrollolocal de la ciencia y la tecnologíadepende completamente
del nivel y el contenidode la industria.En otraspalabras,el impacto
real y duradero del sistema científicoy tecnológico autóctonoes
controlado por la demandade ciencia y tecnologíaque genera‘la
industria, (Estaobservaciónesconsistenteconel descubrimientode
que losinstrumentosdepolítica implícitos sonmucho m~sittiportan-
tes que losinstrumentosdepolítica explícitos).

Este hallazgoinvestigativo fue aceptado fácilmentepor los
economistasy científicos socialesde la red STPI, pero fue una
conclusión asombrosaparatoscientíficos eingenierosque sehabían
dedicadoapromover la C&1, a desarrollarinfraestructurasC&T, a
aumentarla financiaciónde l&D, y a dirigir la intervencióndel estado
en lasactividadestecnológicasde laindustria.Independientementede
las basessociopolíticasy las característicaseconómicasde los países
participantesde STPIpronto sehizo evidentequehabíarasgosde in-
dustrializacióny desarrollotecnológico comunesentreellos.. En nin-
guno deestospaísesla industriamodernasedesarrollógradualmente
con baseen innovacioneslocalespropias.

Invariablemente,las industriasmodernasdelospaísesdeSTPI
debíanmuchoa la introducciónabruptade tecnologíay facilidades
procedentesdel exterior.La transferenciade tecnologíaextranjera(e
inversiónde capitalextranjero)esun factorcrítico en el desarrollode
los sistemastecnológicoslocalesy las actividadesindustrialesen los
paísesen desarrollo. Por lo tanto, el crecimiento industrial y el
desarrollotecnológicodependen,en los paísesen desarrollo,de la
aperturade los gobiernosenel mercadointernacional.(La políticade
Mao en China se usó a menudoen las reunionesSTPIcomo unclaro
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ejemplo que contradice el patron corriente de desarrollo tecnologico e 
industrialización que se encuentra en los paIses en desarrollo. Los 
acontecimientos recientes que normalizaron las relaciones entre 
Estados Unidos y China indican claramente que ni siquiera China se 
puede citar como un caso excepcional). 

El pobre mercado de capital en los pal ses en desarrollo necesita 
de la fuerte intervnción del gobierno en la obtención de capital para la 
industrialización. En algunos palses STPI, el capital necesario fue 
provisto por el sector primario, principalmente por Ia agricultura. Sin 
embargo, el mecanismo del mercado libre fue demasiado lento en 
general el capital necesario. Un pals STPI acelerO su industrializaciOn 
prestando capital extranjero y vinculando su industria directamente a! 
mercado internacional. La estrategia fue valerosa por cuanto los 

forj adores de polItica superaron la aversion y ci miedo inherente al 
capital extranjero, que en sus mentes estaba estrechamente vinculado 
al colonialismo. Cada pals STPI fue colonia en una época o una virtual 
colonia econOmica en otra. Sicologica y poilticamente, tratar de atraer 
capital extranjero es aün arriesgado pollticamente en muchos paIses 
en desarrollo. (Esta situación se ha aliviado mucho en los ültimos afios 
con el surgimiento de varios fondos internacionales y el gran flujo de 
capital hacia los palses de la OPEP, la mayorla de los cuales son palses 
en desarrollo). 

La confianza en el capital extranjero y la importancia creciente 
de los mercados extranjeros han ejercido gran influencia sobre ci 
desarroilo tecnologico doméstico. Invariablemente, el capital extran- 
jero importado implica aigo de tecnologia importada, y la tolerancia 
del competitivo mercado internacional a la tecnoiogla inferior es muy 
poca. En muchos palses STPI se podrIa justificar el proteccionismo 
para las industrias nacionales jóvenes, perorequiere tiempo eliminar 
las medidas protectoras a fin de aumentar la eficiencia y estimular un 
crecimiento viable. De hecho, los estudios STPI mostraron que la 
industriaiización protegida era perjudicial para el desarrollo de la 
capacidad tecnologica local. 

La creación de una infraestructura local de ciencia y tecnologIa 
es una condición necesaria para ci desarroilo tecnologico nativo, pero 
no es de ninguna manera una condiciOn suficiente. De hecho, uno de los 
temas (y hallazgos) mas importantes de STPI es el que la poiltica de 
ciencia y tecnologIa mas importante es la "creación de demanda" de 
ciencia y tecnologia en la industria. Mas aun, el estudio STPI muestra 
que la demanda forzada por la intervenciOn directa del estado puede 
ser viable, pero raramente deseable. En una industrialización rápida, 
las consideraciones cientlficas y tecnologicas son secundarias a las 
consideraciones económicas. Aun planificadores ilustres, con miras a 
largo plazo, son renuentes a aceptar instrumentos de poiltica expllci- 
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ejemploquecontradiceel patróncorrientededesarrollotecnológicoe
industrialización que se encuentraen los paísesen desarrollo.Los
acontecimientosrecientesque normalizaron lasrelaciones entre
EstadosUnidos y China indicanclaramentequeni siquieraChinase
puedecitar como un casoexcepcional).

El pobremercadodecapitalen lospaísesendesarrollonecesita
de la fuerteintervencióndelgobiernoenlaobtencióndecapitalparala
industrialización. En algunospaísesSTPI, el capital necesariofue
provistoporel sectorprimario,principalmentepor la agricultura.Sin
embargo,el mecanismodel mercado libre fue demasiadolento en
generalel capitalnecesario.Un paísSTPIacelerósuindustrialización
prestandocapital extranjeroy vinculandosuindustriadirectamenteal
mercadointernacional. La estrategiafue valerosapor cuanto los
forjadoresde política superaronla aversióny el miedo inherenteal
capitalextranjero,queensus mentesestabaestrechamentevinculado
al colonialismo. CadapaísSTPI fuecolonia en unaépocao unavirtual
coloniaeconómicaenotra. Sicológicay políticamente,tratardeatraer
capital extranjeroes aúnarriesgadopolíticamenteenmuchospaíses
endesarrollo.(Estasituaciónsehaaliviadomuchoenlosúltimos años
con elsurgimientodevarios fondosinternacionalesy el granflujo de
capitalhacialos paísesde laOPEP, lamayoríade loscualessonpaíses
endesarrollo).

La confianzaen elcapitalextranjeroy la importanciacreciente
de los mercadosextranjeros hanejercido gran influencia sobreel
desarrollotecnológico doméstico.Invariablemente,el capitalextran-
jero importadoimplica algode tecnológiaimportada,y la tolerancia
del competitivomercadointernacionala latecnologíainferioresmuy
poca.En muchospaísesSTPI sepodríajustificar el proteccionismo
paralasindustriasnacionalesjóvenes,pero requieretiempoeliminar
las medidasprotectorasafin de aumentarla eficienciay estimularun
crecimientoviable. De hecho, los estudiosSTPI mostraronque la
industrializaciónprotegida era perjudicialparael desarrollode la
capacidadtecnológica local.

Lacreaciónde unainfraestructuralocaldecienciay tecnología
esuna condiciónnecesariaparaeldesarrollotecnológiconativo,pero
no esdeningunamaneraunacondiciónsuficiente.De hecho,uno de los
temas(y hallazgos)masimportantesde STPIesel que lapolítica de
ciencia y tecnologíamasimportantees la “creación de demanda”de
cienciay tecnologíaen laindustria.Mas aun,elestudioSTPImuestra
que lademandaforzadapor la intervencióndirectadel estadopuede
serviable,peroraramentedeseable.En una industrialización rápida,
las consideracionescientíficasy tecnológicas sonsecundariasa las
consideracioneseconómicas. Aunplanificadoresilustres,conmirasa
‘largo plazo,sonrenuentesa aceptarinstrumentosdepolíticaexplící-
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tos que ayudarian a promover la ciencia y la tecnologIa locales a costa 
de la calidad y confiabilidad. Una vez más, Ia dave está en encontrar 
polIticas implIcitas que creen una demanda sostenida de ciencia y tec- 
nologIa. 

A fin de identificar tales polIticas e instrumentos de polItica, se 
deben determinar las caracterIsticas de la industrialización y el 
desarrollo de la tecnologIa. Entre los paIses STPI, la industrialización 
se puede clasificar básicamente en dos patrones: industrialización por 
sub stituciOn de importaciones (en forma pura en los palses latinoame- 
ricanos y en forma modificada en otros) e industrializaciOn por 
promoción de exportaciones. Corea representa el caso claro del Ultimo. 

En el modelo de substitución de importaciones, Ia fuerza motriz 
es doble: (1) deficits desfavorables en el comercio y la balanza de pagos 
estimulan los productos domésticos y reducen las importaciones, y (2) 
Ia escasez de productos en el mercado internacional fuerza la 
producción doméstica. En muchos de los paIses que siguen el modelo 
de substitución de importaciones, se dispuso la financiación local para 
la inversion inicial. Gradualmente, la industria local desplazó su 
énfasis de hi industria ligera a la industria bésica de bienes de capital. 
En las primeras etapas, el papel del sector primario es esencial, 
suministra alimentos y materias primas, divisas y mano de obra a bajo 
costo. El modelo de substitución de importaciones sirvió a lospalses 
latinoamericanos que acumularon divisas sustantivas y que experi- 
mentaron escasez de artIculos durante Ia Segunda Guerra Mundial. 
Sin embargo, después del auge de las exportaciones de materias 
primas, estos paises sufrieron serias limitaciones en su industrializa- 
ciOn. La transición a la industria de bienes de capital requerla 
concentración de capital y proteccionismo, lo que retrasó el desarrollo 
de los mercados domésticos de consumo y el desarrollo tecnologico 
nativo. La reorientación reciente de estas economlas de substitución 
de importaciones incluye la promoción de exportaciones, el incentivo a 
las inversiones extranjeras y la ampliación de la transferencia 
tecnológica. Estas caracterIsticas son, en efecto, las propiedades 
básicas del modelo de promoción de exportaciones. 

El entendimiento, ampliamente aceptado, de cómo se desarro- 
ha la tecnologIa de la industria es descrito por el flujo "normal" o 
evolución. La tecnologIa de producción evoluciona a partir de un 
descubrimiento cientIfico bésico en el laboratorio de investigación. A 
través de investigaciones de desarrohlo y estudios de ingenierfa, 
diseño y producciOn, el nuevo descubrimiento cientifico es trasforma- 
do en productos. Las actividades de mercadeo propagan los productos 
y el püblico empieza a disfrutar los resultados de los esfuerzos 
cientIficos, tecnolOgicos y productivos. En los paises en desarrohlo, sin 
embargo, la introducciOn de nuevos productos y las actividades 
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tos que ayudaríanapromoverlacienciay la tecnología localesacosta
de la calidady confiabilidad. Una vez más,la claveestáenencontrar
políticas implícitasquecreenunademandasostenidade cienciay tec-
nología.

A fin deidentificartalespolíticaseinstrumentosdepolítica,se
deben determinar las característicasde la industrialización y el
desarrollode la tecnología.Entrelos paísesSTPI, la industrialización
se puedeclasificar básicamenteen dospatrones: industrializaciónpor
substitucióndeimportaciones(en forma puraenlospaíseslatinoame-
ricanos y en forma modificada en otros) e industrialización por
promocióndeexportaciones.Corearepresentaelcasoclarodelúltimo.

Enelmodelodesubstitucióndeimportaciones,la fuerzamotriz
es doble:(1) déficits desfavorablesenelcomercioy labalanzadepagos
estimulanlos productosdomésticosy reducenlas importaciones,y (2)
la escasezde productos en el mercado internacional fuerza la
produccióndoméstica.En muchosde los paísesque siguen elmodelo
desubstitucióndeimportaciones,sedispusola financiaciónlocalpara
la inversión inicial. Gradualmente,la industria local desplazósu
énfasisde la industria ligeraala industriabásicade bienesdecapital.
En las primeras etapas,el papel del sector primario es esencial,
suministraalimentosy materias primas, divisasymanodeobraabajo
costo.El modelode substituciónde importacionessirvió a lospaises
latinoamericanosqueacumularondivisas sustantivasy queexperi-
mentaronescasezde artículosdurantela Segunda GuerraMundial.
Sin embargo,despuésdel auge de las exportacionesde materias
PrImas,estospaísessufrieronseriaslimitacionesensuindustrializa-
ción. La transición a la industria de bienes de capital requería
concentracióndecapitaly proteccionismo,lo queretrasóel desarrollo
de los mercados domésticosde consumoy el desarrollotecnológico
nativo. La reorientaciónrecientede estaseconomíasdesubstitución
deimportaciones incluyelapromocióndeexportaciones,el incentivoa
las inversiones extranjeras y la ampliación de la transferencia
tecnológica. Estascaracterísticasson, en efecto, las propiedades
básicasdel modelo depromociónde exportaciones.

El entendimiento,ampliamenteaceptado,de cómose desarro-
lía la tecnologíade la industria es descritopor el flujo “normal” o
evolución. La tecnología de producción evoluciona a partir de un
descubrimientocientífico básicoenel laboratoriodeinvestigación.A
través de investigacionesde desarrollo y estudios de ingeniería,
diseñoy producción, elnuevodescubrimientocientíficoes trasforma-
do enproductos.Las actividadesdemercadeopropaganlos productos
y el público empiezaa disfrutar los resultadosde los esfuerzos
científicos,tecnológicosy productivos.En los paísesen desarrollo,sin
embargo, la introducción de nuevos productos y las actividades
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Muchas de las industrias en Corea son altamente complejas, 
como la de madera prensada y la de productos electrónicos en 
estas fotos. 
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industriales asociadas rara vezsiguen el flujo normal. Invariablemen- 
te, Ia importación de productos extranjeros crea un mercado doméstico 
de repente, o crea Ia conciencia de que existe un mercado en el 
extranjero. 

Una vez que se crea el mercado, comienza la producción con 
partes y tecnologIa importada. Las especificaciones para el producto o 
la invención son dictadas por los compradores. Para cumplir con las 
especificaciones, se compran disefios extranjeros yb servicios de 
ingenierIa extranjeros. En las primeras etapas, los fabricantes se 
ocupan principalmente del funcionamiento adecuado de las plantas 
have en mano y de ha solución de probiemas. SOlo después de 
estabilizarse Ia producciOn inicial, se hacen esfuerzos para desempa- 
car los diseflos. La consecuencia natural de este esfuerzo es Ia 
ingenierla inversa. A medida que se acumula experiencia de 
fabricaciOn y crece la presión del mercado por eficiencia y nuevos 
disefios, se hacen ensayos serios para rediseflar los productos. Como lo 
indica el flujo inverso, prosiguen otros adelantos en Ia industrializa- 
ciOn, con estudios de ingenierIa y procesos de optimizaciOn nacionales. 

Debido a que la mayorIa de las comunidades cientIficas y 
técnicas en los paIses en desarrollo tratan de seguir el flujo normal, 
mientras la industria sigue el flüjo inverso, es factible integrar Ia 
comunidad C&T y la industria cuando el flujo inverso de Ia tecnoiogIa 
industrial se encuentra con el flujo normal de las actividades C&T. Por 
tanto, la polItica tecnologica en los paIses en desarrollo debe promover 
la expansion rápida de las actividades de ingenierIa inversa y dirigir 
las actividades C&T existentes para emparej arias con las actividades 
industriales. Esta actitud —y la formulación de la polItica tecnologica 
apropiada— son fáciles de enunciar, pero dificiles de poner en 
práctica. Los forjadires de polItica oficial e industrial, los cientfficos y 
los ingenieros deben aceptar de ileno una perspectiva completamente 
nueva. 

SURGIMIENTO DE UN ENFOQUE TECNOECONOMICO 

La fuerte influencia de una estrategia de industrialización 
sobre el sistema cientIfico y tecnolOgico por medio del control de la 
"demanda" de ciencia y tecnologIa apareciO clara y repetidamente en 
los anOlisis Ilevados a cabo por la red STPI. Las prioridades 
sectoriales, los planes de financiación industrial, los controles de 
precio, etc., en coordinación con la industrialización, determinan el 
nivel, la calidad y el contenido de las actividades cientIficas y 
tecnológicas. AsI, el asunto de cOmo formular una polItica tecnolOgica 
consistente con los objetivos del desarrollo económico se convierte en 
un asunto de cómo integrar perspectivas potencialmente diverge ntes 

HACIENDO COMPETITIVA LA INDUSTRIA 67

industrialesasociadasrara siguenel flujo normal. Invariablemen-
te,la importaciónde productos extranjeroscreaunmercadodoméstico
de repente, o crea la conciencia de que existe un mercado en el
extranjero.

Una vez quese creael mercado,comienzala producción con
partesy tecnologíaimportada.Lasespecificacionesparaelproductoo
la invención sondictadaspor los compradores.Paracumplir conlas
especificaciones,se comprandiseños extranjerosy/o servicios de
ingeniería extranjeros.En las primeras etapas,los fabricantesse
ocupanprincipalmentedel funcionamiento adecuadode las plantas
llave en mano y de la solución de problemas. Sólo despuésde
estabilizarselaproducción inicial,sehacenesfuerzosparadesempa-
car los diseños. La consecuencianatural de este esfuerzo es la
ingeniería inversa. A medida que se acumula experienciade
fabricación y crece la presión del mercadopor eficiencia y nuevos
diseños,sehacenensayosseriospararediseñarlosproductos.Comolo
indicael flujo inverso, prosiguenotros adelantosenla industrializa-
ción, conestudiosdeingenieríayprocesosdeoptimización nacionales.

Debido a que lamayoríade las comunidadescientíficas y
técnicasen los paísesen desarrollotratande seguirel flujo normal,
mientras la industria sigue elflújo inverso, es factible integrar la
comunidadC&T y la industria cuandoel flujo inversodela tecnología
industrialse encuentracon elflujo normaldelasactividadesC&T. Por
tanto,la política tecnológicaenlospaisesendesarrollodebepromover
la expansiónrápidade las actividadesdeingeniería inversay dirigir
las actividadesC&T existentesparaemparejaríasconlasactividades
industriales.Estaactitud—y la formulaciónde lapolítica tecnológica
apropiada— son fáciles de enunciar, pero difíciles de poner en
práctica.Los forjadoresde políticaoficial eindustrial,loscientíficosy
los ingenieros debenaceptarde lleno unaperspectivacompletamente
nueva.

SURGIMIENTO DE UN ENFOQUE TEGNOECONOMICO

La fuerte influencia de una estrategiade industrialización
sobreel sistema científicoy tecnológicopor medio del control de la
“demanda”de cienciay tecnologíaaparecióclaray repetidamenteen
los análisis llevados a cabo por la red STPI. Las prioridades
sectoriales,los planes de financiación industrial, los controles de
precio, etc., en coordinacióncon la industrialización,determinanel
nivel, la calidad y el contenido de las actividades científicas y
tecnológicas.Así, elasuntode cómoformular unapolítica tecnológica
consistenteconlos objetivosdel desarrolloeconómicoseconvierteen
un asuntode cómointegrar perspectivaspotencialmente divergentes
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entre los economistas del desarrollo y los cientIficos e ingenieros. 
Estos enfoques divergentes pueden resultar en recomendaciones 
opuestas. 

Los cientIficos, cuyos intereses principales se hallan en la 
promoción de la ciencia por la ciencia misma, se oponen a cualquier 
intervención del estado para establecer la dirección y el control de la 
investigación. Argumentan que el crecimiento general de la ciencia 
contribuye finalmente al desarrollo tecnologico, y que el estado, por 
tanto, debe dar ayuda financiera ampliay sin restricciones para 1as
actividades cientificas. Ellos afirman que la programación detallada 
de las actividades cientIficas debe confiarse a los cientIficos 
individuales. La mayor intervención estatal tolerada por los cientIfi- 
cos es un esquema amplio de objetivos y orientación expresado en una 
declaración de polItica a alto nivel. 

Esta opinion prevalece entre los cientIficos básicos, quienes 
solo tienen un contacto remoto con la industria, y cuyos intereses están 
en sus ambiciones individuales en la ciencia. En muchos palses en 
desarrollo, donde los cientIficos que tienen un nivel de preparaciOn 
muy alto tienen dificultades para obtener cargos de investigación 
apropiados, y donde la mayor parte de las actividades cientIficas están 
ljmjtadas a las instituciones educativas, predomina el afán de obtener 
financiaciOn financiación irrestricta para la investigación. En muchos 
casos, esta actitud refleja interés personal. A medida que la 
industrialización progresa, crece la necesidad de cientIficos e 

ingenieros aplicados, y la comunidad cientIfica ampila sus fronteras 
mas allá del cIrculo académico. Es natural que los cientIficos de 
naciones en rápida industrializaciOn acepten enfoques mas prácticos 
de ciencia y tecnologIa. 

En vista de la preferencia de los cientIficos por el apoyo estatal 
irrestricto para las actividades cientIficas, los planificadores del 
desarrollo se han mostrado renuentes a otorgar consideraciones 
especiales al desarrollo de la ciencia y la tecnologIa. Ellos consideran 
la ciencia como una actividad cultural y la tecnologIa solo como un 
componente del desarrollo econOmico. Los defensores de un desarrollo 
econOmico rápido son renuentes a posponer el crecimiento económico 
para permitir el crecimiento de la ciencia y la tecnologIa domésticas. 
Para ellos, el valor de un sistema tecnologico nativo en pleno 
funcionamiento es secundario, y el desarrollo económico puede 
continuar sin que opere un sistema cientIfico y tecnologico doméstico 
de "ciclo completo" (de la investigaciOn a! mercadeo). Su opinion es 
fuerte en muchos paIses en desarrollo y desarrollados que han 
confiado en la tecnologIa y la capacitación extranjeras. 

El proyecto STPI no aceptó el enfoque liberal de la ciencia, ni el 
de los defensores del crecimiento. La contribuciOn de la ciencia y la 
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entre los economistasdel desarrolloy los científicos e ingenieros.
Estos enfoquesdivergentespuedenresultar en recomendaciones
opuestas.

Los científicos, cuyosintereses principalesse hallan en la
promociónde laciencia porla cienciamisma, seoponena cualquier
intervencióndel estadoparaestablecerla direccióny el controlde la
investigación.Argumentanque el crecimiento generalde la ciencia
contribuye finalmenteal desarrollotecnológico,y que el estado,por
tanto, debedar ayuda financieraamplia ysin restriccionesparalas•
actividadescientíficas.Ellos afirman que la programacióndetallada
de las actividades científicas debe confiarse a los científicos
individuales. La mayor intervenciónestataltoleradapor los científi-
cosesun esquemaamplio deobjetivosy orientaciónexpresadoenuna
declaraciónde política a alto nivel.

Estaopinión prevalece entrelos científicosbásicos,quienes
solotienenun contactoremotoconla industria,ycuyosinteresesestán
en sus ambicionesindividualesen la ciencia.En muchospaísesen
desarrollo,donde los científicosque tienen un nivel depreparación
muy álto tienen dificultades para obtenercargosde investigación
apropiados,y dondelamayorpartedelas actividadescientíficasestán
limitadasalas instituciones educativas,predominael afándeobtener
financiación financiaciónirrestrictaparala investigación.Enmuchos
casos, esta actitud refleja interés personal. A medida que la
industrialización progresa, crece la necesidad de científicos e
ingenierosaplicados,y la comunidadcientíficaamplíasusfronteras
mas allá del círculo académico.Es natural que los científicos de
nacionesenrápidaindustrializaciónaceptenenfoquesmasprácticos
decienciay tecnología.

En vista de la preferenciade loscientíficosporel apoyoestatal
irrestricto para las actividadescientíficas, los planificadoresdel
desarrollo se han mostradorenuentesa otorgar consideraciones
especialesal desarrollode lacienciay la tecnología.Ellos consideran
la cienciacomo unaactividad culturaly la tecnologíasolo como un
componentedel desarrolloeconómico.Los defensoresdeundesarrollo
económicorápido sonrenuentesaposponerel crecimientoeconómico
parapermitir el crecimientode la cienciay la tecnologíadomésticas.
Para ellos, el valor de un sistema tecnológico nativo en pleno
funcionamiento es secundario,y el desarrollo económico puede
continuarsin queopereun sistemacientífico y tecnológico doméstico
de “ciclo completo” (de la investigaciónal mercadeo).Su opinion es
fuerte en muchos paísesen desarrollo y desarrolladosque han
confiadoen la tecnologíay la capacitaciónextranjeras.

El proyectoSTPIno aceptóelenfoqueliberalde laciencia,ni el
de los defensores del crecimiento.La contribuciónde la ciencia y la
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tecnologla a la industrialización es demasiado grande para no 
programar sus actividades. Se debe intensificar ci acoplamiento entre 
Ia comunidad cientIfica y Ia industria. Ignorar a los cientIficos e 
ingenieros locales en la toma de decisiones es sacrificar uno de los 
recursos nacionales mas importantes para el desarrollo económico. 
Aunque la tecnologia extranjera desempefla un papel importante en la 
industrialización, el sistema tecnologico doméstico también debe 
hacerlo. En efecto, uno de los principales asuntos de poilticas 
estudiados en ci proyecto STPI fue el de cómo equilibrar la utilización 
de tecnologIa extranjera con insumos C&T locales. Este equilibrio se 
debe aplicar desde la etapa de evaluaciOn, empleo, adaptación y 
regeneraciOn de cualquier tecnoiogla moderna que se introduzca en Ia 
industria por primera vez. 

En el desarrollo económico a largo plazo, el desarrollo 
tecnolOgico es un elemento esencial, de modo que incluso en un 
proyecto de inversion a corto plazo hay que prestar siquiera una 
minima atención a las implicaciones técnicas. Este enfoque, amplia- 
mente compartido por los tecnócratas, cientIficos e ingenieros 
involucrados en los proyectos de inversion, se conoce como el erifoque 
"tecnoeconómico". Es comprensible que los miembros del STPI 
apreciaran el valor de este enfoque. En el enfoque tecnoeconómico, los 
decisores deben ser capaces de ver mas allá del proyecto individual de 
industrializaciOn y sus efectos inmediatos. El potencial de transferir 
horizontaimente la tecnoiogIa importada a otros usuarios en el pals se 
debe tener en cuenta, ya sea que el importador esté o no interesado en 
su difusión. Si una tecnologIa tiene el potencial de proliferar y generar 
tecnologlas modificadas, debe ser considerada seriamente. Estos 
efectos creativos son altamente deseables para los palses en 
desarrollo. También es importante ci acoplamiento con las capacida- 
des cientlficas y tecnologicas existentes. Si existe una capacidad C&T 
determinada y una tecnologia importada tiene buen potencial 
regenerador, ci impacto de la importación tecnolOgica serIa muy alto. 
(Un buen ejemplo es Ia importación comercial japonesa de tecnologla 
electrOnica de estado sóiido. Japon acrecentó a! méximo la utilizaciOn 
de tecnologla a través del trabajo subsiguiente de I&D mediante una 
capacidad C&T local creciente). 

Durante ci proyecto STPI, los equipos nacionales presentaron 
estudios de caso en los cuaies los enfoques tecnoeconómicos han hecho 
contribuciones sustantivas. Estos estudios de caso ayudaron a los 
miembros de STPI a evaluar las opciones de poiltica. Debido a las 
amplias variaciones en las condiciones económicas y las estrategias de 
desarrollo, los estudios de caso son mucho mas prácticos que cualquier 
enfoque normativo. Sin duda alguna, la colaboraciOn internacional 
entre los decisores de los palses en desarrollo es un instrumento sólido 
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tecnología a la industrialización es demasiadogrande parano
programarsusactividades.Sedebeintensificarel acoplamientoentre
la comunidadcientífica y la industria. Ignorar a los científicos e
ingenieros localesen la toma dedecisionesessacrificar uno de los
recursosnacionalesmas importantespara el desarrolloeconómico.
Aunquela tecnologíaextranjeradesempeñaunpapelimportanteen la
industrialización,el sistematecnológico domésticotambién debe
hacerlo. En efecto, uno de los principales asuntosde políticas
estudiadosen elproyectoSTPIfue el decómoequilibrarlautilización
de tecnologíaextranjeracon insumosC&T locales.Esteequilibrio se
debeaplicar desde la etapa de evaluación,empleo, adaptacióny
regeneracióndecualquiertecnologíamodernaque seintroduzcaen la
industriaporprimeravez.

En el desarrollo económico a largo plazo, el desarrollo
tecnológicoes un elementoesencial,de modo queincluso en un
proyectode inversión a corto plazo hay queprestarsiquierauna
mínimaatencióna las implicacionestécnicas. Esteenfoque,amplia-
mente compartido por los tecnócratas,científicos e ingenieros
involucradosenlos proyectosdeinversión,se conocecomoel enfoque
“tecnoeconómico”. Es comprensible que los miembros del STPI
apreciaranel valor de esteenfoque.En elenfoquetecnoeconómico,los
decisoresdebensercapacesdevermasalládel proyectoindividual de
industrializacióny sus efectosinmediatos.El potencialde transferir
horizontalmentela tecnologíaimportadaa otrosusuariosen elpaísse
debetenerencuenta,ya seaque elimportadorestéo no interesadoen
sudifusión.Si una tecnologíatieneelpotencialde proliferary generar
tecnologíasmodificadas,debe ser considerada seriamente.Estos
efectos creativos son altamente deseablespara los países en
desarrollo.Tambiénesimportanteel acoplamientocon lascapacida-
descientíficasy tecnológicasexistentes.Si existeunacapacidadC&T
determinada y una tecnologíaimportada tiene buen potencial
regenerador,el impactode la importacióntecnológicaseríamuyalto.
(Un buenejemploes laimportacióncomercialjaponesade tecnología
electrónicadeestadosólido.Japónacrecentóalmáximola utilización
de tecnologíaa travésdel trabajosubsiguientede I&D medianteuna
capacidadC&T local creciente).

DuranteelproyectoSTPI, losequiposnacionalespresentaron
estudiosde casoen loscualeslosenfoquestecnoeconómicoshanhecho
contribucionessustantivas.Estosestudiosde casoayudarona los
miembrosde STPI a evaluarlas opcionesde política. Debido a las
ampliasvariacionesenlascondiciones económicasy lasestrategiasde
desarrollo,los estudiosde casosonmuchomas prácticosquecualquier
enfoquenormativo. Sin duda alguna,la colaboracióninternacional
entrelosdecisoresde lospaísesendesarrolloes uninstrumentosólido
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para los tecnoeconomistas. A medida que la industrialización alcanza 
un nivel en el cual ci mercado debe expandirse mas allá de-las fronteras 
nacionales y ci contendio técnico supera la mano de obra no calificada 
y el capital relacionado con las instalaciones, las décisiones 
industriales requieren la evaluación de decisiones comparables 
tomadas por otros en situaciones similares. 

LA COLABORACION TECNICA ENTRE PAISES 
Desde ci principio del proyecto STPI, la büsqueda de 

mecanismos de colaboración en ci desarrollo tecnologico de los paIses 
en desarrollo fue un tema de gran importancia. Los investigadores 
STPI consideraron también el asunto de la autodependencia tecnoló- 
gica como uno de los principalés en la poiItica tecnologica. Era 
inevitable que el proyecto STPI examinara las relaciones históricas 
entre Norte y Sur. La ciencia es universal y la tecnoiogla se negocia 
entre las naciones. La polItica cientIfica y tecnologica debe incluir 
elementos de relaciones internacionales y mecanismos de colabora- 
don. 

Las relaciones generales entre Norte y Sur en ciencia y 
tecnoiogla pasan por varias etapas de desarroilo. Cuando un pals en 
desarrollo está en una etapa muy temprana, se otorga importancia al 
comercio de C&T. Algunos estudiantes de los paIses en desarrollo son 
enviados al exterior para estudios avanzados, pero a! regreso el papel 
que desempefian es muy limitado. La actitud del gobierno hacia Ia 
ciencia y la tecnologla es neutral y carece de objetivos especlficos. 
Existen relaciones superficiales con algunos palses desarrollados. A 
medida que ci pals en desarrollo hace algunos progresos en 
industrialización y desarrollo económico, ci valor de la ciencia y Ia- 
tecnologia comieza a ilamar la atención de los decisores. Se fascinan 
con las maravillas de Ia civilización tecnologica moderna y al poco 
tiempo adoptan una polltica de puertas abiertas a Ia ciencia y la 
tecnologia. Cualquier proposición para mejorar ci sistema de C&T, es 
bien recibida, y los pafses desarroliados son considerados como 
proveedores del conocimiento C&T requerido. A esta etapa liberal 
sigue ia dolorosa aceptación del costo que se paga por adquirir 
tecnologla procedente del Norte. Los decisores de los palses en 
desarroiio quedan perplejos ante los costos ocultos y las restricciones 
impuestas por los proveedores de tecnoiogla. Muchos palses en 
desarrollo estén ahora en esta etapa y existen numerosos informes y 
estudios sobre la expiotación económica a través de la tecnologIa. El 
nacionalismo en la tecnologla es una nueva consigna. Muchos paIses 
STPI estaban en esta etapa y muchos de los investigadores de STPI no 
pudieron liberarse de sus sentimientos en contra de las tácticas de las 
multinacionales y los proveedores de tecnoiogia del Norte. 
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paralos tecnoeconomistas.A medidaque laindustrialización alcanza
unnivel en elcualelmercadodebeexpandirsemasallá de-lasfronteras
nacionalesy el contendiotécnicosuperala manode obranocalificada
y el capital relacionado con las instalaciones, las decisiones
industriales requieren la evaluaciónde decisionescomparables
tomadaspor otros en situacionessimilares.

LA COLABORACION TECNICA ENTRE PAISES

Desde el principio del proyecto STPI, la búsquedade
mecanismosdecolaboraciónen eldesarrollotecnológicode lospaíses
en desarrollofue un tema de granimportancia. Los investigadores
STPI considerarontambiénel asuntode la autodependenciatecnoló-
gica como uno de losprincipalésen la política tecnológica.Era
inevitableque el proyectoSTPI examinaralas relacioneshistóricas
entreNorte y Sur. La cienciaes universaly la tecnologíasenegocia
entre las naciones.La política científica y tecnológicadebeincluir
elementosde relaciones internacionalesy mecanismosde colabora-
ción.

Las relaciones generalesentre Norte y Sur en ciencia y
tecnologíapasanporvariasetapasde desarrollo.Cuandoun paísen
desarrollo estáen unaetapamuy temprana,se otorgaimportanciaal
comerciode C&T. Algunosestudiantesde lospaísesendesarrolloson
enviadosal exteriorparaestudiosavanzados,peroal regresoel papel
que desempeñanes muy limitado. La actitud del gobiernohacia la
cienciay la tecnologíaesneutraly carecede objetivos específicos.
Existen relacionessuperficialescon algunospaisesdesarrollados.A
medida que el país en desarrollo hace algunosprogresosen
industrializacióny desarrolloeconómico,el valor de lacienciay la-
tecnologíacomiezaa llamar la atenciónde losdecisores.Se fascinan
con las maravillas de la civilización tecnológicamodernay al poco
tiempo adoptanuna política de puertasabiertasa la cienciay la
tecnología.Cualquierproposiciónparamejorarel sistemadeC&T, es
bien recibida, y los paísesdesarrolladosson consideradoscomo
proveedoresdel conocimientoC&T requerido.A esta etapa liberal
sigue la dolorosaaceptacióndel costo que se pagapor adquirir
tecnología procedentedel Norte. Los decisoresde los paísesen
desarrolloquedanperplejosantelos costosocultosy lasrestricciones
impuestas por los proveedoresde tecnología. Muchos paísesen
desarrolloestánahoraenestaetapay existennumerosos informesy
estudios sobrela explotacióneconómicaa travésde la tecnología.El
nacionalismoen la tecnologíaesuna nuevaconsigna.Muchospaíses
STPIestabanenestaetapay muchosdelosinvestigadoresdeSTPIno
pudieron liberarsedesussentimientosencontrade lastácticasdelas
multinacionalesy los proveedoresde tecnologíadel Norte.
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Es un tributo a la red STPI el que Ia intensa discusión sobre 
explotación tecnoló-gica y relaciones indeseables entre Norte y Sur 
fueran seguidas rápidamente por una büsqueda de directrices a 
ins trumentos de poiltica para el comercio tecnologico organizado entre 
el forte y el sur. Mientras que los paIses en desarrollo fortalecen su 
capacidad tecnologica local, tienen que depender de Ia tecnologIa 
extranjera. Por medio de una selección cuidadosa de las tecnologIas y 
una difusión efectiva entre los usuarios locales, se pueden aumentar 
grandemente los beneficios económicos para la nación. Mas aun, el 
papel de los cientIficos e ingenieros locales puede tornarse muy ilitil si 
se distribuyen adecuadamente los trabajos en este proceso. La falta de 
funciones adecuadas para los cientIficos e ingenieros locales es el 
resultado de polIticas C&T desorganizadas. De hecho, la importación 
intensificada de tecnologIa extranjera puede aumentar la función de 
los cientIficos e ingenieros locales. 

El objetivo final de los paIses en desarrollo en el sistema 
tecnologico internacional es el de convertirse en "socios iguales" en el 
comercio tecnologico. Ninguna nación será una entidad tecnológica- 
mente autosuficiente y aislada. La frontera de la ciencia y Ia tecnologIa 
es demasiado amplia y, par su misma naturaleza, los adelantos 
cientIficos y tecnologicos escapan a un limite nacional cerrado. Por 
tanto, entre las naciones del Norte se dan transacciones tecnologicas 
activas, transacciones que se lievan a cabo con mutuo respeto y 
equidad. Los palses en desarrollo aspiran a una asociación en términos 
de igualdad dentro de la comunidad C&T internacional. Para 
alcanzarlo se requiere un sistema C&T nacional maduro. Esto no se 
logra por medio de negociaciones polIticas. Algunos paIses de STPI 
han mostrado adelantos considerables en el desarrollo de sus sistemas 
C&T. En poco tiempo, algunos hicieron la transiciOn de una actitud 
inicial indiferente hacia la C&T a una etapa de comercio técnico 
organizado. Sin embargo, ningUn pals de STPI está en condiciones de 
realizar una diplomacia tecnologica con el Norte. Sin embargo, la 
historia muestra que muchas otras naciones han ingresado con éxito 
en la diplomacia tecnológica, y no hay ninguna razón para creer que 
muchos palses en desarrollo no lo puedan hacer eventualmente. 

La pregunta de si se puede sostener una diplomacia tecnologica 
entre los paises en desarrollo, a un nivel de menor técnica, es muy 
interesante. Si los palses en desarrollo pueden desarrollar un foro, a 
través del cual se pueda realizar un intercambio tecnologico limitado 
entre ellos, se podria dar un ambiente que fomentara un nuevo tipo de 
desarrollo tecnologico separado del histórico desarrollo técnico del 
Norte. El reto está en que podrla haber un sistema técnico diferente del 
sistema del Norte. Este reto es significativo ya que mucha gente duda 
del mérito de la actual civilización técnica del Norte. Aun cuando ésta 
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Es un tributo a la red STPIel que laintensadiscusiónsobre
explotacióntecnológicay relacionesindeseablesentreNorte y Sur
fueran seguidasrápidamentepor una búsquedade directrices e
instrumentosde políticaparael comerciotecnológicoorganizadoentre
el nortey el sur. Mientrasquelos paísesendesarrollofortalecensu
capacidadtecnológicalocal, tienen que dependerde la tecnología
extranjera.Pormedio deunaseleccióncuidadosade lastecnologíasy
unadifusión efectivaentrelos usuarioslocales,sepuedenaumentar
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funcionesadecuadaspara los científicose ingenieroslocaleses el
resultadodepolíticasC&T desorganizadas.De hecho, laimportación
intensificadade tecnologíaextranjerapuedeaumentarla función de
los científicos e ingenieroslocales.

El objetivo final de los paísesen desarrollo en el sistema
tecnológicointernacionalesel deconvertirseen “sociosiguales”en el
comerciotecnológico.Ninguna naciónseráunaentidadtecnológica-
menteautosuficíentey aislada.La fronterade lacienciay latecnología
es demasiadoamplia y, por su misma naturaleza,los adelantos
científicos y tecnológicosescapana un límite nacionalcerrado.Por
tanto, entrelasnacionesdel Norte sedantransaccionestecnológicas
activas, transaccionesque se llevan a cabo con mutuo respetoy
equidad.Los paísesendesarrollo aspiranaunaasociaciónentérminos
de igualdad dentro de la comunidad C&T internacional. Para
alcanzarloserequiereun sistemaC&T nacionalmaduro.Esto no se
logra por medio de negociacionespolíticas.Algunospaísesde STPI
hanmostrado adelantosconsiderableseneldesarrollodesussistemas
C&T. En poco tiempo, algunoshicieron latransiciónde una actitud
inicial indiferente haciala C&T a una etapade comercio técnico
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muchospaísesendesarrollono lo puedanhacereventualmente.
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entre los paísesen desarrollo,a un nivel demenor técnica,es muy
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es una pregunta importante, Ia red STPI no pudo considerar este punto 
adecuadamente. Pero este es un asunto de polItica que resulta 
estimulante y que debe ser tratado por un grupo internacional. 

El mensaje claro del proyecto STPI es que la confrontaciOn 
entre Norte y Sur es innecesaria y que debe ser reemplazada por la 
diplomacia. El proyecto STPI también mostró consistentemente que la 
colaboración técnica entre los paIses en desarrollo podrIa ser mucho 
mas benéfica. Por ejemplo, los administradores técnicos de los palses 
en desarrollo adelantados tienen una experiencia directa en Ia 
iniciaciOn de proyectos industriales altamente técnicos en el ambiente 
de un pals en desarrollo, mientras que los directores técnicos de los 
palses desarrollados tienen dificultades para entender las condiciones 
y las limitaciones locales de los paises en desarrollo. Los ingenieros de 
los palses en desarrollo tienen una mayor facilidad de improvisar para 
ajustarse a las condiciones locales. 

Debido a Ia conveniencia de compartir las experiencias 
tecnoeconómicas entre los ingenieros y los formuladores de poiltica de 
los paIses en desarrollo, el proyecto STPI incorporó actividades de di- 
seminación como parte integral del proyecto. 

ESFUERZUS DE DISEMINACION 

Poco después de la reunion internacional de sIntesis, celebrada 
en Sussex, se planificaron y realizaron las actividades de disemina- 
don del proyecto STPI. Esto generó mas de 200 informes y documentos 
separados. Dos de ellos son de utilidad especial para una vision 
general del Proyecto: Methodological Guidelines for the STPI Project 
(IDRC-067e) y el Inforrne Corn parativo Central del Pro yecto STPI 
(IDRC-109s) de Francisco Sagasti, publicados por el CuD. 

Los seminarios son actividades de diseminaciOn particular- 
mente importantes puesto que el resultado de Ia investigaciOn 
orientada hacia la acciOn es en sí historia. No era posible relatar los 
logros mas importantes de STPI solo en informes. Los seminarios, 
realizados de manera informal, resultaron un medio muy efectivo de 
diseminar los resultados del proyecto. 

El primer seminario tuvo lugar en Kericho, Kenia, y al él 
asistieron planificadores de C&T de naciones africanas de habla 
inglesa. La mayorla de los asistentes eran formuladores de polItica 
cientIfica a alto nivel y prominentes analistas de politica que hablan 
estado en contacto amplio con Ia comunidad internacional de politica 
cientIfica. El seminario fue conducido de manera informal. Las 
personas asociadas con el pro yecto STPI estimularon los comentarios 
crIticos por parte de los participantes, quienes tenlan una experiencia 
considerable en la dirección de sus sistemas C&T. Como con otras 
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esunapreguntaimportante,la redSTPInopudoconsiderarestepunto
adecuadamente.Pero estees un asunto de política que resulta
estimulantey que debesertratadopor un grupointernacional.

El mensajeclaro del proyectoSTPI esque la confrontación
entreNorte y Sur es innecesariay quedebeserreemplazadapor la
diplomacia.El proyectoSTPItambiénmostróconsistentementequela
colaboracióntécnica entrelos paísesendesarrollopodríasermucho
masbenéfica.Por ejemplo,los administradorestécnicosde lospaíses
en desarrollo adelantadostienen unaexperiencia directa en la
iniciacióndeproyectosindustrialesaltamentetécnicosen elambiente
de un paísen desarrollo,mientrasque los directorestécnicosde los
paísesdesarrollados tienendificultadesparaentenderlascondiciones
y las limitacioneslocalesde lospaísesendesarrollo.Los ingenierosde
lospaísesendesarrollo tienenunamayorfacilidadde improvisarpara
ajustarsea las condicioneslocales.

Debido a la convenienciade compartir las experiencias
tecnoeconómicasentrelos ingenierosy losformuladoresdepolíticade
lospaísesendesarrollo,elproyectoSTPI incorporóactividadesdedi-
seminacióncomo parteintegral del proyecto.

ESFUERZOSDE DISEMINACION

Pocodespuésde lareunióninternacionaldesíntesis,celebrada
en Sussex,se planificaron y realizaronlas actividadesdedisemina-
ción delproyectoSTPI.Estogenerómasde200informesy documentos
separados.Dos de ellos son de utilidad especialpara una visión
generaldel Proyecto:Methodological Guidelínesfor the STPIProject
(IDRC-067e) y el Informe ComparativoCentral del Proyecto STPI
(IDRC-109s)deFranciscoSagasti,publicadospor elCIID.

Los seminariosson actividadesde diseminaciónparticuhw-
mente importantes puesto que el resultadode la investigación
orientadahaciala acciónes en síhistoria. No eraposiblerelatarlos
logros mas importantesde STPI solo eninformes.Los seminarios,
realizadosde manerainformal, resultaronun mediomuy efectivode
diseminarlos resultadosdel proyecto.

El primer seminario tuvo lugar en Kericho, Kenia, y al él
asistieronplanificadoresde C&T de nacionesafricanasde habla
inglesa.La mayoría de los asistenteseran formuladoresde política
científica a alto nivel y prominentesanalistasdepolítica quehabían
estadoencontactoamplio con lacomunidadinternacionaldepolítica
científica. El seminario fue conducido de manera informal. Las
personasasociadascon elproyectoSTPIestimularonloscomentarios
críticos porpartede losparticipantes,quienesteníanunaexperiencia
considerableen la dirección de sus sistemasC&T. Comocon otras
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reuniones de STPI que hablan tenido lugar antes, el seminario de 
diseminación se convirtió en un foro de mutuo aprendizaje. 

El proyecto STPI no asumió el desarrollo del personal C&T 
como el asunto mas importante. En ci seminario de Kericho, los 
participantes pusieron repetido énfasis en el desarroilo del potencial 
humano como la piedra angular de sus polIticas C&T. Unánimente, los 
participantes africanos voloraron muy alto ci trabajo de STPI e 
incluso propusieron que la red STPI africana ampliara el proyecto en 
el medio africano. 

El siuiente seminario tuvo lugar en la ciudad de Baguio, en 
Filipinas, y los participantes provenIan de Asia. Como muchas 
naciones asiáticas están en plena industrialización rápida, los 
informes STPI fueron recibidos con enorme interés. El seminario fue, 
de nuevo, informal y el intercambio de estudios de caso amplió las 
presentaciones formales de los relatos de STPI. 

El tercer seminario contó con la asistencia de los formuladores 
de poiItica C&T en el mundo árabe. La mayorIa de los participantes 
eran funcionarios oficiales de alto five! y profundamente involucra- 
dos en actividades de planificación en sus paIses. El seminario se 
asemejó a las primeras reuniones de STPI en el sentido de que Ia con- 
frontación Norte-Sur fue un punto importante de discusión. Estos 
paIses tienen ci capital de trabajo para Ia industriaiización, y los parti- 
cipantes expresaron claramente la determinación de aplicar las mcdi- 
das de polItica correctas para una rápida industrialización. Los 
enfoques STPJ fueron examinados detalladamente y se presentaron 
algunos enfoques aiternativos. 

Se programan seminarios para los paIses latinoamericanos y 
otros en desarrollo que no han sido cubiertos aün por los esfuerzos de 
diseminación. Es pertinente que las actividades STPI continUen en los 
próximos auios al igual que las acciones que se originaron de este 
proyecto. 

El proyecto STPI fue solo un comienzo en el esfuerzo por 
integrar las polIticas C&T con las actividades industriales. De ninguna 
manera completó su mandato original. El objetivo original del trabajo 
era demasiado ambicioso para que varios equipos de investigación de 
los paIses en desarrollo lo terminaran en unos pocos afios. El proyecto 
STPI fue un experimento y el experimento ha demostrado ser una 
experiencia precursora y rica para los participantes. Se puede afirmar 
que ci proyecto se ha convertido en un factor dave en Ia evolución 
futura del desarrollo técnico en los palses participantes. Solo la 
historia nos mostrará Ia magnitud del impacto causado por el 
proyecto. Pero todos los paIses participantes estarén de acuerdo en 
que amplió sus visiones de la ciencia y Ia tecnologIa, Ia industrializa- 
cion y ci proceso de desarrollo. 
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CAPITULO CINCO 

EL EJEMPLO ANDINO 

SALVADOR LLUCH SOLER 

En el capitulo anterior se describe el proyecto STPI. Este 
capItulo trata de la parte latinoamericana de ese proyecto, 
que fue realiiada por naciones del Pacto Andino. Además 
de proporcionar fondos para el estudio de instrumentos de 
poll tica, las donaciones del CuD hicieron posible iniciar la 
ejecución real de dos proyectos de desarrollo tecnolOgico, 
uno sobre hidrometalurgia del cobre y otro sobre el uso 
mejorado de las maderas tropicales. 
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En el capítuloanteriorse describeel proyectoSTPI. Este
capítulotratade la partelatinoamericanade eseproyecto,
que fue realizadapor nacionesdel PactoAndino. Además
de proporcionarfondosparael estudiode instrumentosde
política, lasdonacionesdel CIID hicieronposibleiniciar la
ejecuciónreal de dosproyectosde desarrollotecnológico,
uno sobrehidrometalurgiadel cobrey otro sobreel uso
mejoradode las maderas tropicales.



SALVADOR LLUCH SOLER asesor externo de la 
Organización de Desarrollo Industrial de las Nacio
nes Unidas en Lima, Perú. Ingeniero civil de 
profesión, fundó y dirigió el departamento de 
investigación tecnológica de la Universidad Católica 
de Chile y posteriormente fue director del Instituto 
Chileno del Acero. El Dr. Lluch Soler era jefe de la 
delegación chilena en la negociación del Acuerdo de 
Cartagena que llevó al Pacto Andino, y ha ocupado 
uno de los tres puestos de la junta del Grupo Andino. 



E L GRUPO ANDINO, compuesto por los signatarios del Acuerdo 
de Cartagena [Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru y Venezuela. 
Chile se retiró en 1976), apareciO como resultado de un esfuerzo 

conj unto destinado a lograr que las capacidades y el potencial de cada 
nación participante se utilizaran para el bien comün. La urgente tarea 
de elevar el nivel de vida será mas fácil para cada nación en el grado en 
que Ia capacidad de todo el grupo se ponga a! servicio de todos, y 
especialmente de los miembros mas débiles. 

Aunque el grupo se ha impuesto objetivos cuantitativos y 
cronologicos especIficos, el alcance de la empresa no es limitado. La 
naturaleza de los objetivos declarados del acuerdo conforma un marco 
que permite emprender toda una gama de actividades a través de la 
acción conjunta. 

Dentro del Acuerdo de Cartagena se propone Ia bñsqueda de 
una politica comün en el campo del aprendizaje. El artIculo 25 
establece que uno de los objetivos conjuntos es "lograr un mejor 
aprovechamiento de los progresos cientIficos y tecnológicos y 
fomentar Ia investigación en estos campus". Al hablar de un enfoque 
comLin a Ia inversion extranj era (ArtIculo 26) se asume Ia existencia de 
una poiltica tecnologica subregional coherente. 

Pero las declaraciones incluidas en el acuerdo son apenas una 
expresión inicial de las grandes posibilidades de acción conjunta en 
este campo. Fue solo cuando el Pacto Andino comenzó a funcionar, una 
vez instalado su aparato básico y luego de que el acuerdo habIa 
empezado a generar acción conjunta decisiva, que se pudo vislumbrar 
tanto el grado del compromiso como el de la gama de posibilidades a 
que la acción conjunta podrIa conducir en el campo del aprendizaje. 

Además, cuando la Junta (el cuerpo técnico del grupo) preparó las proposiciones para una estrategia de desarrollo conjunto, se hizo 
claro un factor importante: la cantidad de tecnologIa moderna que 
posee una nación es un determinante básico de su capacidad de 
progreso. También se hizo claro que, en nuestra época y cirdunstan- 
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cias, Ia tecnologIa moderna no es ya el resuitado del trabajo de genios 
individuales, sino que mas bien se consigue a través de decisiones 
colectivas que pueden ser organizadas deliberadamente. Pero, sobre 
todo, que la tecnologIa es tanto Ia fuente como Ia consecuencia del 
poder. 

El progreso conjunto buscado por la subregion andina exigIa 
encontrar un mecanismo practicable que permitiera a los paIses 
miembros utilizar su capacidad aunada para aumentar sus capacida- 
des individuales limitadas en ci progreso tecnológico, y lograr esto 
concientemente, como ci resultado de una elección entre varias 
alternativas iguaimente váiidas. 

BASES PARA UNA POLITICA 

Para lograr •una vision razonablemente completa de los 
problemas involucrados, se requerIa un esfuerzo prof undo y sistemá- 
tico que no hubiera sido posibie sin ci apoyo generoso y oportuno del 
Centro Internacional de Investigaciones para ci Desarrollo y, en un 
grado algo menor, pero también importante, de la Organización de 
Estados Americanos. 

Este apoyo permitió realizar una serie de estudios a nivel 
mundial, encaminados a obtener una definición pragmática y 
profunda de los elementos involucrados en Ia elaboración de una 
poiltica tecnologica para Ia subregion. Sc realizó un análisis detaliado 
en cinco palses (Italia, Yugoesiavia, Japon, Checoeslovaquia y 
Polonia) de polIticas .sectoriales y nacionales, de las actividades de 
instituciones oficiales involucradas en ciencias y tecnoiogIa, y de los 
instrumentos utilizados por ellas, especialmente en ci control de Ia 

importaciOn de tecnoiogIa. Otro estudio paralelo, en India, Holanda y 
Suecia, tuvo como fin examinar la estructura y las alternativas 
tecnologicas de ciertos sectores productivos especIficos. 

Se eligio ci sector metaliirgico para un estudio prof undo de las 
experiencias especIficas adquiridas en Ia busqueda y obtención de 
tecnologIa a nivel internacional. El estudio se Iievó a cabo en Mexico, 
Japon, India, Italia, Espafla, Alemania y Suecia. 

A los estudios mencionados anteriormente y que tenIan por 
objetivo aprender de las experiencias extranj eras, se sumó un anáiisis 
de io que estaba ocurriendo en la subregion andina misma: se hizo una 
evaluaciOn de los institutos de investigación existentes, de las 
polIticas nacionales en ci area, de la capacidad de ingenierIa 
consultiva disponible, y de los sistemas de informaciOn. 

Ese extenso material de fondo permitió al Comité del Acuerdo 
de Cartagena establecer bases amplias para una polItica tecnologica 
subregional, en su Decision No. 84 (comicnzos de junio de 1974). Esta 
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aspiraba a promover un esfuerzo.continuo para adquirir conocimien- 
to tecnologico y para mejorar Ia capacidad de utilizarlo, teniendo en 
cuenta Ia influencia determinante que éste tiene en la orientaciOn del 
desarrollo económico y social, y Ia oportunidad que les da a los paIses 
de actuar de una manera independiente en la comunidad internacional. 

El cuntenido ideolOgicode esta Decision es extremadamente 
complejo y, por consiguiente, difIcil de resumir. Sin embargo, resulta 
posible y ütil seflalar algunos de los rasgos mas importantes: 

1. La DecisiOn trata de los puntos de partida para lograr un 
avance paulatino en areas consideradas de alta prioridad por su 
importancia socioeconómica. 

2. Lo anterior presupone Ia coordinación y, en ciertos casos, Ia 
programaciOn de las actividades cientIficas y tecnologicas a nivel 
regional. 

3. La acción conjunta debe fomentar y proteger Ia tecnoiogIa 
regional, evaluar y controlar Ia tecnologIa importada, y, a! mismo 
tiempo, facilitar Ia reproducción, asimilaciOn y adaptación de la 
tecnologIa extranj era. 

4. Se pone énfasis especial en ci hecho de que antes de ilegar a 
cuaiquier decision sobre producción, se debe considerar Ia maxima 
gama de tecnologIas alternativas para estar en capacidad de elegir la 
que pueda ser adaptada con mayores ventajas para la naciOn en 
cuestiOn. 

5. TambiOn se subraya ci hecho de que la tecnologIa 
normalmente se compra en "paquetes" que pueden incluir técnicas 
nuevas o poco conocidas de carácter sustancial en Ia Decision se les 
denomina tecnologfas "medulares"), o tecnologias sencillas y amplia- 
mente conocidas (liamadas "periféricas). Es obvio que el costo de estas 
ñltimas podrIa reducirse sustancialmente o eliminarse del todo, si el 
comprador, cuando se trata de un proyecto especIfico, puede y está 
dispuesto a discriminar entre cada categorla. 

6. Los comentarios anteriores esbozan un concepto que 
permea todos los aspectos de polItica del Grupo Andino: que es 
necesario dismitificar la tecnologia, y verla como algo que puede ser 
comprado, vendido, copiado (e incluso robado), y que puede ser 
manejado de acuerdo con actitudes mas o menos racionales. Es 
claramente recomendable (y siempre posible hasta un cierto punto) tratar de construir una capacidad nacional para la creación, 
divulgacion y producciOn de tecnologIas. 

