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INTRODUCCION 

La ciencia y la tecnologia juegan un papel muy importante en to que concierne al 
desarrollo econdémico, generalmente se les ubica en el sector industrial y muy poco en 
el comercial y financiero. El desarrollo de estas actividades y su adecuada aplicacion 
en la industria, permite la elaboracién de los productos que la sociedad demanda y de 
aquellos que la misma actividad industria requiere para su reproduccién; asi como el 
perfeccionamiento de los mismos, la creacién de nuevos, aumento de la calidad y el 
“acceso a la modernidad’”. 

También intervienen en el mejoramiento de los medios de produccién y de los 

procesos productivos, esto tiene casi siempre como finalidad el incremento de la 
productividad y la reduccién de costos. Se considera que la productividad es el 
principal indicador en la obtencién del desarrollo econdmico, al consolidarse ésta por 

arriba del crecimiento demografico, y de igual forma lo es en el sostenimiento del 
crecimiento econdmico. 

El sostenimiento e incremento de la productividad permite la creacién de 
empleos y la existencia de un ingreso per capita elevado, lo cual genera la demanda 
necesaria para la reproduccién dei sistema productivo. Esto significa, entre otras 
cosas, que existe una planta productiva capaz de satisfacer la mayor parte de la 
demanda de! mercado y que tiene ademas !a capacidad de expandirse: expansién en fa 
que nuevamente intervienen la ciencia y la tecnologia con sus adelantos. 

Sin embargo, en nuestro pais no existe una industria nacional capaz de cubrir la 
demanda del mercado interno. Esto se debe, entre otras cosas, a la falta de 

condiciones econdmicas para su optimo desarrollo, a recurrentes crisis econémicas, a 
una insuficiente inversion, a su baja productividad, a su poca competitividad y a la 

carencia de industrias que puedan producir lo que demanda tan solo el mercado 
nacional. 

Los tres ultimos factores son producto de problemas estructurales de los que 
adolece nuestra economia como lo son el precario desarrollo de {a investigacion 
cientifica que genere conocimiento, al lado del poco desarrollo tecnolégico en que se 
aplique; en este caso a la construccién de la industria nacional, acorde a los 
requerimientos de la sociedad mexicana. 

Asi por ejemplo, en el pais existen dos mil 254 industrias de maquila, las cuales 
no son nacionales y unicamente se dedican a maquilar insumos para producir, 
generalmente, bienes no duraderos. Este tipo de industria importa alrededor del 98 por 

ciento de sus insumos, por lo que apenas el dos por ciento de los insumos que utiliza 
son nacionales. 

Por su parte, la industria nacional depende de las importaciones que realiza en 

bienes de capital, materias primas e insumos para poder sostener el proceso 

productivo nacional. Estos bienes foraneos se requieren tanto para la elaboracién de 
las mercancias de consumo interno como de exportacién, pero en cuyo proceso hay 
una minima integracion de bienes nacionales.



  

Uno de los principales motivos por los que no hay una mayor participacién de 
bienes de produccién, componentes intermedios y materias primas nacionales en la 
fabricacion de los productos que elabora la planta fabril del pais, es porque ella no los 
puede producir debido a que no cuenta con la tecnologia adecuada para ello; o bien 
porque los productos extranjeros son de mayor calidad, se adquieren a un costo mas 
bajo o tienen caracteristicas que los hacen mas competitivos frente a los que puede 
elaborar [a industria nacional. Asi también, muchos bienes de consumo son importados 
por las mismas razones. 

Las ventajas que presentan los productos extranjeros son resultado de ia 
elevada productividad que tienen las industrias de ios paises desarrollados, 
principaimente. Productividad que se obtiene de contar, en parte, con la tecnologia 
adecuada para elaborar los requerimientos que demanda (bienes de capital, 
intermedios y de consumo) no solo el mercado local sino también el internacional. 

Asi también, la ciencia y la tecnologia intervienen en muchos aspectos de la 
“vida moderna". Como se ha indicado, su participacién en la actividad econémica es 
determinante, para la medicina son indispensables; apoyo fundamental para el 
desempefio laboral; son sustento invariable en ia ingenieria y en el manejo de ia 
energia, resultan ser aliados indiscutibles en la agricultura; y son de gran ayuda para 
llevar una vida mas comoda. 

Asi como también, resultan ser necesarias e indispensables para solucionar y 
revertir varios de los problemas dei medio ambiente generados por la misma vida 
moderna. En si, pueden atender muchas de las necesidades de la vida del ser humano, 
sobre todo en lo material, y por lo mismo de !a sociedad. De tal forma, que el desarrolio 
del individuo y ei de la sociedad, e incluso la subsistencia de ambos junto con la del 
planeta, pues esta en riesgo por la degradacién ecolégica, depende del de la ciencia y 
la tecnologia. 

Sin embargo, para ja mayor parte de la sociedad, la tecnologia es como un 
instrumento que le brinda comodidad y determina lo que es modernidad, y a la ciencia 
la entiende como un conjunto de conocimientos que le explican los fenémenos 
naturales y que puede gozar de sus beneficios a través de la medicina. 

A estas actividades no se les considera un factor importante en el desarrollo 
nacional; no lo son para el ambito econémico ni mucho menos en el integral, no lo ve 
asi la sociedad ni el gobierno. La perspectiva que se tiene sobre su importancia no va 
mas alia del discurso, pero la dependencia tecnoldgica y el déficit comercial son reales. 

El precario apoyo e interés que se le da a la ciencia y a la tecnologia, se debe a 
la superficial y limitada utilidad con que son vistas; a la concepcién tan restringida que 
se tiene sobre lo que es desarrollo, tanto por parte de la sociedad como por el 
gobierno, y al camino que se ha efegido para conseguirio 

Al desarrollo se le ha ubicado principalmente en el ambito econémico. El 
gobierno siempre ha buscado impulsar el crecimiento econdmico, ya directa o 
indirectamente, para que a través de las diferentes actividades econdmicas se generen 
los empleos, los productos y recursos monetarios que demanda la sociedad: lo cual se 
supone habra de traducirse en mejores niveles de bienestar y asi, con un crecimiento 
econdémico sostenido, alcanzar el tan anhelado desarrollo. 

 



  

De esta forma, se considera al aspecto econdmico como el mas importante y 
vital. Asi, se ve al desarrollo como acumulacién de riqueza, en donde el crecimiento del 
Producto interno Bruto (PIB) es mucho mayor al de la poblacién y hay un ingreso per 
capita que permite garantizar un elevado consumo. 

Bajo esta concepcién de desarrollo, la ciencia y ia tecnologia tradicionalmente 
han brindado sus beneficios y bondades al ser empleadas en los medios de produccién 
o como bienes de consumo, aunque también han contribuido en mucho a aminorar Jas 
desigualdades sociales. Esta forma de uso que se les ha dado tan utilitarista, ha 
propiciado que el hombre cifre su bienestar en funcién del grado de satisfaccion 
material y de la comodidad que le lleque a proporcionar estas actividades; io que a su 
vez ha generado condiciones para que la existencia del ser humano y de la sociedad 
dependan de ellas. 

La ciencia y la tecnologia son elementos fundamentales para el sostenimiento 
del desarrollo. Ellas se encargan de mejorar las técnicas y los elementos empleados en 
la explotaci6n de los recursos naturales, en la elaboracién de productos y de crear 
nuevos articulos; sin tomar realmente las necesidades de la sociedad, al medio 
ambiente y en si, a las generaciones futuras. 