7. Las polIticas del Grupo Andino no se limitan a recomendar 
tipos de acción y posiciones conjuntas, sino que mas bien forman un 
programa de acción progresiva sobre ia importación y asimilaciOn de 
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tecnologIa, su adaptación, la reduperaciOn de conocimiento no 
utilizado, y el estImulo a Ia creación de têcnicas nacionales. Todo esto 
con base en un contacto e intercambio continuo de experiencias, y en 
un sistema colectivo de información. 

LOS PROYECTOS ANDINOS DE DESARROLLO 
TECNOLOGICO 

La Decision 84 del Grupo Andino sistematiza ideas que en 
muchos casos no son nuevas. Pero tiene la doble véntaja de ser un 
enfoque coherente que cubre una amplia gama de problemas, y un 
producto tanto del anàlisis teórico cuidadoso como de la experiencia 
internacional que fue posible compilar directamente, gracias a! apoyo 
sustancial del CuD. 

De otra parte, el programa propuesto en Ia Decision incluye, 
entre otras medidas, un plan de acciOn que, al menos en cuanto a los 

paises en desarrollo se refiere, es una contribución nueva: el 

compromiso de ilevar a cabo los Ilamados Proyectos Andinos de 
Desarrollo Tecnológico. Estos son actividades que aspiran a resolver 

problemas comunes a través de un esfuerzo conjunto que se ha 
planificado muy cuidadosamente tanto en relación con su cronograma 
como con su programa de actividades. 

El desarrollo de estos proyectos permite valorar debidamente 
el apoyo del CHD. A más del apoyo suministrado para establecer 
poilticas del Grupo Andino y formular diversos proyectos de 
desarrollo tecnologico, ha dado también apoyo para Ia realización de 
algunos de los mismos proyectos. Las dos cosas contribuyen al 
establecimiento de canales a través de los cuales se encauzan las 
contribuciones de otras fuentes. 

Dos proyectos se emprendieron: el trabajo en hidrometalürgica 
del cobre, y los estudios sobre el uso mejorado de las maderas 
tropicales. Ambos temas son de importancia crucial para uno o mas 
palses de la subregion. 

PROYECTO DEL COBRE 

Bolivia y Perñ tienen grandes depósitos de minerales de cobre. 
De especial interés es el desecho acumulado a través de los afios por 
otras operaciones mineras, como la del estaflo. Estos grandes 
depOsitos o botaderos contienen una cantidad de cobre pequeña pero 
que podrIa representar una suma considerable, si se pudiesen 
desarrollar técnicas que permitieran la recuperación del metal a bajo 
costo. 
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tecnología, su adaptación, la recuperación de conocimiento no
utilizado, y elestimuloa la creaciónde técnicasnacionales.Todo esto
conbaseen un contactoe intercambiocontinuode experiencias,y en
un sistemacolectivo de información.

LOS PROYECTOSANDINOS DE DESARROLLO
TECNOLOGICO

La Decisión 84 del Grupo Andino sistematizaideas que en
muchoscasosno son nuevas.Pero tiene ladoble véntaja de ser un
enfoquecoherenteque cubre una ampliagamade problemas,y un
producto tanto del análisis teóricocuidadosocomode la experiencia
internacionalquefue posiblecompilar directamente, graciasal apoyo
sustancialdel CIID.

De otra parte, el programapropuestoen la Decisiónincluye,
entre otrasmedidas,un plan de acciónque,al menosen cuantoa los
países en desarrollo se refiere, es una contribución nueva: el
compromiso de llevar a cabo los llamados ProyectosAndinos de
DesarrolloTecnológico.Estosson actividadesqueaspiranaresolver
problemas comunes a través de un esfuerzo conjunto que se ha
planificado muycuidadosamentetantoen relaciónconsucronograma
como con suprogramade actividades.

El desarrollode estosproyectospermitevalorar debidamente
el apoyo del CIID, A más del apoyo suministradopara establecer
políticas del Grupo Andino y formular diversos proyectos de
desarrollotecnológico,hadadotambiénapoyoparala realizaciónde
algunos de los mismos proyectos.Las dos cosascontribuyen al
establecimientode canalesa través de los cuales se encauzanlas
contribucionesde otras fuentes.

Dosproyectosseemprendieron:el trabajoenhidrometalúrgica
del cobre, y los estudios sobre el uso mejorado de las maderas
tropicales.Ambos temasson de importanciacrucial parauno o mas
paísesde la subregión.

PROYECTO DEL COBRE

Bolivia y Perútienengrandes depósitosde mineralesde cobre.
De especial interéses el desechoacumuladoa travésde los añospor
otras operaciones mineras, como la del estaño. Estos grandes
depósitoso botaderoscontienenunacantidaddecobrepequeña pero
que podría representaruna suma considerable, si se pudiesen
desarrollartécnicasquepermitieranla recuperacióndel metal abajo
costo.
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Además, el uso de métodos hidrometalñrgicos modernos 
permitiria también la reduperación de depósitos de baja ley o baja 
densidad que no justifican actualmente las altas inversiones requeri- 
das con otros procedimientos. Por lo tanto, era atractivo entrenar 
técnicos de ambos palses en el uso de procesos hidrometalñrgicos de 
tres tipos: cementación con chatarra de hierro; intercambio ionico- 
electrodeposicion; y el mas moderno y promisorio, la lixiviación 
bacteriana. 

Se trazO un detallado programa de actividades como parte del 
proyecto inicial incluIdo en las polIticas tecnológicas del Grupo 
Andino, el cual recibió importante ayuda financiera del CuD. El 
programa contempla el entrenamiento de un grupo de técnicos de 
ainbos palses. Entrenamiento que debla empezar con estudios teóricos 
sobre los procedimientos acabados de mencionar, y proseguir gra- 
dualmente pasando por la etapa de laboratorio hasta la de planta 
industrial, incluyendo Ia ingenierIa básica y especializada requerida 
para diseñar la planta, y culminando con la de construcción misma. 
Por Jo tanto, el personal debla recibir capacitación en proyectos 
especIficos que progresaran hasta la etapa industrial. 

Debemos anotar aqul que el programa para el desarrollo 
tecnológico en Ia producción de cobre, preparado con el apoyo del 
CuD, recibió ayuda financiera del gobierno de la RepUblica Federal de 
Alemania para su continuación y conclusion, mientras que el GIlD y la 
ACDI apoyaron el proyecto sobre maderas tropicales que se comenta 
mas adelante. Este tipo de cooperación, en la cual una fuente de ayuda 
extranjera complementa y continiia el trabajo de otra, permite 
emprender programas de largo alcance, asI como esfuerzos sostenidos 
en desarrollo económico y tecnologico. El apoyo del CuD en el 
establecimiento de la polItica global y en los proyectos piloto iniciales 
permitió que las actividades posteriores, apoyadas por Alemania, se 
construyeran sobre una base sOlida con una alta probabilidad de éxito. 

El programa sobre hidrometalurgia del cobre se inició en enero 
de 1975. Mucho se ha logrado en cuatro aflos. 

Los planes para la construcción en Corocoro, Bolivia, de una 
planta de tratamiento de Oxido de cobre, con capacidad de 1000 
toneladas por dia, están completos. Se han terminado los estudios de 
ingenierIa y se han iniciado los arreglos para financiar la construcción. 

En Toromocho, Peru, se encuentra en producción un complejo 
para producir soluciones de cobre por lixiviaciOn bacteriana. El metal 
se recupera por medio de cementaciOn con chatarra de hierro en 
una planta que también fue disenada localmente. 

En conexión con estos proyectos, se proveyó capacitaciOn 
especializada y entrenamiento superior a un grupo de 23 profesionales 
de ambos paIses, quienes trabajaron en forma complementaria 
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Además, el uso de métodos hidrometalúrgicos modernos
permitiría también la recuperaciónde depósitosde baja ley o baja
densidadqueno justifican actualmentelas altasinversionesrequeri-
das con otros procedimientos.Por lo tanto, era atractivo entrenar
técnicosde ambospaísesenel usode procesoshidrometalúrgicosde
tres tipos: cementacióncon chatarrade hierro; intercambioiónico-
electrodeposición;y el mas moderno y promisorio, la lixiviación
bacteriana.

Se trazóun detalladoprogramadeactividadescomo partedel
proyecto inicial incluido en las políticas tecnológicasdel Grupo
Andino, el cual recibió importante ayuda financiera del CIID. El
programa contemplael entrenamientode un grupo de técnicos de
ambospaíses.Entrenamientoquedebíaempezarconestudiosteóricos
sobre los procedimientosacabadosde mencionar, y proseguirgra-
dualmentepasandopor la etapade laboratorio hastala de planta
industrial, incluyendola ingenieríabásicay especializada requerida
para diseñarla planta,y culminandocon lade construcciónmisma.
Por lo tanto, el personal debía recibircapacitaciónen proyectos
específicosqueprogresaranhastala etapa industrial.

Debemosanotar aquí que el programapara el desarrollo
tecnológicoen la producciónde cobre, preparadocon elapoyodel
CIID, recibió ayudafinancieradel gobiernode la RepúblicaFederalde
Alemaniaparasucontinuacióny conclusión,mientrasqueelCIID y la
ACDI apoyaronel proyectosobremaderastropicales que secomenta
masadelante.Estetipo de cooperación,en la cual unafuentedeayuda
extranjera complementa y continúa el trabajo de otra, permite
emprenderprogramasde largo alcance,asícomoesfuerzos sostenidos
en desarrollo económico y tecnológico. El apoyo del CIID en el
establecimientode la política globaly en los proyectospiloto iniciales
permitió quelas actividadesposteriores,apoyadaspor Alemania, se
construyeransobreunabasesólidacon una altaprobabilidadde éxito.

El programasobre hidrometalurgiadel cobrese inició enenero
de 1975. Mucho se ha logradoen cuatroaños.

Los planesparala construcciónen Corocoro,Bolivia’, de una
planta de tratamiento de óxido de cobre, con capacidadde 1000
toneladaspor día,estáncompletos.Sehanterminado íosestudiosde
ingenieríay sehaniniciadolos arreglosparafinanciarla construcción.

En Toromocho,Perú,seencuentraenproducciónun complejo
paraproducir solucionesde cobrepor lixiviación bacteriana.El metal
se recuperapor medio de cementacióncon chatarra de hierro en
unaplantaque tambiénfue diseñadalocalmente.

En conexión con estos proyectos, se proveyó capacitación
especializaday entrenamientosuperioraungrupode 23 profesionales
de ambos países, quienes trabajaron en forma complementaria
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realizando algunas actividades en comOn y algunas especializadas. 
También se entrenó algün personal de apoyo. 

Como las plantas fueron disefladas localmente, el ahorro fue 
conSiderable. El conocimiento directo y compléto de los procesos y las 
condiciones que afectan La ubicación, permite el ahorro de grandes 
sumas sin afectar Ia eficiencia o la calidad. Es posible aprovechar la 
capacidad instalada del pals para construir cierto equipo y, sobre todo, 
reemplazar material importado costoso por material mas barato y fécil 
de obtener. 

Un caso que vale la pena mencionar es el uso de madera en vez 
de acero inoxidable en las paredes de los depósitos para conservar las 
soluciones de cobre. Otro es el uso de Ia gravedad en vez de los 
sistemas de bombeo, que se logro colocando los depósitos a intervalos 
regulares sobre inclinaciones naturales del terreno. 

El diseño mismo, su adaptación a las condiciones locales y Ia 
comprade partes dentro del pals han tenido consecuencias económicas 
que, en el caso de la plant a de Corocoro en Bolivia, se pueden expresar 
en las siguientes cifras generales: una planta con capacidadde 600 
toneladas diarias diseflada en el exterior hubiera costado $12 millones 
(la oferta mas baja); el desarrollo del proyecto en discusión permitió 
construir una planta con capacidad de 1000 toneladas diarias por el 
equivalente de $ 7,2 millones. Si tomamos en consideraciOn los efectos 
que Ia construcción local tendrá durante la etapa de operación, la 
ventaja económica es aun mayor. (Cifras en dólares). 

No es posible evaluar Ia importancia económica de Ia 
lixiviaciOn bacteriana en depósitos de baja ley. Sin embargo, es 
ilustrativo seflalar que en 1976, cuando se preparO el proyecto, se 
calculaba que las técnicas que se iban a utilizar permitirlan recuperar, 
en el caso de desechos de minas antiguas solamente, una cantidad qué 
llegarla a los $130 millones en el caso de Peru y $80 millones en el caso 
de Bolivia (dólares de 1973). 

EL PROYECTO DE MADERAS TROPICALES 

Un análisis inicial seflalaba la gran importancia que para la 
subregion andina tenla la obtención de mayor informaciOn sobre las 
maderas tropicales, a! permitir explo tar este recurso racionalmente y 
utilizarlo para satisfacer urgentes y diversas necesidades sociales. 

Los bosquestropicales del Grupo Andino que cubren más del 
50 por ciento de su area fIsica total, contienen aproximadamente 
36.000 millones de metros cübicos de madera utilizable. Sin embargo,
el uso actual de este inmenso recurso al aflo no Ilega siquiera al 0,1 por 
ciento, y sOlo contribuye un 5 por ciento al producto'agrlcola de los pal- 
ses miembros. Además, en la mayorla de los casos los bosques cubren 
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realizando algunasactividadesen común y algunasespecializadas.
También se entrenóalgún personalde apoyo.

Como las plantasfuerondiseñadaslocalmente, elahorro fue
considerable.El conocimientodirectoy complétode los procesosy las
condiciones queafectanla ubicación,permite el ahorrode grandes
sumas sin afectar la eficiencia o la calidad.Es posibleaprovecharla
capacidadinstaladadelpaísparaconstruirciertoequipoy, sobretodo,
reemplazarmaterialimportadocostosopormaterialmasbaratoy fácil
de obtener.

Un casoquevale la pena mencionaresel usode maderaen vez
de aceroinoxidableen lasparedesde losdepósitosparaconservarlas
solucionesde cobre. Otro es el uso de la gravedaden vez de los
sistemasde bombeo,queselogró colocandolos depósitosaintervalos
regulares sobreinclinacionesnaturalesdel terreno.

El diseñomismo,su adaptacióna las condiciones localesy la
comprade partesdentrodelpaíshantenidoconsecuenciaseconómicas
que,enel casode laplantade Corocoro enBolivia, sepuedenexpresar
en las siguientes cifrasgenerales:unaplantacon capacidad4e600
toneladasdiariasdiseñadaenelexteriorhubieracostado$12millones
(la oferta masbaja); el desarrollodel proyectoen discusiónpermitió
construir unaplantacon capacidadde 1000 toneladasdiarias por el
equivalentede $7,2millones.Si tomamosenconsideración losefectos
que laconstrucciónlocal tendrá durante la etapade operación, la
ventaja económicaes aunmayor. (Cifras en dólares).

No es posible evaluar la importancia económica de la
lixiviación bacterianaen depósitos de baja ley. Sin embargo,es
ilustrativo señalarque en 1976, cuandose preparó el proyecto, se
calculabaquelastécnicasquese ibanautilizar permitiríanrecuperar,
enel casode desechosdeminasantiguassolamente,unacantidadqué
llegaríaa los$130millonesenelcasodePerúy $80millonesen elcaso
de Bolivia (dólaresde 1973).

EL PROYECTODE MADERAS TROPICALES

Un análisis inicial señalabala gran importanciaqueparala
subregiónandinateníala obtenciónde mayor información sobrelas
maderastropicales,al permitir explotar esterecurso racionalmentey
utilizarlo parasatisfacerurgentesy diversasnecesidadessociales.

Los bosquestropicalesdel GrupoAndino quecubren másdel
50 por ciento de su área física total, contienenaproximadamente
36.000millonesdemetroscúbicosdemadera utilizable.Sin embargo,
el usoactualde esteinmensorecursoal añono llegasiquieraal 0,1por
ciento,ysólocontribuyeun 5 porcientoal producto’agrícolade lospaí-
ses miembros.Además,enla mayoríade los casoslos bosques cubrén
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tierras inadecuadas para otros usos. Finalmente, la explotación actual 
involucra técnicas extremadamente rudimentarias. 

La tecnologIa maderera se basa en las caracterIsticas de las 
conIferas y otras especies de clima templado, conoç/idas y utilizadas 
desde tiempos antiguos. Estas especies son re1ati%amente pocas en 
nOmero, y las utilizadas para Ia construcción son generalmente 
homogeneas. Pero, el caso de Ia madera tropical es muy diferente. Por 
ejemplo, las maderas de clima temperado varIan en densidad de 
aproximadamente 0,30 a 0,50 gr/cm3 y las mas de 2500 especies de 
maderas tropicales que existen en los bosques del Grupo Andino 
varlan en densidad de 0,10 a casi 1,20 gr/cm3. 

Aunque se ilevaba a cabo alguna investigación sobre recursos 
forestales a nivel nacional, no habIa ninguna actividad sistemática 
que cubriera toda la subregiOn, ni metodologIas adecuadamente 
uniformes para comparar los resultados. Por lo tanto, era necesario 
emprender un proyecto conj unto, orientado en su primera etapa hacia 
el estudio de las propiedades fIsicas, quImicas y de preservación de un 
nOmero sustancial de especies debidamente identificadas y clasifica- 
das. Coma ya se mencionó, el CuD aportó nuevas contribuciones 
importantes a este estudio, a las cuales se sumó el apoyo de la Agencia 
Canadiense para el Desarrollo Internacional, ACDI. 

En la primera etapa del proyecto se hicieron más de 100.000 
pruebas sobre muestras de 105 especies forestales recolectadas 
sistemáticamente. (Las especies mas importantes están incluIdas 
entre las 2500 mencionadas). Se han determinado las propiedades 
fIsicas y mecánicas de estas 105 especies, asI como su respuesta 
individual al secado y Ia preservación, su trabajabilidad y sus 
combinaciones mas convenientes —o su comportamiento en diversos 
tipos de combinación. Este amplio y extenso trabajo experimental ha 
producido el mas importante banco de datos sobre maderas tropicales 
en el mundo. 

Estos estudios permitieron preparar normas para Ia clasifica- 
dOn visual de madera tropical cortada, y establecer un sistema andino 
para clasificar la madera estructural que separa las especies 
estudiadas en tres grupos de acuerdo con sus caracterIsticas de 
resistencia. 

En Lima se estableció el Laboratorio Andino para Ingenierla de 
Ia Madera con el objeto de servir a los cinco paIses. El laboratorio 
cuenta con facilidades para examinar elementos estructurales de 
tamaflo natural, y está construyendo un sistema de simulación 
sIsmica que determinará el comportamiento de las casas u otras 
estructuras de madera mixta en casos de tension dinámica. 

Con esta cantidad de información se preparó el Manual Andino 
sobre Diseños Estructurales de Madera, la primera publicación sobre 
maderas tropicales que alcanza este nivel de cobertura y detalle. Con 
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tierras inadecuadasparaotros usos. Finalmente, laexplotaciónactual
involucra técnicas extremadamenterudimentarias.

La tecnologíamadererase basaen las característicasde las
coníferasy otrasespeciesde clima templado,cono idas y utilizadas
desdetiemposantiguos.Estasespeciesson relatj-’&amentepocasen
número, y las utilizadas para la construcciónson generalmente
homogéneas.Pero,el casode la maderatropicalesmuy diferente.Por
ejemplo, las maderasde clima temperado varían en densidad de
aproximadamente0,30 a 0,50 gr/cm3 y las mas de 2500 especiesde
maderas tropicalesque existen en los bosquesdel Grupo Andino
varian endensidadde 0,10 a casi 1,20 gr/cm3.

Aunquese llevabaacaboalgunainvestigación sobrerecursos
forestalesa nivel nacional,no había ninguna actividadsistemática
que cubriera toda la subregión, ni metodologíasadecuadamente
uniformesparacompararlos resultados.Por lo tanto,era necesario
emprenderun proyectoconjunto,orientadoen su primera etapahacia
el estudiode las propiedadesfísicas,químicasy depreservacióndeun
númerosustancialde especies debidamenteidentificadasy clasifica-
das. Como ya se mencionó,el CIID aportó nuevascontribuciones
importantesaesteestudio,a lascualessesumó elapoyodela Agencia
Canadienseparael DesarrolloInternacional,ACDI.

En la primera etapa del proyecto se hicieron másde 100.000
pruebas sobremuestras de 105 especies forestales recolectadas
sistemáticamente.(Las especies masimportantes están incluidas
entre las 2500 mencionadas).Se han determinadolas propiedades
físicas y mecánicasde estas105 especies,así como su respuesta
individual al secadoy la preservación,su trabajabílidad y sus
combinacionesmasconvenientes—o sucomportamientoendiversos
tipos de combinación. Esteamplio y extensotrabajoexperimentalha
producidoel mas importantebancode datos sobremaderastropicales
enel mundo.

Estosestudios permitieronprepararnormasparala clasifica-
ción visual demaderatropical cortada,y establecerun sistemaandino
para clasificar la madera estructural que separa las especies
estudiadasen tres grupos de acuerdo con sus característicasde
resistencia.

En Lima seestablecióelLaboratorio Andino paraIngenieríade
la Madera con el objeto de servir a los cinco países.El laboratorio
cuenta con facilidades para examinar elementosestructuralesde
tamaño natural, y está construyendo un sistema de simulación
sísmica que determinaráel comportamientode las casasu otras
estructurasde madera mixtaen casosde tensióndinámica.

Con estacantidaddeinformaciónsepreparóelManualAndino
sobreDiseñosEstructuralesdeMadera, la primerapublicaciónsobre
maderastropicalesquealcanzaestenivel de coberturay detalle.Con
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base en el manual y en toda la demás información disponible, se 
publicaron también dos folletos simplificados que recibieron mas 
amplia distribución, uno para los usuarios y otro para propósitos de 
instrucción. 

Mas de 40 técnicos de los cinco países participantes han si
do capacitados, y se ha persuadido a los organismos nacionales 
encargados de las políticas forestales para que den la debida 
importancia a los aspectos tecnológicos implícitos en sus actividades. 
En algunos casos, como en Ecuador y Bolivia, por ejemplo, no existía el 
trabajo en tecnología maderera, o era extremadamente rudimentario; 
el proyecto ha permitido introducir o fortalecer la tecnología 
maderera. La ACDI ha suministrado financiación para establecer un 
laboratorio de tecnología maderera en Santa Cruz, Bolivia. 

Se han establecido patrones metodológicos y normas conjun
tas que posibiliten la comparación y el intercambio de resultados del 
trabajo futuro. También se han logrado adelantos importantes en el 
diseño y la manufactura de equipo de prueba eficiente y barato, 
incluyendo piezas tan complicadas como el sistema de vibración para 
pruebas dinámicas. 

Por último, y sin agotar la lista de resultados positivos, debe 
sefialarse que en cada uno de los países participantes se han formado 

Lo tecnología de lo modero es objeto de estudio en el programo 
del Pacto Andino. 
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grupos interdisciplinarios e intercoordinados, formados por ingenie- 
ros, arquitectos y otros profesionales que ayudan a difundir el uso 
racional de un recurso natural tan importante y abundante, a! tiempo 
que colaboran en las actividades del proyecto. 

UNA MIRADA AL FUTURO 

Las actividades de investigación descritas han demostrado que 
es posible obtener resultados ütiles y concretos que no solamente 
resuelven problemas importantes, sino que también generan Ia 
capacidad local para continuar con esfuerzos similares y emprender 
otros adicionales. El camino quo ha sido abierto con éxito permite 
emprender tareas mas importantes y de largo alcance. 

La segunda etapa del proyecto de maderas tropicales se 
iniciará en el futuro cercano y estará dirigida primordialmente hacia el 
diseflo de estructuras básicas, sobre todo vivienda. La experiencia 
obtenida será ampliada y aplicada a la solución de uno de los 
problemas mas graves que enfrentan los paIses de los Andes: Ia 
escasez de vivienda. El hecho de que la escasez total de vivienda en los 
cinco paIses alcanza una cifra aproximada de 1.225.000unidades debe 
servir para dar una idea de Ia magnitud del problema. 

El proyecto ha sido planificado para incluir una serie de 
actividades que van desde la investigacion sobre diseflo arquitectóni- 
co y estructural hasta la planificación de subdivisiones en la vivienda, 
incluyendo los estudios socioeconómicos y climatologicos necesarios, 
de modo que las unidades se ajusten a las costumbres y al nivel 
económico de sus habitantes, asI como a las condiciones del area 
geografica donde se construyan. 

Para el desarrollo de esta segunda etapa se ha obtenido una 
contribución financiera importante [más de 2,5 millones de dólares) de 
la Comisión de las Comunidades Europeas. El CuD, cuyo apoyo hizo 
posible iniciar el proceso, contribuirá también ayudando en la 
terminación de algunos aspectos del estudio de maderas tropicales que 
no fueron cubiertos totalmente en la primera etapa. 

ESTUDIOS DE NUTRICION 

Varios estudios realizados por organizaciones nacionales e 
internacionales sefialan que en nuestros paIses miembros las 
deficiencias calóricas y proteInicas de las dietas afectan a más del 25 

por ciento de la población infantil en cada nación, y en algunos casos la 
cifra asciende a 65 por ciento. Además de estas cifras sobre 
desnutrición, hay tasas de mortalidad infantil muy altas que varIan de 
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gruposinterdisciplinariose intercoordinados,formadospor ingenie-
ros, arquitectosy otros profesionalesque ayudana difundir el uso
racional de un recursonatural tanimportantey abundante,al tiempo
quecolaboranen las actividadesdel proyecto.

UNA MIRADA AL FUTURO

Lasactividadesde investigacióndescritashandemostradoque
es posible obtener resultadosútiles y concretos queno solamente
resuelven problemas importantes, sino que también generanla
capacidadlocal paracontinuarconesfuerzossimilaresy emprender
otros adicionales.El camino que ha sido abierto con éxito permite
emprendertareasmasimportantesy de largo alcance.

La segundaetapa del proyecto de maderastropicales se
iniciaráenel futurocercanoy estarádirigidaprimordialmentehacia el
diseño de estructurasbásicas, sobretodo vivienda. La experiencia
obtenida será ampliaday aplicada a la solución de uno de los
problemas mas gravesque enfrentanlos paísesde los Andes: la
escasezdevivienda.El hechode que laescaseztotal deviviendaenlos
cincopaíses alcanzaunacifra aproximadade 1.225.000unidadesdebe
servir paradar una ideade la magnituddel problema.

El proyecto ha sido planificado para incluir una serie de
actividadesquevandesdela investigaciónsobre diseñoarquitectóni-
co y estructuralhastalaplanificaciónde subdivisionesenlavivienda,
incluyendo losestudiossocioeconómicosy climatológicosnecesarios,
de modo que las unidadesse ajusten a las costumbresy al nivel
económicode sus habitantes,así como a las condicionesdel área
geográficadondese construyan.

Parael desarrollode estasegundaetapase ha obtenidouna
contribuciónfinanciera importante[más de 2,5millonesdedólares)de
la Comisiónde las ComunidadesEuropeas.El CIID, cuyo apoyo hizo
posible iniciar el proceso,contribuirá también ayudando en la
terminación dealgunosaspectosdel estudiodemaderastropicalesque
no fueron cubiertos totalmenteen la primera etapa.

ESTUDIOS DE NUTRICION

Varios estudios realizados por organizaciones nacionalese
internacionales señalan que en nuestros paísesmiembros las
deficienciascalóricasy proteínicasde las dietas afectanamásdel 25
porcientode lapoblacióninfantil encadanación,y enalgunoscasosla
cifra asciende a 65 por ciento. Ademásde estas cifras sobre
desnutrición,haytasasdemortalidad infantilmuyaltasquevaríande
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51,7 a 78,5 por mu nacimientos vivos para ninos menores de un aflo, y de 5,7 a 14,9 por mu para niflos entre uno y cuatro años. Mas aun, la 
investigación clInica realizada en los ültimos diez aflos ha demostrado 
que la deficiencia proteInica en los primeros meses de vida tiene un 
efecto adverso irreversible sobre el desarrollo neuromotor e intelec- 
tual del niño, que afecta seriamente su capacidad de aprendizaje. 

Lo anterior es una razón (y de ningiin modo la (mica) para 
empezar un programa que, utilizando las diferentes materias primas 
fáciles de conseguir en cada zona, pusiera alimentos nutricionalmente 
balanceados y de baj.o costo a disposición de las familias de menores 
ingresos. Para diferentes combinaciones de materias disponibles, las 
actividades planeadas incluyen investigación sobre el procesamiento 
y Ia elaboraciOn de productos alimenticios desde la etapa de labo- 
ratorio hasta la etapa semi-industrial, e introducción experimental en los mercados institucionales y comerciales. 

El objetivo no es solamente preparar alimentos balanceados, 
sino además asegurar que sean aceptables, y pianear mecanismos para su distribución. La financiación necesaria para este programa se ha 
obtenido también de la Comisión de Comunidades Europeas. El plan 
del proyecto mismo fue financiado por el CHD. 

PROGRAMACION ESPECIFICA 

Los proyectos andinos de desarrollo tecnologico, que represen- tan aigunos resultados de las polIticas globales discutidas al principio, 
se ajustan a planes especificos. Estos planes se estudian cuidadosa- 
mente (Ia pianificación para ci proyecto sobre nutrición tomó mas de 
cuatro aflos de trabajo continuo), y cuando son ejecutados se colocan 
en las manos del "comité de contratación" nombrado por los paIses 
participantes y la Junta del Grupo Andino. Este es un cuerpo 
especIfico creado para cada proyecto, el cual realiza una función de 
supervision que se puede comparar al papel de un administrador 
técnica y económicamente calificado que se encarga de Ia construcción 
de un edificio. El procedimiento en si no es nuevo, pero es nuevo en este 
campo en la mayorIa de los paises en desarrollo donde las actividades 
de investigaciOn, si existen, fracasan a menudo porque son demasia- 
do generales. 

CONCLUSION Y RESUMEN 
En estas observaciones, he tratado de describir la evoluciOn del 

programa desarrollado por ci Grupo Andino con la cooperación, 
mencionada repetidas veces, del CuD, Ia ACDI, ci Gobierno de la 
Repüblica Federal de Alemania, y Ia Comisión de las Comunidades 
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Europeas. SerIa ñtil enumerar algunas de las conclusiones que se 
pueden derivar del exitoso desarrollo de este programa: 

1. Los adelantos en el aprendizaje pueden y deben ser 
planificados, como es el caso en muchas otras actividades humanas. 

2. La ayuda recibida del CuD permitiO a los paises de los 
Andes desarrollar un plan orgánico y global que, utilizando experien- 
cias mundiales, se adaptaba a las condiciones especiales de Ia 
subregion. 

3. Esta vision global permitió desarrollar polIticas coherentes, 
destinadas a que paulatinamente las estructuras y las decisiones 
nacionales respondan mejor al desaflo (y a las oportunidades) del 
progreso tecnolOgico mundial. 

4. La polItica adoptada incluye varios modos de acción, entre 
los cuales se destacan los programas andinos de desarrollo tecnologi- 
Co. El apoyo del CuD permitió que se establecieran los primeros 
programas y que se realizara uno de ellos. Los primeros dos programas 
(el otro, como ya se mencionó, fue financiado por la RepUblica Federal 
de Alemania) mostraron que, con un esfuerzo deliberado, es posible 
lograr un progreso importante en problemas técnicos complejos, 
incluso en paIses que carecen de experiencia y tienen una infraestruc- 
tura débil. 

5. La actividad generosa y abierta de la institución que fue 
flues tro patrocinador inicial hizo mas fácil para otros organismos que 
proporcionan ayuda internacional, unirse al esfuerzo. La cooperación 
multinacional resultante permitió aumentar considerablemente el 
objetivo y la profundidad del trabajo. La contribución del CuD fue el 
catalizador necesario. 

6. Es interesante examinar Ia secuencia en que se formularon 
los proyectos andinos de desarrollo tecnológico. Sin sacrificar la 
continuidad, hemos pasado de actividades dirigidas a una mejor 
utihzación de recursos básicos, a otras actividades que, aunque 
relacionadas con las anteriores, se proponen en cambio satisfacer los 
requerimientos primarios de los sectores mas necesitados de la 
sociedad. Esta dirección fue el resultado del curso normal de los 
acontecimientos, y demuestra el grado hasta el cual Ia acción comunal, 
de la cual la polItica tecnológica conjunta es una expresión vIvida, ha 
labrado su propio camino con bases en la realidad actual de la sociedad 
andina. 
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En 1977, los cientIficos del Centro de Desarrollo de 

Pesquerla del Sudeste Asiático (SEAFDEC), en Filipinas, 
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A LO LARGO DE LAS COSTAS de las numerosas islas que 
puntean ci archipieiago filipino pueden verse a menudo 
hombres, mujeres e incluso niflos, con el agua a la cintura, 

empujando pacientemente una armazón triangular de bambü y redes, 
como si estuvieran cerniendo el mar en forma intemporal. De cuando 
en cuando se detienen y con un pequeflo plato pasan algo del extremo 
de la red a un balde o vasija. Para ci ojo inexperto Ia presa es 
prácticamente invisible, peru una mirada mas cercana revela cientos 
de puntitos negros diminutos que ocasionalmente saltan en ci agua. 
Los "puntitos" son en realidad los cientos de ojos de la pequeflisima, y 
aün transparente, crIa del sábalo. 

Actualmente se pescan al afio rnás de mu millones de estas 
crIas, por un valor de por lo menos ocho millones de dOlares y ci trabajo 
de unos 170.000 individuos que directa o indirectamente dependen de 
Ia industria. Si como resultado de aiguna catástrofe ecoiogica 
sübitamente desapareciera ci suministro de esta cria, la industria
acuocultora filipina se derrumbarfa puesto que ci sábalo es su columna 
vertebral. 

Por esta razón, ci Departamento de Acuocultura del Centro de 
Desarrollo Pesquero del Sudeste Asiático (SEAFDEC) emprendiO 
un programa de estudios sobre ci sábalo, con ci objetivo principal de 
estabilizar la producción de crIa. En junio de 1975 el programa recibió 
un gran impuiso cuando ci Centro Internacional de investigaciones 
para ci iJesarrollo aprobó una subvención de tres aflos pm' $826.000 
dOlares canadienses. Desde entonces, ci programa ha recopilado datos 
cientIficos sobre Ia biologla del sâbalo y se ha apuntado un avance 
mundial de buenos augurios para la industria criadora de este pez. 

EL SABALO 

El Bangus, como se denomina popularmente al sábalo en 
Filipinas, es una especie notable en varios sentidos. Conocido 
cientIficamente como Chanos chanos, corresponde taxonómicamente 
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a la familia Chanidae de la cual es el ünico espécimen viviente. En 
depósitos cretáceos y eocénicos de Europa se han encontrado parientes 
fosilizados del sábalo. Este hermoso pez plateado, de lInea perfilada y 
cuerpo ligeramente ahusado, es el producto de procesos evolutivos de 
los cuales deriva su fortaleza y adaptabilidad a diversas condiciones 
ambientales. Su distribuciOn es ampha en las areas tropical y 
subtropical de los océanos PacIfico e Indico; se le encuentra en las 
costas occidental y oriental de Africa, America Central y del Norte, en 
el sur y forte del Japon, y Ilega por el sur a Australia. La masa 
continental y las gelidas aguas del Antértico han impedido aparente- 
mente su conquista del Atlántico pues no hay registro de la especie en 
este océano. 

El sábalo puede sobrevivir y crecer en aguas suficientemente 
dulces como para ser potables y también en aguas con salinidad hasta 
tres veces mayor que la marina comün, como enalgunas lagunas de 
las islas del PacIfico. En efecto, sobrevive en pozos donde el alto 
contenido salino ha matado a Ia mayorIa de otros peces y tolera 
temperaturas considerablemente superiores a las que encuentra en 
su medio natural. 

Las necesidades dietéticas del sábalo son simples. Básicamen- 
te vegetariano, subsiste tanto a base de diminutos organismos del 
fondo como de material vegetal en descomposición. Su consumo de 
organismos animales es solo una adición incidental a la base vegetal de 
la dieta. Por sus hábitos alimenticios, el sébalo puede considerarse el 
semejante acuático de la vaca. No requiere alimentos mezclados 
artificialmente y 811 producción en grandes cantidades puede hacerse a 
base solamente del alimento natural que crece en el fondo de los pozos. 

El sábalo comercial pesa entre 200 y 400 gramos que puede 
alcanzar entre los 2 y los 6 meses segün la técnica de cultivo utilizada. 
En pozos bien manejados se logra fécilmente una tasa de producción de 
2000 kg anuales por hectárea. 

Por su tolerancia a medios extremos, sus hábitos alimenticios 
simples, y su répida tasa de crecimiento, el sábalo se presta a cultivo 
controlado. Su distribución, que abarca las regiones tropicales y 
semitropicales, donde se encuentran muchos paIses en desarrollo con 
sus ya reconocidas deficiencias proteInicas, hace del sábalo una fuente 
de proteIna ideal y económica. 

El sébalo tiene, empero, una enorme desventaja: no desova en 
cautiverio. Los criadores de sábalo tienen que conseguir constante- 
mente crIa silvestre para sus criaderos. Los sábalos utilizados 
comercialmente están en un estado juvenil temprano. El adulto, mide 
por lo menos 85cm de largo, pesa més de 6kg y tiene por lo menos 
duatro aflos. Una hembra madura puede producir niás de tres millones 
de huevos. Por esta razón el gobierno filipino ha vetado totalmente la 
pesca y yenta del sábalo adulto. 
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SITUACION Y POTENCIAL ECONOMICO 

Actualmente solo hay tres sitios donde se cultiva el sábalo en 
gran escala: Filipinas, Taiwan e Indonesia. De estas tres, Taiwan tiene 
el area más pequefia, 15.624 ha, pero la productividad anual mas alta, 
2000kg por hectárea. Indonesia posee Ia mayor area de pozos, 184.609 
ha, pero es también Ia menos productiva, 358kg por hectárea al aflo. 
Filipinas tiene 176.032 ha de pozos, 90% de los cuales se utiliza para el 
sábalo, con un promedio de productividad anual de 580kg por 
hectárea. Además, las ricas aguas de Ia Laguna de Bay, ci mas grande 
lago filipino de agua duice, se utilizan también para ci cultivo del 
sábalo: operan allI unas 600ha de corrales lacustres. En ci corral se 
puede lograr una productividad de 10 toneladas por hectárea. En 
conjunto, las inversiones en Taiwan, Indonesia y Filipinas se calculan 
entre 600 y ml! miliones de dólares con una producción total de 200 
miliones de kilos a! aflo. 

Este estimativo de producción no se acerca en absoluto a la 
capacidad potencial de toda Ia region Asio-PacIfica. Indonesia tiene 
tres millones de hectáreas de manglares y Filipinas 400.000 con 
potencial para producir sábaio. En total, unos seis millones de 
hectáreas de manglares en Ia region Asio-PacIfica son areas 
potenciales para la producción del sábalo. Ecológicamente puede no 
ser conveniente desarrollar todo ci manglar para Ia acuocultura. Sin 
embargo, si se dispusiera a! menos de una cuarta parte de está area, y 
asumiendo una baja productividad anual de solo 500 kg por hectárea, 
se podrIan producir unos 750 miliones de kilos. Esto, junto con la 
producción de los pozos existentes, permitirIa comercializar casi un 
millón de toneladas al aflo. 

La producción del sábalo es una operación intensiva en mano 
de obra. El requerimiento calculado de personal para operar un pozo de 
sábaio es de una persona por hectárea. AsI, al abrir 1,5 millones de 
hectáreas en la regiOn, se empiearIa 1,5 millones de personas. Esta 
cifra no incluye la mano de obra necesaria para construcción, 
desarroilo y recoiecciOn de crIa. 

El sábalo constituye ci 10% de la produccion pesquera de 
Filipinas con un volumen total de 113.194 toneladas. Sin nuevos pozos, 
simplemente doblando la productividad actual de los pozos de sábalo 
mediante métodos mejorados, se puede lograr un incremento igual ala 
productividad actual. Existe también una modesta exportaciOn de 
sábalo que fluctuó de 52 a 151 toneladas entre 1971 y 1975, con un valor 
total que va de p 0,666 a P 1,186 millones. La exportación abastece 
principalmente a filipinos que viven en EE.UU. Si se toma en cuenta ci 
delicado sabor de este pescado, no hay razón para que su yenta 
deshuesado no se pueda expandir mas allá del grupo étnico tradicional 
que lo consume. 
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SITUACION Y POTENCIAL ECONOMICO

Actualmentesolo haytres sitios dondesecultiva el sábaloen
granescala:Filipinas,Taiwane Indonesia.Deestastres,Taiwantiene
el áreamáspequeña,15.624ha,perolaproductividadanualmasalta,
2000kg porhectárea.Indonesiaposeela mayor áreade pozos,184.609
ha, peroes tambiénla menosproductiva,358kg por hectáreaal año.
Filipinas tiene176.032ha de pozos,90% de los cualesse utiliza parael
sábalo, con un promedio de productividad anual de 580kg por
hectárea.Además,lasricasaguasdela Lagunade Bay, el masgrande
lago filipino de aguadulce, se utilizan también para el cultivo del
sábalo:operanallí unas 600hade corraleslacustres.En el corral se
puedelograr una productividadde 10 toneladaspor hectárea.En
conjunto,las inversionesenTaiwan,Indonesiay Filipinas secalculan
entre 600y mil millones de dólarescon unaproduccióntotal de 200
millones de kilos al año.

Esteestimativo de producciónno seacercaen absolutoa la
capacidadpotencialde todala regiónAsio-Pacífica.Indonesiatiene
tres millones de hectáreasde manglares y Filipinas 400.000 con
potencial para producir sábalo. En total, unos seis millones de
hectáreasde manglares en la región Asio-Pacífíca son áreas
potencialesparala produccióndel sábalo.Ecológicamentepuedeno
serconvenientedesarrollartodo el manglarparalaacuocultura.Sin
embargo,si sedispusieraal menosdeunacuartapartede estáárea,y
asumiendounabajaproductividadanualde sólo 500 kg porhectárea,
se podrían producir unos 750 millones de kilos. Esto, junto con la
producciónde los pozosexistentes,permitiría comercializarcasiun
millón de toneladasal año.

La produccióndel sábaloes unaoperaciónintensivaenmano
deobra.El requerimientocalculadode personalparaoperarun pozode
sábalo es de una personapor hectárea.Así, al abrir 1,5 millones de
hectáreasen la región, seemplearía1,5 millones de personas.Esta
cifra no incluye la mano de obra necesariapara construcción,
desarrolloy recolecciónde cría.

El sábalo constituye el 100/o de la producciónpesquerade
Filipinas conun volumentotal de 113.194toneladas.Sinnuevospozos,
simplementedoblandola productividadactualdelospozosde sábalo
mediantemétodosmejorados,sepuedelograrun incrementoigualala
productividad actual. Existe tambiénuna modestaexportaciónde
sábaloquefluctuóde 52 a 151toneladasentre1971y 1975,conun valor
total que va de P 0,666 a P 1,186millones. La exportaciónabastece
principalmenteafilipinos queviven enEE.UU.Si setomaencuentael
delicado saborde este pescado,no hay razón para que su venta
deshuesadono sepuedaexpandirmasalládelgrupoétnicotradicional
que lo consume.
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Si fuese recogido y enlatado en tamaño pequefio, de 10 a 15cm, 
el sábalo sería una buena competencia para la sardina que se importa 
todavía en grandes cantidades en la región Asia-Pacífica. Tradicional
mente, los asiáticos dependen más del pescado que de la carne como 
fu en te principal de proteína. Con una preparación adecuada, el sábalo 
debe ser aceptable en toda la región. 

Otro mercado para el sábalo pequeño es como carnada viva en 
la pesca del atún como la llevan a cabo las flotas taiwanesas y 
japonesas. El sábalo se mantiene vivo en tanques a grandes 
densidades -característica importante para ser carnada viva. Pero, 
estas formas de mercadeo dependen de la disponibilidad de mas cría. 

LA BRECHA TECNOLOGICA EN LA CRIA DEL SABALO 

La productividad relativamente baja de los pozos de Filipinas e 
Indonesia, en comparación con los de Taiwan, no se debe a la falta de 
tecnología, la tecnología para cultivos intensivos existe. En Filipinas, 
unos pocos operadores de pozos cosechan normalmente 2000kg por 
hectárea al año. Un criador emprendedor ha ideado un nuevo sistema 
de cultivo capaz de rendir dos toneladas por hectárea en cada cosecha; 
con cinco cosechas al año, la productividad anual total es de diez 
toneladas por hectárea. 

De existir un programa para divulgar la tecnología actualmen
te accesible a los criadores de sábalo, junto con financiación y 

Hasta recientemente la única forma de abastecer los criaderos de 
sábalo era atrapando su cría en redes. 
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servicios técnicos y de expansion, se podrIa fácilmente doblar o 

triplicar el promedio actual de productividad. Hay que organizar 
seminarios y sesiones de capacitación para los operadores y vigilantes 
de los pozos. Se necesitará de laboratorios técnicos de agua y suelos 
ubicados estratégicamente en las grandes areas de pozos, para la 
solución de problemas y el respaldo al trabajo de los extensionistas. 
Un estudio reciente estima que el 15% de Ia crIa muere en el lapso entre 
la captura y la cargada de los pozos, mientras que otro 54% muere 
durante la crianza. El mejoramiento en el manejo de los pozos hasta el 
nivel del que ahora gozan los criadores progresistas, resultará en una 
mayor cosecha de peces, aun con el mismo volumen de crIa. 

A pesar de Ia complicación que implica Ia crianza del sébalo en 
pozos, persiste un hecho innegable: Ia industria depende totalmente de 
Ia adquisicion de crIa silvestre. El suministro natural de crIa, aunque 
probablemente adecuado para el nivel actual de demanda, es 
altamente inestable y está sujeto al capricho de fuerzas que escapan a! 
control y Ia comprensión humanos, aun contando con ayuda de Ia 
ciencia moderna. En vista de Ia degradacion ambiental producida por 
Ia creciente industrializaciOn, es difIcil predecir cuánto tiempo va a 
poder sostener el abastecimiento de crIa. Además, a medida que los 
criadores de peces aumentan su habilidad, lo que les permitirá 
almacenar más crIa por unidad de area, se puede esperar un aumento 
proporcional de Ia demanda. 

Por tanto, resulta imperativo domesticar completamente a! 
sábalo para tener un control total sobre su ciclo vital completo. El 
sábalo se podrá considerar enteramente domesticado cuando el 
hombre pueda obtener sábalos maduros en cautiverio, desovarlos a 
voluntad y producir Ia crIa bajo condiciones controladas. La 
producciOn de crIa en incubadoras podrIa entonces aumentar el 
suministro natural a la vez que servir de reserva en caso de alguna 
catástrofe ecologica. 

Desafortunadamente, a pesar de Ia gran abundancia y 
reconocida utilidad del sábalo, su ciclo vital permanece sumido en el 
misterio. Para la domesticación total es indispensable una compren- 
sión total de su biologia. Ello requiere ardua investigacion y apoyo 
prolongado a los estudios básicos. El interés siempre ha sido grande. 
En Filipinas, Taiwan e Indonesia se ban realizado intentos de desove 
por varios aflos. Sin embargo, ninguno de estos intentos tuvo como 
respaldo un apoyo continuado y, en consecuencia, no se ilevaron a 
cabo en la escala necesaria. 

EL PROYECTO DEL SABALO 

En respuesta a Ia necesidad de un esfuerzo sostenido y 
concertado en el campo de Ia investigaciOn del sábalo, especialmente 
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servicios técnicos y de expansión,se podría fácilmente doblar o
triplicar el promedio actual de productividad.Hay que organizar
seminariosy sesionesdecapacitaciónparalosoperadoresy vigilantes
de los pozos.Se necesitaráde laboratoriostécnicosde aguay suelos
ubicados estratégicamenteen las grandesáreasde pozos, parala
soluciónde problemasy el respaldoal trabajode los extensionistas.
Un estudiorecienteestimaqueel 15% de la críamuereenel lapsoentre
la captura y la cargadade los pozos,mientrasqueotro 54% muere
durantela crianza.El mejoramientoenel manejode los pozoshastael
nivel del queahoragozanlos criadoresprogresistas,resultaráen una
mayorcosechade peces,auncon el mismovolumen de cría.

A pesarde la complicaciónqueimplica la crianzadel sábaloen
pozos,persisteunhechoinnegable:la industriadependetotalmentede
la adquisicióndecríasilvestre.El suministronaturalde cría,aunque
probablementeadecuadopara el nivel actual de demanda,es
altamenteinestabley estásujetoal caprichode fuerzasqueescapanal
control y la comprensiónhumanos,aun contandocon ayuda de la
cienciamoderna.En vistade ladegradaciónambientalproducidapor
la crecienteindustrialización,esdifícil predecircuántotiempo va a
poder sostenerel abastecimientode cría. Además,a medidaque los
criadores de pecesaumentansu habilidad, lo que les permitirá
almacenarmáscríaporunidadde área,sepuedeesperarunaumento
proporcionalde la demanda.

Por tanto, resultaimperativo domesticarcompletamenteal
sábalopara tener un control total sobresu ciclo vital completo.El
sábalo se podrá considerarenteramentedomesticadocuando el
hombrepuedaobtenersábalosmadurosencautiverio,desovarlosa
voluntad y producir la cría bajo condiciones controladas. La
producción de cría en incubadoraspodría entoncesaumentarel
suministronaturala la vez que servir de reservaen casode alguna
catástrofeecológica.

Desafortunadamente,a pesar de la gran abundancia y
reconocidautilidad del sábalo,suciclo vital permanecesumidoenel
misterio.Parala domesticacióntotal esindispensableunacompren-
sión total de su biología. Ello requierearduainvestigacióny apoyo
prolongadoa los estudiosbásicos.El interéssiemprehasido grande.
En Filipinas,TaiwaneIndonesiasehanrealizadointentosde desove
por varios años.Sin embargo,ninguno de estosintentostuvo como
respaldoun apoyo continuadoy, en consecuencia,no sellevaron a
caboen la escalanecesaria.

EL PROYECTODEL SABALO

En respuestaa la necesidadde un esfuerzosostenidoy
concertadoenel campode la investigacióndel sábalo,especialmente



96 Los Proyectos 

para la producción de semilla, el Departamento de Acuocultura de 
SEAFDEC en Tigbauan, Provincia de Iloilo, en Ia isla de Panay 
(Filipinas), con Ia asistencia financiera del CuD, lanzó un programa 
investigativo a una escala nunca antes intentada. 

El proyecto del sábalo fue concebido con los siguientes 
objetivos: 

1. Asegurar un suministro adecuado y confiable de crIa de 
sábalo, además de la recolectada en fuentes naturales, y extender y 
estabilizar el perlodo de disponibilidad de la cria a lo largo de todo el 

aflo, involucrando domesticación y crIa del pez adulto. 

2. Des arrollar, a partir de fuentes locales, alimentos efectivos 
económica y nutricionalmente para los estados tempranos de los 

peces, al tiempo con el desarrollo de métodos avanzados de cultivo y 
manejo de pozos, incluyendo la ingenierIa de pozos y el policultivo con 
camarón y otras especies compatibles. 

3. Proveer los medios necesarios para Ia capacitaciOn local y 
en el exterior de investigadores, y para la preparación a corto plazo de 

operadores de pozos, técnicos y trabajadores de extension. 

4. Determinar, evaluar y aliviar las restricciones socioeconó- 
micas básicas en la estructura total de Ia industria acuocultora del 
sábalo, al tiempo con el control también de los factores biolOgicos de 

predación y enfermedad, y evaluar las ventajas y efectos de las 
innovaciones. 

El proyecto partió básicamente de cero. A excepción de algunos 
estudios morfológicos tempranos, se sabIa muy poco sobre sábalo. La 
ültima y ünica descripción de los huevos y larvas del sábalo habIa sido 
hecha en 1929 por un cientIfico holandés, el Dr. H. C. Deisman. Los 
cientIficos interesados en el proyecto tuvieron que encarar interrogan- 
tes básicos. Por ejemplo, dónde y cómo se pesca un sábalo vivo y, una 
vez pescado, cómo se mantiene vivo un sábalo adulto en cautiverio? 
Cómo se manipula sin hacerle daflo un pez de 6 a 10 kg que se mueve 

agitadamente? Cómo se distingue el macho de la hembra? Con qué 
se alimenta al sábalo cautivo? Y lo más importante, qué clase de 
hormona u hormonas —y en que cantidad— se deben usar para inducir 
el desove? 

En los intentos iniciales, el sábalo adulto rara vez sobrevivIa 
mas de dos o tres dIas. Los transparentes y adiposos párpados se 
tornaban nublados, los peces nadaban ciegamente, se herIan y 
finalmente morlan. El cautiverio los hacja altamente excitables y al 
detectar el menor movimiento exterior saltaban fuera del agua. 

El emplazamiento de la estación de sábalo, como la mayor parte 
de las areas rurales de Filipinas, era calmado y tranqui1o. Pero con el 
inicjo del proyecto habrIa de volverse el escenario de los esfuerzos mas 
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para la producciónde semilla, el Departamentode Acuocultura de
SEAFDEC en Tigbauan, Provinciade Iloilo, en la isla de Panay
(Filipinas), con la asistenciafinancieradel CIID, lanzóun programa
investigativoaunaescalanuncaantesintentada.

El proyecto del sábalo fue concebido con los, siguientes
objetivos:

1. Asegurarun suministroadecuadoy confiable de cría de
sábalo,ademásde la recolectada.en fuentes naturales,y extendery
estabilizarel períododedisponibilidadde lacríaa lo largo de todoel
año, involucrandodomesticacióny cría del pezadulto.

2. Desarrollar,a partir de fuenteslocales,alimentosefectivos
económicay nutricionalmentepara los estados tempranosde los
peces,al tiempo con eldesarrollode métodosavanzadosdecultivo y
manejodepozos,incluyendola ingenieríade pozosy elpolicultivo con
camaróny otrasespeciescompatibles.

3. Proveerlos mediosnecesariosparala capacitaciónlocal y
en elexteriordeinvestigadores,y parala preparaciónacortoplazode
operadoresde pozos,técnicosy trabajadoresde extensión.

4. Determinar,evaluary aliviar las restriccionessocioeconó-
micasbásicasen la estructuratotal de la industriaacuocultoradel
sábalo,al tiempo con elcontroltambiénde losfactoresbiológicosde
predacióny enfermedad,y evaluar las ventajasy efectosde las
innovaciones.

Elproyectopartióbásicamentede cero. Aexcepcióndealgunos
estudiosmorfológicostempranos,sesabíamuypocosobresábalo.La
última y únicadescripciónde loshuevosy larvasdelsábalohabíasido
hechaen 1929 por un científicoholandés,el Dr. H. C. Delsman.Los
científicosinteresadosen elproyectotuvieronqueencararinterrogan-
tesbásicos.Porejemplo,¿dóndey cómo sepescaunsábalovivo y, una
vezpescado,cómo semantienevivo un sábaloadulto encautiverio?
¿Cómosemanipulasin hacerledañoun pezde6 a10 kg quesemueve
agitadamente?¿Cómosedistingueelmachode lahembra?¿Con qué
se alimentaal sábalocautivo? Y lo másimportante,¿qué clasede
hormonau hormonas—y en quecantidad—sedebenusarparainducir
el desove?

En los intentos iniciales,el sábalo adultoraravezsobrevivía
mas de dos o tres días. Los transparentesy adiposospárpadosse
tornabannublados, los pecesnadabanciegamente,se herían y
finalmentemorían.El cautiveriolos haciaaltamente excitablesy al
detectarel menormovimiento exterior saltabanfueradel agua.

Elemplazamientode laestacióndesábalo,como lamayorparte
de lasáreasruralesde Filipinas,eracalmadoy ti4anquilo.Perocon el
inicio del proyectohabríade volverseelescenariode losesfuerzosmas
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frenéticos en la historia de la ciencia filipina. La elección del sitio se 
hizo por existir aill una gigantesca red fija, conocida por su nombre 
japonés, otoshi-ami, en la cual se atrapan los sábalos adultos 
haciéndoles el menor daflo posible. Además, La provincia de Antique es 
el terreno mas importante de Filipinas para la recolección de crIa de 
sábalo. Durante la época de desove en 1976 se recogieron 259 sábalos 
adultos de los cuales murió el 19% a raIz de daflos causados durante La 

captura y el transporte. 
La captura de los peces conilevaba su traslado de la otoshi-ami 

a una jaula transportadora hecha de PVC y red de nylon, luego a Ia 
costa en una lancha de motor, y finalmente a una bolsa plástica de 1,5 
metros de longitud en la playa. Mientras estaban en el recipiente 
plástico lieno de agua, los peces se movilizaban rápidamente en 
camillas a los grandes tanques encauchados. La tendencia de los 
pérpados a nublarse fue controlada exponiendo los peces a agua de 
baja salinidad durante los primeros diez a veinte dIas de cautiverio. De 
esta forma se recogió y amansO para manipulación experimental una 
provision de reproductores. 

LOGROS DEL PROYECTO 

Durante el desove de 1976, se inyectó a 16 sábalos gonadotro- 
pina purificada de salmon. Dos hembras respondieron al tratamiento, 
ovularon y prudujeron huevos hidratados. Desafortunadamente, 
ninguno de los machos respondió al tratamiento por lo que no hubo 
esperma disponible para la fecundaciOn. 