De esta forma, la elaboracién e instrumentacién de una politica de ciencia y 
tecnologia es por demas necesaria ya que los recursos naturales son finitos y los 
econémicos muy limitados. De este modo, resulta indispensable reorientar su 
utilizacién, asi como realizar un mejor aprovechamiento de las mismas sin dafiar el 
medio ambiente; y ademas buscar la concientizacién y participacidn de todos los 
individuos y sectores sociales que tengan que intervenir en el desarrollo de ta actividad 

cientifico tecnolégica. Pues se debe de tener presente que solo tenemos un planeta, 
asi como necesidades y problemas de interés comun que requieren ser atendidos y 

solucionados antes de que se agraven y sea imposible resolverlos. 
La estrategia que se ha elegido para el desarrollo del pais no es el de la ciencia 

y la tecnologia, pues como ya se sefialé con anterioridad, el desarrollo de estas 
actividades es deficiente. La industrializacién se ha llevado a cabo importando el 
conocimiento y la tecnologia; pero ultimamente el gobierno ha visto como factores 
fundamentales para el desarrollo nacional a ios sectores financiero y comercial, 
dejando que !a iniciativa privada y la sociedad, e! libre mercado, resuelva fos 
problemas y satisfaga las necesidades sociales. 

Para que se genere un desarrollo producto del crecimiento econdmico, éste 
debe de ser sostenido, asi como es indispensable que exista un ahorro interno que le 
de sustento e impulso y en nuestro caso se carece de él; pero ademas, ni el sector 
financiero ni ei de produccion y por ende el comercial son capaces de generarlo, 

Actualmente, a nivel econdmico se esta viviendo una crisis derivada de un déficit 
en la balanza de la cuenta corriente que, en gran medida, se debe a inversiones que se 
destinaron a proceso ligados a actividades de consumo y no en los productivos; al lado 
de un elevado indice de importaciones destinadas a la actividad productiva, pues como 
ya se sefialo, ef grado de integracién nacional en el proceso productivo es minimo. 
Esta crisis ha provocado una disminucién de importaciones y, en consecuencia, una 
mayor incorporaci6n de materias primas e insumos nacionales; sin embargo, para la



  

mayoria de las ramas industriales es practicamente imposible suspender fa 
incorporacién de mercancias externas. 

Por fo que el incremento de bienes nacionales en el proceso productivo, no 
llegaraé a ser significativo en comparacién con to que demanda la industria y 
posiblemente, no se pueda sostener una vez que se reactive el mercado doméstico, ya 
que se carece del conocimiento, de la tecnologia necesaria y de una politica adecuada 
para que se pueda realizar una verdadera sustitucién de importaciones. 

Por su parte, la Administracién Publica en México se caracteriza, en gran 
medida, por administrar problemas, y van un paso atras de estos. Se ha centrado en 
atender lo que en cada sexenio se considera como prioritario, ya para el desarrollo 
economico 0 cubriendo las necesidades 0 problemas mas apremiantes, haciendo a un 
lado la planeacion estratégica para el desarrollo nacional; misma que podria lievarse a 
cabo a través de macanismos e instrumentos diversificados y amplios, que valla mas 
alla de las areas que se sefialan como estratégicas en el articulo 28, parrafo cuarto de 
la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Los problemas rebasan a la Administracién Publica, ante to cual el gobierno 
toma decisiones en donde las opciones integrales y de largo plazo fincadas en un 
desarrollo interno no figuran. La ciencia y la tecnologia nacionales no representan un 
factor de apoyo para el sector productivo, y éste practicamente no cuenta con ello, ni le 
dan seguridad a la sociedad de que estas actividades le pueden generar un beneficio 
para su desarrollo. 

Actualmente se estan suscitando muchos cambios a nivel mundial, en lo politico, 
en lo economico, en lo social, y no hay paradigmas que puedan explicarlos y aun mas 
encauzarios. En México el impulso al cambio en el Ambito econdmico es claro, se estan 
Wevando a cabo transformaciones que el gobierno considera como las mas adecuadas 
e@ importantes, dejando que sea la dinamica en las relaciones sociales, bajo una 
concepcion de libre mercado, la que se encargue de hacer los ajustes necesarios y de 
proporcionar los satisfactores que la vida publica y privada demandan, tanto en el 
aspecto econémico como en el social. 

Todo esto, sin tomar en cuenta los desequilibrios y problemas sociales, politicos, 
ecoldgicos y alin econdmicos que con ello se estan generando pues no existen 
siquiera las condiciones econémicos adecuadas. Asi también, los problemas y 
demandas sociales e incluso de fa misma actividad econdmica, no siempre Ilegan a 
encontrar solucion en el libre mercado; y en nuestro caso, si no existe cierto apoyo por 
parte del Estado, practicamente no surgiran respuestas que den solucién a muchos 
problemas econdmicos y sociales. 

Como parte de este proceso de cambios mundiales, cada vez se establecen 
relaciones politicas mas estrechas, las econémicas se intensifican y se comparten 
problemas comunes, en aigo que se ha llamado globalizacién. Bajo este nuevo tipo de 
relaciones internacionales los desiguales niveles de desarrollo tienden a acentuarse, 
ya que la pauta la estan y la seguiran marcando los que poseen el conocimiento y los 
recursos para aprovecharlo. 

Por lo que a la ciencia y a la tecnologia no puede segirseles viendo con un 
limitado interés, meramente practico y utilitarista. Ante el actual grado alcanzado en el 
que se manifiestan problemas cada vez mas complejos, y en donde la integracién de Ja 

 



  

sociedad con el medio ambiente se hace necesaria y fundamental; es indispensable 
hacer un replanteamiento sobre la forma en que tradicionalmente se ha concebido ef 
desarrollo, precisando el tipo de desarrollo que se quiere o es posible lograr, asi como 
la forma en que se ha de obtener. 

Para lo cual es fundamental! rescatar el papel determinante que le corresponde 
al Estado en el replanteamiento de! desarrollo, y por to mismo, el que tiene que llevar a 
cabo en materia de ciencia y tecnologia. No se trata de que el Estado retome e! 
protagonismo preponderante que se supone ya superado; pero por ejemplo, en lo que 
concierne a estas dos actividades, jas universidades y el sector empresarial no han 
hecho |o que les corresponde. 

Asi, al ser el Estado la maxima organizacion social, y tomando en cuenta que el 
presente que se ha construido y construye no es el mejor ni muy prometedor, tiene que 
ejercer la funcién que le corresponde, la de velar por el bienestar y seguridad de fa 
sociedad. En donde la ciencia y la tecnologia no solamente contribuyan a la obtencion 
del desarrollo, sino también a su sostenimiento, y que a su vez, sean factores que 
permitan fa expansion del mismo en toda la sociedad. 

A la luz de las transformaciones sociales, de a globalizacién de los problemas 
del subdesarrollo y de Ja conducta destructiva y auto destructiva de la sociedad, al 

mantener una dinamica de produccién que realmente no atiende {as necesidades de la 
sociedad ni el “sentir del planeta’; es necesario e indispensable, asi como prioritario y 

estratégico, crear los lineamientos de una politica de ciencia y tecnologia que afronte la 
problematica del subdesarrollo y el reto de vivir y no subsistir en io que ha de ser el 
desarrollo en un futuro no muy fejano. 

 



  

CAPITULO | 

LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA EN LA SOCIEDAD 

1.1.- Importancia y Trascendencia de ta Ciencia y la Tecnologia en la Vida 
del Ser Humano. 