Finalmente, el 15 de abril de 1977 se Iogro Ia primera 
fertilización artificial de huevos de sábalo, un avance a nivel mundial. 
Los huevos fecundados fueron incubados y las larvas resultantes se 
criaron con éxito hasta el estado de alevines. De varios miles de huevos 
fecundados, sOlo 37 ilegaron a esta etapa. La supervivencia fue baja, 
pero el experimento probó que el sábalo puede ser criado en cautiverio. 
Durante la temporada de 1978, el nUmero de crIa ilevada a La etapa 
larval fue considerablemente mayor, 38.000. Los alevines asI logrados 
están siendo criados ahora en pozos en la estación Leganes del 
Departamento. 

Todos los experimentos exitosos de desove se hicieron con 
sábalos que ya estaban maduros al ser capturados. Esto simplemente 
retrasa Ia etapa de recolección hasta que esten en epocas de 
desove. Pero obviamente un criadero necesita un suministro mas 
confiable de hembras que las que se pueden obtener al azar en mar 
abierto. Par tanto, el mayor empeflo es ahora inducir la maduraciOn en 
sábalos criados en pozos, mientras se refinan las técnicas de crIa de 
larvas para producción masiva. Jaulas especiales construIdas en la 
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frenéticosen lahistoria de lacienciafilipina. La eleccióndel sitio se
hizo por existir allí unagigantescared fija, conocidapor su nombre
japonés, otoshi-ami, en la cual se atrapan los sábalos adultos
haciéndoleselmenordañoposible.Además, laprovinciade Antíquees
el terreno masimportantede Filipinas parala recolecciónde cría de
sábalo.Durantela épocadedesoveen 1976 serecogieron259 sábalos
adultosde los cualesmurió el 19% araíz de dañoscausadosdurantela
capturay el transporte.

La capturade lospecesconllevabasutrasladodé laotoshi-ami
a una jaula transportadorahechade PVC y red de nylon, luego a la
costaenunalanchade motor, y finalmenteaunabolsaplásticade 1,5
metros de longitud en la playa. Mientrasestabanen el recipiente
plástico lleno de agua, los pecesse movilizaban rápidamenteen
camillas a los grandes tanquesencauchados.La tendenciade los
párpadosa nublarsefue controladaexponiendolos pecesaaguade
bajasalinidaddurantelosprimerosdiezaveintedíasde cautiverio.De
estaforma serecogióy amansóparamanipulación experimentaluna
provisión de reproductores.

LOGROSDEL PROYECTO

Durante el desovede 1976, seinyectóa 16 sábalosgonadotro-
pinapurificada desalmón.Doshembras respondieronal tratamiento,
ovularon y prudujeron huevos hidratados. Desafortunadamente,
ninguno de los machosrespondióal tratamientopor lo queno hubo
espermadisponibleparala fecundación.

Finalmente, el 15 de abril de 1977 se logró la primera
fertilización artificial de huevosde sábalo,un avanceanivel mundial.
Los huevosfecundadosfueronincubadosy las larvas resultantesse
criaroncon éxitohastaelestadode alevines.De variosmilesde huevos
fecundados,sólo 37 llegaronaestaetapa.La supervivenciafue baja,
peroelexperimentoprobóque elsábalopuedesercriadoen cautiverio.
Durantela temporadade 1978, el númerode cría llevadaa la etapa
larval fue considerablemente mayor,38.000.Los alevinesasílogrados
están siendo criados ahoraen pozos en la estación Leganesdel
Departamento.

Todos los experimentosexitosos de desovese hicieron con
sábalosqueya estabanmadurosal sercapturados.Estosimplemente
retrasa la etapa de recolección hasta que esten en épocas de
desove.Pero obviamente un criadero necesitaun suministro mas
confiable de hembrasque las que se puedenobteneral azaren mar
abierto.Por tanto,elmayorempeñoesahora inducirla maduraciónen
sábaloscriadosen pozos,mientrasse refinan lastécnicasde cría de
larvas para producciónmasiva.Jaulasespecialesconstruidasen la
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estación Igang del SEAFDEC en la isla de Guimaras, cerca de Panay, 
mantienen ahora una cepa de crIa cautiva que será utilizada para 
experimentos sobre maduración inducida. 

A lo largo de los estudios sobre crianza del sábalo cautivo, se 
llegO a varios descubrimientos externos pero indispensables. Se han 
encontrado diferencias morfologicas exteriores en la zona anal entre 
hembras y machos, posibilitando Ia diferenciación de sexos sin 
maitratar al pez. Se descubrió que la infestación por un parésito 
externo, ci Caligus, es controlabie con un agente quImico, el Neguvon. 
En las inmediaciones de La isla de Panay se han identificado varias 
areas de desove. Con el uso de detectores uitrasónicos, se obtuvieroñ 
datos valiosos sobre el comportamiento y los movimientos natatorios 
del sábalo. La edad de los reproductores ha sido determinada 
utilizando como indicadores los patrones de lIneas en las escamas. La 
alimentacjón y los hábitos dietéticos se determinan mediante anáiisis 
de contenido estomacal. 

Los estudios sobre cultivo en pozos no se han centrado en 
innovaciones tecnológicas per Se, puesto que, como se dijo anterior- 
mente, las técnicas de cultivo utilizadas boy dIa por algunos criadores 
son ya muy adelantadas. Sin embargo, es indispensable normalizar las 
técnicas desarrolladas para su difusión entre otros criadores. Para que 
las técnicas sean aplicables y adaptables a cualquier situaciOn de los 
pozos, hay que conocer las relaciones básicas entre las condiciones de 
suelo y agua y ci crecimiento de organismos alimenticios naturales 
en el pozo. Con este conocimiento se podrán diseflar servicios técnicos 
indispensables en ayuda de los criadores de pescado. Solamente 
entonces se podrá adaptar la tecnologIa a las condiciones particulares 
de cada pozo. 

Paralelamente a los estudios cientIficos se hicieron también 
estudios socioeconómicos de la industria sabalera. Mientras que la 
literatura agrIcola es abundante, no ocurre asI con ci area de la 
acuocultura. HabIa una total carencia de datos sobre los beneficiarios 
del proyecto. Quienes eran, cuánto ganaban, sus aspiraciones, su 
problemática —todo esto se obtuvo a través de una difIcil encuesta 
nacional a Ia industria acuocultora, que cubrió no solo a los criadores y 
pescadores de sábaio, sino también a los criadores de ostras y almejas. 
La encuesta incluyó las técnicas utilizadas actualmente por los 
criadores, asI como su productividad, datos éstos que podrIan servir 
de base para evaluar los efectos de una futura diseminaciOn 
tecnoiogica. 

EVALUACION DEL PROYECTO 

El avance cientIfico logrado en ci proyecto, es decir, la 
fecundación artificial de huevos de sábalo y ci subsiguiente exito en 
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estaciónIgangdel SEAFDECen la isla de Guimaras,cercade Panay,
mantienenahora una cepa decría cautivaque seráutilizada para
experimentossobremaduración inducida.
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datosvaliosossobreel comportamientoy los movimientosnatatorios
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estudiossocioeconómicosde la industria sabalera.Mientras quela
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problemática—todo estose obtuvo a través deunadifícil encuesta
nacionalala industriaacuocultora,que cubrióno soloaloscriadoresy
pescadoresde sábalo,sino tambiénalascriadoresdeostrasy almejas.
La encuestaincluyó las técnicas utilizadas actualmentepor los
criadores, asícomo su productividad,datoséstos quepodríanservir
de base para evaluar los efectos de una futura diseminación
tecnológica.

EVALUACION DEL PROYECTO

El avance científico logrado en el proyecto, es decir, la
fecundaciónartificial de huevos de sábaloy el subsiguienteéxito en
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criar las larvas, necesitará de mayor refinamiento antes de poder 
producir un impacto social y econOmico. Por supuesto el avance ha 
probado que el objetivo del proyecto es alcanzable. 

El sábalo, por ser fécil de criar y por estar diseminado a través 
del mundo tropical, podrIa ser el pez milagroso de una "revolución 
azul" y proveer una nueva y vasta fuente de proteIna animal para las 
poblaciones con hambre del mundo. 

Para los asiáticos, cuya fuente protelnica básica es el pescado, 
el avance es aun mas significativo. La piscicultura en general ha sido 
practicada en Asia por muchos siglos. El cultivo de sábalo, en 
particular, ha sido parte del medio socioeconómico de Filipinas 
durante varios centenares de afios. Aunque sus origenes se hayan 
perdido hoy en dia, el pozo con peces es parte tan integral del escenario 
filipino como el arrozal. 

El proyecto financiado por el CuD sobre sábalo fué el primer 
esfuerzo serb y grande por desarrollar una nueva tecnologIa para el 
cultivo del sábalo que fuera más allá del simple mejoramiento de la 
productividad de los pozos, encarándose al problema crucial de la 
producción de semilla. HabIa habido numerosos intentos de hacer 
desovar al sébalo, pero eran casos minüsculos, esporádicos y sin 
respaldo, por lo cual fracasaron. Por tanto, era de esperarse que el 
avance en la producción obtuviera el reconocimiento tanto de la prensa 
como de la industria, al ser anunciado por el presidente Ferdinando E. 
Marcos. 

Se espera que el control final sobre el ciclo vital del sábalo 
asegure un suministro de semilla adecuado, creciente y continuo para 
una industria de pozos pesqueros que desde tiempos inmemoriales ha 
dependido de Ia merced y el capricho de la naturaleza para su 
aprovisionamiento de material silvestre. 

La seguridad del suministro de semilla podrIa eventualmente 
estabilizar y expandir Ia industria, asi como estimular el estableci- 
miento de enlatadoras y otras plantas procesadoras capaces de 
absorber el exceso de producción para la exportación. Grandes 
terrenos pantanosos podrIan ser convertidos en pozos productivos, 
generando empleo y elevando los niveles de ingreso en las zonas 
rurales. 

Como resultado del avance cientIfico, la acuocultura en Fili- 
pins se mira bajo una nueva perspectiva, recibiendo su papel en el 
desarrollo nacional mucha mas importancia. El aporte presupuestal 
para la Oficina Filipina de PesquerIa y Recursos Acuáticos, asI como 
para el Departamento de Acuocultura de SEAFDEC, se ha más que 
triplicado en los ültimos aflos. 

Paralelamente, el gobierno ha mont ado un programa masivo de 
crédito financiero para el desarrollo de la pesquerIa con miras a 
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criar las larvas, necesitaráde mayor refinamiento antes de poder
producir un impacto social y económico.Por supuestoel avanceha
probado que el objetivodel proyectoes alcanzable.

El sábalo,por ser fácildecriar y por estardiseminadoa través
del mundo tropical, podría serel pez milagroso de una “revolución
azul” y proveerunanuevay vastafuentede proteínaanimalparalas
poblacionescon hambredel mundo.

Paralosasiáticos,cuya fuenteproteínica básicaesel pescado,
el avanceesaunmassignificativo. La pisciculturaengeneralha sido
practicada en Asia por muchos siglos. El cultivo de sábalo, en
particular, ha sido parte del medio socioeconómícode Filipinas
durante varios centenaresde años. Aunque sus origenesse hayan
perdidohoy endía,elpozoconpecesespartetanintegraldel escenario
filipino como el arrozal.

El proyectofinanciadopor elCIID sobresábalofué el primer
esfuerzo serioy grandepor desarrollarunanueva tecnologíaparael
cultivo del sábaloquefuera másallá del simple mejoramientode la
productividad de los pozos,encarándoseal problema crucialde la
producción de semilla. Habíahabido numerososintentos de hacer
desovaral sábalo,pero eran casosminúsculos,esporádicosy sin
respaldo,por lo cual fracasaron.Por tanto, era de esperarseque el
avanceenla producciónobtuvierael reconocimientotantode laprensa
como de la industria,al seranunciadopor elpresidenteFerdinandoE.
Marcos.

Se espera que elcontrol final sobreel ciclo vital del sábalo
asegureun suministrodesemillaadecuado,crecientey continuopara
una industriadepozospesquerosquedesdetiempos inmemorialesha
dependido de la merced y el capricho de la naturalezapara su
aprovisionamientodematerial silvestre.

La seguridaddel suministrode semillapodríaeventualmente
estabilizary expandirla industria, así como estimularel estableci-
miento de enlatadorasy otras plantasprocesadorascapacesde
absorber el excesode producción para la exportación. Grandes
terrenospantanosospodrían ser convertidosen pozosproductivos,
generandoempleo y elevandolos niveles de ingreso en las zonas
rurales.

Como resultadodel avancecientífico, la acuoculturaen Filí-
pins se mira bajo una nuevaperspectiva,recibiendosu papelen el
desarrollonacionalmucha masimportancia.El aportepresupuestal
parala Oficina Filipina dePesqueríay RecursosAcuáticos,asícomo
parael Departamentode Acuocultura de SEAFDEC,se ha másque
triplicado en los últimos años.

Paralelamente,elgobiernohamontadoun programa masivode
crédito financieropara el desarrollo de la pesqueríacon miras a
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desencadenar una revolución azul en una acción similar a la del 
programa de producción arrocera que iogro en pocos aflos la 
suficiencia nacional en este artIculo de consumo básico. Este hecho se 
produjo muy poco después de Ia visita del presidente Marcos, en mayo 
de 1978, a la estación de investigación de SEAFDEC en Iloilo. A pesar 
de ser una organización regional multinacional, los logros del 
Departamento han sido citados en el plan quinquenal económico de 
desarrollo del gobierno nacional. En el componente de desarrollo de 
pesquerla integrada del plan, Ia investigación sobre el sábaio ha sido 
confiada en su totalidad a! Departamento. 

El interés nacional en el desarroilo de la pesquerIa se expresa 
igualmente en el plan que establece una universidad estatal, con 
enfoque básico hacia la pesqueria, en las inmediaciones de Ia estación 
principal del Departamento en Iloilo. La nueva institución, que es 
parte de la Universidad del Sistema Filipino, estimulará ci crecimien- 
to, junto con el proyecto SEAFDEC, de una zona pesquera, siguiendo 
el patron de la zona arrocera que surgió de la Universidad de Filipinas 
en los Baflos. 

Puesto que el avance cone! sábalo fue logrado por investigado- 
res locales y un cientifico canadiense asignado a! proyecto, se 
estimuló una nueva y amplia confianza en la capacidad del filipino 
como cientIfico. También ha logrado que un nUmero de cientIficos 
filipinos en el extranj cr0 quieran volver a su pals para participar en Ia 
investigaciOn dcl sábalo y, por primera vez, invertir asI sea 
modestamente ci proceso de fuga de cerebros. 

La investigaciOn en SEAFDEC también ha liamado Ia atención 
de otros cientificos dedicados a este campo. Se han hecho acuerdos de 
cóoperación con otros institutos investigativos en EE.UU., Indonesia, 
India, China y Francia para intercambiar tanto información como 
expcriencia que aceleren ci trabajo sobre e! sábalo y faciliten la 
cooperación técnica entre economlas desarroliadas y aquelias en 
desarrol!o. 

Pero ci éxito del proyecto se encuentra tanto en ci objetivo bien 
definido y ci entusiasmo de los participantes invoiucrados, como en Ia 
naturaleza de la donación y su modo de ejecutarlo. La donación se 
otorgo sin ninguna restricción en cuanto ala nacionalidad dcl personal 
que se iba a adquirir. La compra de equipo y suministros indispensa- 
bies se basO Cinicamente en Ia calidad, Ia economla y la rapidcz de 
despacho, no en Ia nacionalidad de la manufactura. 

La donación, una de las mayorcs, si no la mayor james 
aprobada para ci estudio de una sola especie en !a historia de Ia 

pesquerIa fiiipina, adquierc gran significado debido a su ambicioso 
objetivo y a su impacto duradero. Es !a investigación aplicada, 
orientada al desarrolio y con metas a largo plazo, Ia que podrIa ser de 
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desencadenaruna revolución azul en una acción similar a la del
programa de producción arroceraque logró en pocos años la
suficiencianacionalen esteartículode consumobásico. Estehechose
produjomuypocodespuésde la visitadelpresidenteMarcos,enmayo
de 1978, a la estaciónde investigaciónde SEAFDECen Iloilo. A pesar
de ser una organizaciónregional multinacional, los logros del
Departamentohan sido citadosen elplan quinquenaleconómicode
desarrollodel gobiernonacional.En el componentede desarrollode
pesqueríaintegradadel plan, la investigación sobreel sábalohasido
confiadaen su totalidadal Departamento.

El interésnacionalenel desarrollode la pesqueríaseexpresa
igualmente en el plan que estableceuna universidadestatal,con
enfoque básicohacialapesquería,enlas inmediacionesdela estación
principal del Departamentoen Iloilo. La nuevainstitución, que es
partede laUniversidaddel SistemaFilipino, estimularáelcrecimien-
to, junto con elproyectoSEAFDEC,deunazonapesquera,siguiendo
el patrónde la zonaarroceraquesurgiódela UniversidaddeFilipinas
en los Baños.

Puestoque elavancecon el sábalofue logradoporinvestigado-
res locales y un científico canadiense asignadoal proyecto, se
estimuló una nueva y ampliaconfianzaen la capacidaddel filipino
como científico. Tambiénha logradoque un númerode científicos
filipinos enelextranjeroquieranvolver asu paísparaparticiparenla
investigación del sábalo y, por primera vez, invertir así sea
modestamenteel procesode fuga de cerebros.

La investigaciónen SEAFDECtambiénhallamadola atención
de otroscientíficos dedicadosaestecampo.Sehanhechoacuerdosde
cooperacióncon otrosinstitutos investigativosenEE.UU., Indonesia,
India, Chinay Franciapara intercambiartanto información como
experienciaque acelerenel trabajo sobre el sábalo y faciliten la
cooperacióntécnica entre economíasdesarrolladasy aquellas en
desarrollo.

Peroel éxito del proyectoseencuentratanto ene1objetivobien
definido y elentusiasmode los participantesinvolucrados,comoenla
naturalezade la donacióny su modo deejecutarlo.La donaciónse
otorgósin ninguna restricciónencuantoalanacionalidaddelpersonal
quese iba aadquirir. La comprade equipoy suministrosindispensa-
bles se basóúnicamenteen la calidad, la economíay la rapidezde
despacho,no en la nacionalidadde la manufactura.

La donación, una de las mayores, si no la mayor jamás
aprobadapara el estudio de una sola especieen la historia de la
pesqueríafilipina, adquieregran significadodebido a suambicioso
objetivo y a su impacto duradero. Es la investigación aplicada,
orientadaal desarrolloy conmetasa largoplazo,la quepodríaserde
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gran ayuda a los paIses en desarrollo. El altruismo en Ia ayuda 
extranjera a menudo suscita sospechas. Pero la donaciOn del CuD para 
la investigacion del sábalo en SEAFDEC no puede verse nublada por 
tales dudas, porque en manera alguna la economla canadiense se podrá 
ver beneficiada con el progreso de la crIa de sábalo en Asia. 
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gran ayuda a los paísesen desarrollo. El altruismo en la ayuda
extranjeraamenudosuscitasospechas.PeroladonacióndelCIID para
la investigacióndel sábaloen SEAFDECno puedeversenubladapor
talesdudas,porqueenmaneraalguna laeconomíacanadiensesepodrá
ver beneficiadacon el progresode la cría de sábaloen Asia.





CAPITULO SIETE 

UN ASUNTODE FAMILIA 
EN AFRICA 

KOFFI ATTIGNON 

Muy pocas de las publicaciones populares de que disponen 
los africanos occidentales de habla francesa tratan con 
seriedad asuntos tales como salud familiar, nutrición, 
higiene, educación sexual y planificación familiar. Como 
respuesta a la necesidad expresada de tener tal informaciOn 
de manera que fuese al tiemporesponsable y atractiva, el 
CuD proveyó fondos para la creación de una nueva revista 
liamada Famille et Développement. La revista, en su mayor 
parte una empresa de africanos para africanos, ha tenido 
gran éxito. El proyecto comenzó en 1973 con una donaciOn 
de $ 644.000 dólares canadienses a la que en 1977 siguió una 
adicional de $ 264.000 para continuar la publicación, hasta 
que una organización internacional autónoma, sin ánimo de 
lucro, asuma su manejo. 

CAPITULO SIETE

UN ASUNTO DE FAMILIA
EN AFRICA

KOFFI ATTIGNON

Muy pocasdelas publicacionespopularesdequedisponen
los africanos occidentalesde habla francesatratan con
seriedad asuntos talescomo salud familiar, nutrición,
higiene, educaciónsexualy planificación familiar.Como
respuestaa la necesidadexpresadadetenertal información
de manera quefueseal tiempo responsabley atractiva,el
CIID proveyó fondosparala creacióndeunanuevarevista
llamadaFamille et Développement.La revista,ensumayor
parte una empresade africanos para africanos,ha tenido
gran éxito.El proyectocomenzó en1973 con unadonación
de $644.000dólarescanadiensesala queen1977siguió una
adicional de $264.000paracontinuarla publicación,hasta
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KOFFI ATTIGNON es director del Village du Benin, 
un colegio de habla francesa en Lome, Togo, para 
gente de la Mancomunidad. Geógrafo de profesión, el 
Dr. Attignon ha sido secretario general del ministe
rio de Investigación Científica de Togo durante los 
últimos diez años. 



L A MAYORIA DE LAS SOLUCIONES plant eadas para romper el 
cIrculo vicioso del subdesarrollo se ye frustrada por Ia falta de 
conciencia entre aquellos a quienes debe interesar. Tal hecho 

actuia como catalizador negativo que impide la reacción deseada. Una 
vez que los interesados tomen conciencia de su situación, el desarrollo 
vendrá rápidamente. Esta es, a! menos, la conclusion a que han ilegado 
algunos expertos en desarrollo. 

A menos que se satisfaga esta condiciOn, prestar ayuda a los 
paIses del Tercer Mundo será como tratar de ilenar un barn! sin fondo: 
un simple desperdicio de dinero, tiempo y energia. Cuando los 
interesados tomen conciencia, una poca ayuda a Los paIses subdesa- 
rrollados dará para grandes logros. Como dice el proverbio africano, 
"Con las gotas suficientes se Ilena la jarra". 

La toma de conciencia será el catalizador positivo que 
impulsarà el proceso de desarrollo, creando entre las poblaciones del 
subdesarrollo un cambio de actitud que ponga fin a La eterna pasividad 
y resignación que se encuentra entre quienes reciben limosna. 

En lugar de extender las manos, se arremangarOn y convertirén 
en los autores concientes y efectivos de su propio desarrollo. En lugar 
de escudriflar el horizonte en espera de la ayuda que viene del otro lado 
del Mediterráneo o del Atlántico, empufiarán sus azadones, sus 
martillos y sus plumas, y cons truirán un lugar donde pararse. En lugar 
de desanimarse ante sus necesidades, utilizarán sus recursos con 
astucia para la solución de sus problemas. 

De esta forma, la ayuda dejará de ser su medio de sustento para 
convertirse en una fuente complementaria que finalmente dejará de 
ser indispensable. 

Con este propósito en mente, el Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo ha prestado su ayuda a Famille et 
Développement, una revista africana para Ia educación en desarrollo. 
Famille et Développement se propone informar a los africanos y 
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ampliar su toma de conciencia de manera que puedan promover su 
propio desarrollo. 

Una de las miras de interés de Fomille et Développement es la 
farnilia, la unidad en la cual el hombre nace y crece. Toda forma de 
desarrollo social debe enraizarse en esta célula social. Toda actividad 
realizada en este niicleo social constructivo, tendrá efectos definitivos 
sobre la sociedad como un todo. Por tal razón, los temas tratados en 
Famille et Développement tienen que ver con todos los aspectos de la 
economIa familiar y su bienestar: nutrición, higiene, planificación 
familiar, protección a madre e hijo, etc. 

La segunda mira de la revista es el desarrollo, es decir, todos los 
sectores que a él contribuyen: educación y tipo mas conveniente de 
colegios; desarrollo rural en toda su complejidad; impedimentos para 
el desarrollo tales como la carrera armamentista del Tercer Mundo y 
despilfarro económico con fines de prestigio. 

EL PROYECTO DE "FAMILLE ET DEVELOPPEMENT" 

En abril de 1973, bajo los auspicios del Servicio Cuáquero y el 
ministerio de Educación Nacional de Mali, se llevó a cabo en Bamako 
un seminario internacional sobre Educación Sexual en Africa 
Tropical. El evento contO con unos 50 participantes africanos de 
ambos sexos, provenientes de once paIses francófonos a! sur del 
Sahara. Una de sus recomendaciones fue establecer una revista 
noticiosa sobre salud familiar. 

Con Ia ayuda del ClIP se realizó esta ambición en un tiempo 
mInimo. En diciembre de 1973 se reunió en Dakar un comité para 
determinar la orientación general que tendrIa esta revista africana y 
conformar un comité editorial. Los miembros del comité estuvieron de 
acuerdo en trabajar en calidad de voluntarios. 

En noviembre de 1974 se publicó un nümero de prueba de 
Famille et Développement y su publicación regular comenzó en junio 
de 1975. La revista resultó un éxito sin precedentes y creó una 
verdadera revoluciôn, tanto en términos del concepto en sí y la validez 
y objetividad cientIfica de sus artIculos, como de su excelente calidad 
técnica: un papel fino e ilustraciones variadas y numerosas. Más 
sorprendente aun era el hecho de que ninguno de los miembros del 
equipo de Famille et Développement, del director y editor en jefe a los 
miembros del comité editorial, habla tenido previamente experiencia 
periodIstica alguna. 

Tan resonante fue el éxito inicial de la revista que con celos 
muchos preguntaron si esta revista sobre salud familiar africana, 
editada en Africa por africanos, sobrevivirIa a! primer año. Aun sus 
defensores mas optimistas no pensaban que Famille et Développemenl 
podrIa seguir fiel a su orientación inicial, mantener el mismo nivel de 
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ampliarsu toma de concienciade maneraquepuedanpromoversu
propiodesarrollo.

Una de las mirasde interésde Famílleet Développementes la
familia, la unidaden la cualel hombrenacey crece.Todaforma de
desarrollosocialdebeenraizarseenestacélulasocial.Todaactividad
realizadaenestenúcleosocial constructivo,tendráefectos definitivos
sobrela sociedadcomo un todo.Por tal razón,los temastratadosen
Famille et Développementtienen que vercon todoslos aspectosde la
economíafamiliar y su bienestar: nutrición,higiene,planificación
familiar, proteccióna madree hijo, etc.

Lasegundamirade larevistaes eldesarrollo,esdecir, todoslos
sectoresquea él contribuyen:educacióny tipo masconvenientede
colegios;desarrollorural en toda sucomplejidad;impedimentospara
el desarrollotalescomola carreraarmamentistadel Tercer Mundoy
despilfarroeconómicocon fines deprestigio.

EL PROYECTO DE“FAMILLE ET DEVELOPPEMENT”

En abril de 1973,bajolos auspiciosdel ServicioCuáqueroy el
ministeriode Educación Nacionalde Mali, se llevó acaboenBamako
un seminario internacional sobre Educación Sexual en Africa
Tropical. El evento contó con unos 50 participantes africanosde
ambos sexos, provenientesde oncepaísesfrancófonos al sur del
Sahara.Una de sus recomendacionesfue estableceruna revista
noticiosa sobre salud familiar. -

Con la ayudadel CIID se realizóestaambiciónen un tiempo
mínimo. En diciembrede 1973 se reunió en Dakar un comité para
determinarla orientacióngeneralquetendríaestarevistaafricanay
conformarun comitéeditorial.Los miembrosdelcomitéestuvieronde
acuerdoen trabajaren calidadde voluntarios.

En noviembrede 1974 se publicó un númerode pruebade
Familleet Développementy supublicaciónregularcomenzóen junio
de 1975. La revista resultó un éxito sin precedentesy creó una
verdaderarevolución,tantoentérminosdel conceptoen síy lavalidez
y objetividadcientíficadesus artículos,como desuexcelentecalidad
técnica: un papel fino e ilustracionesvariadasy numerosas.Más
sorprendenteaun era el hechode que ningunode losmiembrosdel
equipode Familleet Développement,del directory editorenjefea los
miembrosdel comitéeditorial,habíatenidopreviamenteexperiencia
periodística alguna.

Tan resonantefue el éxito inicial de la revistaquecon celos
muchospreguntaronsi esta revista sobre saludfamiliar africana,
editadaen Africa por africanos, sobreviviríaal primeraño. Aunsus
defensoresmasoptimistasno pensabanqueFamilleet Développement
podríaseguir fiela su orientacióninicial, mantenerelmismonivel de
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caljdad técnica y sobrevivir 17 nImeros hasta enero de 1979. En efecto, 
esto hubiera sido imposible sin el generoso apoyo de las donaciones del 
GIlD. 

PARA QUIEN ES LA REVISTA 

Teóricamente, Famille et Développement está diseflada para 
todas las clases sociales, desde el jefe de estado hasta el campesino. La 
revista tiene algo para todo el mundo, sin importar el rango social. 

Hay un caudal de información para los altos ejecutivos y sirve 
también como foro de intercambio informativo práctico. Pero la 
revista tiene como meta básicamente a! empleado püblico promedio, 
no solo por su nimero sino porque está en contacto directo con la 
población todo el tiempo. Esto los constituye en personas de fácil 
acceso que pueden actuar como extensionistas. El grupo incluye 
maestros, enfermeras, comadronas, funcionarios técnicos de salud, de 
bienestar social, de desarrollo rural, etc. Famille eL Développement es 
una mina para su propia capacitación e información. Su valor radica 
en que hay pocas revistas cientIficas o de otro tipo asequibles, y las 
que hay se venden a precios prohibitivos. En efecto, Famille et 
Développement es Ia Unica revista con información cientIfica al 
alcance de este grupo. Sus artIculos, de buena calidad, son fáciles de 
comprender. 

Teniendo en cuenta los bajos niveles de salarios de sus 
lectores, el precio de la revista debe mantenerse bajo. Por esta razón, 
Famille et Développement se vende entre 150 y 200 francos CFA, 
dependiendo del costo de vida del pals. Este costo está cuatro o cinco 
veces por debajo del costo de produccion. 

Famille et Développement no puede auto-financiarse, su 
propósito es el bienestar social y Ia educación de sus lectores. Desde el 
comienzo se decidió que, a diferencia de otras revistas internacionales, 
ésta no podrIa ser una operación comercial. De serb, perderla el 80% de 
Ia audiencia pretendida. Asi como ninguna escuela primaria, 
dispensario o centro social puede proveer su propia financiación, 
Famille et Développement tampoco puede existir sin subsidios. 

Un efecto multiplicador se consigue a través del contacto 
directo que tienen los empleados oficiales con el páblico mayor que 
busca alcanzar la revista y al que no se ha podido llegar po barreras de 
lenguaje. Esta audiencia incluye a los no francófonos —ampesinos, 
artesanos y vendedores de nuestros mercados urbanos y rurales— y, 
dependiendo del pals, representa entre el 40 y el 60% de la sociedad. 

Ningün intento de desarrollo que ignore esta inmensa mayorla, 
básicamente analfabeta, podrá tener éxito. La clase trabajadora es el 
foco y Ia vara para medir cualquier proceso de desarrollo social. De 
otro modo el desarrollo no es más que una fachada. Mientras las 
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calidadtécnicaysobrevivir 17 númeroshastaenerode 1979.Enefecto,
estohubierasido imposiblesinelgenerosoapoyodelasdonacionesdel
CIID.

PARA QUIEN ESLA REVISTA

Teóricamente,Famille el Développementestádiseñadapara
todaslas clasessociales,desdeel jefe deestadohastael campesino.La
revista tiene algo paratodo el mundo,sin importarel rango social.

Hay un caudalde informaciónparalos altosejecutivosy sirve
también como foro de intercambio informativopráctico. Pero la
revista tiene como metabásicamenteal empleadopúblico promedio,
no solo por su número sino porqueestá en contactodirecto con la
población todo el tiempo. Esto los constituyeen personasde fácil
acceso que puedenactuar como extensionistas.El grupo incluye
maestros,enfermeras,comadronas,funcionariostécnicosde salud,de
bienestarsocial, de desarrollorural, etc.Familleel Développementes
unamina para supropia capacitacióne información.Su valor radica
en quehay pocasrevistascientíficas o de otro tipo asequibles,y las
que hay se venden a precios prohibitivos. En efecto, Faniille eL
Développementes la única revista con información científicaal
alcancede estegrupo. Susartículos,debuena calidad,sonfácilesde
comprender.

Teniendo en cuenta los bajos niveles de salarios de sus
lectores,el precio dela revistadebemantenersebajo. Porestarazón,
Famille el Développementse vende entre 150 y 200 francos CFA,
dependiendodel costodevidadel país.Estecostoestácuatroo cinco
vecespor debajodel costode producción.

Famille el Développementno puede auto-financiarse,su
propósitoeselbienestarsocialy la educacióndesuslectores.Desdeel
comienzo se decidió que, adiferenciade otrasrevistasinternacionales,
éstano podríaserunaoperación comercial.De serlo,perderíael80%de
la audiencia pretendida.Así como ninguna escuela primaria,
dispensarioo centro social puede proveer su propia financiación,
Famille el Développement tampocopuedeexistir sin subsidios.

Un efecto multiplicador se consigue a través del contacto
directo quetienenlos empleadosoficiales con el público mayor que
buscaalcanzarlarevista yal queno sehapodidollegarpor barrerasde
lenguaje.Estaaudiencia incluyea los no francófonos—campesinos,
artesanosy vendedoresde nuestrosmercadosurbanosy rurales—y,
dependiendodel país,representa entreel 40 y el 60% de la sociedad.

Ningúnintento de desarrolloqueignoreestainmensa mayoría,
básicamenteanalfabeta,podráteneréxito. La clasetrabajadoraesel
foco y la varaparamedircualquierprocesode desarrollosocial. De
otro modo el desarrollono es más que unafachada.Mientras las
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emisiones de radio no se puedan hacer en las lenguas africanas, la 
ñnica manera de ilegar a las masas es mediante los empleados oficiales 
que están en contacto directo con ellas. 

Si una idea revolucionaria se aferra a las mentes de los 
empleados oficiales, será transmitida a las masas. En el Tercer Mundo 
este grupo es aün el mejor medio para diseminar informaciôn. Famille 
et Développement está diseflada para aprovechar tal circunstancia. 
Pero también contiene noticias de interés para el resto del mundo por 
ser una buena fuente de información objetiva sobre los problemas y 
realidades africanos. Una suscripción a Famille et Développement 
traerá incontables beneficios a instituciones educativas, bibliotecas 
püblicas, centros de capacitación y hasta compafiIas aéreas. 

En este momento la información tiene una sola dirección: de 
norte a sur. El Tercer Mundo es un consumidor de noticias. Famille e 
Développement comenzará una corriente de información que vaya 
desde el mundo en desarrollo hacia los palses industrializados. 

Al generar Ia informaciOn en el Sur, la revista llevará a la mitad 
desarrollada de la humanidad un caudal informativo desde el mismo 
corazón de la sociedad africana, información que ni la mayor 
dedicación, perspicacia o apoyo financiero por parte de los organismos 
internacionales de prensa, enviados especiales o corresponsales 
nacionales podrIa reemplazar. 

De esta forma se dará a los paIses desarrollados un mayor 
conocimiento y una mejor apreciación del Tercer Mundo, ayudando a 
mejorar la comprensión internacional a! abolir muchas de las barreras 
del prejuicio. Por medio de la revista, los paIses desarrollados pueden 
ofrecer una asistencia mas efectiva a! Tercer Mundo. 

UNA EVALUACION OBJETIVA 
Cuando uno ha estado involucrado en un proyecto desd su 

comienzo, no puede alabarlo sin que se haga sospechoso de 
parcialidad. Para una evaluación objetiva de la revista consideremos 
los puntos de vista de los lectores. 

En las cartas al editor, desde el primer nuimero, se han h cho 
valoraciones y sugerencias espontáneas por parte de minist os, 
profesores universitarios, maestros, comadronas, herreros, estudian- 
tes y demás, y no solo de Africa sino también de otras partes. Gentes de 
todas las edades y todos los estratos han dado sus opiniones —sin 
excepción, éstas han sido favorables. 

Las cartas al editor de Fomille et Développement son, pues, 
excepcionales en el terreno periodIstico, por cuanto solo tienen 
comentarios halagueflos. De todos los sectores ilegan elogios: de Mali a 
Ia isla Mauricio, de Zaire a la Repflblica Federal Alemana, Argelia y 
Suiza. Los cumplidos se refieren a la originalidadde Ia revista, su 
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emisionesde radio no se puedanhaceren las lenguasafricanas,la
únicamaneradellegaralas masasesmediantelosempleadosoficiales
queestánen contactodirectocon ellas.

Si una idea revolucionaria se aferra a las mentesde los
empleados oficiales,serátransmitidaa las masas.En elTercerMundo
estegrupoesaúnel mejormedioparadiseminarinformación.Famille
et Développémentestádiseñadaparaaprovechartal circunstancia.
Perotambiéncontienenoticiasde interésparael restodel mundopor
seruna buena fuentede información objetiva sobrelos problemasy
realidadesafricanos. Una suscripción a Famille eL Développement
traerá incontablesbeneficiosa institucioneseducativas, bibliotecas
públicas,centrosde capacitacióny hastacompañíasaéreas.

En este momentola información tiene unasola dirección:de
norte asur. El TercerMundo esun consumidorde noticias.Famílleet
Développementcomenzaráuna corriente de información que vaya
desdeel mundoen desarrollohacia los países industrializados.

Al generarlainformaciónenel Sur,larevista llevaráalamitad
desarrolladade la humanidadun caudal informativodesdeel mismo
corazón de la sociedad africana,información que ni la mayor
dedicación,perspicaciao apoyofinancieroporpartede losorganismos
internacionales de prensa, enviados especialeso corresponsales
nacionales podríareemplazar.

De esta forma se dará a los países desarrolladosun mayor
conocimientoy unamejor apreciacióndel TercerMundo,ayudandoa
mejorarlacomprensióninternacionalal abolirmuchasdelasbarreras
del prejuicio.Pormediode la revista,lospaíses desarrolladospueden
ofrecer unaasistenciamas efectivaal TercerMundo.

UNA EVALUACION OBJETIVA

Cuandouno ha estado involucradoen un proyectodesdesu
comienzo, no puede alabarlo sin que se haga sospechosode
parcialidad.Para unaevaluación objetivade la revistaconsideremos
los puntosde vista de los lectores,

En las cartasal editor, desdeel primer número,se hanh cho
valoraciones y sugerenciasespontáneaspor parte de minist os,
profesoresuniversitarios,maestros,comadronas,herreros,estudian-
tesy demás,y no solodeAfrica sinotambiéndeotraspartes.Gentesde
todaslas edadesy todoslos estratoshandado susopiniones—sin
excepción,éstashan sido favorables.

Las cartasal editor de Famille eL Développementson, pues,
excepcionalesen el terreno periodístico,por cuanto solo tienen
comentarioshalagúeños.De todoslossectoreslleganelogios:deMali a
la isla Mauricio, de Zaire a la República FederalAlemana,Argeliay
Suiza. Los cumplidos se refieren a la originalidadde la revista, su
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utilidad, sus efectos sobre los grupos que aspira a alcanzar, su ayuda a 
las autoridades oficiales y su valor para los palses desarrollados. 

Desde el primer nümero hasta el más reciente, los lectores se 
han mostrado complacidos por la originalidad de Ia revista: 

Hay necesidad definitiva de una revista 
original como FD. Ella vuelve a destacar la familia, 
más que el individuo, coma factor en el desarrollo, en 
un continente donde la familia ha tenido siempre 
enorme importancia. Ella abre el camino para un 
enfoque psicosociologico de los fenómenos econó 
micos. Esto, necesariamente, tiene quo beneficiar a 
toda Africa... Su valor cientIfico será indiscutible si 
en los próximos nümeros so tratan estos asuntos. De 
esta forma la revista podrIa ser una contribución 
enorme para Ia desmistificación de temas que durante 
mucho tiempo han sido tabñ en nuestro vasto 
continente. 

(del Director General do InstrucciOn, Abidjan, 
Costa Marfil - Niimero 2). 

Su revista trata todos los aspectos de los 
problemas de Africa, especialmente a nivel familiar. 
Apreciamos especialmente su objetividad y confia- 
mos en que su estilo no cambie. 

(de un grupo do sociOlogos africanos y 
franceses en Paris - Nümero 13). 

Esta no es una revista comün, sine una que 
puede. ser utilizada come manual de instrucciones. 

Ff3 contribuye de manera enérgica a la bñs- 
queda de nuevas bases para el desarrollo económico, 
social y cultural del continente africano. Ella no solo 
plantea problemas, también propane soluciones. 

(de un lector en Bafoussam, Camertin - Nñmero 
15). 

Muchos lectores han aplaudido la utilidad de Famille et 
Développement, Ia cual, ellos sienten, les provee un foro adecuado a su 
medio ambiente socio-cultural y les ofrece una fortuna en información: 

Fue motivo de complacencia e interés recibir 
de uno de mis alumnos su primer nümero de 
noviembre de 1974. No puedo expresar adecuada- 
mente mi gratitud par esta revista. Hay existe en 
Africa una necesidad de mayor información en el 
campo de Ia educaciOn, especialmente entre Ia gente 
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utilidad, susefectossobrelos gruposqueaspiraaalcanzar,suayudaa
las autoridadesoficialesy suvalor paralos paísesdesarrollados.

Desdeel primer númerohastael másreciente,los lectoresse
hanmostradocomplacidospor la originalidad de la revista:

Hay necesidad definitiva de una revista
original como FD. Ella vuelve a destacarla familia,
másque elindividuo, comofactor en el desarrollo,en
un continentedonde la familia ha tenido siempre
enorme importancia. Ella abre el camino para un
enfoque psicosociológicode los fenómenoseconó-
micos. Esto, necesariamente,tiene quebeneficiar a
todaAfrica... Su valor científico será indiscutiblesi
en los próximosnúmerossetratanestosasuntos.De
esta forma la revista podría ser una contribución
enormeparala desmistificacióndetemasquedurante
mucho tiempo han sido tabú en nuestro vasto
continente.

(del Director Generalde Instrucción, Abidjan,
CostaMarfil - Número2).

Su revista trata todos los aspectosde los
problemasde Africa, especialmenteanivel familiar.
Apreciamosespecialmentesu objetividad y confia-
mos enque suestilo no cambie.

(de un grupo de sociólogos africanos y
francesesen París - Número 13).

Esta no es una revistacomún, sino unaque
puede,serutilizada como manualde instrucciones.

FD contribuye de maneraenérgicaa la bús-
quedade nuevasbasesparael desarrolloeconómico,
social y cultural del continenteafricano.Ella no sólo
planteaproblemas,tambiénproponesoluciones.

(de un lector en Bafoussam, Camerún- Número
15).

Muchos lectores han aplaudido la utilidad de Fon-dIJe et
Développement,la cual, ellossienten,lesproveeun foro adecuadoasu
medioambientesocio-culturaly lesofreceunafortunaeninformación:

Fue motivo de complacenciae interés recibir
de uno de mis alumnos su primer número de
noviembre de 1974. No puedo expresaradecuada-
mente mi gratitud por esta revista. Hoy existe en
Africa una necesidadde mayor información en el
campode la educación,especialmenteentrela gente
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joven y las mujeres, que son los principales partici- 
pantes en toda forma de desarrollo social. 

Estoy totalmente de acuerdo con los propó- 
sitos y contenido de esta revista que deberIa ser un 
instrumento sumamente Util en instituciones educa- 
cionales y un medio efectivo para desarrollar y educar 
a las jóvenes naciones africanas... Esta es "nuestra". 
revista. 

(de un maestro en Bomako, Mali - Nümero 2). 

Aprecié enormemente esta revista y sus 
artIculos sobre temas de actualidad como la anticon- 
cepción y el grave problema del aborto. 

Soy madre y quisiera recibir todos los nüme- 
ros de esta revista (el primero me fué prestado). 

No tengo suscripción a ninguna revista pues 
no habIa encontrado una que lograra despertar toda 
mi atención como ésta. 

(de uno madre en Lamé, Togo - Nümero 2). 
FD es el tipo de revista que he querido ver 

desde hace tiempo. Ha salido a escena en un momento 
en que muchos de nuestros valores están siendo 
dejados de lado a favor de otros que supuestamente 
ayudarán a promover el desarrollo. 

Pero a pesar de la ayuda que prestan los palses 
ricos, nos estamos empobreciendo cada vez más. Es 
necesario que no dependamos de nadie, solo de 
nosotros mismos. 

FO también ha planteado problemas que 
interesan a todo el mundo, particularmente a las 
familias, entre ellos, aborto entre los estudiantes y 
planificación familiar en esta vida difIcil. 

FD trata también otros problemas de interés 
diario: uno que me concierne a ml es la dirección en 
que se mueve la profesión de la enseflanza... 

FD está a! alcance de la persona de cultura 
promedio y por lo tanto es valiosa para la mayorIa de 
los Jectores. 

(de un profesor en Dakar, Senegal - Nümero 2). 
Su primer niimero fue una agradable sorpresa. 

Una revista de noticias como ésta se estaba necesitan- 
do en Africa y sin duda obtendrá un éxito conside- 
rable. 

Somos estudiantes del nivel CM2 en una 
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joven y las mujeres,quesonlos principalespartici-
pantesen todaforma de desarrollosocial.

Estoy totalmentede acuerdocon los propó-
sitos y contenidode estarevista quedebería serun
instrumentosumamenteútil en institucioneseduca-
cionalesy un medioefectivoparadesarrollary educar
a las jóvenesnacionesafricanas...Estaes “nuestra”.
revista.

(de un maestroen Bamako,Malí -. Número2).

Aprecié enormementeesta revista y sus
artículossobretemasdeactualidadcomola anticon-
cepción y el graveproblemadel aborto.

Soy madrey quisierarecibir todoslos núme-
ros de estarevista [el primero me fuéprestado).

No tengosuscripcióna ningunarevista pues
no habíaencontradounaquelograra despertartoda
mi atencióncomoésta.

(de unamadreen Lomé, Togo - Número 2).

FD es el tipo de revista que he querido ver
desdehacetiempo.Ha salido aescenaenun momento
en que muchos de nuestros valores están siendo
dejadosde ladoa favor de otros quesupuestamente
ayudarána promoverel desarrollo.

Peroapesardela ayudaqueprestanlospaíses
ricos, nos estamosempobreciendo cadavez más.Es
necesario que no dependamosde nadie, solo de
nosotrosmismos.

FD también ha planteado problemas que
interesan a todo el mundo, particularmente a las
familias, entre ellos, aborto entrelos estudiantesy
planificaciónfamiliar en estavida difícil.

FD trata también otros problemasde interés
diario: uno quemeconciernea mí es la dirección en
quese mueve laprofesiónde la enseñanza...

FD está al alcancede la personade cultura
promedioy por lo tanto esvaliosaparala mayoríade
los lectores.

(deun profesorenDakar,Senegal- Número2).

Suprimernúmerofueunaagradablesorpresa.
Una revistadenoticiascomoéstaseestabanecesitan-
do en Africa y sin dudaobtendráun éxito conside-
rable.

Somos estudiantesdel nivel CM2 en una
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escuela de pueblo. Nos hemos organizado en grupos 
de trabajo y nuestro grupo ha descubierto su intere- 
sante revista. Queremos sorprender a toda Ia clase y a 
nuestro profesor, el director nos ha instado a 
escribirles. 

(del grupo "Elefante" CM2 en Daloa, Costa de 
Marfil - Nümero 6). 

FD es el tipo de revista que los africanos han 
necesitado por quince aflos. Sus ideas y perspectivas 
atraen a los jóvenes. Gracias por esta revista africana 
que puede ayudarnos a solucionar nuestros proble- 
mas. 

(de un alumno GEG Bongouarou, Costa de 
Marfil - Nñmero 6). 

Es una Iástima que FD no hubiera salido antes. 
HabrIamos podido evitar todos los escollos que la 
gente mayor de sesenta o setenta aflos, como yo, 
hemos tenido que capear. 

(de un herrero de Bambgassey par Touhotte, 
Mali - Nñmero 9). 

Muchos lectores, especialmente jóvenes y mujeres yen a FD 
como una fuente valiosa de información y desean hacer una 
contribución: 

Deseo suscribirme y también ofrecer unas 
cuantas ideas sobre los problemas de la gente joven, 
problemas preocupantes para Ia mayorIa de nosotros. 
Tengo 8 hijas y por 10 tanto puedo hablar por expe- 
riencia propia. 

(de un padre en Dolisie, Congo - Nümero 3). 
Los felicito. No pueden imaginar lo ütil que es 

FD para la gente joven de hoy. 
Han encontrado la formula perfecta. Su 

revista es ünica y es una fuente de entrenamiento 
excelente para la gente joven. Como sabrán, alguna 
gente es timida y no desea hacer preguntas. Su revista 
les presta ayuda. Quisiera diez suscripciones para 
mis alumnos. 

(de un sacerdote de la liniversidad de St. 
Michel, Daliar, Senegal - Nñmero 6). 

Mi interés en FD se basa principalmente en su 
amplio valor educacional para los intelectuales 
africanos. Es también un instrumento para la educa- 
cion y el intercambio de ideas de todos los africanos. 
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escuelade pueblo. Noshemosorganizadoen grupos
de trabajoy nuestrogrupo ha descubiertosuintere-
santerevista.Queremossorprenderatodala clasey a
nuestro profesor, el director nos ha instado a
escribirles.

(del grupo“Elefante” CM2 en Daba,Costade
Marfil - Número 6).

FD esel tipo de revistaquelos africanoshan
necesitadopor quince años.Susideasy perspectivas
atraenalos jóvenes.Graciasporestarevistaafricana
que puedeayudarnosa solucionarnuestrosproble-
mas.

(de un alumno GEG Bongouarou, Costa de
Marfil - Número 6).

Es unalástimaqueFD no hubierasalidoantes.
Habríamospodido evitar todos los escollosque la
gente mayor de sesentao setentaaños, como yo,
hemostenido quecapear.

(de un herrerode Bambgasseypar Toul-wtte,
Mali - Número 9).

Muchos lectores,especialmente jóvenesy mujeresven a FD
como una fuente valiosa de información y desean haceruna
contribución:

Deseo suscribirme y también ofrecer unas
cuantasideassobrelos problemasde la gentejoven,
problemaspreocupantesparala mayoríadenosotros.
Tengo 8 hijas y por lo tanto puedohablar por expe-
rienciapropia.

(de un padreen Dolisie, Congo - Número 3).

Los felicito. No puedenimaginarlo útil quees
FD parala gentejoven de hoy.

Han encontrado la fórmula perfecta. Su
revista es única y es unafuente de entrenamiento
excelentepara la gentejoven. Como sabrán,alguna
genteestímida y no deseahacer preguntas.Surevista
les prestaayuda. Quisiera diez suscripcionespara
mis alumnos.

(de un sacerdotede la Universidad de St.
Michel, Dakar,Senegal- Número 6).

Mi interésen FD sebasaprincipalmenteen su
amplio valor educacional para los intelectuales
africanos.Es tambiénun instrumentoparala educa-
ción y el intercambiode ideasde todoslos africanos.
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Esta revista nos permite educarnos los unos a 
los otros. Me proporciona un media de ayudar a mis 
hermanos y hermanas... 

(dè una comadrona empleada por el gobierno 
en Dakar, Senegal - Nümero 8). 

FD da una cobertura lücida, valiente y 
responsable sobre la prostitución y ci problema de las 
madres solteras en Africa. 

Para apoyar a aquellos que desean ayudar a 
eliminar estos dos males, discutámoslos en FD y en 
algunas otras revistas para mujeres africanas. 

(de un especialista en fauna silvestre africana 
en Save, Bénin - Nuimero 15). 

Muchos lectores de Famille et Développement seflalan que la 
revista es adecuada a su media ambiente socio-cultural: 

En este momenta nuestra juventud atraviesa 
una crisis de sexualidad, en la cual se utilizan concep- 
tos importados de Occidente, a veces ma! a veces bien, 
y en la cual Ia gran cantidad de conocimientos que 
poseemos sabre educación sexual tradicional está 
perdiendo su valor. Pienso que esta revista surge muy 
a tiempo, no solo para informarnos sobre problemas 
relacionados con el sexo, sino también para ayudar- 
nos a redescubrir la abundante información que 
tenemos sabre educación sexual tradicional y ayudar 
a adaptarnos a una sociedad en la cual estamos siendo 
remecidos por cada teorIa y doctrina proveniente de 
Occidente. 

(de un sociologo africano en Lomé, Toga - 

Nñmero 3). 
Esta revista de desarrollo educacional me ha 

hecho tomar mas conciencia de la realidad de la vida 
diana para la mayorIa de los africanos no importa su 
media social. 

(de un lector de Porto-Novo, Bénin - Nümero 
13). 

Creo que los nümeros 5, 11 y 12 han sido de los 
mejores. Contienen artIculos sobre delincuencia juve- 
nil, alcoholismo y sexualidad, todos problemas que 
azotan a nuestra sociedad. 

(de un lector en Brazzaville, Congo - Nümero 
14). 
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La salud de las madres y de los hijos, preocupación básica de 
Famille et Développemenl. 
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Disfruto leyendo su excelente revista... Escri- 
bo para expresar mis felicitaciones e incondicional 
apoyo a ella. Mis razones son simples: ustedes están 
hacienda un esfuerzo gigantesco y realmente admira- 
ble para denunciar los obstáculos al desarrollo de 
Africa y continuamente buscan ayudar a sus lectores 
a adaptarse a su medio ambiente. 

(de un lector en Bamaho, Mali - Nñmero 14). 

Algunos lectores han hecho hincapié en la contribución hecha
por Famille et Développement a! mejoramiento delasvidasdelagente 
en todas partes: 

Como enfermera del gobierno, crela que sabla
todo sabre el parto, pero la lectura regular y atenta de
FD me ha capacitado para aprender más sóbre mi
profesióh, y me day cuenta de que todo mi conoci- 
miento es apenas una gota en un balde. 

(de una enfermera del gobierno en Atitogon,
Togo - NCimero 5). 

Coma experta en planificación familiar y
cuidado de la salud de la mujer, me doy cuenta par sus
artIculos que la planificaciOn familiar es una preo- 
cupación mundial, especialmente en Africa. 

(de una comadrona en Oran, Argelia - Nümero
5). 

Como una revista de educación, FD deberIa ser
de gran ayuda para que los maestros alcancen sus 
metas. Además su revista podrIa eventualmente 
ayudar tanto a enfermeras como a agricultores a
poner en práctica nuevas técnicas...! 

(de un estudiante en Piline, Senegal - Nümero 
16). 

He sido miembro del comité de progreso social 
de mi parroquia y asistente social para profesores 
desde 1965. Nuestro comité organiza muchas sesiones 
de capacitación y educación sabre salud y nutrición 
para trabajadores sociales rurales. 

Debo admitir que mi percepción general del 
problema del desarrollo y de la liberación femenina ha 
cambiado desde que leo FD regularmente. Entiendo 
más... 

Su estilo es simple y clara y sus ilustraciones 
hacen de su revista un instrumento de ensefianza 
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indispensable para cualquier trabajador social que 
desee aprender más sobre cómo ayudarle a la gente. 

(de un asistente social pura profesores en Ia 
MisiOn CatOlica de Yangala, Zaire - NUmero 
4). 
En el momento soy el encargado del desarrollo 

de personal de asistencia agricola rural. Su revista es 
una de las pocas que conozco, si es que hay otra, que 
proporciona motivaciOn y conocimiento actualizado 
sobre cuestiones de desarrollo y educación. 

(del Centro do CapacitaciOn AgrIcola en 
Gagnoa, Costa de Marfil - Nümero 5). 
En este continente virtualmente analfabeta, 

temas relacionados con La salud y la medicina 
deberlan ser presentados utilizando ejemplos sim- 
pIes, prácticos. Los estudios deberian lievarse a cabo 
con miras a recomendar métodos sencillos para el 
cuidado de la salud. 

En lugar de esto, estamos gastando enormes 
cantidades de dinero para subsidiar las crecientes 
necesidades médicas de la gente construyendo hospi- 
tales, clInicas o dispensarios costosos. Y mientras 
tanto las masas se hunden mas profundamente en la 
pobreza. 

(de un funcionario técnico de salud en Bafand, 
Camerán - Nümero 13). 

Famille et Développement ha obtenido una reacción favorable 
de las autoridades gubernamentales. En el Tercer Mundo, donde la 
radio es un brazo del gobierno, los artIculos de Ia revista son transmi- 
tidos a menudo en palses tales como Senegal, Costa de Marfil y Togo. 

En Togo el proyecto Famille et Développement ha sido 
"adoptado" por el ministerio de Educación Nacional e Investigación 
CientIfica. La reforma educativa que tuvo lugar entre 1970 y 1973 ha 
introducido en los colegios disciplinas nuevas tales como lenguas 
nacionales, economIa del hogar y educación sexual. Para lograr que la 
sociedad, la familia y la escuela puedan desarrollarse en forma 
armoniosa, el documento de reforma recomienda que haya una 
campafla continua de información puiblica sobre problemas de 
educaciOn sexual y economIa familiar. 