El ser humano tiene un interés innato de aprender, de investigar y explorar todo 
aquello que despierte su curiosidad, y es en esta busqueda por satisfacer su interés de 
conocimiento que ha encontrado una aplicacién para el mismo; pero antes que nada, a 
través de este acto descubre su razén de ser, tenga clara conciencia de ello o no. Este 
interés por investigar le permite conocer algo de si mismo y de cuanto le rodea; asi, 
sabedor de lo capaz que es y de lo que posee, configura un proyecto de deseos y 
aspiraciones que busca realizar en su medio que es precisamente su habitat. 

Deseos y aspiraciones que primero tuvieron como fin el sobrevivir y, una vez 
conseguido esto, prevalecieron como intereses poderosos que manifestaban el deseo 
del ser humano por tener una vida mas cémoda y aumentar su conocimiento de todo 
aquello que le rodeaba e influia en su vida. El desarrollo de este proceso cognoscitivo 
ha llevado ai ser humano ha realizar una representacién del mundo a “su medida’, 
hasta donde sus posibilidades se lo permiten. 

Se trata de una concentracién y sistematizacién del conocimiento facional, 
exacto, verificable, que el mismo ser humano ha generado sobre cuanto le rodea; de 
“una reconstrucci6n conceptual del mundo que es cada vez mas amplia, profunda y 
exacta.”' Es decir del desarrollo de ta ciencia, entendida ésta, en términos generales, 
como un conjunto de conacimientos exactos, razonados y sistematizados, fundados en 
el estudio acerca de un tema determinado que conducen a la verdad de fo que es el 
objeto de estudio. 

Con base en este conocimiento y a su propia capacidad de accion, el ser 
humano ha influido y casi dominado a fa naturaleza, controlando sus fuerzas, 
conociendo tos principios de los fenémenos. La ha manipulado y moldeado, en un 
principio de acuerdo a sus necesidades y posteriormente lo ha hecho mas segin sus 
intereses, econdmicos y de poder para ser mas exactos 

Pero para poder actuar sobre la naturaleza ha tenido que crear y desarrollar 
toda una gama de instrumentos que respondan a los mismos principios de ésta, para 
asi generar por lo menos una fuerza 0 capacidad de respuesta igual a la que opone el 

' Mano Bunge. La crencta st metodo v su filosofia.p 9 

 



fendmeno que se trate de influir También, se busca reproducir varios de estos 
principios a través de instrumentos o aparatos de utilidad para la subsistencia cotidiana 
del ser humano y en el desempefio de su vida como ser social: esto es, la elaboracién 
de tecnologia. 

De esta forma, /a tecnologia es una representacién sistematizada de los 
principios fisicos y naturales, asi como de otro tipo de conocimientos, materializados en 
un objeto funcional. Se trata de fa aplicacién de ciertos conocimientos segun la funcién 
que se quiera generar. 

EI conocimiento es poder; poder hacer y poder de dominio. Valuarte con el que 
el hombre ha buscado dominar ia naturaleza, hacerse de una vida mas facil y el 
dominio del hombre mismo. Se ha entregado a ta busqueda de! conocimiento, a su 
interpretacién, explicacion y aplicacién, y este interés, o fuerte curiosidad, ha regido su 
desarrollo desde que en sus origenes cobré conciencia como ser. 

Hacer ciencia, al igual que su aplicacién a través de la tecnologia, tiene para el 
ser humano una importancia que va mas alla de ‘a interpretacién o dominio de la 
naturaleza y sus fendmenos; también del cémo lograr una vida mas larga y cémoda. 
Tal vez la mayor trascendencia de la actividad cientifico-tecnoldgica, se encuentra en 
el significado que ha tenido para el desarrollo intelectual del hombre. 

El conocimiento amplia la conciencia por el ejercicio que se realiza en la 
obtencion y en la comprensién de su manifestacién, y la conciencia, por su parte, 
desarrolla el conocimiento a través de su interpretacion y con la busqueda de su 
incremento. A su vez, la aplicacién de éste lleva a la “recreacion” del ser humano como 
ser pensante, lo que condiciona su interés. Asi, esta relaci6n io ha conducido a un 
desarrollo intelectual muy intenso; pero también ha fijado la direccién del mismo hacia 
lo que puede obtener de esta peculiar actividad que se desprende del ejercicio del 
conocimiento. 

El desarrollo del conocimiento como producto de investigaciones aisladas de la 
sociedad, del interés que ella forja sobre si, llega a ser imposible. Este se ha podido 
realizar gracias a la interaccién social, a su concentracién en la sociedad que lo 
demanda. Es debido a esta concentraci6n que adquiere ja connotacién de 
conocimiento; lo cual le permite ser creado y recreado con un constante incremento, 
debido a la frecuente y “facil” comprobacién que de él se puede hacer y por el tan 
amplio uso que tiene en la sociedad. 

Una de las caracteristicas de la ciencia es su universalidad, pero no solo por su 
validez, sino también por su aplicacién; aplicacién que ha sido el sentido de su 
desarrollo. El cual se ha llevado a cabo bajo el interés de utilidad que puede tener para 
la vida del ser humano, destacando la econdémica y de dominio como los principales 
impulsos para su desarrollo, o bien, por el conocimiento mismo. 

Este desarrollo y aplicacién de ta ciencia y la tecnologia ha sido el marco de 
referencia con base ail cual se ha venido delineando la vida de la sociedad. Por 
ejemplo, es de destacarse que los centros de poblacién urbanos son los que 
determinan para toda la sociedad de un pais el desarrollo de la ciencia y la tecnologia 
practicamente en todos sus aspectos. Son sus necesidades e tntereses los que indican 
la direccién y ei ritmo del desarrolio de estas actividades de conocimiento y practica. 
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La vida urbana junto con el tipo de relaciones que producen, resultan ser 
dominantes dentro la dinamica y estructura de toda una sociedad. El numero de 
personas que integran este tipo de poblacién, la actividad econdmica que realizan y la 
diversidad socio-cultural al igual que econdémica de estos, generan las aspiraciones y 
formas de vida que han de predominar en toda la sociedad y enmarcan su desarrollo; 
asi como también, por lo general, son sus necesidades las primeras en manifestarse y 
de mas urgente atencién. 

El conocimiento cientifico en conjunto, tiene una gran variedad de aplicaciones 
en desarrolios tecnolégicos. Estos le pueden brindar al ser humano una serie de 
bondades generadas por el bienestar que le proporcionan; ello al ser aplicadas y 
adecuadas a su vida particular. Al incorporar los recursos tecnoldgicos a su existencia, 
el ser humano se ha generado un sistema de vida que responde y opera con base en 
la capacidad de utilizacién de la tecnologia existente, sustentada ésta en el 
conocimiento obtenido hasta el momento. 

La ciencia y la tecnologia le proporcionan al ser humano, directa e 
indirectamente, satisfactores que son respuesta a !o que significa vivir dentro de la 
sociedad contemporanea. Las comunidades concentran poblaciones cada vez mas 
numerosas, cuya vida genera demandas que requieren de soluciones colosales y 
propicia el establecimiento de complejas relaciones sociales, sostenidas por individuos 
con la mas variada relacién socioeconémica. 

Las necesidades sociales al estar aglutinadas por la vida colectiva cobran forma 
y fuerza que genera presion dentro de ta misma sociedad; ante lo cual, los canales que 
han asumido la tarea de dar cause y solucién a las mismas, se ven obligados a 
adecuar su capacidad de respuesta de acuerdo a los requerimientos que se les hacen, 
y no se ha encontrado mejor medio de solucién que el conocimiento que puede otorgar 
la ciencia y la ayuda que puede dar la tecnologia. 

De esta forma, ta ciencia y Ja tecnologia tienen un desarrollo y enfoque que 
permite la vida en comunidad, pero que paraddéjicamente esta dirigida a atender ciertos 
problemas particulares mas o menos homogéneos, es decir, trata de hacer mas facil y 
de prolongar la vida del ser humano. Al tener ef individuo un mayor tiempo disponible y 
encontrarse libre fisica y mentaimente, sin ocuparse de asuntos que le resultan 
absorbentes, complicados, laboriosos, dificites y a veces imposibles de realizar en 
forma individual, enfoca su atencién y quehacer hacia otros asuntos que son de su 
interés, como lo es profundizar, prolongar y ampliar en su vida las cualidades de la 
modernidad. 

Esta modernidad motivada y producto, en gran medida, por los avances 
cientifico-tecnaldgicos, ha condicionado muchas de sus caracteristicas a las 
aportaciones que dia a dia generen estas actividades. Con lo que la vida del ser 
humano se ve determinada por esta dinamica ciencia-tecnologia-modernidad, y que en 
la sociedad contemporanea se presenta como algo ajeno a la decisién consciente del 
individue comun, a quien le resulta cémodo tomar y utilizar todo aquello que se le 
presente para llevar una vida mas “facil” aun que no sencilla. 

Los avances tecnolégicos, principalmente, tienden cada vez mas a la 
individualidad del ser humano, ya en el ambito laboral o particular, en la satisfaccién de 
sus necesidades tanto publicas como privadas. La versatilidad y utilidad de los nuevos 
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instrumentos u objetos tecnaldgicos permiten el desempefio en forma individual de las 
actividades cotidianas del hombre; simplifican la concurrencia del numero de sujetos 

que podrian necesitarse en ta realizacién de muchas actividades, lo cual es muy 
patente en el sector productivo. 

También significa una reduccién muy significativa de energia humana y 
mecanica, un mucho menor empieo de recursos y un mejor aprovechamiento de los 

mismos, una disminucién en el tiempo empleado y evita las conglomeraciones asi 
como los problemas de organizacién y relaciones sociales. 

Por todo lo anterior, el aporte potencial de la ciencia y la tecnologia a la vida del 
ser humano és incaiculable e invaluable. Estas actividades a lo largo de su desarrollo 
se han erigido como una via de solucién a los problemas humanos que resultan ser 
insustituibles en el ambito material; y ademas, la riqueza de estas actividades le 

permite al hombre dispones de una serie de opciones como respuestas acordes a sus 
requerimientos. 

Asi, el desarrollo cientifico-tecnolagico ha sido orientado, en gran medida, en 
funcién de los volumenes de produccién de los bienes que demanda !a poblacién para 

su subsistencia y desarrollo, de la variedad condicionada por las grandes 
concentraciones de poblaciones, de los problemas que crean las crecientes relaciones 
humanas, de los intereses cambiantes que genera la dinamica social. 

Para ef hombre, el vivir en comunidad significa antes que nada poder obtener 
satisfactores, pues existe dentro del nucleo social una concentracién de recursos que 
se ponen a disposicién del mismo, y que en forma particular le son imposibles de 

alcanzar. Asi también, permite la conjuncién de recursos para ia obtencién de otros aun 
mas acabados, imposibles de realizar en lo individual. Pero ademas, este tipo de vida 
jo ha llevado a un desarrollo humano como producto de la interaccién individual y 
grupal. 

Dentro de las grandes comunidades han surgido toda una gama de relaciones y 
actividades tendientes a captar y absorber Ja atencidn e interés del individuo, asi como 

a ampliiar sus posibilidades y capacidad de accion en lo individual y en lo colectivo, con 
lo que se establecen nuevos roles en la vida social de la persona que hacen mas 

compleja la dinamica social; lo que a su vez, genera necesidades que buscan ser 
satisfechas por tal dinamica de relaciones y actividades; pero éstas requieren cada vez 
mas de mecanismos e instrumentos que les permita su realizacién en forma facil y 
tapida. 

Por lo que esta dinamica de relaciones sociales plantea la busqueda de mejores 
formas de organizacién y comunicacién. Las cuales alcanzan tal envergadura que se 
requiere de instrumentos que no solo auxilien al ser humano en su realizacién, sino las 

hagan posibles; pues en las actividades humana, los intereses, necesidades y deseos 
que entran en juego las van haciendo cada vez mas complejas. 

De esta forma, para poder realizar su vida social y privada se vale de ta ciencia 
y mas especificamente de la tecnologia, entretegiéndolas tanto en su vida, que muchas 

veces se pierde de vista la parte en donde dejan de ser instrumentos que auxilian y 
facilitan el quehacer humano y se constituyen como elementos fundamentales e 
indispensables para su existencia. 
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Asi también, estas herramientas llevan al establecimiento de nuevas formas de 
organizaci6n y comunicacion. Toda actividad humana, laboral o no, se realiza en un 
espacio, en un escenario; tiempo y circunstancias que influyen en el porque, donde, 
cuando, como y con qué. De esta forma, el conocimiento determina el espacio, los 
recursos y el escenario. 

Esto es fundamental en las areas econdmico y laboral; en donde no solo es 
importante el conocimiento de datos o métodos, sino que también, el que brinda la 
propia ciencia resulta fundamental para el tipo de actividad que se realice: asi mismo, 
los recursos materiales, medios de produccién o instrumentos de trabajo desempenan 
un papel proponderante que no puede ser sustituido por algun otro medio. 

En estos espacios y escenarios es donde los seres humanos establecen 
relaciones, entablan comunicacién y conforman organizaciones, ya como individuos u 
agrupados, con base en los recursos y conocimientos de que dispongan. Se trata de 
decisiones y acciones que no solo buscan satisfacer requerimientos de seres sociales 
en el desempenio individual de ta vida cotidiana, éstas también giran en funcidn de los 
medios que la modernidad” produce. 

Asi por ejemplo, varias de las estructuras organizacionales, de trabajo o 
sociales, son inconcebibles sin el empleo de tales medios auxiliares, que debido a sus 
caracteristicas y funciones, por momentos Pareciera que dejan de serlo y se 
manifiestan como elementos que son parte del sujeto. De instrumentos auxiliares en el 
desempefio y desarrollo de la vida humana pasan a ser prolongaciones dei ser 
humano, que en los albores del siglo XX!, se muestran como partes inherentes al ser, 
resultandole indispensable para vivir dentro de la sociedad que ha construido y ya no 
s6lo para la busqueda del desarrollo. 

La ciencia y la tecnologia han cautivado al ser humano, lo han fascinado en 
extremo; son tales sus bondades que no repara en lo suntuoso e inutil que resultan ser 
algunas de sus aplicaciones. No presta atencién en el enfoque de utilidad que se les 
llega a dar, y por lo mismo en el derroche y desperdicio que de elias se hace, asi como 
de la subutilizacién de que son objeto. 

Tampoco se percata de que al considerar de esta forma a la ciencia yala 
tecnologia, hace cada vez mas complicada su vida privada y publica, ilenandola de 
problemas y generando dependencia hacia estas actividades; con Jo que crea una 
especie de circulo vicioso que limita su desarrollo a lo que estas fe puedan ofrecer: asi, 
ha condicionado su existencia a un determinado tipo de vida, de convivencia, y lo mas 
importante, de desarrollo individual y social, de intereses y aspiraciones. 