Cuando Famille et Développement comenzó a salir, el 
ministerio de Educación Nacional e Investigación CientIfica la 
consideró el instrumento mas adecuado para esta campafla educativa 
y un prerrequisito para el éxito de la reforma. La revista es distribulda
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en las librerlas escolares por los inspectores de escuelas secundarias 
en todo el territorio. 

Los paIses subdesarrollados no son los ñnicos que reconocen 
los méritos de Famille et Développement. La revista tiene también 
lectores y admiradores en los palses industrializados: 

Felicitaciones por esta extraordinaria revista 
con sus buenas fotografIas y textos. 

Nos agrado Ia selección y presentación crItica 
y ci -hecho de que los textos sean escritos por 
africanos. Ellos demuestran realmente la compleja 
realidad de Africa en lugar de diseminar los puntos de 
vista de unos pocosprivilegiados o propagar falseda- 
des importadas... 

FD nos ayuda a mantener contacto con Africa 
y sus problemas y seguir lo que sucede allá a pesar de 
Ia distancia. 

(de uno pareja suiza en Berna - NUmero 7). 
Deseo expresar ml admiración y ofrecerles mi 

apoyo. Encuentro que FD, con su büsqueda de nuevos 
caminospara ci desarroilo, es una buena alternativa a 
la imitación ciega y esciavista de lo europeo. Esto es 
bastante raro hoy dia... 

Si yo fuera africano trabajarla voluntaria- 
mente para ustedes. Pero soy europeo y tengo mucho 
por hacer aqul. Sin embargo, confIo en que nos 
mantendremos en contacto. 

(de un profesor y editor de una revista 
universitaria en I<assel, fiepiblica Federal 
Alemana - Nümero 16). 

Para dar mayor responsabilidad al personal y para hacer de 
Famille. et Développement una parte mas integrada al acontecer 
africano, se creó en junio de 1978 Ia Asociación Africana de Educación 
para ci Desarrolio (ASAFED) a cuyo cargo el CuD, que continua dando 
apoyo logIstico, puso la revista. 

Convencidos de la utilidad y efectividad de Famille et 
Développement, otros organismos internacionales decidieron res- 
paldar a! CHD, que habIa dado ci apoyo inicial a Ia revista. Entre éstos 
están la UNFPA, Ia Fundación Ford, las Acciones de Careme (Suiza), Ia 
Cooperación Técnica Suiza, y la Autoridad Internacional de Desarro- 
lb Sueca. ASAFED confIa en que organizaciones y fundaciones 
africanas contribuyan también a esta empresa de dësarrollo edu- 
cativo. 
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CAPITULO OCHO 

PROTEINA A PARTIR DE 
DESECHOS PORCINOS 

LEE BOON YANG 

En Singapur, donde se crIan grandes cantidades de 
animales en areas reducidas, los desechos porcinos son un 

problema. Si estos desechos se pudieran tratar y utilizar 
como alimento animal, se eliminarla una fuente importante 
de contaminaciOn y se obtendrIan ahorros significativos en 
la producción. En 1977 el CuD aprobó un proyecto exacta- 
mente con este fin, destinéndole la suma de $302.985 
dOlares canadienses. 
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LEE BOON YANG es un egresado de la Escuela de 
Ciencia Veterinaria de la Universidad de Queens
land. En 1972 se vinculó al departamento de 
producción primaria del ministerio de Desarrollo 
Nacional de Singapur, donde se despertó su interés 
por la utilización de los desechos animales cuando 
estudiaba el uso de los desperdicios avícolas para la 
alimentación ganadera. Esto lo llevó a ser designado 
director del proyecto financiado por el CIID que se 
describe en este capítulo. 



A NECESIDAD DE LA ELIMINACION SANITARIA y reutili- 
zación económica de los desechos humanos y animales reviste 
gran importancia tanto en las naciones desarrolladas como en 

desarrollo. Cantidades de seres humanos viven todavIa en condiciones 
ambientales insalubres; dotarlos de saneamiento básico requerirla 
miles de millones de dólares. La Asamblea General de las Naciones 
Unidas ha reconocido este hecho, proclamando la década de 1980 como 
la "Década Internacional de Agua Potable y Saneamiento". 

En esta era de conciencia ambiental y de recursos, el concepto 
de los "desechos como recurso" es apreciado en su justa medida. Sin 
embargo, la tecnologia para hacer efectiva esta idea no se practica en 
tal medida, debido a diversas limitaciones. Los cientIficos en todo el 
mundo han aceptado este desafIo y concentran esfuerzos enormes en el 
desarrollo de soluciones que controlen efectiva y económicamente Ia 
degradación ambiental producida per las actividades humanas. El 

gobierno de la Repuiblica de Singapur y el Centre Internacional de 

Investigaciones para el Desarrollo (CuD) del Canada, están coope- 
rando en tal esfuerzo. 

DESECHOS ANIMALES EN SINGAPUR 

La Repüblica de Singapur tiene un area terrestre total de solo 
580 kilómetros cuadrados. Aunque la mayor parte de esta tierra va 
siendo ocupada por Ia industria, la vivienda y las obras pñblicas, 
existe una industria ganadera bien desarrollada e intensiva que 
produce suficientes productos porcinos y avIcolas para el consumo 
doméstico. La escasez de tierra agrIcola adecuada y la necesidad de 
evitar la contaminaciOn de las cuencas de agua han resultado en una 
mayor intensificación de la industria ganadera. Los 0,8 millones de 
cerdos y los 12 millones de ayes de corral producen, respectivamente, 
cerca de 14 millones de litros de agua y 1000 toneladas de materia 
desechable al dIa. Estos desechos son una seria fuente de contamina- 
ción orgánica. 
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El tratamiento convencional de las aguas de desecho humanas 
a animales depende a menudo de la aireación mecánica que estimula el 
crecimiento bacterial para Ia descomposición répida de los desperdi- 
cios. En muchas partes del mundo estos métodos están ya bien estable- 
cidos. Sin embargo, los altos costos de capital y de operaciOn limitan
con frecuencia su aplicación a los desechos animales. Hay métodos de 
bajo costo que emplean pozos anaeróbicos, pero generalmente estos 
producen olores molestos. Los sistemas tradicionales que utilizanlos 
desechos como fertilizante, regandolos sobre la tierra, no pueden 
aplicarse en Singapur por la falta de tierras cultivables. 

Hay, por tanto, necesidad de desarrollar alternativas más 
económicas que los procesos existentes para solucionar el problema de 
los desechos animales. Puesto que Singapur importa todos los 
alimentos animales, La recuperación de recursos a partir de los 
desechos animales es de importancia especial. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, el Departamento de 
Producción Primaria de Singapur inicio con el CuD un trabajo 
cooperativo de investigación. El proyecto de "Purificación y Recupe- 
ración del Agua de Desechos Porcinos y de Recuperación de Protelnas 
de Algas por el Sistema de Pozos de Alta Carga" (en breve, Proyecto de 
Algas) se inició en septiembre de 1977 con una donación de $ 272.000 
dólares canadienses par parte del GIlD. DonaciOn destinada a 
financiar la primera etapa del proyecto que tiene el objetivo de 
establecer un sistema de pozos de alta carga que purifiquen el agua de 
desecho porcino, para permitir la recuperación de agua, la reducción a! 
mInimo de la contaminación ambiental y la obtención maxima de 
protelna para uso coma alimento animal. En Ia segunda etapa se 
estudiaré el desarrollo de equipos y procesos para la recolección de las 
microalgas cultivadas en los pozos de alta carga. A partir de estas 
investigaciones se desarrollará todo un sistema recuperativo para 
demostrar su viabilidad económica. 

POZOS DE ALTA CARGA PARA LA PRODUCCION DE 
PROTEINAS 
Las algas son plantas acuáticas ubicuas que varIan en tamaño 

desde formas microscópicas monocelulares (par ejemplo: Chlorella y 
Micractinium spp.) hasta Las grandes y comunes malezas marinas. Las 
algas pueden absorber nutrientes del agua circundante e incorporar- 
los, mediante ci proceso de fotosIntesis, a la biomasa celular nueva. El 
valor de dichas algas radica en que sus células contienen 50 por ciento 
o más de proteIna. Al mismo tiempo, el oxIgeno que se libera durante La 
fotosIntesis contribuye a Ia degradacion bacteriana de los desechos, lo 
que los habilita como alimento para las mismas algas. 

Los pozos de algas de alta carga son acondicionados para 
utilizar este proceso natural en el tratamiento de las aguas de desecho 
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El tratamientoconvencionalde las aguasdedesechohumanas
o animalesdependeamenudode laaireación mecánicaqueestimulael
crecimientobacterialpara ladescomposiciónrápida delos desperdi-
cios.En muchaspartesdelmundoestos métodosestányabienestable-
cidos.Sin embargo,los altoscostosdecapital ydeoperación limitan
confrecuenciasuaplicacióna los desechosanimales.Hay métodosde
bajo costo que empleanpozosanaeróbicos, perogeneralmenteestos
producenoloresmolestos.Los sistemas tradicionalesqueutilizan los
desechoscomo fertilizante, regándolos.sobre la tierra, no pueden
aplicarseen Singapurpor la falta de tierras cultivables.

Hay, por tanto, necesidadde desarrollar alternativas más
económicasquelos procesosexistentesparasolucionarelproblemade
los desechos animales. Puesto queSingapur importa todos los
alimentos animales, la recuperaciónde recursos a partir de los
desechosanimalesesde importanciaespecial.

Teniendoencuentaestasconsideraciones,el Departamentode
Producción Primaria de Singapur inició con el CIID un trabajo
cooperativode investigación.El proyectode “Purificacióny Recupe-
racióndel Aguade DesechosPorcinosy de Recuperaciónde Proteínas
deAlgasporelSistemade Pozos deAlta Carga”(enbreve,Proyectode
Algas) seinició enseptiembrede 1977 conunadonaciónde $272.000
dólares canadiensespor parte del CIID. Donación destinadaa
financiar la primera etapadel proyecto que tiene el objetivo de
establecerun sistemadepozosdealtacargaquepurifiquenel aguade
desecho porcino,parapermitirla recuperaciónde agua,la reducciónal
mínimo de la contaminaciónambiental y la obtenciónmáximade
proteína para uso como alimento animal.En la segundaetapa se
estudiaráeldesarrollodeequiposyprocesosparala recoleccióndelas
microalgas cultivadas en los pozosde alta carga.A partir de estas
investigacionesse desarrollarátodo un sistemarecuperativopara
demostrarsuviabilidad económica.

POZOS DE ALTA CARGA PARA LA PRODUCCION DE
PROTEíNAS
Las algasson plantasacuáticas ubicuasquevaríanen tamaño

desdeformas microscópicasmonocelulares(por ejemplo:Chlorellay
Micractiniumspp.)hastalasgrandesy comunesmalezasmarinas.Las
algaspueden absorbernutrientesdel aguacircundantee incorporar-
los,medianteelprocesode fotosíntesis,ala biomasacelularnueva.El
valorde dichas algasradicaen que suscélulas contienen50 porciento
o másde proteína.Al mismotiempo,eloxígenoquese liberadurantela
fotosíntesis contribuyeala degradaciónbacterianadelosdesechos,lo
que los habilita como alimentoparalas mismasalgas.

Los pozos de algas de alta carga son acondicionadospara
utilizar esteprocesonaturalenel tratamientodelas aguasdedesecho
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que contienen todos los nutrientes requeridos para el cultivo de algas. 
(Grisanti y Oswald, 1976). Estos estanques son poco profundos para 
facilitar la penetración de la luz solar, y su contenido se introduce 
suavemente para mantener las algas en suspension. Bajo tales 
condiciones, Ia conversiOn de los nutrientes del agua de desecho en 
protelna de alga ocurre muy rápidamente y la liberación consecuente 
de oxIgeno purifica el agua. Oswald (1963) describiO en detalle el 
funcionamiento de estos pozos o estanques de alta carga para el 
tratamiento del agua de desecho. 

McGarry (1971) estudió los pozos de alta carga en Tailandia, 
empleando desechos humanos como sustrato. Sus resultados indica- 
ron que la productividad de estos pozos puede liegar hasta 150 
kilogramos por hectérea al dIa, lo que supera muchas veces la 
productividad de cultivos protéicos convencionales como la soya. 
Shelef et uI (1976) estudiaron pozos de alta carga a mayor escala para 
el tratamiento de las aguas de desecho municipales y la reduperación 
de proteInas. En Israel se demostró que era posible emplear tasas altas 
de carga orgánica —mas de 400 kilogramos de BUD5 por hectárea por 
dIa. Dugan ef al (1972), en Estados Unidos, utilizaron con xito dese- 
chos de ayes de corral para la producción de algas en pozos de alta 
carga. Dodd (1972) en Estados Unidos, y Dodd y Anderson en Austra- 
lia, investigaron el diseño y la operación de estos pozos para el 
tratamiento de aguas de desecho municipales y La recolección de algas 
para alimentación animal por un método de filtración. El uso de algas 
cultivadas en desechos para alimento animal fue estudiado por Hintz 
et aJ (1966). Se encontró que las algas eran capaces de suministrar 
proteinas adecuadas y otros elementos esenciales para los cerdos, las 
ayes de corral y los rumiantes. 

Aunque el potencial de las microalgas cultivadas en desechos 
ha sido reconocido por mucho tiempo (Burlew 1953), su recolección es 
difIcil por el tamaflo microscópico y la baja concentración en los 
cultivos de desechos. Después de 25 afios de investigación, las técnicas 
disponibles de recolección de algas aün presentan inconvenientes a su 
aplicaciOn. La centrifugacion ha sido empleada en la obtención de 
algas no contaminadas para experimentos de alimentaciOn. Aunque 
efectivo, este método es demasiado costoso y requiere insumo de 
energia para ser práctico. Mas promisorio parece el desarrollo de 
cultivos estables de algas mas filtrables, por ejemplo, Scenedesums, 
Micractinium y Oscillatoria. 

METODULOGIA Y RESULTADOS DEL PROYECTO DE 
ALGAS 
El CuD reconoció la necesidad de investigar a mayor escala el 

uso del pozo de alta carga para el tratamiento de desechos animales y 
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quecontienentodoslos nutrientesrequeridosparaelcultivo dealgas.
(Grisanti y Oswald, 1976).Estosestanquesson pocoprofundospara
facilitar la penetraciónde la luz solar, y su contenidose introduce
suavementepara mantener las algas en suspensión.Bajo tales
condiciones,la conversiónde los nutrientesdel aguadedesechoen
proteínadealga ocurremuyrápidamentey la liberaciónconsecuente
de oxígeno purifica el agua. Oswald (1963) describió en detalle el
funcionamientode estos pozos o estanquesde alta cargapara el
tratamientodel aguade desecho.

McGarry (1971) estudiólos pozosdealtacargaen Tailandia,
empleandodesechoshumanoscomo sustrato.Susresultadosindica-
ron que la productividad de estos pozos puede llegar hasta 150
kilogramos por hectáreaal día, lo que supera muchas veces la
productividad de cultivos protéicos convencionalescomo la saya.
Shelefet al (1976) estudiaronpozosde altacargaamayorescalapara
el tratamientode las aguasdedesechomunicipalesy la recuperación
de proteínas.En Israelsedemostróqueeraposibleempleartasasaltas
decargaorgánica—masde 400 kilogramosdeBOD5porhectáreapor
día.Duganet al (1972),enEstadosUnidos,utilizaron conéxito dese-
chos de avesde corral parala producciónde algasenpozosdealta
carga.Dodd (1972)en EstadosUnidos,y Dodd y Andersonen Austra-
lia, investigaron el diseño y la operación de estos pozos para el
tratamientode aguasdedesechomunicipalesy la recolecciónde algas
paraalimentaciónanimalpor un métododefiltración. El uso de algas
cultivadasendesechosparaalimentoanimalfue estudiadoporHintz
et al (1966). Se encontróque las algaserancapacesde suministrar
proteínasadecuadasy otros elementosesencialesparalos cerdos,las
avesde corral y los rumiantes.

Aunqueel potencialde las microalgascultivadasendesechos
hasidoreconocidopormuchotiempo(Burlew 1953),surecolecciónes
difícil por el tamaño microscópico y la baja concentraciónen los
cultivos de desechos.Despuésde25 añosdeinvestigación,lastécnicas
disponiblesderecolecciónde algasaúnpresentaninconvenientesasu
aplicación.La centrifugaciónha sido empleadaen la obtenciónde
algasno contaminadasparaexperimentosde alimentación.Aunque
efectivo, este método es demasiadocostoso y requiere insumo de
energíapara ser práctico. Mas promisorio pareceel desarrollode
cultivos establesde algasmasfiltrables, por ejemplo,Scenedesums,
Micractinium y Oscillatoria.

METODOLOGíA Y RESULTADOS DEL PROYECTO DE
ALGAS
El CIID reconocióla necesidadde investigaramayor escalael

usodel pozo dealtacargaparael tratamientode desechosanimalesy
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la recuperación de proteInas de algas. De alil que en la primera etapa 
del Proyecto de Algas, los investigadores de Singapur hayan diseflado 
y construIdo una serie de pozos de alta carga para tratar el agua de los 
desechos porcinos con ci fin de establecer las condiciones para 
optimizar la producción de algas. En el momento de escribir este 
artIculo, ci proyecto tiene en funcionamiento 500 metros cuadrados de 
pozos pilotos y adelanta la construcción de Z400 metros cuadrados 
más para estanques de demo straci.ôn. 

Durante los áltimos ocho meses de operación se han mantenido 
cultivos estables de Micractinium. Se ha encontrado que la producción 
de biomasa de algas es de 170 kilogramos por hectárea a! dIa. La 
estabilidad del cultivo de Micractinium es un factor importante 
porque es un alga de colonia apropiada para la filtración. Aunque rara 
vez otros investigadores han logrado mantener por un perIodo extenso 
un cultivo prácticamente de monoespecie en pozos abiertos y con base 
en un sustrato de desecho, la experiencia que hemos tenido hasta ci 
momento parece indicar que bajo nuestras condiciones en Singapur 
esto es posible. 

Otras actividades del proyecto incluyen la producción de 
biogas a partir de desechos sólidos removidos en la clarificacióri 
primaria del agua de desecho, antes de descargaria en los estanques. 
Este biogas proveerá energia para el procesamiento postcosecha de las 
algas, ampliando asI la economla energética del proceso. Los actuales 
expei'imentos de alimentación de cerdos con aigas recolectadas por 
centrIfuga ycocidas a! vapor, indican que la proteIna de algas podria 
reempiazar buena parte de la proteina de soya en la dicta de estos 
animales. En ci primer experimento realizado, se reemplazo con 
proteIna de alga toda la proteIna de soya sin que disminuyeran 
significativamente ci crecimiento y la calidad de los cerdos durante un 
perIodo de tres meses. 

Durante la segunda etapa, programada para comenzar en 
septiembre de 1979, ci énfasis estará en el desarrollo de sistemas 
novedosos y económicos de recolección de algas. Se espera que los 
resultados sean ci adelanto necesario para que la recuperación de 
proteInas a partir de los desechos porcinos u otros desechos orgánicos 
deje de ser solo una idea. Ello serla un paso importante en la aplicación 
práctica de este método de reduperación de recursos en beneficio de la 
humanidad. 

IMPACTO DEL PROYECTO DE ALGAS 

El proyecto se encuentra aün en sus etapas de desarrollo, de ahI 
que sea demasiado pronto para definir su impacto total en terminus 
absolutos. Sin embargo, los resultados disponibles hasta ahora 
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la recuperaciónde proteínasdealgas.Deallí queen la primera etapa
del ProyectodeAlgas,los investigadoresdeSingapurhayandiseñado
y construidounaseriede pozosdealtacargaparatratarel aguade los
desechosporcinos con el fin de establecerlas condiciones para
optimizar la producciónde algas. En el momento de escribir este
artículo,elproyectotieneenfuncionamiento500metros cuadradosde
pozospilotos y adelantala construcciónde 2400 metroscuadrados
máspara estanques’dedemostración.

Durantelos últimosochomesesdeoperaciónsehanmantenido
cultivos establesdeMicractinium.Sehaencontradoque laproducción
de biomasade algases de 170 kilogramos por hectáreaal día. La
estabilidad del cultivo de Micractinium es un factor importante
porqueesun algadecoloniaapropiadaparalafiltración. Aunque rara
vezotrosinvestigadoreshanlogradomantenerporunperíodoextenso
un cultivo prácticamentedemonoespecieenpozosabiertos yconbase
en un sustratode desecho,la experienciaque hemostenidohastael
momentopareceindicar quebajo nuestrascondicionesen Singapur
estoes posible.

Otras actividades del proyecto incluyen la producción de
biogas a partir de desechossólidos removidos en la clarificación
primaria del aguadedesecho,antesdedescargarlaen los estanques.
Estebiogasproveerá energíaparaelprocesamientopostcosechadelas
algas, ampliando asíla economíaenergéticadel proceso.Los actuales
experimentosde alimentaciónde cerdoscon algasrecolectadaspor
centrífugay cocidasal vapor,indicanquela proteínadealgaspodría
reemplazar buenaparte de la proteínade soya en la dieta de estos
animales. En el primer experimento realizado, se reemplazócon
proteína de alga toda la proteína de soya sin que disminuyeran
significativamenteel crecimientoy la calidadde loscerdosduranteun
períodode tresmeses.

Durante la segundaetapa,programadapara comenzaren
septiembrede 1979, el énfasisestaráen el desarrollode sistemas
novedososy económicosde recolecciónde algas.Se esperaque los
resultadosseanel adelantonecesariopara que la recuperaciónde
proteínasapartir de los desechosporcinosu otrosdesechosorgánicos
dejede sersolo unaidea.Ello seríaunpasoimportanteen laaplicación
prácticadeestemétododerecuperaciónde recursosenbeneficiodela
humanidad.

IMPACTO DEL PROYECTODE ALGAS

El proyectoseencuentraaúnensusetapasdedesarrollo,de ahí
que seademasiadopronto paradefinir suimpactototal en términos
absolutos. Sin embargo, los resultados disponibles hasta ahora
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indican que el cultivo a gran escala de microalgas, en agua de desecho 
porcino dilulda, es técnicamente viable, y que el avance podrá ilevar a! 
punto en que sea fácilmente aplicable. 

Para Singapur, el mayor beneficio de tal aplicación seria un 
sistema efectivo y económico para el tratamiento del agua de desecho 
porcino. Ello dana la dave para controlar Ia contaminación prove- 
niente de esta fuente, y permitirIa a los criadores continuar su trabajo 
sin perturbar o destruir las escasas reservas de agua, las areas de 
recreación, y un medio ambiente en general sano. 

La aplicación del sistema de tratamiento de agua de desecho 
por algas permitirIa también recuperar un gran volumen de agua 
apropiada para reciclarse en ciertas labores de las granjas, reduciendo 
con ello la costosa demanda de agua potable. En la estación mas seca 
del año, Ia disponibilidad de agua reciclada permitiria a los granjeros 
continuar con el aseo de sus porquerizas y animales, reduciendo al 
mInimo el peligro de brotes epidémicos. 

La recolección de algas cultivadas en pozos de alta carga ileva a 
la recuperación de protelnas biologicamente valiosas y apropiadas 
para uso como alimento animal. La producciOn de esta proteIna 
contribuirá, por lo tanto, a la economIa ganadera de Singapur que 
importa anualmente S $24 millones de productos de soya para 
alimento animal. 

La recuperación de proteIna en este proceso podria repercutir 
también en Ia situación alimenticia mundial. La práctica actual en la 
producción ganadera de Singapur y otros sitios es Ia de usar productos 
de soya como fuente principal de proteInas. La producción masiva de 
microalgas y su incorporación a la alimentación animal, liberarla 
grandes cantidades de soya para consumo humano directo, lo que 
aliviarIa el deficit protelnico que sufren millones de personas en 
algunas regiones del mundo. 

La aplicación de tecnologfa de algas en manera alguna se limita 
a Singapur. Con una temperatura ambiente cálida y un so! abundante, 
muchos palses tropicales y subtropicales pueden hacerlo. Cuando se 
dispone fácilmente de desechos orgánicos, sean humanos o animales, 
se pueden utilizar los pozos de alta carga. Los resultados cientIfica- 
mente documentados y evaluados que producirá el proyecto de 
Singapur servirán de base para Ia aplicación y transferencia tecnoló- 
gica a otros paIses. 

En términos de transferencia de tecnologIa y desarrollo de 
capacidades, el proyecto está dirigido por cientIficos e ingenieros de 
Singapur. Solo hay un consultor extranjero, con experiencia previa en 
tecnologIa de algas, empleado parcialmente en el proyecto. Este 
enfoque es fomentado por el CuD con elfin de desarrollar la capacidad 
local. La experiencia de "tener las manos en el timón" de la operaciOn y 
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indican que elcultivo agranescalademicroalgas,en aguade desecho
porcino diluida,es técnicamenteviable,y que elavance podrá llevaral
puntoen queseafácilmenteaplicable.

Para Singapur,el mayor beneficiode tal aplicaciónseríaun
sistemaefectivoy económicoparael tratamientodelaguade desecho
porcino. Ello daría la clave para controlarla contaminaciónprove-
nientedeestafuente,y permitiría alos criadorescontinuarsu trabajo
sin perturbar o destruir las escasasreservasde agua,las áreasde
recreación,y un medio ambienteen generalsano.

La aplicación del sistemade tratamientodeaguade desecho
por algaspermitiría también recuperarun gran volumen de agua
apropiadaparareciclarseenciertas laboresdelas granjas,reduciendo
conello la costosademandade aguapotable.En la estaciónmasseca
del año,la disponibilidadde aguarecicladapermitiríaa los granjeros
continuarcon el aseode sus porquerizasy animales,reduciendoal
mínimo el peligro de brotesepidémicos.

La recoleccióndealgascultivadasenpozosdealtacargallevaa
la recuperaciónde proteínasbiológicamentevaliosasy apropiadas
para uso como alimento animal. La producción de esta proteína
contribuirá, por lo tanto, a la economíaganaderade Singapurque
importa anualmente5 $24 millones de productos de soya para
alimento animal.

La recuperacióndeproteínaenesteprocesopodríarepercutir
tambiénen la situaciónalimenticiamundial.La prácticaactualen la
producciónganaderade Singapury otrossitiosesla de usarproductos
desoyacomofuenteprincipal de proteínas.La producciónmasivade
microalgas y su incorporación a la alimentación animal,liberaría
grandes cantidadesde soya para consumohumanodirecto, lo que
aliviaría el déficit proteínico que sufren millones de personasen
algunasregionesdel mundo.

La aplicaciónde tecnologíadealgasenmaneraalgunase limita
aSingapur.Con unatemperaturaambiente cáliday un solabundante,
muchospaísestropicalesy subtropicalespuedenhacerlo.Cuandose
dispone fácilmentede desechosorgánicos,seanhumanoso animales,
se puedenutilizar los pozosde altacarga.Los resultadoscientífica-
mente documentadosy evaluados que producirá el proyecto de
Singapurserviránde baseparalaaplicacióny transferenciatecnoló-
gica aotros países.

En términos de transferenciade tecnologíay desarrollode
capacidades,el proyectoestá dirigidopor científicose ingenierosde
Singapur.Solo hayun consultorextranjero,conexperienciapreviaen
tecnología de algas, empleadoparcialmenteen el proyecto. Este
enfoque esfomentado porel CIID con el fin dedesarrollarla capacidad
local. La experienciade “tenerlasmanosenel timón”dela operacióny
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control del sistema a través de todas las etapas del proyecto, será un 
ejemplo para que los paIses en desarrollo se enfrenten a esta novedosa 
tecnologla del tratamiento de aguas de desecho. 

Todas las instalaciones del proyecto han sido disefladas y
construIdas en Singapur utilizando piezas, equipos y técnicas de
construcción locales. Solo una cantidad minima de componentes como 
bombas, centrIfugas, reducidores especializados de velocidad, seca-
dores de tambor e ins trumentos ha sido importada. En muchos casos 
las importaciones son provenientes de Asia, por ejemplo, motores de
velocidad variable y cajas de cambios para los mezcladores de los 
pozos. Este intento por desarrollar tecnologIa local ha recibido apoyo
del GIlD, y ha dado como resultado unos costos mucho menores que
aquellos de instalaciones comparables en paIses desarrollados. 
Además, ha puesto el modelo de Singapur a! alcance de los medios
económicos de muchos paIses en desarrollo. De tal forma que, además 
de proporcionar la tecnologIa para el tratamiento de desechos y la
recuperación de recursos, el cultivo masivo de microalgas desarrolla- 
do en Singapur, beneficiará también a los fabricantes e industrias de
construcción en los paIses que se propongan adoptar tecnologIas
similares. 

CONCLUSIONES 

El proyecto de Singapur para recuperar proteIna a partir de los 
desechos porcinos es un ejemplo de transferencia de tecnologla
adaptativa. El cultivo masivo de microalgas, aunque reconocido desde
hace mucho tiempo por su potencial para el tratamiento de aguas 
negras, no ha sido estudiado en igual forma para el tratamiento de los 
desechos animales. Además, hay obstáculos tecnologicos, como los 
métodos de recolección, que deben ser superados antes de que el
proceso pueda ser plenamente utilizado. Singapur, con su industria
porcina intensiva, fue reconocido por el GIlD como un pals con
potencial ünico para realizar un esfuerzo a fondo en la aplicación de los 
resultados investigativos conocidos al desarrollo de un nuevo aspecto 
de la idea: utilizar desechos de cerdo. El proyecto, por tanto, desem-
peña un papel importante en el desarrollo de una tecnologla apropiada
para aplicación en otros palses. 
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control del sistemaa travésde todaslas etapasdel proyecto,seráun
ejemploparaquelos paísesendesarrolloseenfrentenaesta novedosa
tecnologíadel tratamiento de aguasde desecho.

Todas las instalacionesdel proyecto han sido diseñadasy
construidasen Singapur utilizando piezas, equipos y técnicasde
construcciónlocales.Solo unacantidadmínimadecomponentescomo
bombas,centrífugas,reducidores especializadosde velocidad,seca-
doresde tambore instrumentoshasido importada.En muchoscasos
las importacionessonprovenientesde Asia,por ejemplo,motoresde
velocidadvariable y cajas de cámbiosparalos mezcladoresde los
pozos.Esteintentopordesarrollartecnologíalocalha recibidoapoyo
del CIID, y ha dadocomo resultadounos costosmucho menores que
aquellos de instalacionescomparablesen países desarrollados.
Además,ha puestoel modelQ de Singapural alcancede los medios
económicosdemuchospaísesendesarrollo.De tal formaque,además
de proporcionarla tecnologíapara el tratamientode desechosy la
recuperaciónde recursos,el cultivo masivodemicroalgasdesarrolla-
do en Singapur,beneficiarátambiénalos fabricantese industriasde
construcciónen los paísesque se propongan adoptartecnologías
similares.

CONCLUSIONES

El proyectodeSingapurpararecuperarproteínaapartir delos
desechosporcinos es un ejemplo de transferenciade tecnología
adaptativa.El cultivo masivode microalgas,aunquereconocidodesde
hace mucho tiempo por su potencial parael tratamientode aguas
negras,no hasido estudiadoen igual forma parael tratamientode los
desechosanimales.Además,hay obstáculostecnológicos,como los
métodos de recolección, que deben ser superadosantes de que el
procesopuedaser plenamenteutilizado. Singapur,con su industria
porcina intensiva,fue reconocidopor el CIID como un país con
potencialúnicopara realizarun esfuerzoafondoenlaaplicaciónde los
resultadosinvestigativosconocidos aldesarrollode un nuevoaspecto
de la idea:utilizar desechosde cerdo. Elproyecto,por tanto,desem-
peñaun papelimportanteen el desarrollodeunatecnologíaapropiada
paraaplicación en otros paises.
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CAPITULO NUEVE 

AYUDANDO A LOS 
CIENTIFICOS JOVENES 
GIJILLERMO LOPEZ ESCOBAR 

El apoyo a la investigación sobre reproducción humana es 
desigual en los palses de America Latina. En términos 
generales, es inadecuado, y los cientIficos jóvenes tienen 
pocas oportunidades de ingresar a este campo. En 1974, el 
CuD aprobO una donación de $ 330.000 dólares canadienses 
a la Corporación Centro Regional de Población en Bogota, 
Colombia, para ayudar a los cientIficos jóvenes en la 
obtención de experiencia investigativa cilnica y experi- 
mental en reproducción humana y regulacion de la fecun- 
didad, a través de un programa de donativos. Los donativos 
del programa totalizan en la actualidad US $999.464. 
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L A CIENCIA Y LA TECNOLOGIA han surgido recientemente 
como instrumentos importantes en el desarrollo socioeconó- 
mico. Como lo ha seflalado Chaparrol, a más del enfoque 

puramente cientifico, que subraya solo el desarrollo de una infraes- 
tructura cientIfica, y del enfoque económico, que trata exciusiva- 
mente de la "comercialización de la tecnologIa", recientemente ha ido 
adquiriendo forma un tercer enfoque que se basa en una vision global 
dcl desarrollo cientIfico y tecnologico. Este enfoque no se limita 
indiscriminadamente a fortalecer la capacidad cientIfica e investiga- 
tiva nacional, ni tampoco se restringe al problema de Ia comercializa- 
cion y adaptación de Ia tecnologIa extranjera. 

Esta nueva perspectiva considera Ia ciencia y la tecnologIa 
como dos aspect os inseparables del desarrollo, que incluye no sOlo Ia 
generación endogena del conocimiento cientIfico y tecnológico, sino 
también la importaciOn, adaptación y absorción de tecnologia 
extranjera. A su vez Koppelmanas2 ha seflalado que la ventaja de tener 
una serie de acuerdos contractuales separados (en oposición a los 
contratos "have en mano") es que tal sistema estimula el desarrollo de 
las "capacidades tecnologicas nacionales". Aunque algunos analistas 
del mundo desarrollado creen que, con base en una observaciOn 
estrictamente comparativa de las ventajas, los paIses en desarrollo no 
deberIan invertir sus escasos recursos en innovaciones y creaciOn 
cientIfica, y aunque obviamente no hay necesidad de que ellos 
"vuelvan a inventar la rueda", definitivamente es esencial que estos 
paIses se beneficien de su propia participación en el desarrollo 
cientIfico y tecnologico mundial. 

En cierta forma, el estudio de caso que examinaremos —PLA- 
MIRH (Programa Latinoamericano de Investigaciones en Reproduc- 
ción Humana)— encarna algunos de los conceptos, ya mencionados, 
del desarrollo y la transferencia de ciencia y tecnologIa. 

El conocimiento en biologla de la reproducción humana ha 
ahcanzado su desarrollo actual, gracias a los esfuerzos de un buen 
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puramentecientífico, que subrayasolo el desarrollode unainfraes-
tructura científica, y del enfoque económico,que trata exclusiva-
mentede la “comercializaciónde la tecnología”,recientementehaido
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también la importación, adaptación y absorción de tecnología
extranjera.A suvez Koppelmanas2haseñaladoquela ventajade tener
una serie de acuerdoscontractualesseparados(en oposición a los
contratos“llave enmano”)es quetal sistemaestímulael desarrollode
las “capacidadestecnológicasnacionales”.Aunquealgunosanalistas
del mundo desarrollado creen3 que, con base en una observación
estrictamentecomparativade las ventajas,lospaísesendesarrollono
deberíaninvertir sus escasosrecursosen innovacionesy creación
científica, y aunque obviamente no hay necesidadde que ellos
“vuelvan a inventar la rueda”, definitivamentees esencialque estos
paísesse beneficien de su propia participación en el desarrollo
científico y tecnológicomundial.

En cierta forma, el estudiode casoqueexaminaremos—PLA-
MIRH (ProgramaLatinoamericanode Investigacionesen Reproduc-
ción Humana)—encarnaalgunosde los conceptos,ya mencionados,
del desarrolloy la transferenciade ciencia y tecnología.

El conocimientoen biología de la reproducciónhumanaha
alcanzadosu desarrolloactual, gracias a los esfuerzosde un buen
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130 Los Proyectos 

nñmero de investigadores e instituciones, entre los cuales se debe
reconocer la contribución latinoamericana. La Fundación Ford, ci
programa expandido de la Organización Mundial de Ia Salud, ci
Consejo de Población y Ia Fundacidn Rockefeller, entre otros, habIan 
contribuIdo anteriormente, mediante apoyo económico, al desarrollo 
de la investigación y a Ia capacitación de personal. 

El estudio de la reproducción en el subcontinente ha sufrido las
mismas dificultades que cualquier ciencia naciente y que cualquier 
transferencia cientIfica y tecnológica. A pesar de que la investigación 
en este campo es esencial para America Latina, por sus patrones de
crecimiento reproductivo, la infraestructura existente en ci continente 
es inadecuada. No hay suficiente apoyo financiero, ci conocimiento es 
disImil de institución a institución. En aigunas areas hay cientIficos
que realizan excelentes investigaciones en la materia, a tiempo que en 
otras hay palses enteros en los cuales dichas iniciativas son mInimas.
Los cientIficos jOvenes capacitados y calificados no reciben ci 
necesario estImulo o apoyo. La transferencia de tecnologIa es casi 
imposible debido a ia falta de infraestructura, equipos de laboratorio o 
personal auxiliar entrenado. Un análisis rápido de la region permite 
decir que en algunos paIses (Bolivia, Paraguay, Ecuador y los paises de 
Centroamérica y ci Caribe) la investigacion en biologIa de la 
reproducción es incipiente, mientras que en otros (Argentina, Chile,
Uruguay, Brasil y Mexico) ésta se encuentra mas desarrollada. Incluso 
en otros (Colombia, Perñ y Venezuela) se puede encontrar investiga- 
ción de buena caiidad, pero ésta se limita a unos pocos grupos 
localizados. K. este respecto el Grupo de Estudio de OMS sobre 
Fortalecimiento de los Recursos para Investigación sobre Reproduc- 
cion Humana en los PaIses en Desarrollo, reunido en Ginebra en 1978, 
declaró: 

En ci contexto del desarrollo general de los 
palses menos industrializados, los beneficios de la 
investigación sobre problemas de salud adquieren un 
reconocimiento cada vez mayor. Esto ha lievado a un 
énfasis creciente en la autodependencia de modo que 
estos paIses puedan realizar tal investigación, adap- 
tar la tecnologIa, interpretar los adelantos hechos en 
otras partes y capacitar a sus cientIficos para que 
hagan una contribuciOn plena a la solución de los 
problemas, no solo locales sino también giobales. 

En ci campo de Ia reproducción humana y la 
.planificación familiar, ci gran rnimero de probiemas 
que requieren investigación, su urgencia y su comple- 
jidad, han estimulado el desarroiio de recursos para la 
investigación y han generado muchas profesiones de 
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número de investigadorese instituciones, entrelos cualesse debe
reconocer lacontribución latinoamericana.La Fundación Ford, el
programa expandidode la OrganizaciónMundial de la Salud, el
ConsejodePoblacióny la FundaciónRockefeller,entreotros;habían
contribuido anteriormente,mediante apoyoeconómico,al desarrollo
de la investigacióny a la capacitacióndepersonal.

El estudiode lareproducciónen elsubcontinente hasufridolas
mismas dificultadesquecualquierciencianacientey quecualquier
transferenciacientíficay tecnológica.A pesarde que lainvestigación
en este campo es esencialparaAmérica Latina, por suspatronesde
crecimientoreproductivo,la infraestructuraexistenteenelcontinente
esinadecuada.No hay suficienteapoyofinanciero,el conocimientoes
disímil de institución a institución.En algunas áreashay científicos
querealizanexcelentesinvestigacionesen lamateria,atiempoque en
otrashay paisesenterosen loscuales dichasiniciativassonmínimas.
Los científicos jóvenes capacitadosy calificados no reciben el
necesarioestímuloo apoyo. La transferenciade tecnologíaes casi
imposibledebidoalafalta deinfraestructura,equiposdelaboratorioo
personalauxiliar entrenado.Un análisisrápidode laregiónpermite
decirqueenalgunospaises(Bolivia, Paraguay,Ecuadory lospaisesde
Centroaméricay el Caribe) la investigaciónen biología de la
reproducciónes incipiente, mientrasqueen otros (Argentina,Chile,
Uruguay,Brasil y México)éstaseencuentramasdesarrollada.Incluso
en otros (Colombia,Perúy Venezuela)sepuedeencontrarinvestiga-
ción de buena calidad,pero ésta selimita a unos pocosgrupos
localizados. A. este respectoel Grupo de Estudio de OMS sobre
Fortalecimientode losRecursosparaInvestigación sobreReproduc-
ción Humanaen losPaísesen Desarrollo~,reunidoenGinebraen 1978,
declaró:

En el contexto del desarrollogeneralde los
paísesmenos industrializados, los beneficiosde la
investigaciónsobreproblemasde saludadquierenun
reconocimiento cadavez mayor. Estohallevadoaun
énfasiscrecienteen la autodependenciade modoque
estospaisespuedanrealizartal investigación,adap-
-tar la tecnología,interpretarlos adelantoshechosen
otras partesy capacitara sus científicos para que
hagan una contribución plena a la solución de los
problemas,no sólo localessino tambiénglobales.

En el campo dela reproducciónhumana yla
planificación familiar, el grannúmerode problemas
que requiereninvestigación,suurgenciay sucomple-
jidad, hanestimuladoeldesarrolloderecursos parala
investigacióny hangenerado muchasprofesionesde
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fe sobre la necesidad de hacer más. Sin embargo, se 
dispone de poca asesorIa concreta, en este campo y en 
otros, sobre cómo fortalecer Ia investigación en los 
paIses en desarrollo. 

EL PROGRAMA 

En el intento de mejorar dicha situación, y preocupados por 
ella, un grupo de cientIficos latinoamericanos interesados de diferen- 
tes paises, decidió —bajo los auspicios del CuD y la Fundación Ford— 
hacer un esfuerzo conj unto para desarrollar un programa latinoame- 
ricano de investigación que tratara de encontrar un equilibrio entre la 
investigación experimental en biologIa de la reproducción y la 
investigación aplicada directamente a la regulacion de la fecundidad 
humana. El programa fue denominado PLAMIRH (Programa Latino- 
americano de lnvestigacion en Reproducción Humana). Aunque 
orientado hacia aquellos aspectos de Ia biologla reproductiva 
relacionados con la regulacion humana, el programa no se lirnitarIa 
rIgida y exciusivamente a temas pre-establecidos, sino que dana 
oportunidad al desarrollo de la creatividad espontánea por parte de los 
investigadores. Considerando también que, aunque muchos investi- 
gadores habIan recibido capacitación adecuada, esto no habfa 
resultado en una producción investigativa substancial por la falta de 
apoyo económico, el programa aparecerla también como un medio 
básico para corregir esta situación. 

Se dió primacIa a la protección de los derechos y el bienestar de 
los individuos involucrados en las investigaciones; toda investigación 
se ilevarla a cabo de acuerdo con los codigos nacionales éticos o 
legislativos, siguiendo las normas establecidas por Ia Declaración de 
Helsinski. ExistIa plena conciencia de que el control ético tenla que ir 
paralelo con el severo y riguroso control técnico. 

Es importante destacar que la decision adoptada por los 
organismos patrocinadores, en el sentido de que el programa no solo 
debIa aumentar el potencial investigativo sino estar completamente 
bajo el liderazgo y Ia responsabilidad de la comunidad latinoamerica- 
na, constituIa un rompimiento con los patrones de ayuda establecidos 
hasta entonces. 

Ta! decisiOn no solo constituyó un verdadero reto para los 
cientIficos de Ia region, sino un reconocimiento de que son ellos 
quienes conocen realmente los problemas de Ia misma, asI como sus 
grupos profesionales y sus posibilidades. 

De tal forma que PLAMIRH ha sido un programa dirigido, 
orientado y ejecutado por Ia comunidad cientIfica latinoamericana. Su 
consejo directivo está compuesto por representantes de paIses 
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latinoamericanos, escogidos por sus méritos individuales y rotados 
periódicamente. En la planificación, realización y ejecución de sus 
estudios, este consejo tiene siempre presente las necesidades y 
caracterIsticas culturales de la region. 

Los objetivos de PLAMIRH han sido definidos asI: 

1. Promover y estimular ideas nuevas y creativas en el area de 
la fecundidad humana y su regulación mediante el fomento a Ia 
investigacion en biologla de la reproducción, con énfasis en la 
investigaciOn aplicada. 

2. Otorgar prioridad a cientIficos jóvenes calificados, aun 
cuando ci programa está abierto a todos los investigadores latino- 
americanos. 

3. Promover, la incorporación de un mayor nñmero de 
investigadores a! campo de la biologla reproductiva y aumentar su 
productividad. 

Las siguientes fueron las areas determinadas para promover y 
financiarinvestigacion cilnica y experimental: neuroendocrinologIa; 
función hipofisaria; gonadas [ovogénesis, maduración folicular, 
inhibición del cuerpo lñteo y estImulo de la ovuiación, función 
testicular gametogénica y endocrina); tracto genital masculino y 
femenino; fecundación, implantacion y nidación; lactancia; pruebas 
epidemiologicas y clInicas sobre aspectos relacionados con la 
reproducción humana en la region; y estudios en primates y otros 
animales de la region como modelos experimentales. 

Los aspectos hipofisarios del embarazo y el parto, la endocrino- 
logIa de la placenta y los estudios sobre genética humana de aplicación 
clInica inmediata, fueron incluIdos mas tarde en la operación del 
programa. La limitación especIfica de los estudios tuvo como razón 
principal el subdesarrollo de las areas de investigación mencionadas, 
en comparaciOn con otras que ya han sido materia de estudios mas 
avanzados en Latinoamérica. 

Con el fin de establecer mecanismos para evaluar las 
propuestas de investigaciOn, PLAMJRH ha obtenido ci concurso de 53 

investigadores latinoamericanos altamente calificados, ubicados en 
diversos paIses de la region. Ellos conforman el Comité CientIfico. 
Cada proyecto se analiza separadamente por tres miembros de este 
comité, a quienes se envIa el proyecto segñn su campo de especiali- 
zación. 

La SecretarIa Ejecutiva del programa se estableciO en una 
institución de investigación .y capacitación sin ánimo de lucro en 
Colombia: la CCRP (Corporación Centro Regional de Población, 
Carrera 6 No. 76-34, Bogota, Colombia, Suramérica), que provee las 
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característicasculturalesde la región.

Los objetivos de PLAMIRH han sido definidosasí:

1. Promovery estimularideasnuevasy creativasen eláreade
la fecundidadhumanay su regulación medianteel fomento a la
investigaciónen biología de la reproducción,con énfasis en la
investigaciónaplicada.

2. Otorgar prioridad a científicos jóvenescalificados, aun
cuandoel programaestá abierto a todos los investigadoreslatino-
americanos.

3. Promover la incorporación de un mayor número de
investigadoresal campode la biología reproductivay aumentarsu
productividad.

Lassiguientesfueronlasáreasdeterminadas parapromovery
financiarinvestigaciónclínica y experimental:neuroendocrinología;
función hipofisaria; gónadas(ovogénesis, maduración folicular,
inhibición del cuerpo lúteo y estímulo de la ovulación, función
testicular gametogénicay endocrina);tracto genital masculino y
femenino;fecundación,implantacióny nidación; lactancia;pruebas
epidemiológicas y clínicas sobre aspectosrelacionadoscon la
reproducciónhumanaen la región; y estudios en primates y otros
animalesde la región como modelosexperimentales.

Los aspectoshipofisariosdel embarazoy el parto,la endocrino-
logia de laplacentay los estudios sobre genéticahumanadeaplicación
clínica inmediata, fueron incluidos mastarde en la operacióndel
programa.La limitación específicade los estudios tuvocomo razón
principal el subdesarrollode las áreasde investigaciónmencionadas,
en comparacióncon otras que ya hansido materiade estudiosmas
avanzadosen Latinoamérica.

Con el fin de establecermecanismospara evaluar las
propuestasdeinvestigación,PLAMIRH haobtenidoel concursode 53
investigadoreslatinoamericanosaltamentecalificados, ubicadosen
diversospaísesde la región. Ellos conformanel Comité Científico.
Cadaproyectoseanaliza separadamentepor tres miembrosde este
comité,a quienesseenvíael proyecto segúnsu campo deespeciali-
zación.

La SecretaríaEjecutiva del programase establecióen una
institución de investigacióny capacitaciónsin ánimo de lucro en
Colombia: la CCRP (CorporaciónCentro Regional de Población,
Carrera6 No. 76-34, Bogotá,Colombia, Suramérica),que proveelas
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instalaciones fIsicas y administrativas para Ia operación del pro- 
gram a. 

RESULTADOS 

A través de cuatro aflos de operación del programa, hasta 
noviembre 30, 1978, PLAMIRH habla recibido 240 solicitudes de 
apoyo para investigaciones en biologla de la reproducción. Después de 
Ia evaluación de rutina, se han aprobado y financiado 129. Además, se 
han otorgado 32 renovaciones a proyectos que después de un año de 
trabajo han obtenido resultados que ameritan su continuación. La 
cantidad total desembolsada directamente a los investigadores en sus 
respectivos palses, es de US $ 999.464. Esta cantidad representa 77 por 
ciento del presupuesto total de PLAMIRH, el resto incluye los costos 
de las reuniones del Consejo Directivo, los gastos de evaluación, 
salarios, correo, comunicaciones, copias, etc. Teniendo en cuenta el 
area geografica cubierta y el amplio alcance del programa, los costos 
administrativos se han mantenido a un nivel sorprendentemente bajo. 

Aunque la calidad de la investigación promovida no puede 
medirse exciusivamente por el nUmero de publicaciones o presenta- 
clones, la publicación en revistas de buena reputación o la participa- 
ción en conferencias de alto nivel son indicadores de una calidad 
aceptada por la comunidad cientifica mundial. Durante los cuatros 
aflos de PLAMIRH, ha habido un total de 154 publicaciones en 
diferentes revistas, y los investigadores de PLAMIRH han hecho 121 
intervenciones en reuniones nacionales e internacionales. El nümero 
de presentaciones y trabajos publicados es ascendente. Quizas la 
uiltima reunion de ALIRH (una de las mas prestigiosas sociedades 
cientIficas latinoamericanas en reproducción), que tuvo lugar en Cali 
del 6-9 de marzo de 1977, ofrece un buen ejemplo: la mitad del 
programa de cuatro dIas consistió en trabajos sobre investigaciones 
financiadas por PLAMIRH. 

Uno de los principales objetivos de PLAMIRH es ayudar a los 
investigadores jóvenes. Por supuesto, Ia juventud es un concepto 
relativo, especialmente entre los profesionales de la investigación en 
biologla de la reproducción, quienes actualmente deben someterse a 
largos perIodos de capacitación. Sin embargo, más de la mitad de las 
donaciones de PLAMIRH se han otorgado a individuos menores de 40 
aflos. Por lo menos 73 cientIficos jóvenes que trabajan en proyectos 
apoyados por PLAMIRH han sido atraIdos a Ia investigación en 
reproducción y han reci ido entrenamiento en servicio. Mas aun, 
trabajos investigativos auspiciados por PLAMIRH han sido la fuente 
de más de 28 tesis y monografIas de maestrIa o doctorado. 

Los directores del programa han tratado de mantener un 
equilibrio entre la investigación básica y la aplicada sin ignorar el 
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respectivospaíses,esdeUS $999.464.Estacantidadrepresenta77 por
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Uno de los principalesobjetivosde PLAMIRH esayudara los
investigadoresjóvenes.Por supuesto,la juventudes un concepto
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biología de la reproducción, quienes actualmentedebensometersea
largosperíodosde capacitación.Sin embargo,másde la mitad de las
donacionesde PLAMIRH sehanotorgadoaindividuosmenoresde 40
años.Por lo menos73 científicosjóvenesque trabajanenproyectos
apoyadospor PLAMIRH han sido atraídosa la investigación en
reproducción y han reci ido entrenamientoen servicio. Mas aun,
trabajosinvestigativos auspiciadosporPLAMIRH hansidola fuente
de másde 28 tesis ymonografíasdemaestríao doctorado.

Los directores del programa han tratado de mantenerun
equilibrio entre la investigaciónbásicay la aplicadasin ignorarel
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hecho de que también estos son conceptos relativos y que además 
existe un controvertido debate entre los cientIficos y administradores 
sobre lo que constituye un equilibrio apropiado. Es bien sabido que 
grupos dedicados a la investigacion básica han tenido con frecuencia 
que solicitar ayuda de los investigadores clinicos con el fin de 
completar y ampliar su trabajo, y viceversa. Los investigadores 
clinicos o de laboratorio competentes tienen que ayudarse unos a 
otros. 

En Ia siguiente tabla aparece La distribución geografica de las 
propuestas, Las donaciones y las renovaciones de investigación. 

DISTRIBUCION POR PAISES DE SOLICITUDES, 
SUB VENCIONES Y RENOVACIONES 

PaIses Solicitudes Subven- 
ciones 

Renova- 
ciones 

Total 
asignado 

Argentina 
Bolivia 

98 
2 

51 
— 

17 
— 

68 
— 

Brasil 24 7 1 8 
Colombia 13 8 2 10 
Chile 41 24 5 29 
Ecuador 3 — — — 

Mexico 18 14 3 17 

Paraguay 
Peru 

2 

16 
2 
14 

— 
1 

2 

15 

Rep. Dominicana 

Uruguay 
Venezuela 

1 

15 

2 

1 

7 
1 

— 
3 

— 

1 

10 

I 

Total 235 129 32 161 

COMENTARIOS 

Ciertamente, PLAMIRH ha sido un proyecto de mucho 
beneficlo. No solo ha cumplido con sus objetivos -.--promover 
investigacion en biologla de la reproducción, ayudar a los investiga- 
dores jóvenes a establecerse, estimular a los cientIficos para que 
trabajen en biorreproducción y hacerlos reconocer— sino que ha ido 
más allé, convirtiéndose en La piedra angular sobre la cual se apoya 
este tipo de investigacion en Latinoamérica, especialmente ahora que 
la mayorIa de las otras fuentes ha disminuIdo o desaparecido. En 
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hecho de que también estos son conceptosrelativos y queademás
existeun controvertidodebateentrelos científicosy administradores
sobrelo queconstituyeun equilibrio apropiado.Es bien sabidoque
gruposdedicadosa la investigaciónbásicahantenidoconfrecuencia
que solicitar ayuda de los investigadoresclínicos con el fin de
completary ampliar su trabajo, y viceversa. Los investigadores
clínicos o de laboratorio competentestienen que ayudarseunos a
otros.

En la siguientetablaapareceladistribucióngeográficade las
propuestas,las donacionesy las renovacionesde investigación.

DISTRIBUCION PORPAISESDE SOLICITUDES,
SUBVENCIONESY RENOVACIONES

Países Solicitudes Subven-
ciones

Renova-
ciones

Total

asignado

Argentina 98 51 17 68
Bolivia 2 — —

Brasil 24 7 1 8
Colombia 13 8 2 10
Chile 41 24 5 29
Ecuador 3 — —

México 18 14 3 17
Paraguay 2 2 — 2
Perú 16 14 1 15
Rep. Dominicana 1 1 — 1
Uruguay 15 7 3 10
Venezuela 2 1 — 1

Total 235 129 32 161

COMENTARIOS

Ciertamente, PLAMIRH ha sido un proyecto de mucho
beneficio. No sólo ha cumplido con sus objetivos —promover
investigaciónenbiología de la reproducción,ayudara los investiga-
dores jóvenes a establecerse,estimular a los científicos para que
trabajenen biorreproduccióny hacerlosreconocer—sino quehaido
másallá, convírtiéndoseen la piedraangularsobrela cual se apoya
este tipode investigaciónen Latinoamérica,especialmente ahoraque
la mayoría de las otras fuentesha disminuido o desaparecido.En
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algunos cases, los proyectos auspiciados por PLAMIRH han evitado la 
dispersion y emigraciOn de grupos de investigadores que luchaban per 
sobrevivir a las dificultades poilticas del memento. 

Los dates mencionados niiden, hasta cierto punto, el impacto 
del programa sobre la comunidad cientIfica, iricrementando la 
capacidad de los cientIficos locales para investigar en lo que dies 
sienten que son los problemas importantes en el campo. Sin embargo, 
aün hay lugar para mejoras. De los mismos cientificos ha surgido 
espontáneamente el énfasis en los aspectos andrologicos de la 
reproducción (22 por ciento de las donaciones otorgadas). Se han 
aprobado proyectos relacionados con condiciones peculiares de la 
region, por ejemplo, los aspectos reproductivos en zonas de gran 
altitud, las plantas nativas utilizadas como anticonceptivos, los 
patrones reproductivos del Desmodus Rotundus en cautiverio, una 
especie de murcielagos local; el funcionamiento hipotalámico- 
hipofisario en pacientes esquistosomiáticos en Brasil. Pero tal vez se 
podrIa ref orzar un enfoque orientado epidemiologicamente hacia las 
condiciones latinoamericanas, o fortalecer una investigación más 
aplicada o aplicable. Los directivos de PLAMIRH son conscientes de 
estas necesidades y han dado pasos en este sentido. 