  

* Entendida a la modernidad en términos generales, como una “obsesién” por cl cambio. to que siempre se presenta 
como nucvo ante lo que sc considera obsoleto y que se hacc objeto de aspiracion de la sociedad, y en si. de los 
individuos. El ubicarta cn términos histéricos a través de como la sociedad constmuye su realidad, es algo muy 
complejo y dificil de precisar dado que han habido varios periodos histéricos por tos que ha pasado ta humanidad, 
sobre todo en lo que hace al momento. cn donde la modernidad cs cl modelo arcaltizar Asi por ejemplo, se puede 
ubicar su origen en cl Renacimicnto, y desde entonces. practicamente ta sociedad siempre ha vivido en la 
modernidad, gencrandola paso a paso. Pero es en el presenic siglo, cn ta década de los sesenta. que ya se hablaba de 
posmodermdad como una nueva forma de organizar la realidad (cabe scfialar que mas adclante se profundizara en 
este conceplo como socicdad posmoderna}. 
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1.2.- El Papel de la Ciencia y ya Tecnologia en el Sistema Econémico. 

Se puede decir que el sistema econdmico significa dos cosas: dominio o 
explotacion de! hombre sobre la naturaleza y productividad. El ser humano ante el 
Poderoso requerimiento de satisfacer sus necesidades ha buscado, con todos los 
medios a su alcance, satisfactores que cubran los singulares requerimientos que tiene 
como ser vivo y como ser social. No ha encontrado mejor medio para ello que la 
naturaleza. 

El ser humano, desde sus origenes ha venido evolucionando, primero en lo 
individual como ser vivo y después en lo colectivo como ser social, estableciendo 
relaciones y formando organizaciones para cubrir ya no solo necesidades, sino también 
para satisfacer intereses especificos. Asi, “... a través de su accién sobre la naturaleza 
y de los lazos que establecen con ella y con los demas hombres a partir de! trabajo -en 
el sentido mas general y antropolégico de la palabra-, de los actos, las actividades y 
las interacciones,”® es como obtiene tos satisfactores que busca. 

Las necesidades no siempre son las mismas, van cambiando conforme et ser 
humano se desarrolla en !o individual y en lo colectivo, pero si, son manifestaciones 
permanentes en él; por lo que las acciones que implementa sobre la naturaleza y las 
relaciones que establece en forma de trabajo han de ser permanentes, 
sistematizandolas para producir siempre los bienes que quiere; asi, ha desarrollado la 
productividad como expansién econémica. 

Esta accion sobre la naturaleza para producir bienes en todo momento ha 
requerido de conocimiento e instrumentos, mas aun si se necesitan bienes cada vez en 
mayor numero. El conocimiento es sobre la naturaleza, medio en el que se va actuar, 
es sobre lo que se podria llamar técnicas de trabajo, para la obtencién de mejores 
resultados, y para elaborar instrumentos utiles que auxilien el desempefio de la accion; 
asi también, estos son utiles para poder ejercer sobre el medio una accién de 
explotacién o dominio. 

Por lo que es condicién de la productividad el manejo de conocimiento y la 
disponibilidad de instrumentos adecuados minimos para que ésta se genere. De esta 
forma, solo con ello es posible garantizar la produccién para satisfacer algun tipo de 
demanda. 

Antes de la primera revolucién industrial en Inglaterra, ef conocimiento que se 
utilizaba para la realizaci6n de las actividades econémicas existentes, estaba limitado a 
lo basico sobre lo que se podia hacer, e! cual permitia poca produccién casi de auto 
consumo; y practicamente no versaba sobre los principios de los fenémenos naturales. 
Los instrumentos empleados en estas actividades eran artesanales, generados por el 
conocimiento empirico, a los que rara vez se les podia encontrar aplicacién de un 
conocimiento mas sistematizado. Ambos, conocimiento e instrumentos, estaban 
destinados a la elaboracién de productos obtenidos de ia experiencia y de la utitidad, 

Bajo una concepcién del materialismo histérico: 

* Marcos Kaplan, La crencia en ta sociedad v en la politica, p VT 
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eI desarrollo cientifico depende de las necesidades practicas y de produccidn; y 
la produccién depende del desarrolto cientifico.. De acuerdo con ta concepcién 
materialista, la historia de la sociedad se divide en las siguientes etapas: 
comunismo primitivo, esclavitud, feudalismo, capitalismo, socialismo y 
comunismo. Cada una de estas etapas se distingue de las otras por e] modo en 
que el hombre produce sus bienes materiales. 
Por ejemplo, en el comunismo primitivo... los conocimientos o innovaciones en 
las técnicas de trabajo son consideradas como Patrimonio del grupo... La 
produccién de bienes permanece estabte, sin cambios, por la simple repeticién 
de las técnicas, pero el hombre siempre ha tratado de profundizar en el 
conocimiento de fos fenédmenos y procesos a fin de mejorar tas técnicas de 
produccion existentes, y asi satisfacer mas facilmente sus necesidades. 
Cualquier perfeccionamiento en las técnicas de produccién genera sobre 
producciones, y libera nuevas fuerzas productivas que imponen la necesidad de 
transformar la estructura socioeconémica para adecuarla a la nueva forma de 
produccion... En la esclavitud, el feudalismo y el capitalismo... el concepto de 
sociedad privada es uno de sus fundamentos y por tanto, en la esclavitud, los 
amos 0 Clase dominante se apropian de los medios de produccion... 
En el feudalismo la clase social dominante es duefa de los medios de 
produccién y de los hombres, en el sentido de que los puede vender y 
comprar... En el capitalismo el burgués se apropia de los medios de 
produccidn... -y con ellos la potestad de poder explotar el conocimiento. En el 
socialismo desaparece el sentido de la propiedad privada sobre los medios de 
producci6n, y quedan abolidas fas clases sociales..., -el conocimiento se hace 
del dominio publico pero su expiotacién es a través dei Estado. La ciencia se 
desarrolla dependiendo de las necesidades de produccién..., no obedece a las 
necesidades de toda la sociedad, sino a las de la clase dominante... En 
conclusion, la ciencia, como otros aspectos de la cultura, depende de la 
estructura econdmica y se desarrolla con base en las necesidades de 
produccién. ..* 

La aplicacién directa que a finales del siglo XVIII y principios del XIX tienen la 
ciencia, la técnica y la tecnologia en el proceso productivo, trae consigo el aumento de 
la produccién y Ja division del trabajo, y por ello la acumulacién de capital: se trata de 
la primera revolucién industrial, en donde se transforman jas relaciones sociales de 
produccién. Cabe sefalar que esta revolucién no es del todo atribuible a lo que podria 
ser una revolucién tecnolédgica. Pues se trata de una revolucién cientifico-tecnoldgica 
que transforma unicamente la base técnica del proceso productivo de la sociedad, pero 
que se convierte en ef punto de arranque de la revolucién industrial; sin ser su unico 
promotor. 

La revolucién industrial resulta de una combinacién de circunstancias 
excepcionalmente favorables, interconectadas y especificas del desarrollo 
histérico previo de Gran Bretafa, sobre todo: el enrequicimiento anterior; el 
  

"Maria Eréndira Alonso Tejada a crencia de ta vida, pp. 2-3 
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reajuste politico secular; la solucién pacifica al problema agrario; la emergencia 
de hombres nuevos; la disponibilidad de prerrequisitos generales; la existencia 
de un proletariado de larga constitucion; una coyuntura favorable para 
industriales de punta.® 

La revolucién industrial se inserta en un contexto en donde se consolida el modo 
de producci6n capitalista. El! maquinismo viene a apoyar a la organizacién colectiva de 
la produccién de este sistema, convirtiéndose esta esfera en el Ambito de la aplicacion 
de la ciencia. Esto es posible dado que también en esa época se estaba manifestando 
un fenomeno al que se le podria denominar como revolucion cientifico-tecnoldgica. Por 
un lado, se estaba produciendo una revolucin en las ciencias técnicas, y por el otro, 
una revoluci6n tecnolégica con el maquinismo. 