La concentración geografica de proyectos de investigación en 
ciertas regiones ha side otro motive de preocupación para los 
directives del programa. Aqul el problema es diferente. Es logico que 
laboratorios con una larga tradición investigativa puedan presentar 
las mejores propuestas, y éstas, por supuesto, tener las mejores 
posibilidades de aprobación. Durante ci primer aflo de existencia de 
PLAMIRH, se prepararon algunas solicitudes de ayuda institucional 
en un intento per desarrollar nuevos institutos de investigación, pero 
ninguna fue presentada. Ahora los directives son conscientes de que 
para crear una capacidad investigativa a partir de cero —es decir, para 
desarrollar investigación "de novo" y mecanismos diferentes— se 
necesita una infraestructura mas amplia y un apoyo financiero mucho 
mayor, que en las condiciones actuales están más allá de la capacidad 
del programa. Definitivamente, no es suficiente ayudar a uno o dos 
investigadores, adquirir algunas piezas de laboratorio u obtener 
asistencia técnica y supervision esporadica. Hay que establecer 
programas de capacitaciOn básica a largo plazo y práctica a corto 
plazo, asI come condiciones adecuadas para los investigadores y el 
personal auxiliar. En otras palabras, tiene que surgir una "masa 
crItica", que incluya no sOlo cientIficos, instalaciones fIsicas locales, 
personal auxiliar y equipo, sino, lo mas importante, ci ambiente 
apropiado. Esto llevarIa al desarrollo de grupos multidiscipliriarios 
que podrian lograr mayores resultados que los obtenidos per 
cientIficos individuales trabajando aisladamente. 
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?ara citar de nuevo a! Grupo de Estudio de Ia OMS ya 
mencioiado: "Se considera que el prerrequisito para el surgimiento de 
grupos de investigación es ci apoyo básico y estable por varios aflos, ci 
cual probablernente tendrá que seguir proviniendo de fuentes 
distintas a las nacionales... A partir de las historias de caso 
estudiadas se hizo aun mas evidente que ci apoyo externo básico 
seguirá siendo necesario incluso después de un perIodo de 10 años. 
Esto puede demandar un cambio radical en la forma de pensar de los 
organismos que promueven y apoyan ci fortalecimiento de los 
recursos para investigación sobre reproducción humana en los paIses 
en desarrollo" 

PLAMIRH ha sido muy bien recibido por ia comunidad 
cientIfica de America Latina. La crItica ocasional por excluir algunos 
aspectos de la reproducción que ya tenIan apoyo, o porque ci criterio de 
evaluación cientIfica parecla demasiado estricto, ha sido apaciguada 
por ci tiempo y Las realizaciones. Pero, no obstante esta aceptación e 
impacto positivo sobre los cientIficos, ci programa necesita mas 
tiempo y difusión para ilegar a quienes forjan las poilticas y toman 
decisiones ai riivei oficiai. En aigunos palses las reacciones recibidas 
del sector püblico son muy positivas —Colciencias en Colombia, la 
Academia de Ciencias en Argentina, ci Consejo CientIfico de Brasil y 
otros. Pero aUn hay mucho por hacer para que los gobiernos vean en 
PLAMIRH a una entidad que ofrece asistencia y asesorIa valiosa para 
sus necesidades locales de investigación. 

Estas consideraciones evaluativas de PLAMIRH serIan nece- 
sariamente incompletas si flo se menciona otra de sus ventajas - lo que 
se podrIa ilamar la contribución del CuD al desarrollo internacional: 
los criterios y ci enfoque con que ci CuD y la Fundación Ford, los 
organismos donantes originales, acordaron estabiecer la empresa. 
Dane "carta bianca" a un grupo de cientIficos latinoamenicanos para la 
dirección y realizaciOn del programa desde ci principio, constituye una 
separación muy importante de los patrones de donación generalmente 
paternalistas que se yen en este tipo de empresa. A pesar de Ia 
existencia de acuerdos sobre patentes, la orientación y las decisiones, 
asI como los aitibajos del programa, han quedado en manos de los 
grupos latinoamericanos. PLAMIRH ha sido un programa iniciaclo por 
cientIficos latinoamericanos, clesarrollado por latinoamericanos, pora 
latinoamericanos, en un ambiente sociocultura! latinoamericano. 

Con base en esta experiencia y logro, Ia transferencia de ciencia 
y tecnologIa, de paIses industrializados a naciones en desarrollo, 
puede cobrar valiosas perspectivas que velarân por la orientación y 
perfeccionamicnto dè programas cooperativos y de ayuda técnica 
como factores de contribución positiva al desarrol!o de un mundo 
mci or. 
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organismos donantesoriginales, acordaronestablecerla empresa.
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CAPITULO DIEZ 

DEFENSA CONTRA EL 
HAMBRE 

BRHANE GEBREKIDAN 

Se cree que EtiopIa es la cuna del sorgo, cultivo alimenticio 
básico no solo para los etiopes silo para cientos de millones 
de personas en los trópicos semiâridos. Cuando en EtiopIa 
se pierden las cosechas de sorgo, sobrevienen las hambruj- 
nas. Por muchos aflos, la facultad de agricultura de la 
Universidad de Addis Abeba ha realizado investigaciones 
dirigidas a mejorar el sorgo. En 1972 el CuD le otorgó 
$ 195.300 dólares canadienses para continuar este trabajo, y 
en 1974 aprobó otra donación por $560.000. 
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nas. Por muchos anos, la facultad de agricultura de la
Universidadde Addis Abebaha realizadoinvestigaciones
dirigidas a mejorar el sorgo. En 1972 el CIID le otorgó
$195.300dólares canadiensesparacontinuarestetrabajo,y
en 1974 aprobóotra donaciónpor $560.000.
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T RADICIONALMENTE, LAS VIDAS Y EL BIENESTAR de 
millones de campesinos etIopes han ido de Ia mano con el 
estado de las cosechas de sorgo. Un año de buena cosecha es 

normalmente un año de prosperidad, pero si la cosecha se pierde, el 
suministro alimenticio escasea y la hambruna es lo comñn. 

En efecto, Etiopia es probablemente la cuna de origen del sorgo 
y la fuente de muchas formas silvestres y domesticadas adaptadas a 
una amplia gama de condiciones de crecimiento. Por tanto, Etiopia es 
una reserva valiosa de material genetico diverso para los mejoradores 
de sorgo en todo el mundo. 

El sorgo es el cultivo predominante en partes del pals donde la 
sequfa y la poca humedad son corrientes. En la mayorla de estas areas, 
los sorgos tradicionales, aunque requieren una estación de crecimiento 
largo, dan cosechas aceptables en aflos de buena precipitación. Pero, si 
las iluvias son inadecuadas, no hay grano. Las recientes sequlas de 
estas zonas, junto con la mayor parte del Sahel en Africa, han 
malogrado el cultivo y resultado en hambrunas y muertes masivas. 
Tan dolorosas experiencias han forzado a Ia población rural de estas 
areas a buscar forinas de estabilizar la producción del cultivo. En vista 
de ello, se creó el Proyecto Etlope de Mejora del Sorgo (ESIP) con 
apoyo financiero del CuD. Este proyecto ha tratado de introducir 
variedades de maduraciOn rápida junto con paquetes recomendados 
de producción. Esto ha sido hecho mediante dIas de campo cerca de 
los emplazamientos del proyecto, lievando a cabo demostraciones en 
campos escogidos de agricultores, y a través del Departamento de 
Extension y Ejecución del Proyecto (EPID), de Ia Autoridad de 
Asentamientos y de las Granjas Estatales. Los agricultores de estas 
zonas van tomando conciencia del potencial de los sorgos de 
maduración temprana y esquivos a Ia sequia que se adaptan al medio 
ambiente y a Ia situación de plagas y enfermedades del area. En estas 
zonas su demanda está en aumento. 

No obstante, la influencia positiva sobre la producción 
alimenticia depende de un enfoque multidisciplinario. Y como el ESIP 
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lossorgostradicionales,aunquerequierenunaestacióndecrecimiento
largo,dancosechasaceptablesen añosde buena precipitación.Pero,si
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áreasabuscarformasdeestabilizarla produccióndelcultivo. Envista
de ello, se creó el Proyecto Etíope de Mejora del Sorgo(ESIP) con
apoyo financiero del CIID. Este proyectoha tratado de introducir
variedadesde maduraciónrápida junto con paquetesrecomendados
de producción.Esto ha sido hechomediantedíasde campocercade
los emplazamientosdel proyecto,llevandoacabodemostracionesen
camposescogidosde agricultores, y a través del Departamentode
Extensión y Ejecución del Proyecto (EPID¿J, de la Autoridad de
Asentamientosy de las Granjas Estatales.Los agricultoresde estas
zonas van tomando conciencia del potencial de los sorgos de
maduracióntempranay esquivosa la sequía queseadaptanal medio
ambientey a la situacióndeplagasy enfermedades delárea.Enestas
zonassu demanda estáen aumento.

No obstante, la influencia positiva sobre la producción
alimenticiadependede un enfoquemultidisciplinario. Y comoel ESIP
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no ha estado en funcionamiento por un tiempo lo suficientemente largo 
como para coordinar todas las disciplinas y organismos que influyen 
sobre la producción de sorgo en EtiopIa, y como el desarrollo de 
variedades es, por naturaleza, una labor a largo plazo, Ia influencia 
directa del proyecto sobre la producción de sorgo en Etiopla ha sido 
hasta ahora modesta. Incluso esta modesta influencia no puede 
cuantificarse por Ia falta de estadIsticas confiables sobre Ia 
producción del cultivo. Por razones semejantes, es diflcil también 
predecir el impacto futuro del ESIP sobre Ia producción etlope de 
sorgo. Sin embargo, el éxito sobresaliente del programa de mejora- 
miento establecido promete una contribución importante al suminis- 
tro alimenticio del pals. La principal contribución del proyecto a este 
fin ha sido la de proporcionar variedades mejoradas y recomendar 
paquetes óptimos de producción incluyendo semillas, fertilizantes y 
prácticas de cultivo. Las variedadesdesarrolladas o introducidas por 
el proyecto, y cUltivadas en diversas partes del pals en diferente 
grado, son Gambella 1107, Dedessa 1057, Kobomash 76, Serena, 
Alemaya 70 y Awash 1050. 

Dos de estos cultivares de alto rendimiento, Alemaya 70 y 
Awash 1050, superan totalmente a los de los agricultores en zonas de 
altitud alta e intermedia, respectivamente. En parcelas experimenta- 
les, estas variedades nuevas pueden dar aproximadamente hasta cinco 
toneladas por hectárea en zonas de baja precipitación, y hasta ocho en 
zonas de precipitación alta. El rendimiento promedio de los cultivares 
de los agricultores en las fincas es airededor de una tonelada por 
hectárea. 

Para las tierras bajas, en cambio, las variedades de madura- 
don adecuada prácticamente no existen. La Kobomash 76, lanzada en 
razOn de una crisis por sequIa, se ha desempeflado bien en otras partes 
del mundo pero no ha sido ensayada ampliamente en las condiciones 
etlopes. En 1976 produjo 3,5 toneladas/hectérea bajo condiciones 
experimentales. 

En diversas regiones del pals se han ilevado a cabo ensayos 
tendientes a definir los paquetes agronómicos para las nuevas 
variedades. 

Una parte importante del programa de investigación ha sido 
tanto determinar las principales enfermedades, plagas y malezas del 
sorgo en Etiopla, como desarrollar métodos para su control. Los 
estudios han mostrado la importancia de controlar las male zas, ya que 
la competencia desarrollada por éstas puede reducir la producción en 
por lo menos un 25 por ciento. Las pruebas realizadas en las 
principales malezas de hoja ancha indican que los herbicidas a base de 
atrazina constituyen Ia mas efectiva forma de control. Un problema 
importante sin resolver es el desarrollo de un control para la parásita 
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striga. De controlarse efectivamente, se superará un obstáculo muy 
grande a! aumento de la producciOn etiope de sorgo. El proyecto cuenta 
actualmente con un programa pequeflo de control de Ia striga. 

Los estudiOs han identificado también 12 enfermedades y 13 
tipos de plagas del sorgo, las cuales han sido clasificadas en generales, 
especificas de las tierras altas o bajas, y especIficas de zonas con 
precipitación alta o baja. Esta clasificación permite a los investigado- 
res calcular Ia frecuencia con que aparecen las diversas plagas y 
enfermedades de la region, y concentrar sus esfuerzos de control en 
esas areas. 

Uno de los objetivos del ESIP ha sido la colección de sorgos 
etIopes. En 1977 la colección de variedades de sorgo etIope ilegaba a 
5700. Esta colección está a disposición de otros programas nacionales 
participantes y del ICRISAT. El programa de desarrollo de variedades 
se ha concentrado en la selecciOn de lIneas puras, el método de pedigree 
e hibridación. 

Para la selección de lIneas puras,. el ESIP ha reunido de 500 a 
1000 sorgos etIopes nuevos cada aflo y los ha cultivado con el propósito 
de evaluaciOn. El método de pedigree es el programa de cruce que 
involucra variedades etIopes y exóticas. En total hay 137 padres 
involucrados en 11 bloques principales de combinación. En 1977 se 
inicio un programa de hIbridos, basado en 10 Ilneas masculinas 
estériles y 163 polinizadores. Se hicieron combinaciones en el vivero 
fuera de estaciOn y se sembraron 1630 diferentes hIbridos F1 para 
pruebas de rendimiento en 1977. 

POLITICAS DE DESARROLLO OFICIALES Y NACIONALES 
El ESIP se ha convertido en un excelente ejemplo de 

cooperación efectiva entre Ia Universidad de Addis Abeba [AAU) y el 
Instituto de Investigación Agricola [TAR). Las dos instituciones, junto 
con el GIlD, hacen las distintas contribuciones bésicas que permit en el 
funcionamiento efectivo del ESIP. 

La AAU y el TAR han acordado transferirle toda la responsabi- 
lidad nacional par la mejora del sorgo a! ESIP. Prácticamente todas las 
estaciones de investigación y otras organizaciones gubernamentales 
interesadas en el sorgo reciben semillas, indicaciones y asesorIa del 
proyecto. Este se ha convertido ahora en el centro nacional de 
referencia para casi todos los aspectos de mejora y producción de 
sorgo en el pals. Aunque el ESIP atiende todo esto con gusto, es 
evidente que esta función ilimitada le demanda cada vez mas tiempo al 
personal profesional de por si reducido. 

En el marco del Comité para el Mejoramiento del Cultivo 
Nacional (NCIC), el ESIP es el coordinador de todas las pruebas y 
viveros nacionales de sorgo. Esta responsabilidad conileva organizar 

DEFENSA CONTRAEL HAMBRE 143

stríga. De controlarse efectivamente, se superará un obstáculo muy
grande al aumento de la producción etíope de sorgo. El proyecto cuenta
actualmentecon un programa pequeño de control de la stríga.

Los estudióshanidentificado también12 enfermedadesy 13
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específicas de las tierras altas o bajas, y específicas de zonas con
precipitación alta o baja. Esta clasificación permite a los investigado-
res calcular la frecuenciacon que aparecenlas diversasplagas y
enfermedadesde la región,y concentrarsus esfuerzosde control en
esas áreas.

Uno de los objetivos del ESIP ha sido la colecciónde sorgos
etíopes.En 1977la colección devariedadesde sorgoetíopellegabaa
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de evaluación. El método de pedigreees el programade cruce que
involucra variedades etíopes y exóticas. En total hay 137 padres
involucrados en 11 bloques principales de combinación. En 1977 se
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estériles y 163 polinizadores. Se hicieron combinaciones en el vivero
fuera de estación y se sembraron 1630 diferentes híbridos F1 para
pruebas de rendimiento en 1977.

POLíTICAS DEDESARROLLOOFICIALES YNACIONALES

El ESIP se ha convertido en un excelente ejemplo de
cooperación efectiva entre la Universidad de Addis Abeba(AAU) y el
Instituto de Investigación Agrícola fIAR). Las dos instituciones, junto
con el CIID, hacen las distintas contribuciones básicas que permiten el
funcionamiento efectivo del ESIP.

La AAU y el lAR han acordado transferirle toda la responsabi-
lidad nacional por la mejoradel sorgoalESIP.Prácticamente todaslas
estaciones de investigación y otras organizaciones gubernamentales
interesadas en el sorgo reciben semillas, indicaciones y asesoría del
proyecto. Este se ha convertido ahora en el centro nacional de
referenciapara casi todos los aspectosde mejora y producciónde
sorgo en el país. Aunqueel ESIP atiende todoesto con gusto, es
evidente queestafunciónilimitada ledemandacadavezmastiempo al
personal profesionalde por sí reducido.

En el marco del Comité para el Mejoramiento del Cultivo
Nacional (NCIC), el ESIP es el coordinadorde todaslas pruebasy
viverosnacionalesde sorgo.Estaresponsabilidadconlíevaorganizar
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y planificar las pruebas, empacar y distribuir las semillas, proveer las 
instrucciones y hojas de información para las pruebas, prestar consejo 
y asesoría sobre el cultivo, reunir los datos de todos los participantes, 
analizar e interpretar los datos, y presentar a las reuniones anuales del 
NCIC los informes acerca del trabajo hecho durante el año. Además, el 
ESIP es responsable, a nivel nacional, por el mejoramiento, la 
recolección e introducción de germoplasma, y las pruebas agronómi
cas y de protecc'ión del cultivo. Con frecuencia , el ESIP convoca 
reuniones técnicas ad hoc de participantes y de especialistas en 
protección adecuada del cultivo y suelos para revisar el trabajo 

A la búsqueda de un mejor grano en Etiopía, lo cuno del sorgo. 
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nacional. Igualmente, el ESIP organiza visitas do estos expertos a las 
diversas estaciones encargadas de las pruebas de sorgo. El proyecto es 
considerado significativo en el marco del NCIC no solo como un 
proyecto efectivo del cultivo especIfico, sino también como un modelo 
que parece influir positivamente sobre los modos de operaciOn y los 
enfoques a! mejoramiento de otros cultivos de campo importantes a 
five! nacional. 

La Corporación Etlope de Semillas (ESC), establecida hace 
poco, depende completamente del ESIP como fuente de semillas de 
sorgo para todas las zonas ecologicas del pals. El ESIP desempefló un 
importante papel de catalizador en el establecimiento de esta 
corporaciOn donde la producción de semillas de sorgo es una de las 
prioridades centrales. 

Otro organismo importante con un marcado interés en las 
actividades del ESIP es Ia Comisión de Ayuda y Rehabilitación del 
gobierno etIope (RRC). Como las principales areas geograficas de 
actividad de la RRC son importantes zonas productoras de sorgo, el 
cultivo es a menudo una de las mas altas prioridades de Ia comisión. 
Esta se encuentra muy interesada en popularizar los nuevos cultivares 
de sorgo del ESIP que puedan estabilizar la producción del cultivo en 
las areas propensas a La sequla y a la hambruna. En Kobo, un area de 
difIcil producción, la granja de multiplicación de semilla del Proyecto 
de Desarrollo Agricola Regional Kobo-Alaipata de Ia RRC, depende 
completamente del .ESIP como fuente de semilla reproductora e 
información técnica sobre la producción de semillas de sorgo. 

Dándose cuenta de la amenaza representada por Los quelea 
(liamados también pájaros tejedores) para la producción de sorgo, el 
ministerio de Agricultura y Asentamientos estableció recientemente 
un proyecto para su control. Las actividades de este proyecto y las del 
ESIP se apoyan mutuamente, De manera indirecta, el ESIP desempefló 
un papel catalizador en el establecimiento de este proyecto. 

El ESIP juega papel importante en las formulaciones de 
polItica del gobierno, no solo en cuanto a investigación del sorgo, sino 
también en cuanto a producción. En la parte de producción, 
encontramos que el ESIP se vincula directamente con las Granjas 
Estatales, Ia Autoridad de Asentamientos, y las diversas Unidades de 
Desarrollo AgrIcola Regional. Para cada una de estas, el ESIP provee 
asesorIa y consejo ténico, semillas y recomendaciones sobre produc- 
cion. 

En general, el impacto del ESIP sobre las pollticas nacionales y 
oficiales de desarrollo principalmente en relación con el sorgo, es 
multifacético: unas veces asume un papel catalizador, otras se 
involucra en formulaciones de poiltica, y también actOa como 
consultor y asesor. Cualquiera quo sea el papel en investigación, 
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asesoríay consejoténico, semillasy recomendacionessobreproduc-
ción.

Engeneral,el impactodel ESIPsobrelas políticasnacionalesy
oficiales de desarrolloprincipalmenteen relación con el sorgo, es
multifacético: unas veces asume un papel catalizador, otras se
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146 Los Proyectos 

extension, producciOn y polIticas de desarrollo sobre sorgo, el ESIP es 
una unidad rara vez ignorada. 

LA COMUNIDAD CIENTIFICA 

El impacto del ESIP en la comunidad cientIfica etlope es 
significativo: con frecuencia es un participante de importancia en 
dialogos profesionales. Y con frecuencia también La comunidad 
cientIfica se refiere a su actividad global de mejoramiento del sorgo 
como a un prograrna modelo de mejoramiento, lo cual es indicativo de 
su prestigio. 

El ESIP continua desempefiando un papel catalizador impor- 
tante con su estImulo y aliento para que otros cientIficos etiopes se 
involucren mas en investigaciones relacionadas con el sorgo, tales 
como patologia, entomologla, nutrición, control de los que!ea y de Ia 
striga. El ESIP es también Ia fuerza mas importante que promueve el 
espIritu de equipo entre los trabajadores etIopes interesados en el 

sorgo. 
El ESIP es un miembro activo del Comité de Asesorla Técnica 

de Ia Corporación Etlope de Semillas y del Consejo Asesor del Centro 
EtIope de Recursos Genéticos Vegetales. En ambos, los servicios y 
contribuciones del proyecto son básicos, y su influencia apreciada por 
la comunidad cièntlfica. El proyecto, en efecto, desempefló un papel 
activo en el establecimiento de estas dos organizaciones. El ESIP 
sigue aportando a ambas, rio solo a través de ideas, sino también de sus 
valiosas colecciones de germoplasma. Como se .mencionó, toda la 
semilla y simiente de sorgo mejorado son suministradas por el ESIP a 

Ia ESC. El ESIP ha contribuIdo con 5000 entradas de germoplasma de 

sorgo etlope al Centro Etlope de Recursos Genéticos. La interacción 
cientIfica en estos y otros asuntos relacionados es continua. 

El ESIP contribuye también en forma permanente al conoci- 
miento cientIfico de los sorgos etIopes a través de literatura. Sus 
informes anuales son referencias importantes en la mayorIa de las 
estaciones agricolas experimentales e instituciones educativas del 
pals. Los grupos de trabajo y dias de campo al año constituyen 
importantes foros cientIficos de interacción sobre Ia mejora del sorgo 
etlope. Los informes anuales regulares del NCIC proporcionan al ESIP 
la oportunidad de dirigirse a todo el sector de Ia comunidàd cientlfica 
etlope concentrado en cultivos. Los resultados de estas interacciones 
abren a menudo nuevas perspectivas en los esfuerzos para el mejora- 
miento del sorgo en Etiopla. Además, el ESIP liega a Ia comunidad 
cientIfica a través de publicaciones cientlficas nacionales, regionales e 

internacionales. En general, la contribución y la presencia del ESIP 

repercuten positivamente en La comunidad cientifica etiope. 
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extensión, producción y políticas de desarrollo sobre sorgo, el ESIP es
una unidadrara vez ignorada.

LA COMUNIDAD CIENTíFICA

El impacto del ESIP en la comunidadcientífica etíope es
significativo: con frecuencia es un participante de importancia en
diálogos profesionales. Y con frecuencia tambiénla comunidad
científica se refiere a suactividadglobal de mejoramientodel sorgo
comoaun programamodelo de mejoramiento,lo cual es indicativo de
su prestigio.

El ESIP continúadesempeñandoun papelcatalizadorimpor-
tante con su estimulo y alientoparaque otroscientíficos etíopesse
involucren mas en investigaciones relacionadas con el sorgo, tales
como patología, entomologia, nutrición, control de los quelea y de la
striga.El ESIPes tambiénla fuerzamasimportantequepromueveel
espíritu de equipo entre los trabajadoresetíopesinteresadosen el
sorgo.

El ESIPes un miembroactivodel Comité deAsesoríaTécnica
de la CorporaciónEtíopede Semillasy del ConsejoAsesordel Centro
Etíope de Recursos Genéticos Vegetales. En ambos, los servicios y
contribucionesdel proyectosonbásicos,y suinfluenciaapreciadapor
la comunidad ciéntífíca. El proyecto, en efecto, desempeñó un papel
activo en el establecimientode estasdos organizaciones.El ESIP
sigueaportandoaambas,no soloatravésdeideas,sino tambiénde sus
valiosas coleccionesde germoplasma.Como se -mencionó,toda la
semilla y simiente de sorgo mejorado son suministradas por el ESIP a
la ESC.El ESIPhacontribuidocon5000entradasdegermoplasmade
sorgoetíopeal CentroEtíopede Recursos Genéticos.La interacción
científica enestosy otros asuntosrelacionadosescontinua.

El ESIP contribuye también en forma permanente al conoci-
miento científico de los sorgos etíopes a través de literatura. Sus
informes anuales son referencias importantes en la mayoría de las
estacionesagrícolasexperimentalese institucioneseducativasdel
país. Los grupos de trabajo y días de campo al año constituyen
importantes foros científicos de interacción sobre la mejora del sorgo
etíope. Los informes anuales regulares del NCIC proporcionan al ESIP
la oportunidad de dirigirse a todo el sector de la comunidad científica
etíopeconcentradoencultivos. Los resultadosdeestasinteracciones
abrenamenudonuevasperspectivasen losesfuerzosparael mejora-
miento del sorgo en Etiopía. Además, el ESIP llega a la comunidad
científicaa travésdepublicacionescientíficasnacionales,regionalese
internacionales. En general, la contribución y la presencia del ESIP
repercuten positivamente en la comunidad científica etíope.
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OTRAS CONTRIBUCIONES 
Una de las formas en que el ESIP ha logrado impacto conside- 

rable en Ia escena etIope, ha sido a través del desarrollo de un 
programa de mejoramiento del sorgo de alta calidad, viable y global 
totalmente a cargo de personal local. El programa ha madurado ya 
suficientemente como para prestarle atención a la mayorIa de las 
necesidades de las principales zonas ecologicas de sorgo del pals. Esta 
fortaleza se debe principalmente al énfasis puesto por el ESIP en la 
capacitación de personal local. Dentro del ESIP, existe ahora un buen 
cuadro de asistentes técnicos plenamente calificados, en condiciones 
de llevar a cabo casi todos los trabajos de pericia en relación con Ia 
mejora del sorgo a nivel de campo o de laboratorio. Los esfuerzos de 
capacitación han sido de utilidad también para otras organizaciones 
nacionales, tales como la Corporación Etlope de Semillas, la Campafla 
de Desarrollo Nacional, el EDIP y los Proyectos de Desarrollo Agricola 
Regionales. Funcionarios del ESIP desempeuian papeles importantes 
en la docencia y en el desarrollo de planes de estudio de las escuelas de 
agricultura etlopes. El amplio y fuerte programa de mejora del sorgo 
del ESIP y Ia excelente red etlope de estaciones de sorgo son algunas de 
las razones para el establecimiento de un programa de postgrado en 
ciencias vegetales en este pals. La contribución total del ESIP a la 
capacitación de personal agricola del pals, tanto a! nivel alto como 
intermedio, ha sido significativa. 

El ESIP es considerado ahora una unidad muy importante de Ia 
red mundial de centros de mejoramiento del sorgo. El germoplasma de 
sorgo etlope recolectado, evaluado y distribuldo por el ESIP es 
considerado invaluable y goza de popularidad en Ia mayorla de los 
programas internacionales, regionales y nacionales de mci oramiento 
del sorgo. 

PROBLEMAS NO TECNICOS 
El ESIP ha tenido que enfrentar dos tipos generales de 

problemas —técnicos y no técnicos. Los problemas técnicos han sido 
tratados en el Informe de Progreso No. 5, 1977 del ESIP. Aqul nos 
referimos a los principales probiemas no técnicos. 

La falta de un establecimiento de producción de semillas de 
cualquier tipo en el pals ha sido el principal factor limitante a la 
difusión de variedades mejoradas entre los agricultores. Se espera que el establecimiento reciente de la Corporación Etlupe de Semillas alivie 
este problema. El sorgo es uno de los cultivos prioritarios para la 
CorporaciOn y el ESIP le suministra semillas y simiente reproductora. 

Otro problema importante ha sido —y sigue siendo— Ia falta de 
un vInculo efectivo entre ci programa de mejoramiento del cultivo y el 
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rable en la escena etíope,ha sido a través del desarrollo de un
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totalmentea cargo de personallocal. El programaha maduradoya
suficientementecomo para prestarleatención a la mayoría de las
necesidadesde las principaleszonasecológicasdesorgodelpaís.Esta
fortalezasedebe principalmenteal énfasis puesto porel ESIPen la
capacitación de personal local. Dentro del ESIP, existe ahora un buen
cuadrode asistentestécnicosplenamente calificados,encondiciones
de llevar a cabocasi todoslos trabajosde pericia en relacióncon la
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de Desarrollo Nacional, el EDIP y los Proyectos de Desarrollo Agrícola
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intermedio,ha sido significativa.
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sorgo etíope recolectado,evaluado y distribuido por el ESIP es
consideradoinvaluable y goza depopularidaden la mayoría de los
programas internacionales,regionalesy nacionalesde mejoramiento
del sorgo.

PROBLEMAS NO TECNICOS

El ESIP ha tenido que enfrentar dos tipos generalesde
problemas —técnicosy no técnicos.Los problemastécnicoshansido
tratadosen el Informe de ProgresoNo. 5, 1977 del ESIP. Aquí nos
referimosa los principalesproblemasno técnicos.

La falta de un establecimiento de producción de semillas de
cualquier tipo en el país ha sido el principal factor limitante a la
difusión de variedadesmejoradasentrelos agricultores.Seesperaque
el establecimientorecientede laCorporaciónEtíopedeSemillasalivie
este problema. El sorgo es uno de los cultivos prioritarios para la
Corporacióny elESIPle sumínistrasemillasy simientereproductora.

Otroproblemaimportantehasido —y siguesiendo— lafaltade
unvínculo efectivoentreelprogramademejoramientodel cultivo y el
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servicio nacional de extensiOn. El ESIP insiste en que debe tener un 
programa fuerte de largo alcance como parte integral de sus 
actividades. 

El tercer problema serio es la imposibilidad o dificultad de 
obtener equipos y suministros adecuados para investigaciOn, de fuen- 
tes locales o extranjeras, a través de agentes locales. A menudo este 
problema subsiste incluso cuando se dispone de dinero para la compra 
del material. 

VENTAJAS Y DIFICULTADES DE LA COOPERACION CON 
EL CuD 
En los Informes Anuales del Proyecto, el ESIP ha expresado 

con honestidad sus apreciaciones sobre las ventajas y las dificultades 
asociadas a la colaboraciOn del CuD. 

Consideramos que las desventajas de Ia colaboración del CuD 
son, en términos generales, de Indole menor. Sin embargo, para que la 
resefla sea completa y abarque el asunto desde todos los ángulos, 
mencionaremos aquI un punto. 

Aunque apreciamos plenamente la importancia de rendir 
informes técnicos y financieros periódicos, el requerimiento del 
Centro de que estos informes se presenten en fechas especificas hace 
muy difIcil a veces presentar informes técnicos que resulten 
significativos. Nuestros informes técnicos dependen obviamente de 
datos recopilados en una determinada época de cultivo. Con frecuencia 
se nos solicita un informe técnico incluso antes de que terminen las 
cosechas. 

El principal aspecto que seguimos apreciando y admirando es 
Ia fe y confianza totales del CuD en un proyecto dotado completamente 
de personal local. Esto contrasta con la mayorIa de los organismos 
extranjeros de ayuda que invariablemente ponen condiciones e 
insisten en tener personal de su pals en posiciones dentro de los 
proyectos que financian. 

La minima burocracia involucrada en nuestras relaciones con 
el CuD hace que nuestras operaciones sean eficientes y consuman 
menos tiempo. La respuesta rapida y efectiva a las consultas del ESIP 
es otra cualidad apreciada del CuD. 

El status serniautónomo del ESIP, posible por el acuerdo mutuo 
entre el GIlD, Ia AAU y el IAR, ha sido una de las razones mas 
favorables para la marcha uniforme y eficiente del proyecto. Una de 
las mayores ventajas de Ia colaboración del CuD ha sido el buen apoyo 
financiero que nos ha proporcionado. 

Situados en un area donde Ia literatura cientIfica actualizada 
sobre sorgo es prácticamente inexistente, los servicios de La biblioteca 
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servicio nacional deextensión.El ESIP insiste en que debetenerun
programa fuerte de largo alcance como parte integral de sus
actividades.

El tercer problemaserio es la imposibilidad o dificultad de
obtenerequiposy suministros adecuadosparainvestigación,defuen-
tes locales o extranjeras,a travésde agenteslocales.A menudoeste
problemasubsisteincluso cuandosedisponede dineroparala compra
del material.

VENTAJAS Y DIFICULTADES DE LA COOPERACIONCON
EL CILO

En los Informes Anualesdel Proyecto,el ESIP haexpresado
con honestidad sus apreciaciones sobre las ventajas y las dificultades
asociadasa la colaboracióndel CIID.

Consideramosquelas desventajasde lacolaboracióndelCIID
son, en términosgenerales,deíndolemenor. Sinembargo,paraque la
reseñasea completay abarqueel asuntodesdetodos los ángulos,
mencionaremos aquí un punto.

Aunque apreciamos plenamentela importancia de rendir
informes técnicos y financieros periódicos,el requerimientodel
Centro de que estosinformes sepresentenen fechasespecíficashace
muy difícil a veces presentar informes técnicos que resulten
significativos. Nuestrosinformes técnicos dependenobviamentede
datosrecopiladosenunadeterminadaépocade cultivo. Confrecuencia
se nos solícitaun informe técnico inclusoantesde queterminen las
cosechas.

El principal aspectoqueseguimosapreciandoy admirandoes
la fe y confianzatotalesdelCIID enun proyectodotadocompletamente
de personal local. Esto contrasta con la mayoría de los organismos
extranjeros de ayuda que invariablemente ponen condiciones e
insisten en tener personalde su país en posicionesdentro de los
proyectosquefinancian.

La mínimaburocracia involucradaen nuestrasrelacionescon
el CIID hace que nuestrasoperacionesseaneficientes y consuman
menostiempo. La respuesta rápiday efectivaalas consultasdel ESIP
es otra cualidad apreciadadel CIID.

El statusserniautónomodel ESIP,posiblepor elacuerdomutuo
entre el CIID, la AAU y el LAR, ha sido una de las razones mas
favorablesparala marchauniforme y eficientedel proyecto.Una de
las mayores ventajasde la colaboracióndel CIID hasidoel buenapoyo
financiero quenos ha proporcionado.

Situadosen un áreadondela literatura científicaactualizada
sobresorgoesprácticamente inexistente,los serviciosde la biblioteca
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del CuD, al proporcionarle al ESIP impresiones computarizadas 
regulares de tópicos publicados sobre el cultivo y fotocopias de 
trabajos seleccionados, son de valor incalculable para nuestro 
proyecto. Gracias a este servicio, nos mantenemos al dIa en los 
desarrollos cientificos sobre el sorgo, pese a no tener biblioteca alguna 
a nuestra alcance diario. Este servicio mantiene en alto nuestra moral 
cientifica, nos impide sentirnos aislados y nos pone en contacto con la 
comunidad cientIfica mundial que trabaja en sorgo. 

Las visitas personales periódicas de funcionarios del GIlD y el 
interés sincero del Centro en el proyecto son realmente apreciados por 
el ESIP. Tales visitas nos dan el estImulo constante para tratar de 
hacerlo mejor y contribuyen ciertamente a fortalecer los vInculos entre 
el Centro y el proyecto. 
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del CIID, al proporcionarle al ESIP impresionescomputarizadas
regulares de tópicos publicados sobreel cultivo y fotocopias de
trabajos seleccionados,son de valor incalculable para nuestro
proyecto. Gracias a este servicio, nos mantenemosal día en los
desarrolloscientíficossobreelsorgo,peseano tenerbibliotecaalguna
a nuestraalcancediario. Esteservicio mantieneenaltonuestramoral
científica,nosimpide sentirnos aisladosy nosponeen contacto con la
comunidadcientífica mundial quetrabajaen sorgo.

Lasvisitas personalesperiódicasde funcionariosdel CIID y el
interéssincerodel Centroen elproyectosonrealmenteapreciadospor
el ESIP. Tales visitasnos danel estímuloconstantepara tratar de
hacerlomejory contribuyenciertamenteafortalecerlos vínculosentre
el Centroy el proyecto.





CAPITULO ONCE 

UN MODELO DE 
DESARROLLO RURAL 

En una época los planificadores liegaron a pensar que para 
mejorar las vidas de las familias rurales era suficiente 

proporcionarles conocimiento sobre nuevas tecnologIas 
para la producción de alimentos. Tal opinion fue descartada 
cuando el desarrollo rural no se produjo automáticamente 
como resultado de los esfuerzos de extension agrIcola. Un 

proyecto desarrollado en el oriente del Departamento de 
Cundinamarca, en Colombia, tuvo en cuenta, además de los 
factores tecnologicos, aquellos de tipo económico y social 
en su intento por mejorar el nivel de vida de los agricultores 
locales. El proyecto, iniciado en 1971, recibió un apoyo total 
de $910.000 dOlares canadienses por parte del CuD. 

CAPITULO ONCE

UN MODELO DE
DESARROLLO RURAL

En unaépocalos planificadoresllegarona pensarquepara
mejorar las vidas de las familias rurales erasuficiente
proporcionarlesconocimiento sobre nuevas tecnologías
parala produccióndealimentos.Tal opinión fuedescartada
cuandoel desarrollorural no seprodujoautomáticamente
comoresultadode los esfuerzosde extensiónagrícola. Un
proyecto desarrolladoen el oriente delDepartamentode
Cundinamarca,enColombia,tuvo encuenta,ademásdelos
factorestecnológicos,aquellosde tipo económicoy social
ensuintentopormejorarel niveldevida delos agricultores
locales.El proyecto,iniciadoen1971,recibióun apoyototal
de $910.000dólares canadiensespor partedel CIID.



Este informe ha sido aprobado por JOSUE FRANCO 
(en la foto), gerente general del Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA) hasta hace pocos meses, y por 
Jaime lsaza, subgerente de desarrollo rural. El texto 
fue preparado por Agustín Cabos, jefe de la sección 
de programación e información de la División de 
Asistencia Técnica Estatal Agropecuaria del ICA, y 
por Néstor Castro, director del Distrito de Transfe
rencia de Tecnología de Cáqueza, Regional 1 del ICA. 



E N COLOMBIA, los esfuerzos iniciales para difundir la nueva 
tecnologia agrIcola se basaron en programas de desarrollo de la 
comunidad y extension agrIcola. En 1970 se tomaron medidas 

para introducir los resultados de la revolución verde: uso de semilas 
mejoradas, fertilizantes y prácticas agronómicas para aumentar la 
productividad de las labores agropecuarias del pequefio agricultor8). 

Se pensaba, en esta época, que el pequeflo agricultor era 
ineficiente en el uso de los recursos existentes. Quienes esto creIan 
olvidaban que los programas promovidos no eran siempre adecuados 
para las condiciones locales y que la nueva tecnologia, porsI misma, 
no era suficiente para asegurar su adopción y elevar el nivel de vida del 
campesino, o para producir un aumento significativo en el crecimiento 
económico nacional. 

Los cambios tecnologicos requerlan mayores insumos: para los 
agricultores de bajos ingresos esto significaba a menudo contraer 
deudas que no podrIan absorber. Era necesario entonces incluir 
cambios institucionales en areas tales como crédito y mercadeo, 
nuevas tecnologIas de producción, nuevos tipos de instituciones y 
organización, y un mejor uso de los recursos locales existentes. De otro 
modo, como en efecto sucedió, los beneficiarios del cambio tecnologico 
seguirIan siendo los productores que retienen el mayor control sobre 
los factores de producción (tierra, capital y trabajo)5. 

En 1988, en vista del poco impacto de los programas de 
extension, se reestructuró el sector agropecuario en Colombia. El 
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) dejó de ser una institución 
dedicada exclusivamente a la investigaciOn, para convertirse en un 
instituto de investigaciOn y extension. La metodologIa utilizada para 
ayudar al pequeño agricultor se basaba en difundir Ia nueva tecnolo- 
gIa generada por las estaciones experimentales, a través de visitas a 
las fincas y demostraciones, como Ia ünica actividad requerida para el 
desarrollo tecnologico. Sin embargo, las tasas de adopción seguIan 
siendo bajas. 

E N COLOMBIA, los esfuerzosiniciales paradifundir la nueva
tecnologíaagrícolasebasaronenprogramasdedesarrollodela
comunidady extensiónagrícola.En 1970 setomaron medidas

para introducir los resultados de la revolución verde: uso de semilas
mejoradas,fertilizantes y prácticasagronómicaspara aumentarla
productividad de las labores agropecuariasdel pequeñoagrícultor[8.

Se pensaba,en esta época,que el pequeñoagricultor era
ineficiente en el uso de los recursosexistentes.Quienesestocreían
olvidabanquelos programaspromovidosno eransiempre adecuados
paralas condiciones localesy quela nuevatecnología,porisí misma,
no erasuficienteparaasegurarsuadopciónyelevarelnivel devidadel
campesino, o para producir un aumento significativo en el crecimiento
económico nacional.

Los cambios tecnológicos requerían mayores insumos: para los
agricultores de bajos ingresos esto significaba a menudo contraer
deudasque no podrían absorber.Era necesarioentoncesincluir
cambios institucionales en áreas tales como crédito y mercadeo,
nuevas tecnologíasde producción,nuevos tipos de instituciones y
organización, y un mejor uso de los recursos locales existentes. De otro
modo, como en efecto sucedió, los beneficiarios del cambio tecnológico
seguiríansiendolos productoresqueretienenel mayorcontrol sobre
los factoresde producción(tierra, capitaly trabajo)<~5k

En 1968, en vista del poco impacto de los programasde
extensión,se reestructuróel sector agropecuarioen Colombia. El
Instituto ColombianoAgropecuario(ICA) dejóde serunainstitución
dedicadaexclusivamentea la investigación,para convertírseen un
instituto de investigacióny extensión.La metodologíautilizadapara
ayudaral pequeñoagricultorsebasabaendifundir la nuevatecnolo-
gíageneradapor las estacionesexperimentales,a travésde visitas a
las fincasy demostraciones,comola única actividadrequeridaparael
desarrollo tecnológico. Sin embargo, las tasas de adopción seguían
siendobajas.
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Poco a poco, a través de ia experiencia en el canipo, se 
detectaron claramente los faciors 'sociologicos que limitaban Ia 
adopción de la nueva tecnologIa por parte del pequeflo agricultor: 
bajos niveles de educación, salud, nutricion y organización de la 
comunidad. Estos, junto con los problernasde tierra y capital (crédito), 
ayudaron a orientar la acción hacia el nuevo concepto de desarrollo 
rurai 

DESARROLLO RURAL 

Luego del estudio realizado por expertos colombianos sobre 
proyectos de desarrollo rural en otros paIses, se llegó ala conclusion de 
que el modelo del Proyecto Puebla, en Mexico, era el mas apropiado. 
Sin embargo, este proyecto habIa limitado sus actividades a! maIz, y el 
ICA no querla pasar por alto el hecho de que en Ia mayorIa de las zonas 
de minifundio en Colombia se usa la siembra multiple como respuesta a las limitaciones impuestas por el tamaflo y la calidad de los predios y 
por los regImenes de precipitación estacionaria. El ICA querIa dar 
énfasis tanto a! bienestar social como a la producción. 

Por tanto, el ICA definió sus objetivos para el programa de 
desarrollo rural del pals como sigue: "Generar, probar y desarrollar 
estrategias de enfrentamiento a los problemas limitantes del Desarro- 
lb Social y Económico en areas geograficas especIficas, caracteriza- 
das por Ia presencia de pequefios agricultores que producen a nivel de 
subsistencia, en base a la incorporaciOn de tecnologIas que aumenten 
adecuadamente la producción de artIcubos básicos y tradicionales en 
la region para mejorar la nutrición y el ingreso"9. 

Para dar operatividad a estos conceptos, el ICA seleccionó en 
1970 algunas areas adecuadas. A finales de 1971, los primeros cuatro 
Pro yectos de Desarrollo Rural reemplazaron las antiguas Agencias de 
ExtensiOn. Estos proyectos trabajaban en varios frentes a través de 
planes que hacIan posible un mejor uso del personal profesional. Los 
proyectos combinaban la transferencia de tecnobogIa agrIcola con un 
proceso de orientación del crédito hacia especies vegetales y animales, 
industrias caseras, mejoras del hogar, huertas familiares, etc. Los 
estudios de diagnOstico de las comunidades rurales definieron el 
desarrollo rural como un concepto que implicaba una acción 
coordinada del gobierno en las siguientes areas: crédito, transferencia 
de tecnologIa, mercadeo, provisiOn de servicios, infraestructura y 
bienestar social. Uno de estos proyectos era el Proyecto de Desarrollo 
Rural del Oriente de Cundinamarca (PDROC), conocido como el 
Proyecto Cáqueza, en el cual participó el CUD a solicitud del 
ICA. 
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deminifundio en Colombia seusalasiembramúltiple comorespuesta
a laslimitaciones impuestaspor eltamañoy lacalidaddelos prediosy
por los regímenesde precipitación estacionaría.El ICA quería dar
énfasis tanto al bienestar social como a la producción.

Por tanto, el ICA definió sus objetivos parael programade
desarrollorural del país como sigue: “Generar,probary desarrollar
estrategiasdeenfrentamientoalos problemaslimitantesdel Desarro-
llo Socialy Económico enáreasgeográficasespecíficas,caracteriza-
dasporla presenciadepequeñosagricultoresqueproducenanivel de
subsistencia, en base a la incorporación de tecnologías que aumenten
adecuadamentela produccióndeartículosbásicosy tradicionalesen
la región paramejorar la nutrición y el ingreso”’9>.

Para dar operatividad a estos conceptos, el ICA seleccionó en
1970 algunas áreasadecuadas.A finalesde 1971,los primeroscuatro
ProyectosdeDesarrolloRural reemplazaronlasantiguasAgenciasde
Extensión.Estosproyectostrabajabanen varios frentesa través de
planes que hacían posible un mejor uso del personal profesional. Los
proyectoscombinabanla transferenciade tecnologíaagrícolacon un
proceso de orientación del crédito hacia especies vegetales y animales,
industrias caseras, mejoras del hogar, huertas familiares, etc. Los
estudios de diagnóstico de las comunidadesrurales definieron el
desarrollo rural como un concepto que implicaba una acción
coordinadadel gobiernoen las siguientes áreas:crédito,transferencia
de tecnología, mercadeo, provisión de servicios, infraestructura y
bienestarsocial. Unode estosproyectoserael Proyectode Desarrollo
Rural del ‘Oriente de Cundinamarca(PDROC), conocido como el
Proyecto Cáqueza, en el cual participó el CIID a solicitud del
ICA.
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EL PROYECTO 
El proyecto inicii sus actividades en el local de una aiigua 

Agencia de Extension. La mayor pane de los esfuerzos inicIa se 
dedicaron a realizar las pruebas agronómicas en que la agencia estba 
comprometida por un acuerdo entre el ICA y La FAO. Al mismo tieinpo, 
el PDROC inicio otra serie de pruebas, conceptualmente diferentes ie 
las primeras y que .reflejabanla influencia del Plan Puebla de Méxicolb& 
Los dos tipos deexperimentos:se diferenciaban en varios aspectos. Los 
experimentos ICA-FAO estaban programados a nivel nacional; 
generalmente estudiaban el comportamiento de dos variables agronó- 
micas (genotipos y fertilización), y eran mas que todo un esfuerzo por 
demostrar las recomendaciones generadas en el cen{ro experimental. 
En contraste, las pruebas del PDROC se programaban a nivel local y 
buscaban las respuestas a problemas especIficos de variables tales 
como genotipos, niveles de fertilizaciOn, distancia y fechas de siembra, 
y control de malezas. El objetivo básico era generar paquetes 
tecnologicos mejor adaptados a las condiciones biofIsicas de Ia region, 
y que fueran más fácilmente aceptados por el pequeño agricultor. 

Asi, aunque los objetivos del proyecto incluIan una compren- 
sión global del sistema de producciOn del pequeflo agricultor, el 
trabajo inicial puso mas énfasis en los aspectos de producción. Sin 
embargo, hacia finales de 1971 fue posible identificar el surgimiento de 
un concepto ampliado de desarrollo que permitia involucrar los 
aspectos socioeconómicos, dando pie al análisis de los diferentes 
facto res que afectan el bienestar de la familia rural'6'. 

El antiguo modelo de extension rural [que consideraba Ia 
difusión de La nueva tecnologIa generada por las estaciones expeni- 
mentales como la iinica actividad requerida para el desarrollo 
tecnologico del pequeflo agricultor) fue olvidado paulatinamente. Lo 

reemplazó La idea de que era necesario tener un mejor conocimiento de 
los sistemas locales de producción antes de intentar cambiarlos. En 
esto, el proyecto siguió Ia filosofIa —y la dave de éxito— del Proyecto 
Borgo a Mozzano en Italia, el cual proclamó la necesidad de tener un 
conocimiento profundo de Ia region, sus gentes y problemas antes de 
tratar de mejorar Ia situación. 

Muchas de las experiencias significativas del proyecto se han 
fundamentado en una interpretación de la region en términos de sus 
caracterIsticas agrIcolas-biofIsicas, infraestructurales, demograficas 
e institucionales, obtenidas a través de estudios socioeconómicos. 

Como resultado, el equipo del proyecto aceptó la necesidad y el 
valor de los estudios de investigación socioeconómica y reconoció que 
su objetivo final no era solo aumentar La producción por unidad de 
area. Poco a poco Ia necesidad de contar con un modelo para el 
desarrollo rural se fue haciendo mas evidente. 
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EL PROYECTO

El proyectoinició sus actividadesen el local de unaa~ttígua
Agenciade Extensión.La mayor parte de lQS esfuerzosiniciate~ se
dedicarona realizarlaspruebas agronómicasenquelaagenciaest~iba
comprometidapor un acuerdoentreel ICA y laFAO. Al mismotiempo,
el PDROCinició otra seriede pruebas,conceptualmentediferentes~ie
las primerasy quereflejabanla influenciadelPlanPuebladeMéxico’~-
Los dostipos deexperimentossediferenciabanen variosaspectos.Los
experimentos ICA-FAO estabanprogramadosa nivel nacional;
generalmenteestudiabanel comportamientode dosvariablesagronó-
micas(genotiposy fertilización), y eranmasquetodoun esfuerzo por
demostrarlas recomendacionesgeneradasenel centro experimental.
En contraste,las pruebasdel PDROCseprogramabananivel local y
buscabanlas respuestasa problemasespecíficosde variables tales
comogenotipos,nivelesdefertilización,distanciay fechasde siembra,
y control de malezas. El objetivo básico era generar paquetes
tecnológicosmejoradaptadosa las condiciones biofísicasdela región,
y quefueranmásfácilmente aceptadospor el pequeñoagricultor.

Así, aunquelos objetivosdel proyectoincluíanunacompren-
sión global del sistema de producción del pequeñoagricultor, el
trabajo inicial puso mas énfasisen los aspectosde producción. Sin
embargo,haciafinalesde 1971fueposibleidentificar elsurgimientode
un concepto ampliado de desarrollo que permitía involucrar los
aspectossocioeconómicos,dandopie al análisis de los diferentes
factoresqueafectanel bienestarde la familia rural>6>.

El antiguo modelo de extensión rural (que considerabala
difusión de la nuevatecnologíageneradapor las estacionesexperi-
mentales como la única actividad requerida para el desarrollo
tecnológicodel pequeñoagricultor) fue olvidado paulatinamente.Lo
reemplazóla ideade queeranecesariotenerun mejorconocimientode
los sistemaslocalesdeproducciónantesde intentar cambiarlos.En
esto,el proyectosiguió la filosofía —y la clave de éxito— del Proyecto
Borgo a Mozzano enItalia, el cual proclamóla necesidadde tenerun
conocimientoprofundode la región, sus gentesy problemasantesde
tratar de mejorarla situación.

Muchasdelas experiencias significativasdel proyectosehan
fundamentadoen unainterpretaciónde la regiónen términosdesus
característicasagrícolas-biofísicas,infraestructurales,demográficas
e institucionales,obtenidasa travésde estudiossocíoeconómícos.

Comoresultado,el equipodel proyectoaceptó lanecesidady el
valor de los estudiosde investigaciónsocioeconómicay reconocióque
su objetivo final no era sólo aumentarla producción porunidadde
área. Poco a poco la necesidadde contar con un modelo para el
desarrollorural se fue haciendomasevidente.
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El modelo desarrollado en cooperación con el equipo del 
PDROC se concentró en la identificación de los mecanismos que 
intervienen en el desarrollo rural y la büsqueda de fuentes de 
referencia en relación con una metodologla para el desarrollo. Por 
razones de conveniencia el modelo era completamente hipotético, pero 
su diseño proveIa Ia flexibilidad necesaria para cualquier cambio. 

Aunque puede haber una amplia gama de modelos, segün los 
intereses especificos y la capacitaciOn de quienes lo diseflan, el 
PDROC tratO conscientemente de incluir tanto las variables sociales y 
económicas para hacer uso de las experiencias e ideas de su personal, 
como las variables de prioridad indicadas por el estudio de 
diagnostico. 

IMPACTO DE PROYECTO 

El Proyecto ha tenido repercusiones dentro del ICA. Para 
efectos de este análisis, éstas se dividen en las que afectaron a los 
diferentes equipos y beneficiarios del Proyecto tanto a nivel local 
como nacional, y las que afectaron a Ia institución y a! personal 
responsable de diseflar las metodologIas de desarrollo rural de 
acuerdo con las polIticas trazadas por el gobierno. 

SOBRE LOS GRUPOS LOCALES 

La existencia de un programa de Extension Rural que tuvo poco 
impacto sobre la agricultura tradicional, jünto con la conciencia del 
progreso que estaban logrando otros palses en desarrollo a través de la 
"revolución verde", persuadió a los agricultores y técnicos de 
diferentes proyectos en Colombia (especialmente Cáqueza) para 
adoptar un nuevo sistema de trabajo, aunque en ese momento fuera 
thin difIcil prever sus resultados. Como veremos mas adelante, los 
beneficios de este nuevo enfoque bien pueden haber sido mayores para 
los expertos que para los agricultores involucrados. Sin embargo, es de 
esperar que el trabajo que se está realizando con grupos de pequeños 
agricultores invierta esta distribución de beneficios. 

SOBRE LOS EXPERTOS DEL PROYECTO 

La experiencia adquirida por los equipos del Proyecto, 
especialmente durante el primer año, llevó a una mejor comprensión y 
nuevas ideas acerca del desarrollo rural. 

La interacción del equipo y los agricultores mostró a! equipo 
que, antes de intentar cualquier cambio, era necesarlo observar y 
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El modelo desarrollado en cooperación con el equipo del
PDROCse concentró en la identificación de los mecanismos que
intervienen en el desarrollo rural y la búsquedade fuentes de
referenciaen relación conuna metodologíapara el desarrollo.Por
razonesdeconveniencia elmodeloera completamentehipotético,pero
su diseño proveía la flexibilidad necesaria para cualquier cambio >7>,

Aunquepuedehaber unaamplia gamade modelos,según los
intereses específicos y la capacitación de quienes lo diseñan, el
PDROCtrató conscientementedeincluir tanto lasvariablessocialesy
económicasparahacerusode las experienciaseideasdesupersonal,
como las variables de prioridad indicadas por el estudio de
diagnóstico.

IMPACTO DE PROYECTO

El Proyecto ha tenido repercusiones dentrodel ICA. Para
efectos de esteanálisis,éstasse dividen en las queafectarona los
diferentes equipos y beneficiariosdel Proyecto tanto a nivel local
como nacional, y las que afectaron a la institución y al personal
responsablede diseñar las metodologías de desarrollo rural de
acuerdo con las políticas trazadas por el gobierno.

SOBRELOS GRUPOSLOCALES

La existencia de un programa de Extensión Rural que tuvo poco
impacto sobrela agriculturatradicional,junto con laconcienciadel
progresoqueestabanlograndootrospaísesendesarrolloatravésdela
“revolución verde”, persuadió a los agricultores y técnicos de
diferentes proyectosen Colombia (especialmenteCáqueza) para
adoptarun nuevosistemade trabajo, aunqueen esemomentofuera
aún difícil prever sus resultados.Como veremosmas adelante,los
beneficios de este nuevo enfoque bien pueden haber sido mayores para
los expertosqueparalosagricultoresinvolucrados.Sinembargo,esde
esperarque eltrabajoqueseestá realizandocongruposdepequeños
agricultoresinvierta estadistribución de beneficios.

SOBRELOS EXPERTOSDEL PROYECTO

La experiencia adquirida por los equipos del Proyecto,
especialmenteduranteel primer año,llevó aunamejor comprensióny
nuevasideasacercadel desarrollorural.

La interacción del equipo y los agricultores mostró al equipo
que, antes de intentar cualquier cambio, era necesario,observary



UN MODELO DE DESARROLLO RURAL 157 

describir con precision el medio biofisico, asI como los sistemas de 
producción y las limitaciones de los agricultores'21. 