A partir de este momento, comienza una intensa relacién entre la actividad 
economica y la ciencia y la tecnologia que, por lo benéfico que le resultan a aquelia los 
aportes de estas dos ultimas actividades, va adquiriendo en el proceso de desarrollo 
de estas tres areas conjuntas el caradcter de dependencia. Al tiempo de que ciencia y 
tecnologia responden a las exigencias del proceso productivo y de la técnica, también 
se hacen necesarias e indispensables para mantenerlo vivo, terminando éstas por 
influir en forma muy determinante en el desarrollo de la técnica y la producci6n. 

Esta interaccién ciencia-tecnologia-industria, transforma todo el sistema 

econdmico que se pone al servicio del proceso de industrializacién. De esta forma, se 
han suscitado otras dos revoluciones industriales en las cuales también han surgido un 
conjunto de innovaciones tecnolégicas especificas que las estimulé y a su vez 
reproducen, y en cuya elaboracién esta presente !a ciencia. 

Al quedar incorporada la ciencia y la tecnologia ail sistema productivo, éstas son 
utilizadas con el fin de crear maquinas y herramientas para realizar funciones que el 

hombre por si solo no puede hacer, en un afan de aumentar la produccién; asi como 
para reducir el empleo de mano de obra; disminuir la utilizacién de energia y buscar 
otras fuentes energéticas; realizar un constante menor empleo de recursos econdémicos 
y materiales; sustituir materias primas e insumos por otros de mas facil obtencién, mas 

baratos y mas versatiles; generar una amplia variedad de productos; producir todo 
aquello que demanda el mercado; evitar problemas de organizacién; disminuir el 

tiempo empleado en el proceso productivo; mejorar los medios de produccién 
maximizando su aprovechamiento. 

Ahora bien, el grado de desarrollo industria! alcanzado por las principales 
potencias econémicas, y que debe a la constante incorporacién de innovaciones 
tecnoldgicas a su industria, desarrolladas gracias al apoyo tanto de particulares como 
del gobierno, depende hoy mas que nunca de los constantes avances que puedan 

producir en ciencia y tecnologia, principaimente en esta ultima actividad, ya que se ha 
pasado de ia sociedad industrial a la posindustrial. 

Hasta la década de Ios sesenta el sistema de produccién estaba enfocado a la 

produccién masiva de mercancias, se buscaba la expansidn de {a planta fabril una vez 
que se ampliaba el mercado, asi como la elaboracién de nuevos productos y la 

optimisacion de! proceso de produccién. 

* Marcos Kaplan. Op. cit, p 84 
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Pero como parte de ese constante desarrollo cientifico-tecnolégico, que se 
teflejaba en el mejoramiento de los medios de produccién y en la elaboracién de 
productos de mejor calidad con una constitucién que permite una mayor versatilidad en 
su utilizacion, en la década de los setenta se empieza a perfilar una nueva dinamica en 
el desarrollo industrial. 

A través del empleo de técnicas avanzadas se van obteniendo productos de 
forma mas intensiva, disminucion en la fuerza de trabajo y reduccién de costos; lo cual 
aunado a problemas econdémicos que repercuten en una restriccién de recursos 
destinados a la ciencia y a la tecnologia; concentra aun mas la investigacion en el 
mejoramiento de productos ya existentes. 

“La sociedad industrial esta organizada en torno al eje de produccién y la 
maquinaria, para la fabricacién de bienes.”® La sociedad posindustrial no deja de estar 
organizada en torno a la produccién, pues es uno de los elementos fundamentales que 
le da razon de ser al capitalismo, pero solo que ésta se realiza con mayor intensidad y 
de forma mas eficiente, a menor costo, sostenida ya no con la “maquinaria tradicional 
de chimenea’, sino en la electrénica, en la informatica, en la robotica, en ta cibernética, 
en la elaboracién de nuevos materiales; los cuales, son incorporados al sistema 
productive asi como también son parte de los bienes de produccién y de consumo. Elio 
permite orientar ia atencién hacia otra actividad econdmica como lo es la de los 
servicios, y a su vez, el desarrollo de ésta también es impulsado por la tecnologia, 
principalmente a través del area de la informacién. 

Estas nuevas tecnologias (cibernética, robdtica, informatica) surgen y se 
desarrollan en los paises desarrollados, con lo que Jas potencias industriales no solo 
se encuentran a la vanguardia del desarrollo cientifico-tecnolégico, sino que por lo 
mismo, mantienen una hegemonia que genera dependencia hacia ellos por parte de los 
paises subdesarrollados, entre los que esta México, tanto en estas actividades como 
en la industria. 

Paralelamente al desarrollo de ia sociedad posindustrial se esta manifestando 
una nueva dindmica en ja economia de mercado a nivel global. Es un fendmeno de 
globalizacién, apertura e integracién comercial que esta definiendo mercados: en cuyo 
proceso, fa ciencia y ta tecnologia, con el impulso que le pone a la industria y a su 
comercializaci6n, juegan un papel muy importante; lo que plantea una definicién y 
redistribucién de los sectores de produccién, y por lo mismo, de areas de investigacién 
entre los participantes de este nuevo sistema de economia de mercado. 

Pero como el contar con nuevas tecnologias y con productos mas versatiles 
permite a la industria de cualquier pais tener una gran fuerza de penetracion comercial, 
aquellos que la posean marcaran los lineamientos a seguir en esta actividad al existir 
un entorno de dependencia generado por su misma capacidad econémica; por lo que 
ante tas condiciones de desarrollo de la ciencia y la tecnologia en México, esta nueva 
dinamica resulta muy desfavorable para et pais. 

Asimismo, al estar la ciencia y !a tecnologia mas que incorporadas al sector 
productivo, resultan ser un medio de dominacién econdémica. “Ya no es facil adquirir 
tecnologia, los paises que la tienen se interesan mas por la venta de los productos que 
incorporan al valor agregado de la mano de obra local y que proporcionan empieo a 

* Daniel Bell. £4 adventmiento de ta soctedad post-industrial, p 12. 
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sus ciudadanos. La economia de mercado de nuestros dias protege mas el intercambio 
de mercancias y, por ello, al de las tecnologias y métodos de produccién.”” 

Asi también, la economia de mercado marca una dindmica de desarrollo en la 

ciencia y la tecnologia. Mientras en México, el promedio de! gasto empresarial en estas 
actividades es alrededor del cinco por ciento, de acuerdo a cifras de 1993 “en Estados 
Unidos aicanza el 72 por ciento, 65 por ciento en Japon, 75 por ciento en Suiza y 70 

por ciento en Alemania.” Lo cual resulta ser muy determinante para el desarrollo de 
estas actividades, aunque por problemas econémicos los gobiernos han recortado los 

presupuestos que les destinaban; asi lo hizo Estados Unidos hace unos diez afios y 

hay indicios que indican que lo seguira haciendo. 

1.3.- La Ciencia y la Tecnologia como Factores de Desarrollo. 

EI interés del ser humano por conocer todo cuanto le rodea, la capacidad 
creativa que lo impuisa a realizarse como ser inteligente y la necesidad de aprender 

para hacerle frente a las adversidades del medio en donde se desenvuelve, han 
desembocado en actividades cada vez mas acabadas que, como producto de |a obra 
humana, le dan un sentido y direccion a su vida. Estas actividades lIlegan a toda la 
estructura de la sociedad y es asi como adquieren su cardcter de ciencia y tecnologia, 
desarrollando y aplicando el conocimiento, seguin su uso. 

De esta forma, !a ciencia y la tecnologia son una manifestacién cultural muy 
importante ya que Ilegan a definir enormemente lo que es /a cultura del tiempo actual. 

Entendiendo a la cultura como fa cosmovisién que una sociedad tiene o ha construido 
del universo y de fa vida a manera de un conjunto de simbolos; conformados por todo 

tipo de manifestaciones sociales, que el ser humano puede generar -expresién de fo 
que conoce, de sus necesidades, deseos y aspiraciones, y aun de /o que ignora-, tales 

como: los valores, fas artes, las ciencias, fa técnica, fa religidn, todo tipo de 
conocimiento y de creencias, la comunicacién, los medios de produccién, las formas de 
gobierno. 

La ciencia y la tecnologia son producto y parte de la dinamica de la cultura, en 
donde ios individuos de la sociedad evolucionan o se desarrollan como seres humanos 

en todos los sentidos. Lo cual, a su vez, es producto de la creacién, recreacidn, 
reproduccién y desarrollo de la simbologia cultural. 

Estas manifestaciones humanas han de ser sdlidas; adecuadas, hasta cierto 
punto para la sociedad, aceptadas en su momento por la mayoria y han de contar con 

una gran validez, pues tienen la finalidad de buscar su propia preservacién, la de su 
sintesis, el de la cultura. Y mas que su preservacion, la razon de ser de la cultura como 
manifestaci6n creadora, naturalmente del ser humano, es su desarrolio, el del individuo 
y el de la sociedad. 

Raul Correa, “Cumple 20 afios cl Centro de Disefio y Manufactura de la Faculta de Ingenieria”, Gaceta UNAM. 
U1 de abril de 1996, p. 14 

* Rosa Ela y Juan José Guadarrama, “Donde esta cl capital invertido””. /.a Jornada, 12 de unio de 1993, p 19 
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La ciencia es una manifestacién del inconformismo del espiritu humano que 
busca una renovacion en la sociedad. Interés por saber, que se concretiza en un mejor 
vivir y que le pertenece a toda la sociedad, quien esta dvida, por esencia, de un 
Constante desarrolio ascendente. Asi, mas de una comunidad, como sociedad, la ha 
institucionalizado a través del gobierno para que éste la oriente en funcion del interés 
social, dado que, “las grandes civilizaciones como fos grandes descubrimientos no 
surgen de la adopcidn de un estado de espiritu conformista, sometido.”® 

Las implicaciones sociales de la ciencia y la tecnologia responden a realidades 
que imperan en la sociedad. Por un lado, el desarrollo cultural de la sociedad lleva, al 
de estas actividades a niveles que reflejan el conocimiento que tienen del universo y su 
Capacidad de influir en él, lo que a su vez determina la indole de las mismas; y por otra 
Parte, son el resultado conjunto de decisiones prdcticas, que pueden ser muy 
impersonales 0 inconscientes, generadas por el interés que emana de la ideologia 
dominante. 

El desarrollo de {a'ciencia esta dado por el interés social, y en particular del que 
se desprende por tener mejores niveles de vida. Al estar enmarcado este ultimo por la 
ideolagia vigente, también conileva la realizacién de un interés de los integrantes de la 
sociedad, de una identificacién social; la cual esta conformada por las relaciones 
sociales que se desprenden del goce que otorga la ciencia y la tecnologia para su uso 
y por las necesidades que en forma directa satisfacen, en donde sirven de amalgama, 
de cohesién social, dada por esas necesidades y por las metas de desarrollo que se 
busquen alcanzar. Asi por ejemplo, la ciencia es un fendmeno internacional pero en el 
caso europeo ha tenido un desarrollo con rasgos nacionales. 

La satisfaccion de las necesidades basicas y !a solucién de los problemas mas 
urgentes que je permitan a una comunidad contar con minimos de bienestar es 
indispensable, mas no constituye todo lo que es desarrollo. El gobierno asi to debe de 
entender, y ha de crear los mecanismos necesarios para que la existencia de los 
minimos de bienestar sirvan de impulso y sostén sdlido en la construccién del 
desarralto. 

La sociedad puede pretender obtener mucho de la ciencia y la tecnologia o 
equivocar el aprovechamiento de los aportes de la misma; considerando que con la 
sola satisfaccién que le den a sus necesidades estas actividades contribuyen a su 
desarrollo. Tal es asi que, la modernidad, elemento constitutivo de la cultura 
contemporanea y producto, en su aspecto material, del avance cientifico tecnoldgico, 
es vista como una caracteristica fundamental del desarrollo, llegandoseles a veces a 
considerar como lo mismo. 

Sus necesidades son las que han venido rigiendo su accién como sociedad. Los 
intereses que se gestan dentro de efla le dan un sentido de direccién a éstas. Es con 
base en las necesidades imperantes que ios mecanismos de respuesta, que surgen 
para su atencién, se van adecuando y desarrollando. La sociedad ha encontrado en la 
ciencia y la tecnologia, uno de esos mecanismos para hacerle frente a varias de sus 
demandas. Pero por lo general no se trata de la sociedad en su conjunto, sino de 
algunos sectores representativos de ciertos intereses 

° José Leite Lopes. La ciencia y el dilema de América Latina: dependencia o liberactin, p. 129 
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La mayor parte de ja sociedad ve en el lado material de la modernidad su modo 
de desarrollo. Entre otras causas porque ha concebido su bienestar como satisfaccion 
material y en funcion del nivel de comodidad que pueda alcanzar: fos cuales en mucho, 
pueden ser cubiertos por los aportes de la ciencia y la tecnologia. La intervencion de 

estas actividades en la vida moderna es muy amplia y decisiva. 
Tienen una participacién determinante en ta actividad econdémica; en la 

tealizacién de innumerables actividades laborales o no cumplen una_funcién 

fundamental de apoyo, aliados indiscutibles en !a agricultura, en el proceso productivo, 
en la recreacién; para la medicina son indispensables; sustentos invariables de la 
ingenieria, del manejo de la energia, de Ja transformacién de tos materiales, de ia 

electronica, sirven de auxiliares formidables para el desempefio de las tareas del 
hogar; y son de gran ayuda para llevar una vida mas cémoda. Asi como también 
tesultan ser necesarias e indispensables para solucionar y revertir varios de los 
problemas del medio ambiente generados por la misma vida moderna. 

Pero los beneficios y bondades de Ifa ciencia y ta tecnologia que hacen posible 

1a vida de la sociedad no son valoradas del todo en su justa dimensién, quedando 
éstas en una superficial y limitada utilidad debido a la forma en que se concibe al 
bienestar. Asi, para el comun de las personas, la tecnologia es como un instrumento 
que le brinda comodidad y determina lo que es modernidad y a la ciencia la entiende 

como un conjunto de conocimientos que le explican los fenémenos naturales y que 
puede gozar de sus beneficios a través de la medicina. 

Ahora bien, el vinculo que guarda el gobierno con la actividad cientifico- 

tecnoldégica es una relaci6én que se inserta en el ambito de as acciones que despliega 
para atender las demandas sociales. De este modo, es un medio que utiliza, apoyando 
y fomentando su desarroilo, para que, como consecuencia de la actividad que desata 

su aplicacién, la poblacién pueda incrementar su calidad de vida; y generarle como 
sociedad, cada vez mejores expectativas, aglutinadas en io que !a ideologia 
predominante considera como desarrollo. Dentro del cual, el individuo espera poder 

satisfacer no solo sus necesidades basicas, pues pareciera que éstas ya han quedado 
superadas por la “facilidad” con que pueden ser cubiertas, sino también sus deseos e 

intereses que le despiertan ia gran gama de aplicaciones que tienen la ciencia y la 
tecnologia. 