El diseflo y adopción del modelo les ayudó a entender 
realmente su papel y su posición, asI como Ia asignación de las 
prioridades y la elaboración de programas de acción mas precisos. 
Lentamente, a medida que se ejecutaban estos programas, el proceso 
de capacitaciOn informal del equipo del proyecto siguiO su curso, de 
modo que a! final del quinto aflo sus conceptos sobre el desarrollo rural 
diferIan profundamente de los conceptos iniciales. Y diferIan también 
de los que tenIan los técnicos que trabajaban en proyectos donde no se 
habIan probado tales estrategias. 

En Ia actualidad, la mayoria de estos expertos tienen 
posiciones claves dentro de la estructura del programa de desarrollo 
rural del ICA, tanto a! nivel regional como nacional, y comparten 
2ermanentemente su experiencia y conocimierito a través de cursos de 
capacitación. 

SOBRE LOS AGRICULTORES 

Uno de los resultados concretos del Proyecto fue proporcionar 
las bases para evaluar su impacto durante un perIodo de tiempo, tanto 
cualitativa como cuantitativamente. Actualmente, sin embargo, solo 
es posible describir ese impacto cualitativamente, en términos de los 
siguientes aspectos: 

—La motivación y Ia capacitación provistas por el personal del 
Proyecto para la organización de los agricultores en grupos, la cual 
hizo posible un aumento considerable en la habilidad de los 
agricultores para solicitar servicios institucionales. 

—La construcción de ocho caminos de "pico y pala", gracias a Ia 
coordinaciOn entre el Proyecto y la autoridad a cargo de las vias. Los 
agricultores se comprometieron a construir estas carreteras con sus 
propias herramientas y trabajo. Los caminos beneficiaron a muchas 
familias y resolvieron muchos problemas relacionados con el 
transporte de productos e insumos. 

—El programa de mejoramiento del hogar, que canalizO los 
excedentes de ingreso hacia Ia mejora del nivel de vida. También se 
incluyen, el entrenamiento impartido en cursos y demostraciones 
sobre nutrición, salud, mejoras de la casa, ropa y producción de 
alimentos, y el éxito alcanzado por el programa preescolar. 

—La productividad de las principales lIneas de producción, 
que aumentó significativamente como consecuencia de la generación 
de paquetes tecnolOgicos ajustados a las condiciones de la region. 
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describir con precisión el medio biofísíco, así como los sistemas de
producción y las limitaciones de los agricultores>12>.

El diseño y adopción del modelo les ayudó a entender
realmente su papel y su posición, así como la asignación de las
prioridades y la elaboración de programas de acción mas precisos.
Lentamente, a medida que se ejecutaban estos programas, el proceso
de capacitación informal del equipo del proyecto siguió su curso, de
modo que al final del quinto año sus conceptos sobre el desarrollo rural
diferían profundamente de los conceptos iniciales. Y diferían también
de los que tenían los técnicos que trabajaban en proyectos donde no se
habían probado tales estrategias.

En la actualidad, la mayoría de estos expertos tienen
posiciones claves dentro de la estructura del programa de desarrollo
rural del ICA, tanto al nivel regional como nacional, y comparten
uermanentemente su experiencia y conocimiento a través de cursos de
capacitación.

SOBRELOS AGRICULTORES

Uno de los resultadosconcretosdel Proyectofue proporcionar
las basesparaevaluarsuimpactoduranteun períododetiempo,tanto
cualitativacomocuantitativamente.Actualmente,sin embargo,solo
es posibledescribireseimpactocualitativamente,en términosde los
siguientes aspectos:

—Lamotivación y la capacitación provistas por el personal del
Proyecto parala organizaciónde los agricultoresen grupos, la cual
hizo posible un aumento considerableen la habilidad de los
agricultoresparasolicitar serviciosinstitucionales.

—La construccióndeochocaminosde“pico y pala”, graciasala
coordinación entre el Proyecto y la autoridad a cargo de las vías. Los
agricultoressecomprometierona construirestas carreterasconsus
propias herramientasy trabajo. Los caminosbeneficiarona muchas
familias y resolvieron muchos problemas relacionados con el
transportedeproductose insumos.

—El programa de mejoramiento del hogar, que canalizó los
excedentesde ingresohaciala mejoradel nivel de vida. Tambiénse
incluyen, el entrenamientoimpartido en cursos y demostraciones
sobre nutrición, salud, mejoras de la casa, ropa y producción de
alimentos, y el éxito alcanzado por el programa preescolar.

—La productividad de las principales líneasde producción,
queaumentósignificativamentecomoconsecuenciade la generación
de paquetes tecnológicos ajustados a las condiciones de la región.
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SOBRI1AS INSTITOCIONES; 

El Proycto Cáqueza se. vio seriamente limitado por dos 
factores básicos: primero, la estructura institucional existente. que 
resultaba inadeuada para fômentar Ia adopciOñ dè tecnologIas 
nuevas; y segundb, el hecho d&que-las organizaciones de la region 
trabajaban sin ninguna coordinación entre sI, débidO a celos 
institucionales y afalta de interésy motivaciOnentre los funcionarios 
de algunas de ellas; 

Esto causó no poca frustraciOn entrelos mièmbros del equipo 
del Proyecto quienes trataban de obtener mm mayor tasa de 
adopación de la nueva tecnologIa. En un esfuerzoporcerrar la brecha 
entre las instituciones existentes y sus usuarios, surgiO la idea de lo 
que mas tarde se denominó"institucionesmediadbras" (buffer institu- 
tionsj(151 

Las siguientes instituciones ameritanmencionarse: el progra- 
ma de crédito ICA-Caja Agraria, los Comités de Desarrollo, las 
Cooperativas de Mercadeo, el Plan de ProducciOn de MaIz, el Plan de 
Mercadeo, el Plan de ProducciOn de Cebolla, y el Programa Preescolar. 
Algunas tuvieron éxito, otras fracasaron, pero su importancia radica 
en haber captado la necesidad de coordinar Ia acción de las 
instituciones que trabajan en desarrollo rural. Mas tarde, esto llevó no 
sOlo a una estrategia nacional para el desarrollo rural, sino también a 
cambios institucionales en consonancia con ésta, ya que tanto los 
cambios tecnologicos como los socioeconómicos están estrechamente 
ligados a los cambios institucionales necesarios:- para alcanzar los 
objetivos planeados. 

SOBRE EL ICA 

El enfoque de desarrollo puesto en marcha por el Proyecto 
Caqueza produjo un cambio considerable en la visiOn colombiana del 
desarrollo rural, especialmente dentro del ICA. Se. reconoció que 
aunque el ICA tenla los recursos necesarios-para hacer investigaciones 
agronómicas, carecla del conocimiento y.'iàexperiencia para transmi- 
tir sus resultados a! pequeflo agricultor; El nuevo concepto de 
desarrollo surgió ante todo como resultado de la gran cantidad de 
información nueva que s produjo sobre la relación entre los 
problemas técnicos y socioeconómicos vinculados al cambio rural. 

IN-VESTIGAClON METOrOLOGICA\ PARA EL. 
DESARROLLORtJRL 
En el pasado; eLenfbqie:imvestigativo de1JCAse conce.ntraba 

principalmente en la agriul.tuia comercial y. las grandes: fincas. Se 
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SOBR~IIAS INSTITUCIONES~

El Proyeeto Cáqueza se vió seriamente limitado por dos
factoresbásicos,: primero,la~estructura institucionalexistente-que
resultaba inadet~uadapara fomentar la adopción de tecnologías-
nuevas;y segundb,el hechode quelasorganizaciones de laregión
trabajaban sin ninguna coordinación entre sí, debido a celos
institucionales y a;f altadeinterés-y motivaciónentre-losfuncionarios
de algunasde ellas:

Estocausóno pocafrustraciónentre-losmiembrosdel equipo
del Proyecto quienes trataban de obtener una mayor tasa de
adopaciónde la nueva tecnología.En unesfuerzoporcerrarla brecha
entrelas institucionesexistentesy sus usuarios,surgióla ideade lo
quemastardesedenominó-”institucionesmediadoras”(bufferinstitu-
tionsj(’5)

Las siguientesinstitucionesameritan-mencionarse:el progra-
ma de crédito ICA-Caja Agraria, los Comités de Desarrollo, las
Cooperativasde Mercadeo, elPlan deProducciónde Maíz, el Plande
Mercadeo, elPlandeProduccióndeCebolla,yelPrograma Preescolar.
Algunastuvieronéxito, otrasfracasaron,perosuimportancia radica
en haber captado la necesidad de coordinar la acción de las
institucionesquetrabajanendesarrollorural.Mastarde,estollevó no
sólo aunaestrategianacionalparael desarrollorural, sino tambiéna
cambios institucionales en consonancia con ésta, ya que tanto los
cambios tecnológicoscomo lossocioeconómicosestánestrechamente
ligados a los cambiosinstitucionalesnecesarios-para alcanzarlos
objetivos planeados.

SOBREEL ICA

El enfoque de desarrollo puesto en marcha por el Proyecto
Cáqueza produjo un cambio considerable en la visión colombiana del
desarrollo rural, especialmente dentro del ICA~. Se. reconoció que
aunqueel ICA teníalosrecursosnecesariospara hacerinvestigaciones
agronómicas, carecía del conocimiento y’la experiencia para transmi-
tir sus resultados al pequeño agricultor. El nuevo concepto de
desarrollosurgió ante todo-como resultadode la gran cantidad de
información nueva que se produjo sobre la relación entre los
problemastécnicosy socioeconómicosvinculadosal cambio rural.

IN-VESTIGAClON~ METODXJLOGICA\PARAEL -

DESARROLLORURAL

En el pasado,eLenfoque-investigativo~delICA~se concentraba
principalmente en la agricultura comercial y. las grandes fincas. Se
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suponIa que ios resultados de Ia investigación eran mndependientes del 
tamaflo de las finas. y que, por tanto serIarrapropiados. tanto para los 
pequeños agricultores como para aquellos oongran'ds propiedades'4. 
Las primeras experiencias en Caqueza demostraron qum esto no era 
completamente válido, y que buena parte de latecnologIa generada por 
ci ICA no era apropiada para los pequeflos agriultores. La estrategia 
de investigacion que surgió en Caqueza sirvió de estImulopara que los 
otros Proyectos de Desarrollo Rural del pals ajustaran sus recomen- 
daciones a las caracterIsticas de cada region. 

El énfasis original en una tecnologia de alta producciOn ha sido 
desplazado por un nuevo esfuerzo por ofrecer una tecnologIa mejorada 
que esté en consonancia con las limitaciones que enfrentael pequeflo 
agricultor. 

Además de esta nueva orientación en la producción, Ia primera 
crisis de mercadeo en el area del proyecto (consecuencia directa del 
énfasis en Ia producción) hizo a los técnicos concientes de la necesidad 
de empezar a considerar los factores no biológicos también. Como 
r'espuesta al problema del riesgo institucional (sobre todo los cambios 
en el preclo de yenta de los productos), el Proyecto disefló un plan de 
mercadeo que conformara un sistema de coordinación vertical para el 
mercadeo de productos perecederos, productos de consumo e insumos 
agrIcolas '". 

El hecho de que al final del quinto aflo de funcionamiento del 
Proyecto, el ICA habIa establecido un Grupo de Apoyo técnico para 
asistir a los otros Proyectos en la adaptación de sus recomendaciones a 
las condiciones locales de producción, indica que el concepto de 
investigación en las fincas habIa ganado aceptación. 

Otro impacto significativo de la experiencia de Cáqueza sobre 
la estructura del ICA fue la creación, en 1977, del Programa de 
Investigación de Cultivos Multiples con elfin de generar la tecnologla 
necesaria para esta préctica de cultivo tan comUn entre los pequeños 
agricultores. 

Con ci pasar del tiempo, estas metodoiogIas produciran, 
seguramente, efectos importantes sobre la agricultura tradicional 
colombiana pues recientemente fueron adoptadas a nivel nacional. 

FACTORES QUE LIMITAN LA ADOPCION DE 
TECNOLOGIA 

Como consecuencia de la estrategia puesta en marcha por el 
Proyecto, fue posible identificar algunas d las principales limita- 
ciones a la adopción de tecnologIa por parte de los pequeflos 
agricultores. 

Una de las principales limitaciones era el riesgo2l . Al principio, 
ci proyecto supuso que la baja produccion de algunos cultivos, 
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suponía que loa resultados de la investigación eran independientes del
tamaño de. las fincas, y que, por tanto seríarrapropiados tanto para los
pequeños agricultores como para aquellos congran-des propiedades>4>.
Las primeras experiencias en Cáquezademostraronque-estono era
completamente válido, y que buena parte de latecnología generada por
el ICA no era apropiadaparalospequeñosagricultores.Laestrategia
de investigación que surgió en Cáqueza sirvió de estimulopara que los
otros Proyectos de Desarrollo Rural del paísajustaransusrecomen-
dacionesa las característicasde cadaregión.

El énfasisoriginal enunatecnologíadealtaproducciónhasido
desplazadoporunnuevoesfuerzopor ofreceruna tecnología mejorada
que esté en consonanciaconlas limitacionesqueenfrentaelpequeño
agricultor.

Además de esta nueva orientaciónen la producción, fa primera
crisis de mercadeo en eí área del proyecto(consecuenciadirectadel
énfasis en la producción) hizo a los técnicosconcientesdelanecesidad
de empezar a considerar los factores no biológicos también. Como
respuesta al problema del riesgo institucional (sobre todoloscambios
en el precio de venta de los productos),el Proyectodiseñóun plande
mercadeo que conf ormara un sistema de coordinación vertical para el
mercadeo de productosperecederos,productosde consumoe insumos
agrícolas >14>

El hecho de que al final del quinto año de funcionamiento del
Proyecto, el ICA había establecidoun Grupo de Apoyo técnicopara
asistir alas otros Proyectos en la adaptación de sus recomendacionesa
las condiciones locales de producción, indica que el concepto de
investigación en las fincas había ganado aceptación.

Otro impacto significativo de la experienciadeCáquezasobre
la estructura del ICA fue la creación,en 1977, del Programade
Investigación de CultivosMúltiples con el fin de generar la tecnología
necesaria para esta práctica de cultivo tan común entre los pequeños
agricultores.

Con el pasar del tiempo, estas metodologías producirán,
seguramente, efectos importantes sobre la agricultura tradicional
colombiana pues recientemente fueron adoptadas a nivel nacional.

FACTORES QUELIMITAN LA ADOPCION DE
TECNOLOGíA

Como consecuenciade la estrategiapuestaen marchapor el
Proyecto, fue posible identificar algunasd~ las principales limita-
ciones a la adopción de tecnología por parte de los pequeños
agricultores.

Una de las principales limitaciones era el riesgo>2>. Al principio,
el proyecto supuso que la baja producción de algunos cultivos,
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especialmente del maIz, se debIa a la falta de conocimiento técnico por 
parte de los agricultores. Después de dos afios de trabajo experimental, 
se comprendió que Ia baja tasa de adopción se debla a lo inadecuado de 
la tecnologIa. En un estudio que comparaba Ia tecnologIa tradicional 
con la tecnologIa recomendada, se encontró que esta ñltima requerla 
gastos de insumos tres veces mayores, y que la mayor parte debIa 
pagarse en efectivo. Aunque la tecnologIa recomendada podia triplicar
la producción y duplicar las ganancias, el riesgo aumentaba quince
veces. 

La mayorIa de las innovaciones tecnologicas sugeridas 
(especialmente semillas, fertilizantes y pesticidas) tenIan que com-
prarse, por lo tanto el pequeflo agricultor se veIa obligado a solicitar 
crédito. En otras palabras, tenIa que obtener préstamos a fin de 
convertirse en un innovador. 

Cuando el proyecto se dió cuenta de que los agricultores se 
oponIan a! uso del crédito, decidió estudiar el asunto a fondo. De esta 
forma fue posible aclarar los problemas relacionados con los costos del 
crédito: los procedimientos complicados y excesivos y el riesgo 
asociado con las deudast10. 

Como solución, el Proyecto desarrolló un programa experi- 
mental de crédito con riesgos compartidos. La intención era reducir los 
requerimientos de efectivo de modo que los agricultores. pudieran 
utilizar Ia tecnologIa recomendada. Originalmente esta estrategia se 
denominó Plan de Producción para los Pequeños Productores, ahora se 
la conoce como el Plan de Riesgo Compartido para Ia Adopción de 
Tecnologia . 

El plan se inició en 1974 con 27 agricultores que cultivaban 11,6 
hectáreas de maIz en dos municipios. Durante la primera experiencia, 
el rendimiento mas bajo fluctuó entre 1000 y 1500 kg/ha para el 22% de 
los agricultores, pero todos superaron el nivel tradicional del area de 
800 kg/ha. El aflo siguiente el Proyecto amplió su plan a Ia cebolla, 
obteniendo mejores resultados que con el maIz, ya que este es un 
cultivo comercial que genera ingresos considerables. 

Actualmente, la estrategia se ensaya fuera del Proyecto 
Cáqueza en cuatro regionales del ICA, 21 municipios, 10 especies 
agrIcolas y una ganadera, en un area de 271 hectáreas y con la 
participación de 502 agricultores. Se espera que esto ayude a 
perfeccionar las estrategias y a proporcionar las bases para la 
modificación del actual sistema de crédito institucional. 

Ci\PACITACION EN DESARROLLO RURAL 

El estudio de diagnostico realizado por el Proyecto durante su 
primera etapa, además de suministrar un nIimero de variables, se 
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especialmente del maíz, se debía a la falta de conocimientotécnicopor
parte de los agricultores.Despuésdedos años de trabajo experimental,
se comprendió que la baja tasa de adopción se debía a lo inadecuado de
la tecnología. En un estudio que comparaba la tecnología tradicional
con la tecnología, recomendada, se encontró que esta última requería
gastosde insumos tres veces mayores, y que la mayor parte debía
pagarseenefectivo.Aunquelatecnologíarecomendadapodíatriplicar
la producción y duplicar las ganancias,el riesgoaumentabaquince
veces.

La mayoría de las innovaciones tecnológicas sugeridas
(especialmente semillas, fertilizantes y pesticidas) tenían que com
prarse,por lo tanto el pequeñoagricultorseveíaobligadoasolicitar
crédito. En otras palabras, tenía que obtenerpréstamosa fin de
convertirseen un innovador.

Cuandoel proyectose dió cuenta de que los agricultoresse
oponían al uso del crédito, decidió estudiar el asunto a fondo. De esta
forma fue posible aclarar los problemas relacionadoscon loscostosdel
crédito: los procedimientoscomplicadosy excesivosy el riesgo
asociado con las deudas>lO>.

Como solución, el Proyectodesarrollóun programaexperi-
mentaldecréditoconriesgos compartidos.La intenciónerareducirlos
requerimientosde efectivo de modo que los agricultores,pudieran
utilizar la tecnologíarecomendada.Originalmente estaestrategiase
denominóPlandeProducciónparalosPequeñosProductores, ahorase
la conoce como el Plan de Riesgo Compartido para la Adopción de
Tecnología 113)

El plan se inició en 1974con27agricultoresquecultivaban11,6
hectáreas de maíz en dos municipios. Durante laprimeraexperiencia,
el rendimientomasbajofluctuó entre 1000 y 1500kg/ha para el 22%de
los agricultores, pero todos superaron el nivel tradicional del área de
800 kg/ha. El año siguiente el Proyectoamplió su plana la cebolla,
obteniendomejoresresultados quecon el maíz, ya que este es un
cultivo comercialquegeneraingresos considerables.

Actualmente, la estrategia se ensaya fuera del Proyecto
Cáquezaen cuatro regionalesdel ICA, 21 municipios, 10 especies
agrícolas y una ganadera, en un área de 271 hectáreas y con la
participación de 502 agricultores. Se esperaque esto ayude a
perfeccionarlas estrategiasy a proporcionar las bases parala
modificación del actual sistema de crédito institucional.

C4PACITACION EN DESARROLLO RURAL

El estudio de diagnóstico realizadoporel Proyectodurante su
primera etapa,ademásde suministrarun númerode variables,se
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convirtió también en una verdadera "telaraña de problemas" que los 
técnicos debIan investigar. La necesidad de hacer estudios y el escaso 
personal disponible llevó a una nueva estrategia que fue muy bien 
aceptada, especialmente por centros de educación superior. Esta 
estrategia fue diseflada para establecer los "requerimientos de 
investigación" del Proyecto, y consistIa en una serie de estudios 
pequefios y bien definidos enlazados el uno con el otro11, en los cuales 
participaban estudiantes de diversas universidades, especialmente 
del programa de postgrado de la Universidad Nacional y el ICA. Estos 
pequeños estudios hicieron posible compilar la mayor parte de la 
información básica sobre las limitaciones y los requerimientos 
enfrentados por los pequefios agricultores. Durante los cinco aflos del 
proyecto se produjeron 129 publicaciones, incluyendo estudios de 
investigacion, evaluaciones e informes'51. 

El proyecto amplió también Ia capacitación formal de sus 
funcionarios a todos los niveles. Con el apoyo del CuD, el ICA dió dos 
pasos importantes en este sentido. El primero fue el apoyo a estudios 
de postgrado en desarrollo rural; el segundo, el apoyo al estableci- 
miento del Programa Nacional de Capacitación en Desarrollo Rural 
[PNCDR). 

En 1975 solo habla cinco profesionales especializados en 
desarrollo rural. Para 1978 el nümero era de 32, especialmente 
agrónomos y veterinarios. En general, las actividades se pueden 
resumir asI: tres estudios a nivel de doctorado, 40 trabajos de maestrla, 
4 tesis de doctorado y 11 de licenciatura. En el Proyecto Caqueza tres 
agrónomos y un sociologo se capacitaron a nivel de maestrIa, y tres 
expertos agropecuarios y un veterinario asistieron a cursos cortos(5). 

El PNCDR ofreció cursos cortos y entrenamiento en servicio 
para todo el personal de los Proyectos del pals en el Centro de 
Capacitación de Caqueza (construldo con el apoyo del CuD) y en el 
Centre de Capacitación de Rionegro (acondicionado para el efecto con 
igual financiación), ubicados en diferentes regiones geograficas del 
pals. Este programa le dió una importante participaciOn docente a los 
funcionarios de Cáqueza. El entrenamiento del personal de campo para 
desarrollo rural se hizo a través de cursillos, con el ánimo de impulsar 
la comprensión del desarrollo, de la agricultura tradicional, de sus 
problemas y la experiencia adquirida. 

Hasta 1978, se habla dictado un total de 51 cursos en los dos 
centros, con 1213 participantes entre agrOnomos, veterinarios, 
mejoradores del hogar, expertos agropecuarios y trabajadores 
familiares. El personal participante estaba conformado en su mayorla 
per técnicos de nivel intermedio. 

Los resultados de Ia capacitación fueron muy positivos, 
especialmente en los siguientes aspectos: mejorO el conocimiento y las 
técnicas del personal de campo, permitiéndoles comprender las 
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convirtió también en una verdadera “telaraña de problemas” que los
técnicos debían investigar. La necesidad de hacer estudios y el escaso
personal disponible llevó a una nuevaestrategiaque fue muy bien
aceptada,especialmentepor centros de educación superior. Esta
estrategia fue diseñada para establecerlos “requerimientos de
investigación” del Proyecto, y consistíaen una serie de estudios
pequeños y bien definidos enlazados el uno con el otro’1, en los cuales
participaban estudiantesde diversasuniversidades,especialmente
del programade postgradode la UniversidadNacionaly el ICA. Estos
pequeñosestudios hicieron posible compilar la mayor parte de la
información básica sobre las limitaciones y los requerimientos
enfrentadospor los pequeñosagricultores.Durantelos cincoañosdel
proyecto se produjeron 129 publicaciones, incluyendo estudiosde
investigación, evaluacionese informes>151.

El proyecto amplió también la capacitaciónformal de sus
funcionariosa todoslosniveles.Con el apoyo del CIID, el ICA dió dos
pasosimportantesenestesentido.El primero fue el apoyoaestudios
de postgrado en desarrollo rural; el segundo, el apoyo al estableci-
miento del Programa Nacional de Capacitación en Desarrollo Rural
(PNCDRI¡.

En 1975 solo había cinco profesionales especializados en
desarrollo rural. Para 1978 el número era de 32, especialmente
agrónomos y veterinarios.En general, las actividades se pueden
resumir así: tres estudios a nivel de doctorado, 40 trabajosde maestría,
4 tesis de doctorado y 11 de licenciatura. En el Proyecto Cáqueza tres
agrónomosy un sociólogose capacitaronanivel de maestría,y tres
expertos agropecuariosy un veterinario asistieronacursoscortos>s>.

El PNCDR ofreció cursoscortosy entrenamientoen servicio
para todo el personal de los Proyectosdel país en el Centro de
Capacitaciónde Cáqueza(construido con el apoyodel CIID) y en el
Centrode Capacitaciónde Rionegro(acondicionadoparael efectocon
igual financiación), ubicadosen diferentesregiones geográficasdel
país.Esteprogramale dió unaimportanteparticipacióndocentea los
funcionarios de Cáqueza. El entrenamiento del personal de campo para
desarrollo rural se hizo a través de cursillos, con el ánimo de impulsar
la comprensióndel desarrollo,de la agricultura tradicional,de sus
problemasy la experienciaadquirida.

Hasta 1978, sehabíadictado un total de 51 cursosen los dos
centros, con 1213 participantes entreagrónomos, veterinarios,
mejoradores del hogar, expertos agropecuariosy trabajadores
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por técnicos de nivel intermedio.

Los resultados de la capacitación fueron muy positivos,
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técnicas del personal de campo, permitiéndoles comprenderlas
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limitaciones del pequeflo agricultor y a la vez transmitiéndoles 
informacion; a nivel de postgrado acrecentó el conocimiento del 
personal del ICA en campos no relacionados con la biologIa 
(especialmente comunicaciones), y contribuyó a la orientación de la 
investigación. 

IMPLICACIONES PARA LAS INSTITUCIONES Y LAS 
POLITICAS DE DESARROLLO 

El trabajo realizado por los Proyectos de Desarrollo Rural 
(incluyendo Caqueza) tuvo lugar durante un perlodo en que se inten- 
taba la planificación agrIcola partiendo de Ia base hacia arriba (pro- 
gramación de base) y no a! contrario, como habIa sido el caso durante 
el perIodo de la Extension Rural'81. Sin embargo, el trabajo de estos 
Proyectos estaba organizado sobre Ia estructura institucional exis- 
tente en el area. No se preveIa el establecimiento de instituciones 
nuevas para responder a lasnecesidades de los agricultores porque se 
esperaba que los Proyectos sefialaran esas necesidades ypromovieran 
la organización de grupos participativos y el desarrollo de programas 
a través de la instituciOn mas adecuada. 

Como resultado de la programación de base, el flujo constante 
de información proveniente del campo hizo posible detectar: 

a) La falta de coordinación dentro de Ia institución responsa- 
ble por Ia generación y transferencia tecnologica: los investigadores 
desconocIan las limitaciones y necesidades de los clientes del agente 
de extension quien, a su vez, no tenIa conocimiento de los flitimos 
progresos técnicos de los investigadores y La forma en que podrIan 
servir a las actividades de desarrollo rural. 

b) La falta de dialogo entre el ICA y otras instituciones de 
servicio como las relacionadas con crédito, mercadeo, infraestructura 
y bienestar social. 

A través de este flujo informativo se hizo evidente la falta de 
coherencia entre los objetivos de estas instituciones y los problemas 
reales del pequeflo productor. Veamos algunos ejemplos que pueden 
ser ilustrativos. 
En crédito: Se otorgaron préstamos en cantidades inferiores a los 
costos reales de producción, y en el caso de cultivos multiples para 
finariciar solo un cultivo. 

En merccideo: Se emprendieron muchas acciones, pero ninguna 
dirigida a resolver el problema de las fluctuaciones fuertes y 
constantes en el precio de los productos. 
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limitaciones del pequeño agricultor y a la vez transmitiéndoles
información; a nivel de postgrado acrecentó el conocimiento del
personal del ICA en campos no’ relacionados con la biología
(especialmente comunicaciones), y contribuyó a la orientación de la
investigación.
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El trabajo realizado por los Proyectosde DesarrolloRural
(incluyendo Cáqueza) tuvo lugar durante un periodo en que se inten-
taba la planificación agrícola partiendo de la base hacia arriba (pro-
gramación de base) y no al contrario, como había sido el caso durante
el período de la ExtensiónRural>B>. Sin embargo,el trabajode estos
Proyectos estaba organizado sobre la estructura institucional exis-
tente en el área. No se preveía el establecimiento de instituciones
nuevas para responder a las necesidades de los agricultores porque se
esperaba que los Proyectos señalaran esas necesidades y promovieran
la organización de grupos participatívos y el desarrollo de programas
a través de la institución mas adecuada.

Comoresultado de la programación de base, el flujo constante
de información proveniente del campo hizo posible detectar:

a) La falta decoordinacióndentro dela institución responsa-
ble por la generacióny transferenciatecnológica:los investigadores
desconocíanlas limitaciones y necesidadesde los clientesdel agente
de extensión quien, a su vez, no tenía conocimiento de los últimos
progresos técnicos de los investigadores y la forma en que podrían
servir a las actividades de desarrollo rural.

b) La falta de diálogo entre el ICA y otras instituciones de
servicio como las relacionadas con crédito, mercadeo, infraestructura
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A través de este flujo informativo se hizo evidente la falta de
coherenciaentrelos objetivos de estasinstituciones ylos problemas
reales del pequeño productor. Veamos algunos ejemplos que pueden
ser ilustrativos.

En crédito: Se otorgaron préstamos en cantidades inferiores a los
costos reales de producción, y en el caso de cultivos múltiples para
financiar solo un cultivo.

En mercadeo: Se emprendieron muchas acciones, pero ninguna
dirigida a resolver el problema de las fluctuaciones fuertes y
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En bienestar social: Se entregaron alimentos de alto valor nutritivo a 
los grupos de población con bajos niveles nutricionales, sin que se les 
proporcionara información adecuada sobre su uso. 

En infroestructura: Se realizaron obras publicas que obedecIan mas a 
criterios politicos que a las necesidades sentidas por la comunidad o 
las prioridades de Ia region. 
Asistencia técnica: Se transfirieron recomendaciones técnicas que no 
habIan sido ensayadas o ajustadas a las condiciones especificas de Ia 
regiOn. La mas importante Iección derivada de estas experiencias, no 
solo en Cáqueza sino también en otros de los Proyectos, indica que con 
frecuencia hay una enorme diferencia entre lo que el agricultor 
realmente desea y lo que las instituciones y los planificadores 
consideran que necesita. 

Durante Ia preparación de los préstamos para el actual 
programa de Desarrollo Rural Integrado (DRI) se dió un paso 
importante. Los expertos planificadores del organismo donante 
dedicaron un tiempO considerable a! personal y a Los documentos del 
Proyecto Cáqueza, los cuales influyeron en la orientación de Ia 
planificación agropecuaria del Departamento Nacional de PlaneaciOn 
(DNP) y de algunas reformas institucionales. 

De una manera u otra, las experiencias positivas y negativas 
del Proyecto han hecho una contribución significativa a! estableci- 
miento de metodologlas para el desarrollo rural. Por ejemplo, el 
enfoque investigativo a nivel de la unidad de producción familiar y de 
sus sistemas prioritarios de producción (ilamado "ajuste tecnoló- 
gico"), es parte de Ia estrategia de desarrollo actual de los Distritos de 
Transferencia TecnolOgica. El Plan de Mercadeo, pese a sus modestos 
resultados y al impacto menor que pueda haber tenido sobre la 
comunidad, parece haber desempeflado un papel importante en 
mostrar a! DNP la importancia de las limitaciones del mercado y el tipo 
de enfoque requerido para superarlas. 

COMENTARIOS 

Los siguientes son algunos de los factores inesperados que 
surgieron durante la realización del modelo de desarrollo en el 
Proyecto Cáqueza. Estos factores deben tenerse en cuenta al planificar 
programas futuros. 

a) Cualquier programa de este tipo requiere metodologias de 
trabajo sencillas y concretas que permitan su perfeccionamiento 
gradual. 

b) Los funcionarios del programa deben entenderlaimportan- 
cia de la información, de manera que esta sea recopilada y utilizada 
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metOdicamente para su propio beneficio. Esto posibilitaré una 
verdadera evaluaciOn del impacto logrado por el Proyecto, siempre y 
cuando no haya obstáculos o solicitudes de informes politicos, que 
generalmente tienden a distorsionar la realidad. 

c) Hay necesidad de una planificación que permita visualizar 
las prioridades y asignar los recursos necesarios a tiempo, de manera 
que el Proyecto se desarrolle ininterrumpidamente. Por ejemplo: la 
necesidad de hacer un análisis de mercado antes de empezar la 
transferencia tecnologica, pues de otra forma habrá problemas de 
mercadeo para los productos, como ocurrió en una ocasión; la 
necesidad de un entrenamiento eficiente del personal del Pro yecto en 
las diversas actividades antes de realizar los prograrnas. Segñn Ia 
experiencia del proyecto, se necesita un tiempo considerable para que 
los técnicos, cualquiera que sea su nivel, lleguen a ser conocedores del 
campo en cuestión, asI como de la filosofIa, los objetivos y las metodo- 
logIas involucradas. 

d) Las instituciones oficiales que se enduentran en el area y 
que están involucradas en el diseflo del programa, deben también 
reorientar sus programas. El cambio mas importante que se debe hacer 
es el de la asignaciOn eficiente de las funciones, con elfin de eliminar Ia 
duplicaciOn y obstrucciOn de las mismas. 
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investigación en producción agrIcola del pequeflo agricultor. 
ICA-CIID, Bogota, 1975. Tomo 1. 36 pag. (mimeOgrafo). 

5. Instituto Colombiano Agropecuario. Agricultura tradicional y 
moderna en Colombia: Consideraciones sobre el dualismo 
tècnológico (capItulo 3). Instituto Colombiano Agropecuario, 
Bogota. (sin fecha). 165 pags. (mimeografo). 

6. _________. Experiencias en desarrollo rural ICA-CIID. Instituto 
ColombianOAgropecuario. 2a. edición. Bogota, 1975. 102 pags. 
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metódicamente para su propio beneficio. Esto posibilitará una
verdaderaevaluacióndel impacto logradopor elProyecto, siemprey
cuando no haya obstáculos o solicitudes de informes políticos, que
generalmentetiendena distorsionarla realidad.

c) Hay necesidaddeunaplanificaciónquepermitavisualizar
las prioridadesy asignarlos recursosnecesariosatiempo, demanera
que el Proyecto se desarrolle ininterrumpidamente. Por ejemplo: la
necesidadde hacer un análisis de mercado antes de empezar la
transferenciatecnológica,pues deotra forma habrá problemasde
mercadeo para los productos, como ocurrió en una ocasión; la
necesidadde un entrenamientoeficientedel personaldel Proyectoen
las diversasactividadesantesde realizar los programas.Segúnla
experienciadel proyecto,se necesitaun tiempoconsiderableparaque
los técnicos,cualquieraqueseasunivel, lleguena serconocedoresdel
campo encuestión,asícomo de la filosofía, losobjetivosy lasmetodo-
logias involucradas.

d) Las instituciones oficiales que se encuentran en el área y
que están involucradasen el diseño del programa,deben también
reorientarsusprogramas.El cambiomasimportantequesedebehacer
esel dela asignacióneficientedelasfunciones,conelfin deeliminarla
duplicación y obstrucción de las mismas.
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CAPITULO DOCE 

ASESORIA EN LA 
MISMA FABRICA 

PRABHAS CHAKKAPHAK 

Las pequeñas industrias en Asia necesitan con frecuencia 
asesorla básica para mejorar sus productos o procesos, pero 
no pueden pagar por ella. En muchos paIses existen 
servicios de extension pero su efectividad es variable y sus 
servicios no son siempre conocidos por las industrias, 
especialmente en los paIses vecinos. En 1972 el CuD aprobó 
una donación de $l.180.000 dólares canadienses para un 
perIodo de cinco aflos con el fin de apoyar los servicios 
nacionales existentes de extension industrial. La donación 
también estaba destinada a fortalecer la capacidad de los 
servicios de información técnica del Consejo Nacional de 
InvestigaciOn de Canada para responder a las consultas de 
los paises en desarrollo. Desde entonces se han aprobado 
otras donaciones por $ 162.000 y $ 1.675.000 respectiva- 
mente. 
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J A PRIMERA PREOCUPACION de los paIses en desarrollo es la 
de establecer industrias y asegurar las fuentes de financiaciOn. 
Pero a medida que las industrias florecen aparecen muchos 

problemas que se pueden vincular a los aspectos técnicos y tecnoló- 
gicos. 

Los problemas de muchas industrias pequeñas en Asia no se 
pueden resolver con soluciones "teóricas" inspiradas a menudo en 
experiencias y éxitos de economlas mas desarrolladas. Con frecuencia 
las industrias actuales son ineficientes debido a costos excesivos, 
especialmente por desperdicio o uso inadecuado de las materias 
primas, o a que sus 

produjctos 
son de baja calidad como resultado de 

métodos pobres de prodcción. Para superar estos problemas, la 
industria requiere del consejo tecnologico. 

Casi siempre Ia asesorla necesaria es fundamentalmente 
básica —no se trata de dotaciones tecnologicas avanzadas, sino de 
hacer que un ingeniero o técnico experimentado observe una planta y 
haga sugerencias para mejorar los procesos o los productos. Desafor- 
tunadamente, muchas de las pequeflas industrias no pueden costear 
tales servicios en sus primeras etapas de desarrollo. 

Los servicios de extension industrial en Asia varIan segün el 
nivel de desarrollo de cada pals y los tipos de organizaciones 
establecidas para prestarlos. Pero todos reconocen abiertamente Ia 
necesidad de suministrar asesorla tecnologica sobre equipos, métodos 
y procesos, técnicas de producción, y control de calidad. Y todos están 
decididos a obtener el personal y los recursos para proporcionar esta 
asesorla a los directores de producción en las fábricas mismas. 

Debido a las grandes diferencias existentes entre los paIses en 
cuanto a idioma, antecedentes culturales, tipos de industria y niveles 
de desarrollo industrial, los servicios de extension industrial deben 
contar con ingenieros y técnicos nativos. También deben comple- 
mentar los servicios de administración, mercadeo y financiación, que 
son de igual importancia. Por ello, los serviciosde extension deben 
organizarse por palses o, a lo mejor, por provincias y ciudades. 

L A PRIMERA PREOCUPACIONde los paisesendesarrolloes la
de establecer industrias y asegurar las fuentes de financiación.
Pero a medida que las industriasflorecen aparecenmuchos

problemasquese puedenvincular a los aspectostécnicosy tecnoló-
gicos.

Los problemasde muchasindustriaspequeñasen Asía no se
puedenresolver con soluciones“teóricas” inspiradasa menudoen
experienciasy éxitosde economíasmasdesarrolladas.Con frecuencia
las industrias actualesson ineficientesdebido a costosexcesivos,
especialmentepor desperdicio o uso inadecuadode las materias
primas, o a quesusprodu~ctosson debajacalidadcomo resultadode
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Casi siempre la asesoríanecesariaes fundamentalmente
básica—no se trata de dotacionestecnológicasavanzadas,sino de
hacerqueun ingenieroo técnicoexperimentadoobserveunaplantay
hagasugerenciasparamejorar los procesoso los productos.Desafor-
tunadamente,muchasde las pequeñasindustriasno puedencostear
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Debidoa las grandesdiferenciasexistentesentrelospaísesen
cuantoa idioma, antecedentesculturales,tipos deindustria y niveles
de desarrollo industrial, los servicios de extensión industrial deben
contar con ingenieros y técnicos nativos. También deben comple-
mentarlos serviciosde administración,mercadeoy financiación,que
son de igual importancia. Por ello, los servicios-de extensión deben
organizarse por países o, a lo mejor, por provincias y ciudades.
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No se puede esperar que un serv1c10 organizado para una 
región, como un todo, preste un servicio satisfactorio a las fábri cas 
individuales. Pero un servicio regional podría aportar recursos que 
sirvan a los servicios de extensión nacionales. Un servicio regional 
también podría constituírse en el foco que facilite la cooperación y el 
intercambio entre los servicios nacionales y que ayude a eslabonarlos 
en una red funcional. 

LA BRECHA TECNOLOGICA 

No cabe duda de que para el desarrollo y crecimiento de las 
industrias pequeñas todo tipo de programas de ayuda es importante y 
debe suministrarseles. La evidencia indica que la mayoría de estos 
programas tienen éxito y han contribuído al progreso industrial de los 
países en desarrollo de Asia. Sin embargo, aún queda mucho por hacer 
en cuanto a dotar a las pequeñas industrias con la tecnología 
apropiada que les permita sobrevivir a la competencia de las modernas 
empresas nacionales y del extranjero. Por ello es comprensible que a 
menudo se descuide la tecnología en razón de las dificultades 
inherentes a su suministro y la falta de personal capacitado 
técnicamente en el sector público. 

Existe una brecha tecnológica no solo entre las industrias 
urbanas y rurales , sino también entre las grandes y las pequeñas. Y 
hay una brecha todavía mayor entre las industrias de las naciones 
desarrolladas y las de los países en desarrollo. Para superar es tos 

Un extensionista industrial en visita o uno fábrica de muebles en 
Filipinas. 
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problernas las industrias pequeflas req uieren información tecnologica 
y un "sistema de prestación" de la misma que cierre Ia brecha efectiva- 
mente. Este sistema tendrá que depender, en buena parte, de personas 
que puedan proveer asesorla tecnologica directamente en la fábrica. 

Nadie niega que los palses industrializados y los organismos 
internacionales podrIan ser mas efectivos en estimular Ia difusión de 
tecnologIa. Sin embargo, hay Ia certeza creciente de que la mayor parte 
del know-how tecnológico del hombre ya se encuentra disponible y sin 
restricción. El problema radica en que los paIses en desarrollo están 
ma! equipados para encontrarlo, evaluarlo y aplicarlo. Al fortalecer 
las capacidades de sus organizaciones miembros, TECHNONET 
aspira a facilitarles a las pequeñas industrias la transferencia y 
asimilación tecnologica. 

Los palses en desarrollo tienen mucho que compartir entre Si y 
los palses desarrollados pueden ref orzar esta capacidad a través de 
sus programas de asistencia técnica. En efecto, para algunas de sus 
actividades TECHNONET se sirve de los recursos tecnologicos de 
diversas organizaciones que le cooperan en los paIses desarro- 
ilados. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Investigación del Servicio 
de lnformación Técnica de Canada (NRC/TIS), con sus 30 aflos de 
experiencia a! servicio de la industria canadiense y su reputación 
internacional, respaldan las actividades de información técnica de 
TECHNONET cuando tiene acceso a material pertinente a Asia. Hay 
acuerdos semejantes con otros centros de información técnica. 

EL ENFOQUE DE TECHNONET 

TECHNONET Asia es una red cooperativa y voluntaria de 
organizaciones en nueve palses de la region, comprometida en el 
desarrollo de la industria, particularmente la pequeña industria, 
mediante la transferencia de informacion técnica y la provisiOn de 
servicios de extension. 

El proyecto es 'cooperativo' voluntarin en el sentido de que, en tanto el CuD aporta dinero, materiales y equipo, las organiza- 
ciones nacionales participantes, preocupadas por el desarrollo de La 
pequefia industria, se comprometen a asumir ciertas responsabilida- 
des. Por ejemplo, poner a disposición de las otras la información 
técnica industrial de que ya se disponga sobre productos y procesos en 
sus paIses; recibir personal de las otras para observaciOn, capacita- cion o discusiOn; prestar a las otras, personal técnico para trabajos 
cortos; organizar visitas de industriales de los palses participantes a 
industrias, organizaciones e instituciones locales. 

Las orgariizaciones involucradas establecen también coordi- 
nación y vinculaciOn con instItuciones locales interesadas en el desa- 
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problemaslasindustriaspequeñas requiereninformacióntecnológica
y un “sistemadeprestación”dela misma quecierrelabrechaefectiva-
mente.Estesistematendráque depender,enbuenaparte,depersonas
que puedanproveerasesoríatecnológicadirectamenteen la fábrica.

Nadie niegaque los paísesindustrializados ylos organismos
internacionales podrían ser mas efectivos en estimular la difusión de
tecnología.Sin embargo,haylacertezacrecientede que lamayorparte
del know-howtecnológicodelhombreyaseencuentradisponibley sin
restricción. El problema radica en que los países en desarrollo están
mal equipadosparaencontrarlo, evaluarloy aplicarlo. Al fortalecer
las capacidadesde sus organizacionesmiembros, TECHNONET
aspira a facilitarles a las pequeñasindustrias la transferenciay
asimilación tecnológica.

Los paísesendesarrollo tienenmucho quecompartirentresíy
los países desarrollados pueden reforzar esta capacidad a través de
sus programasde asistenciatécnica.En efecto,paraalgunasde sus
actividades TECHNONETse sirve de los recursos tecnológicos de
diversas organizacionesque le cooperan en los paisesdesarro-
llados.Porejemplo,el ConsejoNacionalde Investigacióndel Servicio
de Información Técnica de Canadá (NRC/TIS), con sus 30 años de
experienciaal servicio de la industria canadiensey su reputación
internacional, respaldan las actividades de información técnica de
TECHNONETcuandotieneaccesoamaterialpertinenteaAsia. Hay
acuerdossemejantescon otros centrosde información técnica.

EL ENFOQUEDE TECHNONET

TECHNONETAsia es una redcooperativay voluntariade
organizacionesen nueve paísesde la región, comprometidaen el
desarrollo de la industria, particularmentela pequeñaindustria,
mediantela transferenciade información técnicay la provisión de
servicios deextensión.

El proyectoes ‘cooperativo’ voluntario en el sentidode que,
en tanto el CLID aporta dinero,materialesy equipo, lasorganiza-
cionesnacionalesparticipantes,preocupadaspor el desarrollode la
pequeñaindustria, se comprometena asumirciertasresponsabilida-
des. Por ejemplo, poner a disposición de las otras la información
técnicaindustrial dequeyasedisponga sobreproductosyprocesosen
sus países; recibirpersonalde las otras paraobservación,capacita-
ción o discusión;prestara las otras,personaltécnicoparatrabajos
cortos; organizarvisitasde industrialesde lospaísesparticipantesa
industrias,organizacionese instituciones locales.

Las organizaciones involucradas establecen también coordi-
nacióny vinculacióncon institucioneslocalesinteresadasen eldesa-
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rrollo de la mediana y pequefla industria y con fuentes locales de 
información técnica. 

Los paIses y organizaciones involucradas en TECHNONET 
son: Bangladesh (Corporación de Industrias Pequenas y Campestres 
de Bangladesh); Corea (Centro de Información CientIfica y TecnolO- 
gica de Corea); Filipinas (Instituto para la Pequena Industria, 
Universidad de Filipinas, y Ia Fundación para el Desarrollo Económi- 
co); Hong Kong (Centro de Productividad de Hong Kong); Indonesia 
(Departamento de Industria); Malasia (Instituto de Normas e 
Investigación Industrial de Malasia, y el Consejo de Población Nati- 
Va); Singapur (Instituto de Normas e Investigación Industrial de 
Singapur); Sri Lanka (Consejo de Desarrollo Industrial de Sri Lanka); 
Tailandia (Departamento de PromociOn Industrial, rninisterio de 
Industria). 

El Centro TECHNONET, localizado actualmente en Singapur y 
a cargo de un administrador, es el eje de Ia red. El proporciona 
servicios permanentes de enlace y coordinación, y apoyo a las 
actividades de las organizaciones participantes. 

Los directores de las organizaciones participantes, junto con el 
administrador, conforman un Consejo que se reline por lo menos una 
vez al año y se ocupa de los aspectos de poiItica. Dos comités técnicos 
creados por el Consejo —uno de información y otro de capacitación— 
se reünen también regularmente. Hace poco se creO además un comité 
ejecutivo, compuesto por miembros del Consejo, para diseñar la 
estructura y el marco futuros de TECHNUNET. 

El Centro es financiado totalmente por el GIlD, con una 
asignación para siete aflos —la primera etapa de 3 Vz afIos (1973-1976) 
y Ia segunda de igual duración (1977-1980). El total erogado en las 
actividades de funcionamiento de TECHNONET por ci GIlD y las 
organizaciones participantes, es de aproximadamente un millón de 
dólares anuales. Esto se considera como una cifra relativamente 
modesta en comparación con lo que se requerirIa para emprender las 
mismas actividades sin los beneficios de una red. 

ASPECTOS DESTACADOS DEL PROYECTO 

En la primera etapa, 1973 a 1976, el Proyecto TECHNONET 
produjo resultados que ya atraen poderosamente Ia atenciOn. Los más 
importantes son: 

—Una fuerte red de organizaciones que comparten el objetivo 
comUn de desarrollar servicios de extension e información industrial 
para industrias pequefias y medianas. Estas ponen a su mutua 
disposiciOn Ia información industrial técnica sobre productos y 
procesos de fácil obtenciOn en sus propios paIses. La evidencia 
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rrollo de la medianay pequeñaindustria y con fuenteslocales de
información técnica.

Los paísesy organizacionesinvolucradasen TECHNONET
son: Bangladesh (Corporaciónde IndustriasPequeñasy Campestres
de Bangladesh); Corea (Centro de Información Científica y Tecnoló-
gica de Corea); Filipinas (Instituto para la Pequeña Industria,
Universidadde Filipinas, y la Fundaciónparael DesarrolloEconómi-
co); Hong Kong (Centro de Productividad de Hong Kong); Indonesia
(Departamento de Industria); Malasia (Instituto de Normas e
InvestigaciónIndustrial de Malasia, y el ConsejodePoblaciónNati-
va); Singapur (Instituto de Normas e Investigación Industrial de
Singapur); Sri Lanka (Consejo de Desarrollo Industrial de Sri Lanka);
Tailandia (Departamentode Promoción Industrial, ministerio de
Industria).

El CentroTECHNONET,localizadoactualmenteen Singapury
a cargo de un administrador,es el eje de la red. El proporciona
servicios permanentesde enlace y coordinación, y apoyo a las
actividadesde las organizacionesparticipantes.

Los directoresdelas organizacionesparticipantes,junto conel
administrador,conformanun Consejoquese reúnepor lo menosuna
vez al añoy seocupade los aspectosdepolítica.Doscomitéstécnicos
creadospor elConsejo—unode informacióny otro de capacitación—
se reúnen también regularmente. Hace poco se creó además un comité
ejecutivo, compuesto por miembros del Consejo, para diseñar la
estructura yel marcofuturos de TECHNONET.

El Centro es financiado totalmente por el CLID, con una
asignaciónparasiete años—laprimera etapade 3 1/2 años[1973-1976)
y la segundade igual duración (1977-1980).El total erogadoen las
actividadesde funcionamiento de TECHNONET por el CLID y las
organizacionesparticipantes,es de aproximadamenteun millón de
dólares anuales.Esto se consideracomo una cifra relativamente
modestaencomparaciónconlo queserequeriríaparaemprenderlas
mismasactividadessin losbeneficiosde unared.

ASPECTOSDESTACADOSDEL PROYECTO

En la primera etapa,1973 a 1976,el Proyecto TECHNONET
produjo resultados que ya atraen poderosamente la atención. Los más
importantes son:

—Una fuerte red de organizacionesquecompartenel objetivo
común de desarrollar servicios de extensión e información industrial
para industrias pequeñasy medianas.Estas ponen a su mutua
disposición la información industrial técnica sobre productos y
procesosde fácil obtención en sus propios países.-La evidencia
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empIrica indica que Ia información técnica obtenida de paIses que se 
encuentran en niveles semejantes de desarrollo es mucho mas ütil y 
pertinente que la importada de paIses altamente desarrollados. Las 
organizaciones participantes también ponen el personal técnico a su 
disposición mutua, para tareas a corto plazo. Se organizan también 
visitas de personal d'1os paIses participantes a industrias e institu- 
ciones locales. La publicación bimensual TECHNONET Digest 
mantiene a las organizaciones participantes informadas sobre los 
desarrollos tecnologicos mas recientes en los paIses de la red. 

—El nücleo de un grupo —unos 1200 miembros activos— que 
ye la extensiOn industrial como una actividad profesional válida. 
Actualmente se atienden a! aflo más de 15.000 casos de extension que 
implican visitas a las fábricas. En el mismo lapso se responden aproxi- 
madamente 10.000 consultas técnicas, por correspondencia, teléfono 
o contacto personal. Se han organizado programas formales de 
capacitación, seminarios y talleres para funcionarios de extension 
industrial e información con elfin de ampliar las capacidades de las 
organizaciones participantes. 

—Segün el caso, se han organizado visitas de observación, 
capacitación y discusión dentro de la red. En 1975 se creó el Foro 
AsiOtico de Funcionarios de Extension Industrial (ASINDEX), bajo los 
auspicios de TECHNONET, con elfin de dar impulso adicional a esta 
naciente profesión. El boletIn bimensual TECHNONET News letter 
contribuye también a la comunicación entre los funcionarios de 
extension e informaciOn. Igualmente, la red publica historias de casos 
de extension industrial en las organizaciones participantes, que 
puedan ser iti1es para otras. 

—Actualmente, los gobiernos reconocen cada vez mOs Ia 
necesidad de este tipo de servicio y destinan recursos para su mayor 
desarrollo. Como resultado, a partir de 1973, los programas oficiales 
de desarrollo han asignado alta prioridad a los servicios de extension e 
información para la pequefla y mediana industria. Las actividades van 
desde servicios computarizados de información técnica —disponibles 
ya en dos organizaciones participantes, con posibilidades en otras 
dos— hasta servicios de extensiOn industrial a nivel provincial en 
muchas de las organizaciones participantes. En este proceso también 
se ha estimulado el desarrollo de redes a nivel nacional. 

Aunque todas las organizaciones participantes tienen posibi- 
lidades de actuar a lo largo de todo el sector industrial, la experiencia 
ha demostrado que las necesidades son mayores en algunos tipos de 
industria que en otros. Para identificar las industrias prioritarias, se 
ha acordado una lista en orden de su necesidad de información técnica: 
(1) Metales, (2) Procesamiento de alimentos, (3) Industrias basadas 
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empíricaíndica que lainformación técnicaobtenidade paísesquese
encuentranen niveles semejantesde desarrolloes muchomasútil y
pertinenteque la importadade países altamentedesarrollados.Las
organizacionesparticipantestambiénponenel personaltécnicoasu
disposición mutua,para tareasa corto plazo. Se organizantambién
visitas depersonald~’los países participantesa industriase institu-
ciones locales. La publicación bimensual TECHNONET Digest
mantiene a las organizacionesparticipantes informadas sobre los
desarrollostecnológicosmasrecientesen los paísesde la red.

—El núcleo deun grupo —unos1200miembrosactivos— que
ve la extensión industrial como una actividad profesional válida.
Actualmentese atiendenal añomásde 15.000casosdeextensión que
implican visitas alasfábricas.Enel mismo lapsoserespondenaproxi-
madamente10.000 consultastécnicas, porcorrespondencia,teléfono
o contacto personal. Se han organizado programasformales de
capacitación,seminariosy talleres para funcionarios de extensión
industrial e información con el fin de ampliar las capacidadesde las
organizacionesparticipantes.

—Según el caso, se han organizadovisitas de observación,
capacitacióny discusióndentro de la red. En 1975 se creó el Foro
Asiático de FuncionariosdeExtensiónIndustrial (ASINDEX), bajo los
auspiciosde TECHNONET,con el fin de dar impulsoadicionalaesta
nacienteprofesión. El boletín bimensualTECHNONETNews letter
contribuye también a la comunicaciónentre los funcionariosde
extensióne información.Igualmente, la redpublicahistoriasde casos
de extensión industrial en las organizacionesparticipantes,que
puedanserútiles paraotras.

—Actualmente, los gobiernos reconocencada vez más la
necesidadde este tipodeservicio y destinanrecursosparasu mayor
desarrollo.Comoresultado,apartir de 1973,los programasoficiales
de desarrollohanasignadoaltaprioridadalos serviciosdeextensióne
informaciónparala pequeñay medianaindustria.Lasactividadesvan
desde servicioscomputarizadosde informacióntécnica—disponibles
ya endos organizacionesparticipantes,con posibilidades en otras
dos— hastaservicios de extensiónindustrial a nivel provincial en
muchasde las organizacionesparticipantes.En este procesotambién
se ha estimuladoel desarrollode redesanivel nacional.

Aunquetodaslas organizacionesparticipantestienenposibi-
lidadesde actuaralo largode todoel sectorindustrial, la experiencia
ha demostradoque las necesidadesson mayoresen algunostipos de
industria queen otros.Paraidentificar las industriasprioritarias, se
haacordadounalistaenordendesunecesidaddeinformacióntécnica:
(1) Metales, (2) Procesamientode alimentos, (3) Industriasbasadas
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en la madera, (4) Plásticos, (5) Empaques, (6) Productos y artIculos 
eléctricos, (7) Utilización de desperdicios agrIcolas, (8) Cerámicas, 
(9) Productos decaucho, (10) Calzado, (11) Cuero, (12) Materiales de 
construcción. 

Se han realizado reseflas del estado de la disciplina para 
seflalar las areas de problemas y los requerimientos de asistencia de 
grupos industriales especIficos. Estas amplias clasificaciones de Ia 
industria se refi.nan ahora para Ilegar a areas mas especIficas de 
actividad. Se ha estimulado la existencia de una matriz de experiencia 
con fuentes de información en los paIses participantes y centros de 
excelencia en campos especIficos para reducir al máximo el despilfa- 
rro implicado en Ia duplicaciOn de esfuerzos. Por ejemplo, se ha 
apoyado el establecimiento de una Unidad Informativa sobre 
TecnologIa de Plásticos en el Centro de Productividad de Hong Kong y 
el mejoramiento del Taller de Fundición en el Consejo de Desarrollo 
Industrial de Sri Lanka con Ia seguridad de que su pericia e 
instalaciones estarán a disposición de todas las otras.organizaciones 
participantes. El CHD también ha apoyado en parte el establecimiento 
del Centro Asiático de Información sobre Empaques y el Centro 
Internacional de Información sobre Ferrocemento. El Instituto de 
Pequeflas Industrias de la Universidad de Filipinas ha puesto a 
disposición de-los paIses participantes sus modernos laboratorios de 
automatización a bajo costo, asI como sus excelentes instalaciones de 
capacitación. 

El Instituto de Normas e Investigación Industrial de Singapur 
ha puesto a disposición de todas las organizaciones participantes su 
estupendo Servicio de Actualización. Otras organizaciones partici- 
pantes están ahora en el proceso de establecer centros para areas 
industriales especIficas, no necesariamente con apoyo financiero de 
TECHNONET pero con programas enlazados a sus actividades. 

Los siguientes son ejemplos de problemas industriales trata- 
dos con éxito por funcionarios de extension capacitados en cursos 
patrocinados por TECHNONET. 

CUCHILLOS MECANICOS PARA EL CORTE DE BAMBU 

El Consejo de ArtesanIas de Malasia tenIa problemas para 
aumentar la tasa de corte del bambü, materia prima esencial para Ia 
artesanIa local. Un malasio capacitado en INDEXTRAC I, disefló un 
cuchillo mecénico de corte con 8 cuchillas. La tasa de producción 
aumentO por lo menos cuatro veces. 

El mismo funcionario de extension disefló un cuchillo que 
utilizado en la misma máquina puede cortar el bambñ en tiras 
delgadas, como se usa en muchos artIculos elaborados a mano. El 
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en la madera, [4) Plásticos, (5) Empaques,(6) Productosy artículos
eléctricos,(7) Utilización de desperdicios agrícolas, (8) Cerámicas,
[9) Productosdecaucho, (10)Calzado, (11) Cuero, (12) Materialesde
construcción.

Se han realizado reseñasdel estado de la disciplina para
señalarlas áreasdeproblemasy los requerimientosdeasistenciade
grupos industriales específicos. Estas amplías clasificaciones de la
industria se refi-nan ahora para llegar a áreas masespecíficasde
actividad.Sehaestimuladola existenciadeunamatrizdeexperiencia
con fuentes de información en los países participantes y centros de
excelenciaencamposespecíficosparareducir al máximo eldespilfa-
rro implicado en la duplicación de esfuerzos. Porejemplo, seha
apoyado el establecimiento de una Unidad Informativa sobre
TecnologíadePlásticosen el Centrode Productividadde HongKong y
el mejoramiento del Taller de Fundición en el Consejo de Desarrollo
Industrial de Sri Lanka con la seguridadde que su pericia e
instalaciones estarána disposiciónde todaslas otrasorganizaciones
participantes.El CIID tambiénhaapoyadoen parteelestablecimiento
del Centro Asiático de Información sobre Empaquesy el Centro
Internacionalde Información sobre Ferrocemento.El Instituto de
PequeñasIndustrias de la Universidad de Filipinas ha puesto a
disposición de los países participantes sus modernos laboratorios de
automatizaciónabajo costo, asícomo susexcelentesinstalacionesde
capacitación.

El Instituto de Normas e Investigación Industrial de Singapur
ha puesto a disposición de todas las organizaciones participantes su
estupendo Servicio de Actualización. Otras organizaciones partici-
pantesestánahoraen elprocesode establecercentrospara áreas
industrialesespecíficas,no necesariamentecon apoyofinancierode
TECHNONETpero‘con programasenlazadosa susactividades.

Los siguientes sonejemplosdeproblemasindustrialestrata-
dos con éxito por funcionarios de extensión capacitados en cursos
patrocinadospor TECHNONET.

CUCHILLOS MECANICOS PARA EL CORTE DE BAMBU

El Consejo de Artesaníasde Malasiatenía problemaspara
aumentarla tasade cortedel bambú,materia primaesencialparala
artesaníalocal. Un malasiocapacitadoen INDEXTRAC 1, diseñóun
cuchillo mecánicode corte con 8 cuchillas. La tasade producción
aumentópor lo menoscuatroveces.

El mismo funcionario de extensión diseñó un cuchillo que
utilizado en la misma máquina puede cortar el bambú en tiras
delgadas,como seusaen muchosartículos elaboradosa mano. El
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método tradicional, que implicaba cortar a mano cada pedazo con un 
cuchill corriente, tomaba mucho tiempo y resultaba entieconómico 
por la alta tasa de material desperdiciado. Con este cuchillo, Ia 
producción subió notoriamente y trajo consigo un aumento gigantesco 
en Ia producción de materia prima. 

MEZCLADOR DE PEGANTE 

Un fabricante de pegantes deseaba aumentar su producción. 
Hasta entonces, las mezclas eran hechas a mano, en un barril, lo cual 
era incómodo y poco efectivo. Un extensionista, entrenado por 
INDEXTRAC, contribuyó a! diseflo y fabricación de una sencilla 
mezcladora mecânica, a muy bajo costo, que ahora se usa satisfacto 
riamente. 

TUERCAS Y TORNILLOS 

Durante una visita industrial, un funcionario de extensiOn 
capacitado en INDEXTRAC, se encontró con una pequefia compaflfa 
que no podia introducirse en el mercado porque sus productos —tuer- 
cas y tornillos— no cumplIan las normas de calidad. El y sus colegas 
buscaron la forma de proporcionar a La firma la informaciOn necesara 
sobre niveles exigidos de calidad. También le ayudaron a determinar 
las materias primas y ci tratamiento correcto para lograr los 
resultados deseados. El fabricante puede ahora vender sus productos 
y está en contacto con los funcionarios de extensiOn de SIRIM respecto 
a la selección y compra de implementos de maquinaria para ampliar su 
negocio. 

ARTESANIA EN MADERA 

Un filipino manufacturero de productos de madera, del tipo 
bandejas y jarros, enfrentaba dos problemas básicos. Primero, un 
alto porcentaje de productos terminados se deformaban y rajaban. 
Segundo, un alto porcentaje de la materia prima tenIa que ser 
rechazado porque Ia empresa no lograba controlar los defectos de color 
de Ia madera, que se haclan visibles después del teñido. 

Con Ia ayuda de funcionarios de extension entrenados en 
INDEXTRACT II, se determinó que Ia deformidad y las rajaduras eran 
causadas por una preparaciOn y un secado inadecuados. Se le dieron a 
Ia empresa dibujos detaliados de una nueva cámara de combustiOn y 
bosquejos para modificar y mejorar Ia cámara de secado. Finalmente 
se ideritificó el medio correcto de tinturar la acacia, corrigiendo con 
ello los defectos del color. Todos estos elementos contribuyeron a 
aliviar Los problemas del fabricante. 
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métodotradicional,queimplicabacortaramanocadapedazoconun
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Un fabricantede pegantes deseabaaumentarsuproducción.
Hastaentonces,las mezclaseran hechasa mano,en unbarril, lo cual
era incómodo y poco efectivo. Un extensionista,entrenadopor
INDEXTRAC, contribuyó al diseño y fabricación de una sencilla
mezcladoramecánica,amuy bajo costo,queahoraseusasatisfacto-
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TUERCAS Y TORNILLOS

Durante una visita industrial, un funcionariode extensión
capacitadoen INDEXTRAC, seencontrócon unapequeña compañía
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cas y tornillos— no cumplíanlas normasdecalidad.El y sus colegas
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Con la ayuda de funcionarios de extensión entrenadosen
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176 Los Proyectos 

ALAMBRE DE ORO 

En Singapur un fabricante de alambre de oro para uso en 
circuitos integrados tenIa un problema de baja producción por rotura. 
Los alambres se hacIan de 99,9 por ciento oro puro que se adelgazaban 
a un diámetro de 0,001 pulgadas mediante una serie de troqueles de 
diamante que utilizaban un lubricante a base de jabOn. 

A través del Servicio de Consultas Técnicas del Centro 
TECHNONET, con respaldo del NRC/TIS, se determinó que los 
problemas eran causados por el endurecimiento de las impurezas del 
oro al trabaj arias y los lubricantes a base de jabón. Se proporcionó al 
fabricante la información sobre métodos adecuados para relajar las 
tensiones y para la filtración del lubricante. Esto ha ayudado a reducir 
significativamente las pérdidas por rotura. 

ELECTROPLATEADO 

Funcionarios de extension de Tailandia, entrenados en 
INDEXTRAC II, recibieron la solicitud de ayudar a resolver el 
problema de una firma de electroplateado —rajadura y roturas de 
productos recubiertos con nIquel. Los funcionarios de extension 
visitaron Ia planta y descubrieron que la solución utilizada para el 
electroplateado no se ajustaba a las especificaciones de pH y aemás 
estaba contaminada. Se empezó con una solución nueva, se estable- 
cieron "procedimientos normalizados" rigurosos para controlar la 
fuerza y la pureza, y se implantaron normas de mantenimiento y 
limpieza en toda el árèa de procesamiento. No solo se solucionó el 

problema, también mejoraron las ventas. Varias empresas similares 
han recibido asistencia desde entonces, siguiendo esta primera 
experiencia exitosa. 

FUNDICION DE TUBERIAS EN HIERRO COLADO 

Una fundición malasia hacIa moldes de hierro colado para 
tuberlas, taladrando agujeros de 4 puigadas en varillas sólidas de 
hierro fundido de tin pie de diámetro y 10 de longitud, empleando para 
ello un torno pesado y una cabeza taladradora. El resultado era un 
desgaste serio de herramientas y diámetros excéntricos. 

Con La ayuda del Centro TECHNONET, los funcionarios de 
extension de SIRIM investigaron y concluyeron que una técnica de 
fundición con nücleo de arena en lugar de un nñcleo sólido resolverIa el 
problema. Como esto ya habla sido ensayado sin éxito por la fundición, 
los funcionarios examinaron los resultados en detaile y lograron 
determinar que Ia composición arenosa no era la correcta. Añadién- 
dole los ingredientes necesarios, tales como alquitran en granulos y 
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aserrIn, y aplicando gas comprimido, la técnica funcionO y fue 
adoptada con éxito por la fundición. 

LENCERIA 

Los propietarios de una fábrica filipina de lencerIa deseaban 
aumentar Ia eficiencia de su producción estancada en la mitad de Ia 
capacidad estimada de la planta. 

Cuando los funcionarios de extension visitaron Ia fábrica por 
primera vez, notaron de inmediato el desordenado flujo de trabajo. 
Inspeccionando sección por sección y máquina por máquina para 
determinar La tasa adecuada de flujo de una etapa de procesamiento a 
otra, se esbozó un plan mas funcional. Por recomendación de los 
funcionarios, se instalaron dos máquinas complementarias para 
alivIar los cuellos de botella mas graves, yen el curso de una semana Ia 
eficiencia de producciOn aumentó a un nivel satisfactorio. 

Desde entonces, La empresa ha recurrido a los funcionarios de 
extensiOn para que le ayuden con los problemas administrativos, 
incluyendo costos y control de calidad, contabilidad, planificación de 
producción e incluso administración del personal. 

REPUESTOS DE AUTOS 

Durante el trabajo de campo de INDEXTRAC III, dos funcio- 
narios de extension fueron asignados para investigar la posibilidad de 
aumentar la productividad de La sección de manufactura de una 
empresa pequefla. Luego de cuidadosas y metódicas observaciones y 
entrevistas en la planta, se determinó que Ia necesidad prioritaria para 
aumentar La productividad era mejorar la maquinaria y el método. 

Luego se identificaron los cuellos de botella de la producciOn en 
varias operaciones y se recomendaron las medidas correctivas 
apropiadas. Estas iban acompafiadas de varios esquemas prácticos de 
diseflo para la modificaciOn de las máquinas mas esenciales, asI como 
de Los detalLes descriptivos necesarios para el perfeccionamiento del 
método de producción. Las recomendaciones —con las mejoras 
esperadas en costos, productividad y hasta calidad del producto— 
fueron tan convincentes que el propietario las puso en prOctica 
rápidamente. 

TRABAJOS DE FUNDICION 

Luego de haber asistido al INDEXTRAC III, un funcionario de 
extension de Sri Lanka volviO a visitar una fundición en Ia que habIa 
estado antes de su entrenamiento y donde habia determinado Ia 
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aserrín, y aplicando gas comprimido, la técnica funcionó y fue
adoptadaconéxito por la fundición.

LENCERíA

Los propietariosde unafábrica filipina de lenceríadeseaban
aumentarla eficienciade suproducciónestancadaen la mitad de la
capacidadestimadade la planta.

Cuandolos funcionariosdeextensiónvisitaron la fábricapor
primera vez, notaron de inmediatoel desordenadoflujo de trabajo.
Inspeccionandosecciónpor seccióny máquina por máquinapara
determinarla tasa adecuadade flujo de unaetapade procesamientoa
otra, se esbozóun plan mas funcional. Por recomendaciónde los
funcionarios, se instalaron dos máquinas complementariaspara
aliviar loscuellosdebotella masgraves,y enelcursodeunasemanala
eficienciadeproducciónaumentóa un nivel satisfactorio.

Desdeentonces,la empresaharecurridoa los funcionariosde
extensiónpara que le ayudencon los problemasadministrativos,
incluyendocostosy control decalidad,contabilidad, planificaciónde
produccióne incluso administracióndel personal.

REPUESTOSDE AUTOS

Duranteel trabajo de campode INDEXTRAC III, dosfuncio-
narios de extensión fueron asignados para investigar la posibilidad de
aumentarla productividad de la secciónde manufacturade una
empresapequeña.Luego decuidadosasy metódicas observacionesy
entrevistasen laplanta,sedeterminó que lanecesidadprioritariapara
aumentarla productividad era mejorarla maquinariay el método.

Luegose identificaronlos cuellosdebotelladelaproducciónen
varias operacionesy se recomendaronlas medidas correctivas
apropiadas. Estasibanacompañadasdevariosesquemasprácticosde
diseño para la modificación de las máquinas mas esenciales, así como
de los detalles descriptivos necesarios para el perfeccionamiento del
método de producción. Las recomendaciones—con las mejoras
esperadasen costos, productividad y hastacalidaddel producto—
fueron tan convincentes que el propietario las puso en práctica
rápidamente.

TRABAJOS DE FUNDICION

Luegode haberasistidoal INDEXTRAC III, un funcionariode
extensiónde Sri Lankavolvió avisitar unafundición en la quehabía
estado antes de su entrenamiento y donde había determinado la
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necesidad de un tomb central y una mesa taladro. Sin embargo, en la 
visita después del curso pudo ayudar a Ia parte no ferrosa de la 
fundición en muchas otras formas. El notó, especialmente, que el horno 
y el quemador, equipo básico en este tipo de industria, eran primitivos 
e ineficientes. La combustion era incompleta y no habIa control de 
temperatura. El método de producción y el control de calidad eran 
también problemas que contribuIan a los altos costos de producción. 

El funcionario preparó bocetos para un nuevo horno con 
quemador de alta eficiencia. Se implantaron procedimientos estrictos 
para minimizar los depósitos de impurezas en las fundiciones. El 
administrador de La fábrica está satisfecho con los resultados, y 
especialmente con.la mejora en el servicio de extension que está a su 
disposición gracias a la capacitación de INDEXTRAC. 

LAS IMPLICACIONES 

El experimento no está de manera alguna completo. Los 
enfoques y las actividades emprendidas son objeto de evaluación 
critica y mejora. No obstante, en esta etapa inicial los resultados ya 
permiten derivar algunas lecciones que podrIan ser de gran valor para 
los organismos nacionales e internacionales involucrados en la ayuda 
y financiación del desarrollo. 

Al desplegar de manera efectiva una parte de su propio 
personal tecnologico en el trabajo de asesorla, un pals en desarrollo 
puede ser tecnologicamente mucho mas solvente de lo que se ha creldo 
posible hasta ahora. 

Lo que más se necesita no son nuevos y vistosos sistemas sino 
una capacidad propia para aplicar Ia tecnologia conocida y disponible 
a la solución de los problernas reales a medida que surgen alll, en las 
fábricas, hoy dla. 

La transferencia de informaciOn tecnolOgica puede Ilegar a ser 
efectiva si se procesa adecuadamente —en este caso por parte del 
funcionario de extension industrial. Este funcionario actUa como 
vInculo entre el empresario, con frecuencia incapaz de reconocer sus 
problemas e identificar sus necesidades, y las fuentes de información, 
que pueden pro porcionar información mas pertinente a medida que las 
solicitudes son mas especIficas. 

Los palses en desarrollo tienen mucho que compartir entre si en 
términos de. información, procesos y pericia tecnologica. Lo que se 
necesita es el estimulo para activar esta cooperación e intercambio —y 
en ocasiones sacar esta capacidad a flote. 

La Ilamada transferencia de tecnologla no es una calle de una 
sola via, de los paises desarrollados a los paIses en desarrollo. En 
algunos casos, como lo muestra. la experiencia.real, los palses en 
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enfoques y las actividades emprendidas son objeto de evaluación
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funcionario de extensión industrial. Este funcionario actúa como
vínculo entreel empresario,confrecuencia incapazde reconocer sus
problemaseidentificar susnecesidades,y las fuentesdeinformación,
que pueden proporcionar información maspertinente a medida que las
solicitudes son mas especificas.
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desarrollo tienen la capacidad de hacer que Ia transferencia sea una 
calle d dos vIas. 

Mucha de la experiencia adquirida a través del experimento, 
habla sido previamente pura teorIa. Lo que es alentador, sin embargo, 
es el hecho de que TECHNONET Asia está demostrando que conceptos 
como "autodependencia" y "cooperación" no son simples lemas. Se 
pueden hacer realidad. La inversion del CHD en este proyecto amerita 
su imitación en todo el mundo en desarrollo. 

En el esfuerzo por Ilevar Ia tecnologIa a las pequeflas industrias 
hay mucho por hacer aün. Los problemas tecnologicos de estas 
industrias en los paIses en desarrollo de Asia son muchos y variados. 
En solo los paIses representados en TECHNONET Asia servimos 
aproximadamente 450.000 industrias pequeflas. Y es posible que solo 
estemos ilegando a un pequeflo nUmero de ellas. Es evidente que 
muchos organismos tienen un papel para desempeflar si queremos 
lograr los objetivos que tenemos en mente: asociaciones profesionales 
e industriales, institutos de I & D tecnologico, el sistema educativo, y 
otras instituciones publicas y privadas, dedicadas ala tecnologIa. Mas 
aun, se requieren La cooperación y compromiso activo delos forjadores 
de polItica y los legisladores oficiales. 

Uno de los objetivos centrales de TECHNONET —siempre 
implIcito en la primera etapa y reforzado de modo especial en la 
segunda— es el desarrollo de una actividad autodependiente que 
pueda continuar en el futuro cuando cese o disminuya la financiación 
del CuD. Este objetivo tiene el respaldo decidido de las organizaciones 
participantes que han dado los pasos necesarios en esta dirección. 
Durante Ia áltima reunion del Consejo, que tuvo lugar en septiembre de 
1978, se decidió unánimemente que TECHNONET Asia deberá 
continuar y transformarse en una organización legal. Un comité 
formado por el Consejo para tal efecto trabaja en este aspecto. 

ENFOQUE PARA UNA AUTOEVALUACION 

A través del enfoque de "red voluntaria y cooperativa regional" 
para el desarrollo de Ia pequefla industria, el Proyecto TECHNONET 
Asia ha acumulado un volumen considerable de experiencia en sus 
Oltimos cinco aflos. Este enfoque ha tenido su dosis de "correcciones a 
medio camino" resultantes no solo de diversas deficiencias, sino 
también de logros sustanciales. Pero lo mas importante es Ia lección 
que pueden aprender de Ia experiencia de TECHNONET otras 
organizaciones que estén en condiciones de lievar a cabo empresas 
similares en otras panes —y hay indicios de que esto puede suceder 
pronto. Sin embargo, para completar este ejercicio se requiere algo 
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más que una simple evaluación "externa". A pesar de Ia capacidad del 
Centro TECHNONET para hacer una evaluación imparcial, todas las 
organizaciones participantes en TECHNONET necesitan revisar 
también, crItica y objetivamente, los cambios —benéficos o de otra 
Indole— que han resultado de su participación en el proyecto. Algunas 
de las preguntas crIticas que se deben responder a través de una 
autoevaluación son: 

—Qué metas nacionales yb institucionales se han establecido, 
o estén siendo establecidas, que se puedan atribuir directamente a la 
existencia de la red? 

—Qué efectos tangibles han resultado de los esfuerzos directos 
de trabajo en red, dentro y entre las organizaciones participantes? 

—Qué cambios han tenido lugar en estrategia y métodos 
operacionales de las diversas organizaciones participantes como 
resultado del intercambio de opiniones, experiencias y otras interac- 
ciones dentro de la red? 

Para que realmente valga Ia pena, una parte sustancial de las 
respuestas debe buscarse entre el personal de extension industrial en 
ejercicio de las organizaciones participantes. Ellos son los que están en 
el "frente de extension". Hablando a nivel práctico, ellos están en la 
mejor posición para percibir claramente los cambios que puedan haber 
tenido lugar como resultado de Ia participaciOn en TECHNONET. 
Ellos no solo constatan los efectos en el lado de la organización parti- 
cipante, sino también en el de sus clientes. De lograrse y manejarse 
adecuadamente, esta retroalimentación a partir de la base segura- 
mente ayudarIa a las organizaciones a entender las necesidades del 
sector de la pequefla industria nacional, a medir Ia satisfacción de esas 
necesidades, y a determinar hasta qué punto son atribuibles a 
TECHNONET. Solo a través de un proceso asI de deliberado puede 
establecerse adecuadamente un patron de aprendizaje para beneficio 
de las futuras redes en otras partes del mundo. 
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también, crítica y objetivamente,los cambios—benéficoso de otra
índole— que han resultado de su participación en el proyecto. Algunas
de las preguntas críticas que se deben responder a través de una
autoevaluación son:

—Quémetasnacionalesy/o institucionalessehanestablecido,
o están siendo establecidas, que se puedan atribuir directamente a la
existencia de la red?

—Quéefectos tangibles han resultado de los esfuerzos directos
de trabajoen red,dentroy entrelas organizacionesparticipantes?

—Qué cambios han tenido lugar en estrategia y métodos
operacionales de las diversas organizaciones participantes como
resultado del intercambio de opiniones, experiencias y otras interac-
ciones dentro de la red?

Paraque realmentevalgala pena,unapartesustancialde las
respuestas debe buscarse entre el personal de extensión industrial en
ejercicio de las organizaciones participantes. Ellos son los que están en
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adecuadamente, esta retroalimentación a partir de la base segura-
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CAPITULO TRECE 

QUE LA INFORMACION 
SEA ACCESIBLE 
FERNANDO MONGE 

Para los investigadores es esencial mantenerse actuali- 
zados en sus respectivos campos, pero para quienes 
trabajan en yuca ello es particularmente importante ya que, 
hasta hace poco, la investigación sobre este cultivo era muy 
escasa, a pesar de tratarse de un alimento básico para 200 o 

300 millones de personas. Este capItulo describe un nuevo 

enfoque para proporcionar información y la creaciOn de un 
Centro de Información sobre Yuca, el cual forma parte de 
una red mundial de centros que provee información 
altamente especializada a los investigadores agrIcolas. El 

proyecto fue financiado inicialmente con una donación del 
GIlD por US$57.500 en 1972 y otra de US$218.750 en 1976. 
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FERNANDO MONGE, de nacionalidad ecuatoriana, 
es actualmente el coordinador de la Unidad de 
Intercambio de Información Científica en el Centro 
Internacional de Agricultura Tropical en Cali, 
Colombia. Como tal, es responsable por el proyecto 
que describe en este capítulo. El Dr. Monge ostenta 
títulos en agronomía , genética vegetal y comunica
ción social, y ha realizado trabajo postdoctoral en 
ciencias de la información. Recientemente fue elegi
do presidente de la Asociación Interamericana de 
Bibliotecarios y Documentalistas Agrícolas. 



E L CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPI- 
CAL, dAT, se creO con base en la experiencia adquirida en el 
Instituto Internacional de Investigación en Arroz (IRRI) y el 

Centro Internacional de Mejoramiento de MaIz y Trigo (CIMMYT). EL 

éxito de estos centros se debe principalmente a su clara orientación 
hacia la solución del dficit alimentario mundial por medio de una 
estrategia fundamentada en productos básicos en lugar del enfo- 
que académico tradicional de investigación por disciplinas cien- 
tIficas. 

Aunque en los Centros Internacionales siempre se reconoció 
que Ia información fuera uno de los principales componentes de apoyo 
a actividades de investigación, el "tradicional enfoque de biblioteca" 
se segula sin tener en cuenta recientes desarrollos en la ciencia de la 
información. Durante 1972, cuando el CIAT se hallaba todavIa en sus 
aflos formativos, el Programa de Sistemas de Producción de Yuca se 
expandió y adquirio mayor importancia dentro de las actividades de 
investigación del Centro. Esto fue resultado de una contribución 
significativa del Centro Internacional de Investigaciones para el 
Desarrollo (CuD) del Canada, que consideraba dicho cultivo como una 
solución potencial para el deficit calórico existente en un segmento 
considerable de Ia población mundial. 

Desde el comienzo del programa, el GIlD reconoció La 

importancia de contar con un servicio de información que interactuara 
activamente con las actividades de investigaciOn. Inicialmente el plan 
fue recopilar toda la información existente sobre yuca y luego elaborar 
una bibliografia tradicional basada ünicamente en citas. Después de 
un análisis detenido de Ia situación latinoamericana, sin embargo, se 
Ilevaron a cabo nuevas conversaciones con especialistas en informa- 
ciOn del GILD y se decidió que éste no era el curso de acción mas 
conveniente a seguir. En este capItulo, se presentan las principales 
consideraciones que motivaron La creación del Centro de Informa- 
cion sobre Yuca en el CIAT y el establecimiento de un sistema de 
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informciciOn consolidada que ofrece una amplia gama de servicios 
mucho mas allá del enfoque tradicional de biblioteca. 

En vista del éxito obtenido por este centro de información se 
establecieron otros como el Centro Internacional de Información sobre 
Leguminosas de Grano en el IITA y el Centro de Información sobre 
Sorgo y Mijo en el ICRISAT, dentro del sistema de Centros 
Internacionales de Investigacion AgrIcola (IARCs). El Centro Interna- 
cional de Información sobre Riego en Israel, aunque no está directa- 
mente vinculado con los IARCs, es otro ejemplo de un centro que ha 
seguido con éxito estas mismas directrices generales y se ha estable- 
cido gracias a la contribución financiera del CuD. 

POBLACION Y PRODUCCION DE ALIMENTOS 

El Comité sobre los Recursos y el Hombre, de la Academia 
Nacional de Ciencia de los Estados Unidos, a! estudiar la capacidad 
mundial de producción de alimentos a largo plazo, calculó que ésta 
podrIa alcanzar un nivel nueve veces mayor que el actual. Este 
incremento se lograrIa cuadruplicando la producción de las tierras y 
aumentando Ia producción de los mares dos veces y media. Esto 
presupone alcanzar maxima productividad en toda la tierra potencial- 
mente productiva y hacer un mayor uso de fertilizantes, insecticidas y 
fungicidas, asI como la sintesis quimica o microbiologica de alimentos 
y otras innovaciones . 

Por otra parte, el incremento de la población tiene implica- 
ciones mucho mas profundas que el simple equilibrio entre las tasas de 
natalidad y mortalidad. Frejka5 señala que una parte significativa del 
aumento de Ia población debe aceptarse ya como un hecho cumplido. 
La relación actual de 30:70 entre las poblaciones de los paIses ricos y 
pobres, por ejemplo, inevitablemente se convertirá en 20:80 y talvez en 
10:90 en los afos venideros. Además, las estadIsticas de la FAD ya 
indican un aumento marcado de Ia población dependiente en America 
Latina, donde más del 40% de los habitantes tiene menos de 15 años de 
edad y, por tanto, no constituye un factor de producción. 

En conclusion: "La población del globo se duplica actualmente 
cada 35 años y se incrementa a una tasa estimada de 75 milloiies de 
personas por aflo. Esto significa que mañana habrán 200.000 personas 
más para el desayuno que las que hubo hoy, y que solamente para 
mantenernos en los niveles actuales de nutrición en los próximos 35 
aflos, el hombre tendré que adquirir tantos conocimientos sobre cómo 
producir más alimentos, como los que adquirio desde el comienzo de la 
historia. La producción debe duplicarse en los próximos 18 años para 
afrontar la demanda resultante de Ia combinación prevista de 
aumentos tanto en la población mundial como en poder adquisitivo". 

184 Los Proyectos

información consolidadaque ofrece unaamplia gamade servicios
muchomas allá del enfoquetradicional de biblioteca.

En vista del éxito obtenido por este centro de información se
establecieronotroscomoel CentroInternacionaldeInformaciónsobre
Leguminosasde Granoen el IITA y el Centrode Información sobre
Sorgo y Mijo en el ICRISAT, dentro del sistema de Centros
Internacionalesde InvestigaciónAgrícola (IARCs).El CentroInterna-
cional de Información sobreRiego en Israel, aunqueno estádirecta-
mentevinculado con los IARCs, es otro ejemplode un centroqueha
seguidocon éxito estasmismasdirectricesgeneralesy sehaestable-
cido graciasa la contribución financieradel CIID.

POBLACIONY PRODUCCIONDE ALIMENTOS

El Comité sobre los Recursos y el Hombre, de la Academia
Nacional de Ciencia de los Estados Unidos,al estudiarla capacidad
mundial de producciónde alimentosa largo plazo, calculó queésta
podría alcanzar un nivel nueve veces mayor que el actual. Este
incremento se lograría cuadruplicando la producción de las tierras y
aumentando la producción de los mares dos veces y media. Esto
presupone alcanzar máxima productividad en toda la tierra potencial-
mente productiva y hacer un mayor uso de fertilizantes, insecticidas y
fungicidas,así comola síntesisquímicao microbiológicadealimentos
y otras innovaciones>”>.

Por otra parte, el incremento de la población tiene implica-
cionesmuchomasprofundasque el simpleequilibrio entrelastasasde
natalidad y mortalidad. Frejka>5> señala queuna parte significativa del
aumentode la poblacióndebeaceptarseya como unhechocumplido.
La relaciónactualde 30:70entrelas poblacionesde los paisesricosy
pobres,por ejemplo,inevitablementeseconvertiráen 20:80y talvezen
10:90 en los afios venideros.Además, lasestadísticasde la FAO ya
indicanun aumento marcadodela poblacióndependienteen América
Latina,dondemásdel40% de loshabitantestienemenosde 15 añosde
edad y, por tanto, no constituye un factor de producción.

En conclusión:“La poblacióndel globose duplicaactualmente
cada35 añosy se incrementaaunatasaestimadade 75 millones de
personaspor año.Estosignificaquemañanahabrán200.000personas
más parael desayunoquelas que hubo hoy, y que solamentepara
mantenernos en los niveles actuales de nutrición en los próximos 35
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producirmásalimentos,como losqueadquiriódesdeelcomienzode la
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aumentostanto enlapoblación mundialcomoenpoderadquisitivo”>9>.
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LA INFORMACION: FACTOR ESENCIAL EN LA 
INVESTIGACION 

La investigación institucionalizada orientada a la solución de 
problemas aparece como una solución potencial para incrementar Ia 
producción de alimentos en el mundo. La informaciOn, por otra parte, 
es un factor esencial dentro del proceso de investigación no solo para 
lograr una acción coordinada que evite la duplicación de esfuerzos, 
sino también para obtener ese efecto multiplicador algunas veces 
liamado "fertilización cruzada de las ideas". 

Varios modelos de comunicación y desarrollo postulan tres 
subprocesos a los que corresponden grupos de personas claramente 
definidos y algunas veces institucionalizados. Estos son la generación 
de conocimientos, su transformación y transmisión, y finalmente, su 
aplicaciOn y utilización. En el sector agricola, por ejemplo, el 
conocimiento tIpicamente lo generan los cientIficos, por lo general en 
instituciones de investigaciOn oficiales o privadas. La transformación 
y diseminación se llevan a cabo por medio de "agentes de cambio", 
quienes pertenecen a instituciones de extension o servicios de 
comunicación; y finalmente, los agricultores representan los usuarios 
que aplican este conocimiento. 

Este mismo modelo estructural sirve para visualizar el sistema 
mas restringido del desarrollo cientIfico. La Unica caracterIstica sui 
generis de este subsistema es, sin embargo, Ia de que el mismo grupo de 
individuos —los cientIficos— asume los diversos papeles de genera- 
dores, transmisores y usuarios del conocimiento. 

Aqul cabe preguntarse ,dónde encaja la información dentro de 
este amplio esquema estructural? Contrariamente a lo que sucede con 
los modelos de desarrollo, la información no tiene una casilla dentro de 
este esquema debido a su naturaleza dinámica y a! papel de conector 
que desempefia. Preferimos mas bien conceptualizarla no como un fin 
en sI misma sino como un medio indispensable que, a través del proce- 
so de Ia comunicación, interconecta los elementos del sistema de 
investigación cientIfica pare que éste funcione realmente como un 
sistema y no como un sinnümero de partes desorganizadas y 
desconexas. 

Por tanto, resulta sorprendente ver con tanta frecuencia 
servicios de información y comunicación totalmente desligados de los 
procesos de investigación. Si los investigadores han sido criticados 
algunas veces par crear sus "torres de marfil", quizás los bibliotecarios 
y documentalistas sean también culpables de haber creado sus "torres 
de papel", debido a que han sido incapaces de reconocer este ciclo del 
conocimiento como un solo proceso. 

Inmediatamente surge una pregunta: son los cientificos lati- 
noamericanos improductivos Unicamente en términos de Ia publi- 
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cación de resultados o también lo son en términos de producir 
resultados? En otras palabras, si flO publican, es porque carecen de 
resultados para publicar? A este respecto, Felstehausen seflala: "Cada 
aflo los paIses latinoamericanos producen cientos de informes, 
trabajos y artIculos sobre agricultura y desarrollo rural. Pese a ello, 
muchas de estas publicaciones e informes no están a disposición del 
administrador, el planificador, el profesor o el cientIfico para quienes 
fueron escritas. Gran parte de los materiales agrIcolas se producen y 
distribuyen en cantidades limitadas. Pocos informes agrIcolas en 
America Latina se recopilan y preservan sistemáticamente". 

Tomando como base la escasa evidencia de que disponemos, 
parece que: 1) Las bajas tasas de publicación en America Latina se 
deben principalmente a una falta de motivación (incentivos institu- 
cionales lo mismo que intereses profesionales); 2) no obedecen a una 
concomitante tasa baja de producción de resultados de La investiga- 
ción; y 3) la mayorIa de Los resultados de la investigación no se 
publican en los canales de comunicación convencionales sino en 
formas liamadas no convencionales, tales como trabajos y folletos 
mimeografiados en nñmeros limitados, e incluso en cartas y 
memorandos. Un pequeño porcentaje de esta información ilega a salir 
en informes anuales y en trabajos de conferencias y simposios. 

Ciertamente se producen resultados de investigación muy 
valiosos, pero éstos se quedan en los laboratorios, en las oficinas de Los 

cientificos o en los archivos de sus secretarias. La divulgacion es 
minima. 

EL CIENTIFICO LATINOAMERICANO COMO 
PRODUCTOR DE INFORMACION 

Es poca la investigación que se ha efectuado en America Latina 
sobre este aspecto. Se reconoce, sin embargo, que La producción de 
literatura técnica y cientIfica es baja. Un primer estudio ilevado a cabo 

por Rheineck y DIaz-Bordenav&12 con una muestra de 34 cientIficos en 
Ia Universidad de La Molina en Lima, Perñ, analizó ciertas variables 
institucionales y personales que podrIan tener influencia en La 

producción de literatura. Los resultados indicaron que Ia motivación 
es un factor esencial en las tasas de publicación. La motivación 
personal era baja entre los técnicos entrevistados, principalmente 
porque no percibIan incentivos por parte de la institución. Más del 50% 
de los cieritIficos en la muestra no percibIa la existencia de recompensa 
alguna por el esfuerz& que significaba publicar un artIculo. 

En un segundo estudio efectuado por Dfaz-Bordenav&2 con 
una muestra mas internacional de 88 cientIficos que asistIan a una reu- 
nión de la Asociación Latinoamericana de Ciencias AgrIcolas (ALCA) 
se obtuvieron resultados similares. Basándose en esta información, el 
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autor anota: "Las razones prioritarias parecen centrarse en el campo 
motivacional, tanto desde el punto de vista del propio técnico (interés) 
como de su institución (incentivos)". Después de presentar resultados 
en que 66 de los 88 técnicos incluIdos en la muestra consideraban que 
"no es necesario publicar" o que "publicar contribuye pero no es 
necesario", el autor concluye: "Es evidente que en America Latina no 
rige la poiltica del 'publish or perish' (publicar o perecer)". 

LA INFRAESTRUCTURA DE LA PUBLICACION 

En 1962, la Division de Desarrbllo CientIfico de la Union 
Panamericana y el Centro de Documentación CientIfica y Técnica de 
Mexico propiciaron, a través de una donaciOn de la National Science 
Foundation, un estudio sobre las revistas latinoamericanas de ciencia 
y tecnologIa. Los resultados de este estudio todavIa reflejan la 
situación actual, a pesar del tiempo transcurrido: "En forma 
caracterIstica, las revistas cientIficas y técnicas publicadas en 
Latinoamérica tienen un personal muy reducido. La selecciOn y edi- 
cion de art iculos y otras funciones editoriales son realizadas, por lo 
general, por profesores y cientIficos en su tiempo libre, frecuentemente 
en forma gratuita. Los presupuestos son generalmente reducidos y los 
costos de impresión y distribución están sujetos a aumentos 
imp redecibles debido a Ia inflaciOn. Los tirajes pequeflos y un nümero 
reducido de suscriptores limitan el ingreso que provendrIa de 
suscripciones y anuncios... Se encontró que airededor de una tercera 
parte de todas las revistas no tenIa una frecuencia regular de aparición 
y si Ia tenIa, raramente se cumplIa en la práctica... Se encontrO 
también que la mayoria de las revistas se publican con baja 
periodicidad, trimestralmenteen el mejor de los casos, son frecuente- 
mente irregulares y de tamaflo reducido (tres de cada diez tuvieron 
menos de 50 páginas por nOmero)"°'. 

Jiiez aflos mas tarde, Gorbitz(6) confirmó estos resultados en 
una reunion de un grupo de editores técnicos en Puerto Rico. Además, 
seflaló la calidad dispareja del contenido, el alto porcentaje de.revistas 
de corto ciclo de vida y una distribuciOn internacional bastante 
deficiente. 

No obstante, a pesar de todos estos problemas, es reconfor- 
tante ver que en Ia lista de Lawani17, publicada posteriormente en 
forma mas completa por Brennen ,, se incluyen seis tItulos latinoame- 
ricanos entre las 50 revistas mas frecuentemente citadas en Ia 
literatura tropical y subtropical. 

No es difIcil inferir de la falta de motivación fundamental para 
publicar que se observa en Ia mayor parte de la comunidad cientifica 
latinoamerkrna, que la mayorIa de las revistas técnicas y cientIficas 
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de Ia region estén en una posicion muy débil y constantemente 
amenazada. La infraestructura de las publicaciones técnicas y 
cientIficas en America Latina es otro ejemplo del cIrculo vicioso del 
subdesarrollo. Esto, sin embargo, es un desaflo a los documentalistas 
latinoamericanos para que desarrollen sistemas innovadores adapta- 
dos a la situaciOn real a fin de ilegar alas audiencias apropiadas con la 
información pertinente en el momento en que se necesita. 

EL CIENTIFICO LATINOAMERICANO COMO 
CONSUMIDOR DE INFORMACION 

El onsumo, o sea el otro componente de esta ecuación 
producción/consumo, es también bjo. Los cientificos latinoamerica- 
nos muestran un bajo nivel de biisqueda de información, peru no 
tenemos realmente que entrar en complejas explicaciones psicologicas 
para explicar es.te fenómeno. 

En un estudio anterior) se encontró que la facilidad de acceso a 
informacióri pertinente era la variable mas importante para explicar el 
uso que hacIa un grupo de cientIficos colombianos de las bibliotecas. 
Este resultado ha sido confirmado por el éxito obtenido por el Centro 
de Información sobre Yuca del CIAT y se ha convertido en un principio 
orientador de nuestro programa. Los cientificos latinoarnericanos 
están ansiosos de recibir información sobre sus campos de investiga- 
ción, pero por lo general Ia deficiencia de los servicios ofrecidos 
constituye una barrera que termina por producir una sensación de 
frustración e inutilidad. 

En contraste con los paIses mas desarrollados como Los 
Estados Unidos, en donde un dólar de cada cinco que se invierte en 
bienes, servicios, construcciOn y maquinaria nueva se asigna a los 
servicios de informaciOn, las bibliotecas latinoamericanas son 
generalmente pobres y carecen de información actualizada, el niimero 
de bibliotecas es muy reducido, normalmente están ubicadas 
solamente en las ciudades principales, y los servicios que ofrecen son 
de tipo tradicional. Esto es lo que nosotros ilamamos "el enfoque de 
cafeteria" en duanto al manejo de la informaciOn, en el cual Ia función 
del bibliotecario o documentalista se limita a exhibir los materiales y 
esperar pasivamente a que el consurnidor escoja. 

El resultado neto de este conjunto de factores es el siguiente. 
Como ünicmente un porcentaje muy bajo de la información que se 
produce en los paIses en via de desarrollo se difunde a través de los 
canales convencionales de publicación, y un porcentaje bajIsimo de la 
información generada en los paIses mas desarrollados ilega a las 
bibliotecas y centros de documentación de los paIses en via de 
desarrollo, podemos concluir que los cientIficos latinoamericanos 
tienen un minimo de informaciOn sobre sus campos cspctivos. 
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En consecuencia, la labor que afronta la contraparte del 
cientIfico, o sea, el documentalista, consiste primero que todo en 
recolectar el material "fugitivo" que se produce en los paIses en via de 
desarrollo como informes internos, trabajos mimeografiados, etc. que 
contienen información valiosa y actualizada; segundo, seleccionar la 
cantidad enorme de información producida y recopilada en los paIses 
desarrollados a fin de que los usuarios de los palses en vias de 
desarrollo no sean atiborrados con información irrelevante; y en tercer 
lugar, procesar, agrupar y diseminar la información de tal manera que 
liegue directamente a! usuario en el momento preciso. 

LA RESPUESTA DEL CIAT: INFORMACION 
CONSOLIDADA 

Indudablemente, la variable dave para el éxito de un sistema 
de información es la facilidad de acceso que los usuarios tengan a ella. 
Por consiguiente, el principio fundamental de la Unidad de Intercam- 
bio de Informacjón CientIfica del CIAT es lievar la informaciOn a! 
usuario, y no esperar a que él la solicite. El tiempo de los cientIficos 
debe reservarse, en lo posible, para las actividades de su especializa- 
ción. RecIprocamente, al especialista en información debe permitIrsele 
desempeflar su propio papel que consiste en comprender perfecta- 
mente las necesidades de su cliente para poder suministrarle los 
materiales pertinentes. 

No obstante, para lograr este propósito, se deben desarrollar 
servicios viables dentro de las limitaciones de un medio subdesarro- 
Ilado. Desde luego, es un prerrequisito contar con una colección amplia 
de libros y revistas y una dotación minima como copiadoras y equipo 
para almacenar y recuperar la información. 

La Unidad de Intercambio de Información CientIfica del dAT, 
gran parte de la cual está representada por el Centre de InformaciOn 
sobre Yuca, cuenta actualmente con una biblioteca de aproximada- 
mente 40.000 volümenes y recibe con regularidad 1302 revistas 
técnicas. Aun cuando funciona como una biblioteca especializada 
corriente, más importante aun son algunos de sus servicios individua- 
lizàdos. 

PAGINAS DE CONTENIDO 

En este servicio de alerta mensual, se reproducen las tablas de 
contenido de la mayorIa de las publicaciones periOdicas que liegan ala 
biblioteca. La publicación se hace en 3 ediciones: ciencias pecuarias, 
ciencias agrIcolas y ciencias sociales, que cubren 350, 300y 58 revistas 
técnicas, respectivamente. Se distribuyen a casi 2000 cientIficos en 
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En consecuencia, lalabor que afronta la contraparte del
científico, o sea, el documentalista, consisteprimero que todo en
recolectarel material “fugitivo” queseproduceenlos paísesen vía de
desarrollocomoinformes internos,trabajosmimeografiados,etc. que
contieneninformación valiosa y actualizada;segundo,seleccionar la
cantidadenormede información produciday recopiladaen lospaíses
desarrolladosa fin de que los usuariosde los paísesen vías de
desarrollono seanatiborradosconinformaciónirrelevante;y entercer
lugar,procesar,agrupary diseminarla informaciónde tal maneraque
llegue directamenteal usuarioen el momentopreciso.

LA RESPUESTADEL CIAT: INFORMACION
CONSOLIDADA

Indudablemente, la variable clave para el éxito de un sistema
de información es la facilidad de acceso que los usuarios tengan a ella.
Por consiguiente, el principio fundamental de la Unidad de Intercam-
bio de Información Científica del CIAT es llevar la información al
usuario,y no esperaraque él lasolicite. El tiempode los científicos
debe reservarse, en lo posible, para las actividades de su especializa-
ción. Recíprocamente, al especialista en información debe permitírsele
desempeñar su propio papel que consiste en comprender perfecta-
mente las necesidades de su cliente para poder suministrarle los
materiales pertinentes.

No obstante,paralograr estepropósito,se debendesarrollar
servicios viables dentro de las limitacionesde un mediosubdesarro-
lIado. Desdeluego,esun prerrequisito contarconunacolecciónamplia
de libros y revistas y una dotación mínima como copiadoras y equipo
para almacenar y recuperar la información.

La Unidad de Intercambio de Información Científica del CIAT,
gran partede la cual estárepresentadapor el Centrode Información
sobreYuca, cuentaactualmentecon una bibliotecade aproximada-
mente 40.000 volúmenes y recibe con regularidad 1302 revistas
técnicas. Aun cuando funcionacomo una biblioteca espepializada
corriente, másimportante aun son algunos de sus servicios individua-
lizados.

PAGINAS DE CONTENIDO

En esteserviciodealertamensual,sereproducenlastablasde
contenidodela mayoríade las publicaciones periódicasquelleganala
biblioteca. La publicación se hace en 3 ediciones: cienciaspecuarias,
ciencias agrícolas y ciencias sociales, que cubren 350, 300y 58 revistas
técnicas, respectivamente.Se distribuyen a casi 2000 científicos en
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America Latina quieries seleccionan los artIculos de su interés y 
solicitan fotocopia's. 

Aunque inicialmente este servicio se prestaba directamente a 
los técnicos suscritos, el CIAT está tratanto de que sean las 
instituciones nacionales las que actUen como agencias de distribución 
en sus respectivos palses. En la actualidad, nueve paIses han adoptado 
este sistema con resultados altamente satisfactorios; por ejemplo, la 
biblioteca de la Facultad de Agronomla de la Universidad de Buenos 
Aires prácticamente ha duplicado la producción de fotocopias desde la 
poca en que comenzaron a distribuirse por primera vez entre 
cientificos agrIcolas argentinos las páginas de contenido del CIAT 
como un servicio más del sistema de información nacional de ese pals. 

Como resultado de este servicio, el CIAT suministró aproxi- 
madamente 250.000 páginas de literatura técnica en forma de 
fotocopias a cientIficos latinoamericanos en 1978. 

EL CENTRO DE DOCUMENTACION 

SERVICIO DE RESUMENES 

El proceso de documentación considera el artIculo cientifico 
tipico (publicado en revistas técnicas o en manuales, boletines de 
investigación, informes internos, trabajos mimeografiados, etc.) como 
la unidad de información, a fin de hacer un análisis profundo y 
producir un resumen y las palabras claves o descriptores del tema en 
cuestión que posteriormente se utilizan para la recuperación selectiva 
de esta información. El producto final son tarjetas de resumen (que 
contienen esta información), las cuales son distribuldas 10 veces al 
aflo a más de 2000 cientIficos en todo el mundo. Con base en estas 
tarjetas de resümenes, los cientIficos pueden solicitar fotocopias de los 
articulos completos. 

Los servicios de documentación cubren cuatro areas: la yuca, 
cultivo sobre el cual el Centro posee Ia Unica colección completa de que 
se tenga conocimiento; el frljol, que se limita a la literatura aplicable a 
los trópicos; pastos y forrajes tropicales; y economla agricola y 
desarrollo rural de America Latina. 

Aunque los documentalistas que trabajan en estas areas son 
profesionales en sus respectivos campos, el servicio cuenta con la 
colaboración inapreciable de los cientlficos de los diferentes progra- 
mas de investigación en el dAT. Esta simbiosis es provechosa tanto 
para los cientIficos, quienes se benefician de un servicio de literatura 
rápido y completo, como para los documentalistas quienes cuentan 
con la asesorIa de un cuerpo de especialistas para efectuar un análisis 
preciso de Ia información. 
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América Latina quienesseleccionanlos artículos de su interés y
solicitan fotocopias.

Aunqueinicialmenteesteservicioseprestabadirectamentea
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Airesprácticamentehaduplicadolaproduccióndefotocopiasdesdela
época en que comenzarona distribuirse por primera vez entre
científicosagrícolasargentinoslas páginasde contenidodel CIAT
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madamente 250.000 páginas de literatura técnica en forma de
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El procesode documentación considerael artículo científico
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producir un resumeny las palabrasclaveso descriptoresdel temaen
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de esta información. El producto finalsontarjetasde resumen(que
contienenestainformación), las cualesson distribuidas10 vecesal
año a másde 2000 científicos en todo el mundo. Con baseen estas
tarjetasderesúmenes,loscientíficospuedensolicitar fotocopiasdelos
artículoscompletos.
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cultivo sobreel cualel Centroposeelaúnicacoleccióncompletadeque
se tenga conocimiento; el frijol, que se limita a la literatura aplicable a
los trópicos; pastos y forrajes tropicales;y economíaagrícola y
desarrollorural de América Latina.

Aunque los documentalistasque trabajanenestasáreasson
profesionalesen sus respectivoscampos,el serviciocuenta con la
colaboracióninapreciablede los científicos de los diferentesprogra-
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precisode la información.
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La mas completa colección de información sobre yuca en el 
mundo. 

BUSQUEDAS POR TOPICO ESPECIFICO 

La recuperación de la información se logra por medio de un 
sistema mecanizado que se basa en descriptores de tópico específico. 
Las búsquedas se realizan en un promedio de 15 a 20 minutos, lo que 
significa que generalmente se pueden efectuar el mismo día en que se 
recibe la solicitud. Científicos de todo el mundo frecuentemente 
utilizan este servicio. Las solicitudes cablegráficas se responden de 
inmediato, en la misma forma, enviando los números de los 
documentos pertinentes ya que los suscriptores disponen de la 
colección completa de tarjetas de resumen. De esta manera, los 
usuarios de países distantes utilizan nuestra colección de documentos 
para búsquedas retrospectivas prácticamente con la misma rapidez y 
eficiencia con que lo podrían hacer en la sede del CIAT. 

VOLUMENES ACUMULA TI VOS 

Al final de cada año, el Centro clasifica en categorías amplias 
las tarjetas de resumen producidas durante ese período y publica 
volúmenes acumulativos de resúmenes, los cuales se distribuyen a los 
suscriptores y se venden a quienes no están suscritos. Hasta la fecha se 
han publicado cuatro volúmenes sobre yuca, tres sobre fríjol, tres 
sobre economía agrícola y desarrollo rural en América Latina y uno 
sobre pas tos y forrajes tropicales. Los resúmenes sobre yuca y fríjol se 
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publican simultáneamente en ingles y espaflol, mientras que los de las
otras dos areas se publican solamente en espaflol. 

PAGO DE LOS SERVICIOS 

Coma los servicios gratuitos tienden a ser subvalorados, el 
Centro de Documentación cobra una suma nominal por los servicios 
prestados. Para facilitar el pago se ha creado un sistema de cupones; a 
fin de que los pagos se puedan efectuar en moneda local, también 
existe un acuerdo con el Instituto Interamericano de Ciencias
Agricolas (IICA), que tiene representantes en todas las capitales de 
America Latina. 

INFORMACION CONSOLIDADA 

Un servicio de docuinentación eficiente debe reunir ciertas
caracterIsticas esenciales: la información debe liegar directamente a! 
usuario; el servicio debe proporcionar un sustituto del documento
(resumen a anotación); debe tener capacidad de diseminación 
selectiva de información para poder efectuar bUsquedas sobre tópicos 
especIficos de acuerdo con intereses individuales; y debe proporcionar 
un servicio de fotocopias de los documentos. 

Sin embargo, el con cepto de información consolidada es mucho 
mas amplio que las actividades tIpicas de documentación. Incluye no 
solo Ia recopilación y diseminación de los resultados aislados de la 
investigación, sino también mecanismos que sintetizan estos resulta- 
dos y los integran coma conocimiento cientIfico y técnico que 
contribuye al avance de la ciencia y puede aplicarse en la solución de 
problemas apremiantes. 

En consecuencia, el proceso de consolidación de la información 
incluye una fase evaluativa en la cual un experto en un area del 
conocimiento selecciona y analiza la confiabilidad y calidad de Ia 
información existente en un momenta dado, y luego condensa y 
fusiona esta informaciôn en otros tipos de publicaciones coma 
monografIas, publicaciones de revisiOn a acopio del conocimiento y 
manuales de aplicación práctica. 

De acuerdo con este concepto, el Centrode Información sabre 
Yuca en el CIAT produce: 
1. MonografIas sabre areas especIficas que se basan en toda la litera- 
tura existente proporcionada pare! servicio de resUmenes del Centro y 
brindan al usuario el beneficio de un análisis crItico del tema efectuado 
par expertos mundiales. 
2. Manuales sobre problemas de cam pa que acopian, par ejemplo, 
información sabre enfermedades, plagas, deficien,cias nutricionales, 
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publican simultáneamente en inglés y español, mientras que los de las
otrasdos áreasse publicansolamenteenespañol.

PAGODE LOS SERVICIOS

Como los servicios gratuitos tienden a ser subvalorados,el
Centrode Documentacióncobraunasuma nominal porlos servicios.
prestados. Para facilitar el pago se ha creado un sistema de cupones; a
fin de que los pagosse puedanefectuaren monedalocal, también
existe un acuerdo con el Instituto Interamericano de Ciencias
Agrícolas (IICA), que tiene representantes en todas las capitales de
América Latina.

INFORMACION CONSOLIDADA

Un servicio de documentacióneficiente debereunir ciertas
características esenciales: la información debe llegar directamente al
usuario; el servicio debeproporcionarun sustituto del documento
(resumen o anotación); debe tener capacidad de diseminación
selectivade informaciónparapoderefectuarbúsquedassobretópicos
específicos de acuerdo con intereses individuales; y debe proporcionar
un servicio de fotocopias de los documentos.

Sin embargo, el concepto de información consolidada es mucho
mas amplio que las actividades típicas de documentación. Incluye no
solo la recopilación y diseminación de los resultados aislados de la
investigación,sino tambiénmecanismosquesintetizanestosresulta-
dos y los integran como conocimiento científico y técnico que
contribuye al avance de la ciencia y puede aplicarse en la solución de
problemas apremiantes.

En consecuencia, el proceso de consolidación de la información
incluye una fase evaluativa en la cual un expertoen un áreadel
conocimiento selecciona y analiza la confiabilidad y calidad de la
información existente en un momento dado, y luego condensa y
fusione esta informaciónen otros tipos de publicaciones como
monografías, publicaciones de revisión o acopio del conocimiento y
manuales de aplicación práctica.

De acuerdoconesteconcepto,elCentro’de Informaciónsobre
Yuca en el CIAT produce:

1. Monografíassobre áreasespecíficasquesebasanen todala litera-
tura existente proporcionada por el servicio de resúmenes del Centro y
brindan al usuario el beneficio de un análisis crítico del tema efectuado
por expertos mundiales.

2. Manualessobre problemasde campo queacopian,por ejemplo,
información sobre enfermedades, plagas, deficiencias nutricionales,
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etc. y Ia presentan en un lenguaje simple, junto con ilustraciones a todo 
color. Estos manuales son ütiles, por tanto, no solo para ci investigador 
sino también para el agricultor y el extensionista. 
3. Iieproducción de artfculos ya pub iicados los cuales, debido a su 
importancia, merecen una distribuciOn mas amplia de la que recibirIan 
pm' medio de las revistas mismas, especialmente si se considera el 
limitado acceso que la mayorIa de las bibliotecas y cientificos latino- 
americanos tiene a estas revistas técnicas. Con frecuencia estas 
reproducciones son traducciones a! español. 
4. Boietines inf ormativos, como el BoletIn Informutivo de Jo Yuca, que 
tratan de responder a la pregunta: Quien está haciendo qué y en 
dónde? Estas publicaciones tienen la función primordialmente 
periodIstica de mantener informados a los cientificos sobre investi- 
gaciones en progreso y otras noticias cientIficas y asI aumentan la 
cohesion al fomentar Ia comunicaciOn entre investigadores. 

ADIESTRAMIENTO 

Al primer curso sobre documentaciOn agrIcola que realizO el 
Centro asistieron 16 p.rticipantes de 11 paIses latinoamericanos. El 
jetivo primordial de este curso de dos meses fue el de inculcar en los 

participantes una filosofla de servicio rápido y eficiente y prepararlos 
para trabajar con presupuestos limitados aplicando técnicas apropia- 
das para los paIs&.s en vIas de desarrollo. El curso abarcO tanto aspec- 
tos operativos como funciones administrativas. 

LOGROS Y TENDENCIAS FUTURAS 

El logro básico del Centro de Información sobre Yuca en el 
CIAT ha sido la introducción de un enfoque pragmatico al manejo de Ia 
informaciOn técnica en ci Tercer Mundo. Se hace ci mayor énfasis en 
satisfacer las necesidades de los cientIficos antes que en las técnicas 
para lograrlo, las cuales a veces pueden ser mas complicadas de lo 
necesario. El modelo de información consolidada por producto con 
servicios que lieguen al usuario rápidamente se esté adoptando a nivel 
nacional e internacional. Como tal ha atraido ci interés de sistemas 
internacionales mas amplios, como AGRIS (FAO) y AGRINTER 
(HCA), y se puede considerar como un modelo piloto para servicios de 
información coordinada sobre otros productos agrIcolas básicos en los 
paIses en desarrollo. 

Dada Ia gran aceptación que han tenido estos servicios, las 
actividades actuales se orientan cada vez más hacia ci adiestra- 
miento de persoi para servicios nacionales de documentacióri, a la 
formación de una red de documentación entre los Centros Internacio- 
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etc. y la presentan en un lenguaje simple, junto con ilustraciones a todo
color. Estos manuales son útiles, por tanto, no sólo para el investigador
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importancia, merecen una distribución masamplía de la que recibirían
por medio de las revistas mismas, especialmente si se considera el
limitado acceso que la mayoría de las bibliotecas y científicos latino-
americanos tiene a es-tas revistas técnicas. Con frecuencia estas
reproducciones son traducciones al español.
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tratan de responder a la pregunta: ¿Quién está haciendo qué y en
dónde? Estas publicaciones tienen la función primordialmente
periodísticade mantenerinformados a los científicos sobreinvesti-
gacionesen progresoy otrasnoticias científicasy así aumentanla
cohesión al fomentar la comunicación entre investigadores.

ADIESTRAMIENTO

Al primer curso sobre documentación agrícola que realizó el
Centroasistieron16 pLrticipantesde 11 paíseslatinoamericanos.El
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participantes una filosofía de servicio rápido y eficiente y prepararlos
para trabajar con presupuestos limitados aplicando técnicas apropia-
dasparalos paist.senvíasde desarrollo.El cursoabarcó tantoaspec-
tos operativos como funciones administrativas.

LOGROS Y TENDENCIAS FUTURAS

El logro básico del Centro de Información sobre Yuca en el
CIAT hasidola introduccióndeun enfoquepragmáticoal manejodela
información técnica en el Tercer Mundo. Se hace el mayor énfasis en
satisfacer las necesidades de los científicos antes que en las técnicas
para lograrlo, las cuales a veces pueden ser mas complicadas de lo
necesario. El modelo de información consolidada por producto con
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nacionale internacional.Como tal ha atraido el interésde sistemas
internacionales mas amplios, como AGRIS (FAO) y AGRINTER
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información coordinada sobre otros productos agrícolas básicos en los
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Dada la gran aceptaciónque hantenido estosservicios, las
actividadesactuales se orientan cada vez más haciael adiestra-
miento de perso¡~ paraserviciosnacionalesde documentación,a la
formación de una red de documentación entre los Centros Internacio-
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nales de Investigacion AgrIcola (IARCs) y otras organizaciones 
nacionales e internacionales, y a intensificar la cobertura de literatura 
dentro de las cuatro areas seleccionadas. 

La demanda actual de adiestramiento en documentación puede 
ser, en parte, el resultado de las actividades generales de adiestra- 
miento del CIAT, ya que todos los becarios están expuestos a estos 
servicios durante el tiempo que permanecen en Ia institución. Mas aun, 
ellos reciben un afIo de suscripciOn gratuita en su area de interés 
después de que regresan a sus palses. De esta manera, se ha creado 
conciencia en estos profesionales sobre la importancia que tienen los 
servicios de información eficientes en la investigación, lo cual ha 
despertado en ellos el deseo de contar con servicios similares. 

Los excelentes resultados obtenidos con el primer curso han 
afianzado la decision de ofrecer este tipo de adiestramiento en forma 
regular, junto con actividades de seguimiento, como reuniones con 
antiguos becariôs del CIAT, a fin de tener oportunidad de intercambiar 
experiencias y promover entre los colegas de paIses latinoarnericanos 
un sentimiento de ser un equipo de trabajo. 

Con relación a Ia formación de una red, los IARCs están en una 
posicion privilegiada para establecer un sistema de información 
eficiente a nivel mundial sobre productos alimenticios prioritarios. A 
raIz de una reunion de bibliotecarios de los. IARCs en ci CIAT hace 
cuatro aflos, el IITA (Nigeria) inició su centro de documentación sobre 
leguminosas alimenticias con énfasis inicialmente en caupI, bajo el 
auspicio del CuD. En 1978, el Centro de Información sobre Yuca presto 
servicios de asesorIa al Centro de Documentación de Sorgo y Mijo en el 
ICRISAT (India), otra actividad patrocinada por el CUD. 

Considerando la actual "explosion de inforrnacion", nos parece 
que Ia tendencia existente hacia este tipo de centros de información 
altamente especializados es Ia solución mas viable, y ia que Ofrece las 
mejores posibilidades para ilegar oportunamente al usuario. 

El CuD ha desempeflado un papel innovador en los programas 
de ayuda externa para los paIses en desarrollo. La polItica del CuD no 
ha sido de manera alguna dogmatica sino flexible y abierta, 
permitiendo asI la incorporacióri de experiencias directas en los 
programas y servicios. Los resuitados de esta actitud positiva son 
programas como ci Centro de Información sobre Yuca, que han liegado 
a tener éxito sin alterár el medio socioeconómico. 

LITERATURA CITADA 

1. Brennen, Patrick W. Documentation in the Literature of Tropical 
and Subtropical Agriculture. Special Libraries. 65 (7): 263-271, 
July 1974. 
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C ORRIENDO EL R1ESGO DE SIMPLIFICAR EN EXCESO, se 
pueden hacer algunas observaciones generales sobre el estado 
actual de la investigación en los palses en desarrollo. Todos 

aquellos implicados han reconocido y aceptado ampliamente que 
aunque La investigación orientada hacia la poiltica y La acción es de 
beneficio mutuo tanto para los investigadores como para Los usuarios 
de sus resultados, hay todavia mucho pot mejorar en esta area. En la 
práctica, la investigación no es reconocida ni aceptada como alta 
prioridad pot los formuladores de polItica. Son indicadores de esta 
actitud, entre otros, las asignaciones presupuestales para investiga- 
ción a nivel oficial y el lánguido interés mostrado pot Los usuarios 
potenciales de los resultados investigativos. 

Hay una seria falta de comprensiOn e incluso de comunicación 
entre Los generadores de investigación y los usuarios de La misma, 
hecho que se refleja de muchas maneras, incluyendo La mutua 
sospecha y desconfianza. Existe además una subutilización de La 

capacidad investigativa en Ia mayoria de Los paises en desarrollo, y el 
excedente podrIa aprovecharse de manera ütil. 

Aunque en muchos casos existe un estrecho contacto entre los 
investigadores de los paIses en desarrollo y los del mundo occidental, 
hay una brecha profunda de contacto entre los propios investigadores 
de los palses del Tercer Mundo. Los contactos existentes entre Norte y 
Sur provienen, al menos en parte, de que muchos de los investigadores 
de los paIses en desarrollo han sido educados —y siguen siéndolo— en 
Occidente, y los vInculos con sus instituciones han sido cuidadosa- 
mente mantenidos. 

DONDE HAN FALLADO LOS INVESTIGADORES? 

La actitud de los usuarios potenciales de los productos de La 
investigación en los paises en desarrollo, aunque no siempre 
defendible, si indica que unas cuantas cosas no andan bien con la 
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comunidad de investigadores, en su mayorIa ubicados en instituciones 
académicas (0 para-académicas) de sus palses. 

Los productos de la investigación son demasiado abstractos: Ia 
investigación en torres de marfil no es muy ütil para los formuladores 
de polItica o los ejecutantes de la misma. Hay desinterés, y a veces 
clara aversion, de los investigadores por la investigación y los 
estudios orientados hacia polIticas o acción, adernás de las intermina- 
bles demoras en la presentación de los resultados. De cualquier forma, 
estos resultados rara vez están disponibles oportunamente para servir 
a quieñes establecen o ejecutan las polIticas. 

Los mismos investigadores consideran muchas veces termi- 
nada su labor cuando han escrito sus hallazgos. Hay una enorme falta 
de interés en hacer el seguimiento de su trabajo, ya sea divulgando sus 
descubrimientos entre un publico mas amplio o esforzándose en ven- 
der sus hallazgos a los usuarios potenciales. 

POR QUE NO SE UTILIZAN LOS PRODUCTOS DE LA 
INVESTIGACION? 

Desde el punto de vista de los investigadores se piensa que los 
organismos oficiales, que constituyen la mayorIa de los usuarios 
potenciales de las investigaciones orientadas hacia poilticas o a Ia 
acción, siempre buscan ilusoriamente resultados y soluciones inme- 
diatos. Demandas tan poco realistas por parte de los usuarios no 
pueden ser satisfechas por La comunidad investigadora. 

La mayorIa de los gobiernos tienen una perspectiva a muy 
corto plazo y no están interesados en las tendencias e implicaciones a 
largo plazo de sus polIticas, un area en Ia cual Los investigadores 
probablemente pueden hacer su mayor contribución. La mayorIa de los 
gobiernos está demasiado preocupada con el manejo de las crisis 
diarias, donde la contribución de los investigadores académicos es 
mInima o nula. 

Los formuladores y ejecutores de politicas no captan, ni están 
convencidos, de la importancia del concepto y La teorla; Ia producciOn 
de la comunidad académica de investigación es considerada intras- 
cendente y plagada de términos incomprensibles. 

LOS PROBLEMAS QUE ENFRENTAN LOS 
INVESTIGADORES. 

Aparte de la opinion negativa que los usuarios potenciales del 
sector pñblico tienen de los productos de La investigación, los 
investigadores mismos encuentran otra cantidàd de dificultades en su 
trabajo. 

202 Una Evaluación

comunidad de investigadores, en su mayoría ubicados en instituciones
académicas (o para-académicas) de sus países.

Los productosde la investigaciónsondemasiadoabstractos:la
investigación en torres de marfil no es muy útil para los formuladores
de política o los ejecutantesde la misma. Hay desinterés,y a veces
clara aversión, de los investigadorespor la investigación y los
estudiosorientadoshaciapolíticaso acción,ademásde lasintermina-
bIesdemorasen lapresentaciónde losresultados.De cualquierforma,
estosresultadosraravezestándisponiblesoportunamenteparaservir
a quienesestableceno ejecutan laspolíticas.

Los mismosinvestigadores consideran muchasvecestermi-
nadasulabor cuandohanescritosus hallazgos.Hay unaenormefalta
de interésenhacerelseguimientodesutrabajo,ya seadivulgandosus
descubrimientosentreun público masamplío o esforzándoseenven-
der sus hallazgosa los usuariospotenciales.

¿POR QUE NO SE UTILIZAN LOS PRODUCTOSDE LA
INVESTIGACION?

Desde elpuntodevista de los investigadoressepiensaque los
organismosoficiales, que constituyen la mayoría de los usuarios
potencialesde las investigacionesorientadashacia políticas o a la
acción, siemprebuscanilusoriamenteresultadosy solucionesinme-
diatos. Demandastan poco realistaspor partede los usuariosno
pueden sersatisfechaspor la comunidadinvestigadora.

La mayoría de los gobiernostienen una perspectivaa muy
corto plazoy no estáninteresadosenlas tendenciaseimplicacionesa
largo plazo de sus políticas, un área en la cual los investigadores
probablemente puedenhacersumayorcontribución.La mayoríadelos
gobiernosestá demasiadopreocupadacon el manejo de las crisis
diarias, dondela contribución de los investigadoresacadémicoses
mínimao nula. -

‘Los formuladoresy ejecutoresdepolíticasno captan,ni están
convencidos,de la importanciadel conceptoy la teoría; laproducción
de la comunidadacadémicade investigaciónes consideradaintras-
cendentey plagadade términosincomprensibles.

LOS PROBLEMAS QUE ENFRENTAN LOS
INVESTIGADORES

Apartede laapíniónnegativaque losusuariospotencialesdel
sector público tienen de los productos de la investigación, los
investigadoresmismosencuentranotracantidádde dificultadesen su
trabajo.



EL PAPEL DE LA INVESTIGACION 203 

El tipo de educación occidental recibida por la mayorIa de los 
investigadores, pone énfasis en la especialización en areas estrecha- 
mente definidas. Esto no se presta para investigación orientada hacia 
polIticas o acción, que debe ser hecha en un contexto mas amplio y 
sobre una base interdisciplinaria. Tampoco las herramientas y 
equipos que utilizaron durante su formación, como desarrollo de 
modelos y computarización, se encuentran fácilmente a disposición en 
los paIses en desarrollo. Esto se complica mas aun por La dificultad de 
obtener el tipo de datos requeridos, o de asegurar su confiabilidad en 
detalle para que las investigaciones tengan un significado. 

En cualquier investigación orientada hacia polItica existe 
siempre el punto de la sensibilidad politica que en muchos casos 
resulta difIcil de manejar para los investigadores. En el proceso de 
labrarse su carrera futura, los investigadores tienen además que hacer 
la difIcil elección entre tener sus resultados investigativos pubLicados 
en revistas reconocidas internacionalmente por su prestigio académi- 
co, en las cuales el tratamiento del tema debe ser teórico y cuantitativo, 
o emprender un estudio orientado hacia la acción, que puede ser de 
interés directo para los usuarios potenciales, pero no muy gratificante 
a nivel académico. 

Hay que pensar cuidadosamente Ia distribución del tiempo del 
investigador entre investigacion y enseflanza, esta iiLtima prescrita 
muchas veces por las instituciones a las cuales están vinculados los 
investigadores. Muy a menudo, en las instituciones académicas donde 
hay una necesidad inmediata y por lo tanto una prioridad mayor, el 
énfasis es puesto en la enseflanza. Esta situación se vuelve més o 
menos permanente en razón de la escasez crónica de profesores. Las 
engorrosas normas y regulaciones administrativas impuestas por las 
fuentes financiadoras, internas o externas, hacen que los investiga- 
dores gasten mucho tiempo en la administración de la investigación en 
vez de dedicarlo a sus aspectos sustantivos. 

Es muy difIcil conformar y manejar un equipo interdisciplina- 
rio de investigadores del tipo que requieren Las investigaciones 
orientadas hacia polIticas y acción. Igualmente resulta difIcil definir 
las areas pxioritarias para la actividad de investigación orientada 
hacia polItica y acción porque en la mayorIa de los casos la polItica de 
los mismos gobiernos en este sentido no está claramente definida. 

Otro problema comñn de los investigadores es la falta de 
acceso a los datos oficiales, que puede originarse en el carácter 
confidencial de dicha información. En otros casos, la reelaboración de 
datos primarios recopilados por los diversos organismos oficiales no 
es tan fácil como parece. En tales casos, los investigadores se tienen 
que basar en datos ya preparados, que generaLmente son incorrectos o 
insuficien4gs, o ambas cosas, y por lo tanto tienen que recurrir a la 
recopilación de datos primarios ellos mismos. Por ello, muchas veces 
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sus proyectos acaban siendo mucho mas costosos y demorados de lo 
que originalmente se pensaba. 

ALGUNAS OBSERVACIONES Y PERSPECTIVAS 
PARAELFUTURO 
A pesar de todas las dificultades y limitaciones, la situación en 

los paIses en desarrollo no es en realidad tan mala, y hay una serie de 
razones para mirar al futuro con optimismo. 

Incluso en el pasado, los productos de investigación han sido 
utilizados por los organismos gubernamentales u otros. La investiga- 
ción en las ciencias pesadas, es decir, las investigaciones tecnologicas 
en areas como las técnicas agrIcolas, las mejoras industriales o los 
estudios biológicos, tuvieron siempre una clientela que empleaba los 
productos de investigación a medida que se produclan. En las ciencias 
sociales y humanas esto era menos válido. Pero ya se puede observar 
una tendencia a utilizarlos más que en el pasado. 

El hecho de que se identifiquen y reconozcan algunos de los 
problemas claves es ya un paso importante. Entre los problemas 
identificados y reconocidos se incluyen los mencionados previamente, 
como Ia brecha de comunicación entre los investigadores y los 
usuarios potenciales. Se puede esperar con certeza que las soluciones a 
estos problemas serán encontradas muy pronto. De hecho, algunos 
paIses en desarrollo han logrado adelantos importantes en este 
sentido. Es asunto de tiempo para que la mayorIa de estos problemas 
se resuelvan en buena parte del Tercer Mundo. 

Ya se ha establecido un marco institucional bien desarrollado 
para promover los contactos Sur-Sur en todas las regiones. Estas redes 
o agrupaciones regionales sirven el propósito comñn de promover el 
contacto, el dialogo y la interacción entre los investigadores y las 
instituciones de investigación en los paIses en desarrollo, y todas ellas 
adquieren cada vez mas fortaleza y popularidad entre los partici- 
pantes. 

Hay también una buena cantidad de realimentación, observa- 
ble y tangible, en cuanto a la forma de. uso real y benéfico de los 
productos de la investigación que se refleja en los programas de 
capacitación de las instituciones académicas en los paIses en 
desarrollo. Los planes de estudio de las universidades se ocupan ahora 
mucho más de las situaciones y los problemas locales. Eso tiene un 
efecto directo sobre la disponibilidad de materiales de enseflanza que 
tratan especIficamente de los asuntos y los problemas de los paIses en 
desarrollo. Mas aun, las instituciones académicas de los paIses en 
desarrollo ofrecen hoy dIa un tratamiento mas interdisctpliQ de los 
temas y prograrnas orientados hacia cuestiones especIficas.

204 Una Evaluación

sus proyectos acabansiendo muchomas costososy demoradosde lo
queoriginalmentesepensaba.

ALGUNAS OBSERVACIONESY PERSPECTIVAS
PARA EL FUTURO

A pesardetodaslasdificultadesy limitaciones,la situaciónen
los paísesendesarrollono esen realidadtan mala,y hay unaseriede
razonespara miraral futuro con optimismo.

Incluso en el pasado,los productosde investigaciónhansido
utilizadospor los organismosgubernamentalesu otros.La investiga-
ciónen lascienciaspesadas,esdecir, las investigacionestecnológicas
en áreascomo las técnicasagrícolas, lasmejorasindustrialeso los
estudiosbiológicos, tuvieron siempreunaclientelaqueempleabalos
productosde investigaciónamedidaqueseproducían.En lasciencias
socialesy humanas estoeramenos válido.Peroyasepuedeobservar
una tendenciaa utilizarlos másque en elpasado.

El hecho de que se identifiquen y reconozcanalgunosde los
problemasclaves es ya un paso importante. Entrelos problemas
identificadosy reconocidosseincluyenlosmencionadospreviamente,
como la brecha de comunicación entre los investigadoresy los
usuariospotenciales.Sepuedeesperarconcertezaquelassolucionesa
estosproblemas seránencontradasmuy pronto.De hecho, algunos
paísesen desarrollo han logrado adelantosimportantes en este
sentido.Es asuntode tiempoparaquela mayoríadeestosproblemas
seresuelvanenbuenapartedel TercerMundo.

Ya se ha -establecidoun marcoinstitucionalbiendesarrollado
parapromoverloscontactosSur-Suren todaslasregiones.Estasredes
o agrupaciones regionalessirven el propósitocomúnde promoverel
contacto,el diálogo y la interacciónentre los investigadoresy las
institucionesde investigaciónenlos paísesendesarrollo,y todasellas
adquierencada vez mas fortaleza y popularidad entrelos partici-
pantes.

Hay tambiénunabuena cantidadde realímentación,observa-
ble y tangible, en cuanto a la forma de uso real y benéfico de los
productos de la investigación que se refleja en los programasde
capacitación de las instituciones académicasen los países en
desarrollo.Los planesdeestudiode lasuniversidadesseocupanahora
muchomásde las situacionesy los problemaslocales.Esto tieneun
efectodirectosobreladisponibilidaddematerialesde enseñanzaque
tratanespecíficamentedelos asuntosy losproblemasde los paísesen
desarrollo.Mas aun,las institucionesacadémicasde los paísesen
desarrolloofrecen hoydíaun tratamientomasinterdísciplinariodelos
temasy progranias orientados hacia cuestionesespecíficas.



EL PAPEL DE LA INVESTIGACION 205 

Estas tendencias estimulantes, y el papel futuro de la investi- 
gación en la solución de Los problemas de los paIses en desarrollo 
puede ser visto con optimismo. 

EL IMPACTO DE LOS ORGANISMOS EXTERNOS 
DE FINANCIACION 

La financiación para investigación en el mundo en desarrollo 
varIa en su patron de un pals a otro. No serla correcto sacar una 
conclusion precipitada sobre este punto, pero aqul también se pueden 
hacer algunas observaciones generales. 

FUENTES DE FINANCIACION PARA INVESTIGACION 

Existe un nümero de fuentes a las cuales los investigadores e 
instituciones de investigacion se dirigen en busca de financiación. Las 
fuentes domésticas incluyen las asignaciones presupuestales regula- 
res de las mismas instituciones de investigaciOn, las asignaciones 
oficiales de apoyo a la investigación en universidades e instituciones, 
y las fuentes que los investigadores 0 sus instituciones pueden 
identificar en otros lugares del pals, incluyendo fundaciones e incluso 
el sector privado. Las entidades intergubernamentales, tales como 
organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones interna- 
cionales constituyen otra fuente valiosa de fondos. Los palses 
desarrollados hacen también contribuciones a Ia financiaciOn de 
investigaciones en los palses en desarrollo a través de acuerdos de 
gobierno a gobierno, instituciones de investigación en los palses en 
desarrollo o directamente a los investigadores mismos. Y finalmente 
los organismos semioficiales o no oficiales, las fundaciones y, las 
fuentes del sector privado. Dichas entidades, sobre todo en los palses 
desarrollados, constituyen un elemento importante en el suministro de 
fondos de investigación para los palses en desarrollo. 

La magnitud de estas varias categorlas de fuentes difiere de 
pals a pals y de institución a institución. También hay variaciones con 
el paso del tiempo. 

CRITICA DE LAS FUENTES EXTERNAS DE FINANCIAC1ON 

Mas adelante se examinará el impacto positivo de las fuentes 
externas de financiación. En este punto, puede ser aconsejable revisar 
algunas de las crIticas: 

La primera crItica y quizás la mas importante que los 
estudiosos de los palses en desarrollo han hecho a los donantes 
externos se relaciona con el papel que ellos asumen. Aunque es cierto 
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Estastendenciasestimulantes,y el papelfuturo de la investi-
gación en la solución de los problemasde los paisesen desarrollo
puedeservisto con optimismo.

EL IMPACTO DE LOS ORGANISMOS EXTERNOS
DE FINANCIACION

La financiación parainvestigaciónen el mundoen desarrollo
varía en su patrón de un país a otro. No seríacorrecto sacaruna
conclusiónprecipitadasobreestepunto,pero aquítambiénsepueden
hacer algunasobservacionesgenerales.

FUENTESDE FINANCIACION PARA INVESTICACION

Existe un númerode fuentesa las cualeslos investigadorese
institucionesde investigaciónsedirigen en buscade financiación.Las
fuentes domésticas incluyen las asignacionespresupuestalesregula-
res de las mismasinstituciones de investigación, las asignaciones
oficialesdeapoyoala investigaciónen universidadese instituciones,
y las fuentes que los investigadoreso sus instituciones pueden
identificar enotros lugaresdelpaís,incluyendofundacionese incluso
el sector privado. Las entidades intergubernamentales,tales como
organismosde las NacionesUnidas y otrasorganizacionesinterna-
cionales constituyen otrafuente valiosa de fondos. Los países
desarrolladoshacen también contribucionesa la financiación de
investigacionesen los paísesen desarrolloa través de acuerdosde
gobierno agobierno, institucionesde investigaciónen los paísesen
desarrolloo directamentealos investigadoresmismos.Y finalmente
los organismossemioficiales o no oficiales, las fundacionesy, las
fuentesdel sectorprivado.Dichasentidades,sobretodoen lospaíses
desarrollados, constituyenun elementoimportanteenelsuministrode
fondosde investigaciónparalos paísesen desarrollo.

La magnitud de estas variascategoríasde fuentesdifiere de
paísapaísy de institución ainstitución. Tambiénhayvariacionescon
el pasodel tiempo.

CRíTICA DE LAS FUENTES EXTERNASDE FINANCIAClON

Mas adelanteseexaminaráel impactopositivo de las fuentes
externasde financiación.Enestepunto,puedeseraconsejablerevisar
algunasde las críticas:

La primera crítica y quizás la mas importante que los
estudiososde los paísesen desarrollo han hecho a los donantes
externosserelacionacon elpapelqueellos asumen.Aunqueescierto
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que los donantes varlan tanto como los beneficiarios de los fondos de 
investigación en cuanto a las circunstancias que rodean sus 
relaciones, una observación general es que aquellos. hacen uso de sus 
propias preferencias y prioridades. Es comün encontrar organismos 
financiadores de investigación con areas y programas prioritarios 
predeterminados cuyos fondos se ponen a disposiciOn básicamente de 
investigadores interesados en lievar a cabO estudios en dichas areas. 
Desafortunadamente, en estos casos los investigadores y estudiosos 
de los paIses en desarrollo se reducen a ser simples recopiladores de 
datos que proporcionan evidencia empIrica a los puntos de vista que 
los organismos donantes quieren difundir. Inclusive ha habido casos 
en que las contrapartes locales no tienen acceso al resultado de la 
investigación. 

Algunos organismos de financiación aspiran a que el producto 
final de la investigación sirva sus propios intereses o los de su pals y 
hacen de ello un criterio importante para las donaciones. Hay ejemplos 
en que los fondos para investigación solo estarán a disposición de los 
estudiosos de los palses en desarrollo si la propuesta contempla la 
participación de instituciones del pals donante, y si Ia investigación 
versa sobre alguin aspecto de la relación del pals del beneficiario con el 
pals donante. En algun:os casos se ilega a estipular que parte de la 
investigación se lieve a cabo en el pals donante. 

Muchos donantes se inclinan solo por los resultados y se 
limitan a financiar investigaciones de "bajo riesgo" a cargo de 
investigadores ya conocidos y establecidos de los paises en desarrollo. 
Esto ha producido una sobrecarga de los investigadores establecidos y 
una falta de oportunidades suficientes para que los estudiosos jove- 
nes hagan conocer su talento. Esta desafortunada modalidad es 
particularmente cierta. 

Los donantes ponen un marcado énfasis en Ia comparabilidad 
internacional de resultados investigativos, y mucha menos atención a 
su utilidad en los paIses. Los estudiosos e investigadores consideran 
que si bien ambos componentes deben existir, el énfasis podrIa ser ala 
inversa. 

Solo en muy contadas ocasiones los donantes externos 
contribuyen adecuadamente al desarrollo de institucioñes. La mayoria 
de los fondos se ponen a disposición de investigaciones especIficas, y 
una vez terminadas, poco queda a la institución beneficiaria para 
proseguir. 

Finalmente, el hecho simple es que los fondos para investiga- 
ción no son fáciles de conseguir. Es muchomas sencillo conseguir 
grandes cantidades de ayuda externa para proyectos de desarrollo, 
servicios de consultorla y programas de capacitaciOn. Las actividades 
de investigación son miradas siempre., y en algunos casos justificada- 
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quelos donantesvarían tanto comolos beneficiariosde los fondosde
investigación en cuanto a las circunstancias que rodeansus
relaciones, una observación general es que aquellos hacen uso de sus
propias preferencias y prioridades. Es común encontrar organismos
financiadoresde investigación con áreasy programasprioritarios
predeterminados cuyos fondos se ponen a disposición básicamente de
investigadoresinteresadosen llevar a caboestudiosen dichasáreas.
Desafortunadamente,en estoscasoslos investigadoresy estudiosos
de los países en desarrollo se reducen a ser simples recopiladores de
datosqueproporcionanevidenciaempíricaa lospuntosdevistaque
los organismosdonantesquierendifundir. Inclusivehahabidocasos
en quelas contraparteslocalesno tienen accesoal resultadode la
investigación.

Algunos organismosde financiaciónaspirana que elproducto
final de la investigaciónsirvasuspropiosintereseso los de supaísy
hacende ello uncriterioimportanteparalas donaciones.Hayejemplos
enquelos fondosparainvestigaciónsolo estaránadisposiciónde los
estudiososde los paísesen desarrollosi la propuestacontemplala
participaciónde institucionesdel país donante,y sí la investigación
versa sobrealgúnaspectode la relacióndelpaísdelbeneficiariocon el
país donante. En algunos casos se llega a estipular que parte de la
investigación se lleve a cabo en el país donante.

Muchos donantesse inclinan solo por los resultadosy se
limitan a financiar investigacionesde “bajo riesgo” a cargo de
investigadores yaconocidosy establecidosde lospaísesendesarrollo.
Estohaproducido unasobrecargade losinvestigadores establecidosy
una falta de oportunidades suficientes para que los estudiosos jóve-
nes hagan conocersu talento. Esta desafortunadamodalidad es
particularmente cierta.

Los donantes ponen un marcado énfasis en la comparabilidad
internacional de resultados investigativos, y mucha menos atención a
suutilidad en los países.Los estudiosose investigadores consideran
que si bien ambos componentes deben existir, el énfasis podría ser a la
inversa.

Sólo en muy contadas ocasiones los donantes externos
contribuyenadecuadamenteal desarrollodeinstituciones.La mayoría
de los fondosseponena disposiciónde investigacionesespecíficas,y
una vezterminadas,poco quedaa la instituciónbeneficiariapara
proseguir.

Finalmente,el hecho simplees que losfondosparainvestiga-
ción no son fáciles de conseguir. Es mucho mas sencillo conseguir
grandescantidadesde ayuda externaparaproyectosde desarrollo,
serviciosdeconsultoriay programasdecapacitación.Lasactividades
de investigación son miradas siempre, y en algunos casos justificada-



EL PAPEL DE LA INVESTIGACION 207 

mente, como empresas de alto riesgo con productos inciertos y 
resultados intangibles. 

IMPACTO DE LA FINANCIACION EXTRANJERA 
Obviamente, a pesar de todas las crIticas, hay un impacto 

positivo considerable que no debe perderse de vista. 
Aunque naturalmente existen diferencias entre paIses, institu- 

ciones y programas, las fuentes externas de financiación desempeflan un papel vital en las empresas de investigación en los paises en 
desarrollo. Estas fuentes externas son un complemento bien ütil para Ia comunidad investigadora en Ia mayorla, sino en todos los paIses en 
desarrollo del mundo. 

Las fuentes externas tienen un importante efecto catalizador 
en la generación de fondos para investigacion por la contraparte local. 
El solo requisito de que exista una contribuciOn de Ia contraparte, en 
efectivo o en especie, define en muchos casos que un proyecto se ileve o 
no a cabo. Las fuentes externas proveen también por lo general los 
fondos que sirven de semilla para el desarrollo institucional. Las 
instituciones extranjeras de financiación desempeflan un papel vital 
en el establecimiento y fortalecimiento de entidades y redes regionales 
que de otra forma no existirIan debido a la falta de recursos y a Ia baja 
prioridad otorgada a tales instituciones por los gobiernos nacionales. 

Las areas de prioridad definidas por los donantes externos, 
ayudan a los investigadores locales a ampliar sus perspectivas y luego 
los capacita para mirar los problemas locales de una manera mas 
fructIfera. Los donantes externos desempenan además un papel de 
suma importancia al promover la colaboración en la investigación 
entre paIses en desarrollo. Sin ellos, hay poca posibilidad de que los 
investigadores se enteren del trabajo de sus colegas en otros paIses en 
desarrollo. Este aspecto tiene una repercusión muy ütil a largo plazo 
pues una vez establecidos los contactos, éstos serán mantenidos por los investigadores después de Ia conclusion de los proyectos. 

LAS POLITICAS DE FINANCIACION DEL CuD 
La noticia de Ia creaciOn del CuD y de sus polIticasa principios de 1970 fue recibida con beneplácito. Para ml, personalmente, fue una 

agradable sorpresa. Durante las dos décadas anteriores, en diferentes 
posiciones, tuve la suerte de ser tanto productor como usuario de 
investigación. TenIa Ia ventaja de haberme asociado e involucrado en 
diversas actividades e instituciones de investigación, por lo cual 
estaba en contacto con una gran variedad de donantes. Extensos viajes me hablan puesto también en contacto con diversas comunidades 
intelectuales en muchas partes del mundo. Mis impresiones y a veces 
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mente, como empresas de alto riesgo con productos inciertos y
resultados intangibles.

IMPACTO DE LA FINANCIACION EXTRANJERA

Obviamente,a pesarde todas las criticas, hay un impacto
positivo considerablequeno debeperdersede vista.

Aunque naturalmente existen diferencias entre países, institu-
ciones y programas, las fuentes externas de financiación desempeñan
un papel vital en las empresas de investigación en los países en
desarrollo. Estasfuentesexternassonun complementobienútil para
la comunidadinvestigadoraen lamayoría,sino en todoslos paísesen
desarrollodel mundo.

Las fuentes externas tienenun importanteefectocatalizador
en la generaciónde fondosparainvestigaciónpor lacontrapartelocal.
El solo requisito de queexista unacontribuciónde la contraparte,en
efectivoo en especie, defineenmuchoscasosqueun proyectoselleveo
no a cabo. Las fuentes externas proveen también por lo general los
fondos que sirven de semilla para el desarrollo institucional. Las
institucionesextranjerasde financiación desempeñanun papelvital
enel establecimientoy fortalecimientodeentidadesyredes regionales
que de otra forma no existirían debido a la falta de recursos y a la baja
prioridad otorgada a tales instituciones por los gobiernos nacionales.

Las áreasde prioridad definidas por los donantesexternos,
ayudanalos investigadoreslocalesaampliarsusperspectivasy luego
los capacitapara mirarlos problemaslocales de una maneramas
fructífera. Los donantesexternos desempeñanademásun papel de
suma importancia al promoverla colaboraciónen la investigación
entre paísesen desarrollo.Sin ellos,haypocaposibilidaddeque los
investigadoresseenterendel trabajode suscolegasenotrospaísesen
desarrollo.Este aspectotiene unarepercusión muyútil a largo plazo
puesunavez establecidoslos contactos, éstosserán mantenidospor
los investigadoresdespuésde la conclusiónde los proyectos.

LAS POLíTICAS DE FINANCIACION DEL CIID

La noticiade la creacióndel CIID y desus políticas-aprincipios
de 1970 fue recibidaconbeneplácito.Paramí, personalmente,fueuna
agradablesorpresa. Durantelasdosdécadasanteriores,endiferentes
posiciones,tuve la suertede ser tanto productor como usuario de
investigación.Teníala ventajadehaberme asociadoeinvolucradoen
diversas actividades e instituciones de investigación,por lo cual
estabaencontacto conunagranvariedaddedonantes.Extensosviajes
me habían puesto tambiénen contacto condiversas comunidades
intelectualesenmuchaspartesdel mundo.Mis impresionesy aveces
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mis aprehensiones acerca de la investigación en Los paIses en 
desarrollo y ci papel de los donantes extranjeros se reflejan en las 
secciones anteriores de este capItulo. 

Las tan largamente esperadas y bien recibidas poiIticas del 
CuD inciuIan: 

—el hecho de que las prioridades de investigación serIan 
determinadas en su mayor parte por personas de los mismos paIses en 
desarrollo; 

—el que aun proyectos de alto riesgo serIan considerados por ci 
Centro, particularmente las propuestas provenientes de investiga- 
dores jóvenes y menos conocidos entre La comunidad académica del 
Tercer Mundo; 

—ci que habrIa un elemento de desarrollo institucional o 

refuerzo de las capacidades locales para La investigación en los paIses 
en desarroilo; 

—ci que ci Centro estarIa dispuesto a apoyar la promoción e 
impiantación de la colaboración Sur-Sur en investigación, de modo 

que hubiese mas contactos y programas conjuntos entre los investiga- 
dores de los paIses en desarrollo; y, 

—el que el énfasis en la administración de La investigación y La 

aplicación de normas y reglamentos en las empresas financiadas por el 
CuD serlan mInimos. 

Habiendo estado entre los primeros beneficiarios de la ayuda 
del CuD para investigación en 1972, y permaneciendo continuamente 
vinculado con actividades respaldadas por el CuD desde entonces, 
puedo asegurar que estoy en posición privilegiada para juzgar las 
poilticas del Centro. Puedo declarar sin ninguna reserva que, al menos 
hasta ahora, ci Centro ha estado a la altura de las expectativas de 
muchos en las comunidades inteiectuales del Tercer Mundo. 

Para ilustrar ci punto puede ser Util citar cuatro ejemplos de 
proyectos y programas apoyados par ci CuD en los que yo he 
participado personalmente. La elección de estos ejemplos se basó en 
los diferentes aspectos de la reiación de ayuda del CuD que ellos 
reflejan. 

EL ESTUDLO SOBRE LA URBANIZACION DE BANGKOK 

Este es parte de un estudio en cuatro paIses, Filipinas, 
Indonesia, Nepal y Tailandia. El estudio de Bangkok se propuso 
revisar La historia de la ciudad y expiicar cómo habIa sobrevivido 
hasta convertirse en una ciudad de cinco miliones de habitantes, 
cuarenta veces mas grande que La ciudad que le sigue en tamaño, sin un 
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mis aprehensionesacerca de la investigación en los paísesen
desarrolloy el papelde los donantes extranjerossereflejanen las
secciones anteriores de este capítulo.

Las tan largamenteesperadasy bien recibidas políticas del
CIID incluían:

—el hecho de que ‘las prioridades de investigación serían
determinadasen sumayorparteporpersonasde losmismospaísesen
desarrollo;

—el que aun proyectos de alto riesgo serían considerados por el
Centro, particularmentelas propuestasprovenientesde investiga-
doresjóvenesy menosconocidosentrela comunidadacadémicadel
TercerMundo;

—el que habría un elemento de desarrollo institucional o
refuerzode lascapacidadeslocalesparala investigaciónen los paises
en desarrollo;

—el que el Centro estaría dispuesto a apoyar la promoción e
implantación de la colaboración Sur-Sur en investigación, de modo
quehubiese mas contactosy programasconjuntosentrelosinvestiga-
doresde los paísesen desarrollo;y, -

—el queel énfasisenla administraciónde la investigacióny la
aplicacióndenormasy reglamentosen lasempresas financiadasporel
CIID serianmínimos.

Habiendo estado entre los primeros beneficiarios de la ayuda
del CIID parainvestigaciónen 1972,y permaneciendocontinuamente
vinculado con actividadesrespaldadaspor el CIID desdeentonces,
puedo asegurar que estoy ‘en posición privilegiada para juzgar las
políticasdel Centro. Puedodeclararsin ningunareservaque, almenos
hastaahora, el Centroha estadoa la altura de las expectativasde
muchos en las comunidades intelectuales del Tercer Mundo.

Parailustrarel punto puedeser útil citar cuatroejemplosde
proyectos y programas apoyadospor el CIID en los que yo he
participadopersonalmente.La elecciónde estosejemplossebasóen
los diferentes aspectosde la relación de ayuda del CIID que ellos
reflejan.

EL ESTUDIO SOBRELA URBANIZACION DE BANGKOK

Este es parte de un estudio en cuatro países, Filipinas,
Indonesia,Nepal y Tailandia. El estudio de Bangkok se propuso
revisar la historia de la ciudady explicar cómohabíasobrevivido
hastaconvertirseen una ciudadde cinco millones de habitantes,
cuarentavecésmasgrandeque laciudadque lesigueen tamaño,sinun
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plan, sin control del uso de la tierra, y sin un sistema de alcantarillado. 
El contenido, los datos y las metodologIas fueron escogencia del 
equipo investigador. A ms de ser uno de los primeros proyectos 
financiados por el CuD, fue la primera vez que en el pals se formó un 
equipo de investigación interdisciplinario e interinstitucional. JOve- 
nes investigadores desconocidos hasta entonces formaron también 
parte del equipo. Ciertamente se trataba de un proyecto de alto riesgo, 
hecho demostrado con los aplazamientos de la fecha de terminación en 
casi dos años. Pero las lecciones del proceso fueron importantes, 
particularmente en relación con los aspectos interdisciplinarios e 
iriterinstitucionales y Ia participación de investigadores jóvenes. 
Desde entonces, un gran nümero de proyectos de investigación en el 
pals han seguido este enfoque. Fue la aceptación del riesgo por parte de 
CuD la que cambió el ambiente investigativo en diversas instituciones 
académicas de este pals. 

CAMS 

El Consejo de Estudios sobre Personal Asiático (CAMS) es una 
agrupación de estudiosos del Sudeste Asiático interesada en el area 
general de la economla y Ia demografla. El comité ejecutivo, compuesto 
de cientIficos asiáticos, decide las prioridades investigativas, asigna 
actividades de investigación a instituciones nacionales, proporciona 
fondos, y administra y maneja los proyectos de investigación. CAMS 
ha estado en funcionamiento por casi una década, y aparte de haber 
realizado una serie de proyectos, ha creado capacidades para Ia 
administración investigativa en su propia Secretarfa de manera que 
pueda asumir empresas de investigaciOn a escala internacional. 

ADIPA 

La AsociaciOn de Institutos de Investigacion y Capacitación 
para el Desarrollo de Asia y el PacIfico (ADIPA) inició operaciones en 
1973 con una afiliación menor de 30 instituciones, y ha crecido hasta 
incluir hoy dia más de 130. El papel básico desempeflado por el CuD 
fue el desarrollo institucional: proporcionar los fondos para la 
secretaria, el programa de publicaciones, y las reuniones de desarrollo 
de proyectos. Estas reuniones ameritan comentario. En la reunion 
general bienal de Ia Asociación, los miembros deciden sobre las areas 
de prioridad para los programas conjuntos de investigación y 
capacitación. La secretarla entonces, con ayuda financiera del GIlD, 
organiza reuniones de desarrollo de proyectos entre las instituciones 
interesadas en cada una de las areas de programa. Esto permite a las 
instituciones miernbros interesadas reunirse con sus contrapartes de 
otros palses y elaborar posibles programas de investigación conjunta. 
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plan,sin control del usode la tierra,y sin un sistemadealcantarillado.
El contenido, los datos y las metodologíasfueron escogenciadel
equipo investigador. A más de ser uno de los primeros proyectos
financiadospor el CIID, fue la primeravez queen el paísse formó un
equipo de investigacióninterdisciplinario e interinstitucional. Jóve-
nes investigadoresdesconocidoshastaentoncesformaron también
partedelequipo.Ciertamentesetratabade un proyectode alto riesgo,
hechodemostradoconlos aplazamientosde la fechade terminaciónen
casi dos años. Pero las leccionesdel proceso fueron importantes,
particularmenteen relación con los aspectosinterdisciplinarios e
interinstitucionales y la participación de investigadores jóvenes.
Desdeentonces,un gran númerode proyectosde investigaciónen el
paíshanseguidoesteenfoque.Fuelaaceptacióndelriesgoporpartede
CIID la quecambióel ambienteinvestigativoen diversasinstituciones
académicasde estepaís.

CAMS

El Consejo de Estudios sobre Personal Asiático (CAMS)esuna
agrupaciónde estudiososdel SudesteAsiático interesadaen el área
generaldelaeconomíay la demografía.El comitéejecutivo,compuesto
de científicosasiáticos,decidelas prioridadesinvestigativas,asigna
actividadesde investigacióna institucionesnacionales,proporciona
fondos,y administray manejalos proyectosde investigación.CAMS
ha estado en funcionamiento por casi una década, y aparte de haber
realizado una serie de proyectos, ha creado capacidades para la
administracióninvestigativaen su propia Secretaríade maneraque
puedaasumirempresasde investigacióna escalainternacional.

ADIPA

La Asociaciónde Institutosde Investigacióny Capacitación
para el Desarrollo de Asia y el Pacífico (ADIPA) inició operaciones en
1973 conunaafiliación menorde 30 instituciones,y hacrecidohasta
incluir hoy día másde 130.El papelbásicodesempeñadopor el CIID
fue el desarrollo institucional: proporcionar los fondos para la
secretaría, el programa de publicaciones, y las reuniones de desarrollo
de proyectos. Estas reuniones ameritan comentario. En la reunión
generalbienalde la Asociación,los miembrosdecidensobrelas áreas
de prioridad para los programasconjuntos de investigación y
capacitación. La secretaría entonces, con ayuda financiera del CIID,
organizareunionesdedesarrollodeproyectosentrelas instituciones
interesadasen cadaunade las áreasdeprograma.Esto permitea las
institucionesmiembrosinteresadasreunirseconsuscontrapartesde
otros países y elaborar posibles programas de investigación conjunta.
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En los ültimos años se han formado 13 de estos grupos; todos ellos, sin 
excepción, presentaron programas conjuntos que en la actualidad 
involucran unas 65 instituciones miembros, o sea la mitad de la 
afiliación total. Hay que seflalar aquI que Ia Asociación no otorga 
financiación alguna a la investigación de estas empresas conjuntas. 
Cada institución participante debe conseguir los fondos para la 
investigación. De los 13 programas en marcha, el GilD financia solo 
una de las investigaciones conjuntas. Esto simplemente demuestra 
que la inversion del.CIID en este tipo de empresas tiene un alto efecto 
multiplicador, proporcionando a los estudiosos de los palses en 
desarrollo Ia oportunidad de vincularse con sus contrapartes de otros 
paIses —oportunidad que no hubiera existido de otra forma. 

PROGRAMA DE INFORMACION PARA EL DESARROLLO 

Este es un programa organizado conjuntamente por el Instituto 
de Desarrollo Asiático y del PacIfico de las Naciones Unidas y el 
Instituto Nacional para la Administración del Desarrollo, de Tailan- 
dia. Concebido como parte del empeño global del GIlD en información 
para el Desarrollo (DEVSIS), el CuD se cuenta entre los donantes 
principales de este programa. Esta es una actividad regional para Asia 
y el Pacifico que intenta estudiar el papel de la información en el 
proceso total de la planificación del desarrollo en los paIses en 
desarrollo. Con ayuda del CuD se comisionaron estudios y se 
celebraron reuniones. El papel del Centro en este caso ha sido 
catalizador. El brindó su apoyo en las primeras etapas del programa, 
cuando el elemento de riesgo era realmente alto. Ahora es satisfactorio 
observar que otros donantes se han unido y que el programa se 
expande con rapidez. 

Los cuatro ejemplos anteriores ilustran cuan ütil y crucial ha 
resultado el papel del CuD. Sin su oportuna ayuda, ninguno de estos 
programas serIa tan activo y fecundo. El hecho de que el CuD estuviera 
dispuesto a arriesgarse con una institución en un pals en desarrollo en 
algo que puede ser de indole innovadora, sin ensayo previo y sin 
garantla de éxito, hace que sus contribuciones sean muy bien 
apreciadas por los beneficiarios. No es fácil encontrar otros donantes 
que asuman un papel tan arriesgado. Pero con Ia exitosa experiencia 
del CuD, ya hay mas donantes dispuestos a ensayar con proyectos de 
alto riesgo. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Sinceramente creo que el CuD ha comenzado bien. Igualmente 
quisiera expresar mis fervientes deseos en el sentido de que: 
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En los últimos añossehanformado13 de estosgrupos;todosellos,sin
excepción,presentaronprogramasconjuntos queen la actualidad
involucran unas 65 instituciones miembros, o sea la mitad de la
afiliación total. Hay que señalaraquí que la Asociaciónno otorga
financiación algunaa la investigaciónde estasempresas conjuntas.
Cada institución participante debe conseguir los fondos para la
investigación.De los 13 programasen marcha,el CIID financia solo
una de las investigaciones conjuntas. Esto simplemente demuestra
que la inversión del .CIID en este tipo de empresas tiene un alto efecto
multiplicador, proporcionandoa los estudiososde los paises en
desarrollola oportunidaddevincularsecon suscontrapartesde otros
paises —oportunidad que no hubiera existido de otra forma.

PROGRAMADE INFORMACION PARA EL DESARROLLO

Esteesun programa organizadoconjuntamentepor elInstituto
de Desarrollo Asiático y del Pacífico de las NacionesUnidas y el
Instituto Nacionalparala Administracióndel Desarrollo,de Tailan-
dia. Concebidocomopartedel empeño globaldel CIID en información
para el Desarrollo (DEVSIS), el CIID se cuenta entre los donantes
principalesdeesteprograma.EstaesunaactividadregionalparaAsia
y el Pacífico que intenta estudiarel papel de la información en el
proceso total de la planificación del desarrollo en los paísesen
desarrollo. Con ayuda del CIID se comisionaron estudios y se
celebraron reuniones. El papel del Centro en este caso ha sido
catalizador.El brindó suapoyoen las primeras etapasdel programa,
cuandoelelementoderiesgo erarealmentealto.Ahora essatisfactorio
observarque otros donantesse han unido y que elprograma se
expandecon rapidez.

Los cuatroejemplosanterioresilustran cuánútil y crucial ha
resultadoel papeldel CIID. Sin suoportunaayuda, ningunodeestos
programasseríatanactivoy fecundo.El hechode que elCIID estuviera
dispuestoaarriesgarseconunainstitución en un paísen desarrolloen
algo que puede ser de índole innovadora,sin ensayoprevio y sin
garantía de éxito, hace que sus contribuciones sean muy bien
apreciadaspor los beneficiarios.No esfácil encontrarotrosdonantes
que asumanun papeltanarriesgado.Perocon la exitosaexperiencia
del CIID, ya haymasdonantesdispuestosaensayarconproyectosde
alto riesgo.

CONSIDERACIONESFINALES

Sinceramente creo que el CIID ha comenzado bien. Igualmente
quisiera expresar mis fervientes deseos en el sentido de que:
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—el CuD continue en la misma dirección general de cerrar las 
brechas que existen actualmente; 

—la expansion de su capacidad financiera no corrompa su bien 
establecida reputación; 

—su aumento de tamaflo no lo convierta en otra burocracia 
monoiltica; y, 

—otras instituciones de financiación aprendan de la experien- 
cia del CuD y sigan su modelo. 

Nosotros en el mundo en desarrollo necesitamos más CIIDs. 
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—el CIID continúeen lamismadireccióngeneraldecerrarlas
brechas que existen actualmente;

—la expansiónde sucapacidad financierano corrompasubien
establecidareputación;

—su aumentode tamañono lo conviertaen otra burocracia
monolítica; y,

—otrasinstitucionesdefinanciaciónaprendande laexperien-
cia del CIID y sigan sumodelo.

Nosotrosen elmundoen desarrollonecesitamos másCIIDs.





APENDICE 
EXTRACTO DE LA LEY DEL 
CENTRO INTERNACIONAL 

DE INVESTIGACIONES 
PARA EL DESARROLLO 

BJETIVOS Y ATRIBUCIONES DEL CENTRO 

4. (1) Los objetivos del Centro son iniciar, estimular, auspiciar y 
realizar investigaciones sobre los problemas de las regiones en 
desarrollo del mundo, y sobre los medios de aplicaciOn y adaptación de 
Los conocimientos cientIfico, técnico y otros al progreso econOmico y 
social de dichas regiones, y en La realización de estos propósitos: 

a) obtener los servicios de cientificos y tecnologos de las 
ciencias naturales y sociales tanto de Canada como de otros palses; 

b) ayudar a las regiones en desarrollo en el fort alecimiento de 
sus capacidades investigativas, en La adquisicion de las técnicas 
innovadoras y en el establecimiento de las instituciones requeridas 
para la solución de sus problemas; 

c) estimular en general la coordinación de Ia investigación 
internacional para el desarrollo; y 

d) auspiciar La cooperación en materia de investigación sobre 
problemas del desarrollo entre regiones desarrolladas y regiones en 
via de desarrollo para su beneficio mutuo. 

(2) El Centro, en Ia realización de sus objetivos, puede hacer uso de 
una cualquiera o todas las atribuciones siguientes en Canada u otras 
partes, a saber: 

a) establecer, mantener y administrar centros de información 
y datos, asI como instalaciones para Ia investigación u otras 
actividades pertinentes a sus objetivos; 

b) iniciar y lievar a cabo investigación y desarrollo técnico, 
incluyendo el establecimiento y funcionamiento de cualquier planta o 
proyecto piloto, hasta el punto en que los resultados apropiados de tal 
investigación y desarrollo puedan ser aplicados; 

APENDICE

EXTRACTO DE LA LEY DEL
CENTRO INTERNACIONAL

DE INVESTIGACIONES
PARA EL DESARROLLO

QBJ ETI VOS Y ATRIBUCIONES DEL CENTRO

4. (1) Los objetivos delCentro soniniciar, estimular, auspiciar y
realizar investigacionessobre los problemas de las regiones en
desarrollodelmundo,y sobrelosmediosdeaplicacióny adaptaciónde
los conocimientoscientífico, técnicoy otros alprogresoeconómicoy
social de dichasregiones,y en la realizaciónde estospropósitos:

a) obtener los servicios de científicos y tecnólogosde las
cienciasnaturales ysocialestanto de Canadácomo de otros paises;

b) ayudara lasregionesendesarrolloenel fortalecimientode
sus capacidadesinvestigativas, en la adquisición de las técnicas
innovadorasy en el establecimientode las institucionesrequeridas
parala soluciónde sus problemas;

c) estimular en general la coordinaciónde la investigación
internacional para el desarrollo; y

d) auspiciar la cooperación en materia de investigación sobre
problemasdel desarrollo entreregionesdesarrolladasy regionesen
vía de desarrollo para su beneficio mutuo.

(2) El Centro,en larealizaciónde susobjetivos,puedehacerusode
una cualquiera o todas las atribuciones siguientes en Canadá u otras
partes,a saber:

a) establecer, mantener y administrar centros de información
y datos, asícomo instalaciones para la investigación u otras
actividades pertinentesa sus objetivos;

b) iniciar y llevar a cabo investigación y desarrollo técnico,
incluyendoel establecimientoy funcionamientode cualquierplantao
proyectopiloto, hastaelpuntoen quelos resultadosapropiadosdetal
investigacióny desarrollo puedanser aplicados;
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c) apoyar o ayudar la investigación a cargo de gobiernos, 
organismos internacionales, püblicos o privados, o los particulares; 

d) hacer contratos o acuerdos con gobiernos, organismos 
internacionales, püblicos o privados, o con particulares; 

e) reconocer, por los medios que el Centro estime apropiados, 
las contribuciones destacadas de organismos internacionales, puibli- 
cos, privados o de particulares a! desarrollo internacional, y publicar 
y difundir de otras formas Ia información cientifica, técnica u otra; 

f) auspiciar o apoyar conferencias, seminarios y otras 
reuniones; 

g) adquirir y detentar bienes inmuebles, dinero o cualquier 
interés derivado de ellos y disponer de los mismos a su libre albedrIo; 

h) adqulrir cualquier propiedad, dinero o valores por dona- 
ción, legado u otros, y detentarlos, gastarlos, invertirlos, o disponer de 
cualquiera de tales propiedades, dinero o valores de acuerdo con los 
términos, si existieren, en que tales propiedades, dinero o valores se 
han donado, legado o puesto a disposición del Centro en otras formas; 

i) gastar, para los propósitos de esta ley, cualquier dinero 
asignado por el Parlamento para el trabajo del Centro o recibido pore! 
Centro en curso de su desempeno; y 

j) realizar todo aquello que sea conducente a la realización de 
los objetivos del Centro y a! ejercicio de sus atribuciones. 
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c) apoyar o ay

organismos internacionales,públicos o privados, o los particulares;

d) hacer contratos o acuerdos con gobiernos, organismos

internacionales,públicos o privados,o con particulares;

e) reconocer, por los medios que el Centro estime apropiados,
las contribucionesdestacadasde organismosinternacionales,públi-
cos, privados o de particulares al desarrollo internacional, y publicar
y difundir de otras formas la información científica, técnicau otra;

f) auspiciar o apoyar conferencias, seminarios y otras
reuniones;

g) adquirir y detentarbienes inmuebles,dinero o cualquier
interés derivado de ellos y disponer de los mismos a su libre albedrío;

h) adquirir cualquier propiedad, dinero o valores por dona-
ción, legado u otros, y detentarlos, gastarlos, invertirlos, o disponer de
cualquiera de tales propiedades, dinero o valores de acuerdo con los
términos, si existieren, en que tales propiedades, dinero o valores se
han donado, legado o puesto a disposición del Centro en otras formas;

i) gastar, para los propósitos de esta ley, cualquier dinero
asignado por el Parlamento para el trabajo del Centro o recibido por el
Centroen cursode su desempeño;y

j) realizartodo aquelloque seaconducentea larealizaciónde
los objetivos del Centroy al ejerciciode sus atribuciones.
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