Mucho de esta percepcién es producto del manejo que el interés econdémico ha 
hecho de las necesidades y deseos del ser humano, y de la sociedad en su conjunto. 
Aunque también, esta el interés que ha puesto el Estado en el conocimiento y su 
utilizacion, explotandolo directamente con fines militares y percibiendo el impacto 

benéfico que puede tener en la sociedad. En esto ultimo, ha permitido y facilitado el 
desarrollo de ja investigacién que se realiza en forma particular y a través de las 
instituciones publicas, e influyendo en su orientacién para que el conocimiento y los 

productos que se generen con él, le permitan a la sociedad en general acceder a 
mejores niveles de vida y poder subsanar ciertas desigualdades sociales. 

De este modo, la ciencia y la tecnologia quedan insertas en !o que podria 

\lamarse el “proyecto de desarrollo” que tenga la sociedad, quedando manifestado esto 
a través de las expectativas de vida que le generen a ella y al individuo. Y es 

responsabilidad del gobierno cuidar de que éstas no sean exageradas o irreales, con 
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base en lo que realmente pueden aportas dichas actividades y en lo que la sociedad es 
Capaz de obtener de ellas. Pues es de su competencia el saber, o mejor dicho, el 
determinar, el efecto que puedan tener ciertos fendmenos o manifestaciones sociales 
en el conjunto de la sociedad; asi como las mejores posibilidades que hay para 
realmente alcanzar el desarrollo. 

En gran medida, la forma en que el Estado, por medio del gobierno, ha hecho 
uso de la actividad cientifico-tecnolégica, es aplicandola en determinadas actividades 
que, por Sus caracteristicas, destacan como prioritarias o urgentes, y es en funcién de 
las cuales que muchas veces se llega a concentrar el trabajo cientifico-tecnoldgico en 
ambitos muy concretos de la misma forma que se ha orientado su desarrollo. Su ambito 
de accién en estas areas, se amplia al apoyar la difusién de las mismas, tanto en el 
aspecto de investigacién como de aplicacién, para que cada vez en mayor numero la 
sociedad tenga acceso al conocimiento y pueda comprender de mejor forma el mundo 
del que es parte como a si misma, una colectividad que tiene vida propia. Esto no solo 
a través del cumulo de datos, sino también por medio de su obra, de sus actos y del 
ejercicio intelectual. 

Asi también, tiene la facultad de regutar su aplicacion, a resultas del poder de 
dominio que se puede tener sobre la sociedad con estas actividades, como lo es el 
militar, el econémico y hasta ideolégico; y por el peligro que hay en la manipulacién 
iftesponsable de! conocimiento cientifico y de la tecnologia, y en el desarrolio de 
ciertas areas de investigacién, tal es el caso de la energia atomica. No se trata de que 
el Estado a través del gobierno tenga el control de la nobleza de la ciencia y la 
tecnologia, sino que tome algo de ella en beneficio de la sociedad; de que sus 
aportaciones sean encausadas hacia el bien comin, pues esta misma nobleza to 
permite. 

El que exista una institucionalizacién de la ciencia y la tecnologia en la sociedad 
y con ello el impulso de estas actividades dirigida a atender la demanda social, puede 
repercutir significativamente en las virtudes intelectuales del ser humano, al tener este 
la vida casi resuelta en la realizacién de grandes esfuerzos y al concentrar su atencién 
en buscar de cada vez mas comodidad. Por io que el gobierno, en el impulso que les 
ha de dar a la ciencia y a la tecnologia para apoyar el desarrollo de la sociedad, no lo 
puede dirigir a la busqueda de ta comodidad por si misma. 

El desarrollo de la ciencia y la tecnologia, como se ha planteado debe de estar 
enfocado a satisfacer necesidades, a solucionar los problemas sociales para que ésta 
goce de los minimos de bienestar (salud, educacién, vivienda, servicios publicos yun 
habitat digno donde vivir) pero sin dafiar al medio ambiente y la adecuacién de la 
productividad tecnoldgica a la productividad de los procesos ecoldgicos. Precisamente 
ésta sera otra de las principales areas del desarrolio cientifico-tecnoldgico que el 
gobierno tendra que impulsar y hasta dirigir, la solucion de los problemas ambientales. 
El desarrollo social, también implica que haya bienestar dado por la existencia de un 
medio ambiente en donde se pueda disfrutar de una calidad de vida Optima, por lo que 
el gobierno puede valerse de los aportes que constantemente brindan aquellas 
actividades, para preservarlo y generarlo. 

Se ha de buscar que la ciencia y la tecnologia tengan y Proporciones un 
desarrollo arménico, acorde con la dinamica de convivencia de! ser humano, para que 
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éste de forma libre y consciente determine el tipo, magnitud y profundidad de las 
transformaciones sociales, de acuerdo a sus auténticas necesidades, deseos y 
aspiraciones en donde se manifieste la voluntad social, y no por el dominio que emane 
de un interés particular. 

Cabe sefialar que la regulacién y control que se haga de la ciencia no puede ser 
llevado al ambito de la ciencia basica o investigacion basica. Esto es, se puede hablar 
de dos tipos de ciencia a manera de investigacion, fa basica y fa aplicada. A ambos 
tipos de investigacién tes interesa obtener nuevos conocimientos, pero mientras la 
primera se lleva a cabo por el conocimiento en si mismo, por el mero interés 
cognoscitivo, la segunda se orienta al estudio de problemas de posible interés social o 
que lo es para un grupo social, con el fin de solucionar problemas practicos. 

El desarrollo de Ia ciencia basica lleva al de {a aplicada, al de la técnica y al de 
la tecnologia. El conocimiento que aquella genera es la que les da sustento, ya que 
éstas no se pueden aplicar sin un aspecto tedrico; y no puede esperarse mucho en una 
contribucién por parte de la ciencia y la tecnologia al desarrollo de una sociedad si no 
lo hay en el de las ciencias basicas. Por lo que es necesario que haya absoluta libertad 
para e! desarrollo de ia investigacién basica. 

En principio toda ciencia basica es ciencia para el pueblo, o sea, potencialmente 
beneficiosa para el publico, sea por si misma (como bien cultural), sea por sus 
aplicaciones. Producir y difundir ciencia basica son servicios sociales. En suma, 
todo buen cientifico hace ciencia para el pueblo sin que se fo pidan. Pero si se lo 
piden explicitamente, y en particular si fe piden que produzca cosas o 
procedimientos de utilidad practica e inmediata, tendra que dejar de hacer ciencia 
basica para dedicarse a una actividad para la cual no esta preparado: to mas 
probable es que lo obliguen a convertirse, de cientifico bueno o mediocre, en mal 
técnico. 

Por lo que en una economia de libre mercado la accién del gobierno se dirige a 
crear las condiciones necesarias para que todos {os actores sociales, principalmente 
los econdémicos, converjan en la realizacién del interés social. 

El apoyo y desarrollo de {a ciencia y la tecnologia a través de las politicas de 
gobierno, repercute en e! de una industria nacional que esté destinada a satisfacer 
algo mas que la demanda del mercado interno. Esta industria tiene la caracteristica de 
ser originada por las manifestaciones de la sociedad de la que forma parte, lo que le da 
la posibilidad de conocer de una forma mas amplia y cercana las necesidades de ésta, 
asi como fa problematica que hay en la satisfaccién de la mismas; to cuat le permitiria 
adecuar su produccion a tos requerimientos de la poblacién. 

Son necesidades que generan problemas y que no le permiten al individuo 
disfrutar de una vida digna, haciéndose dificil la convivencia en colectividad. Con lo 
que pareciera que se ve trastocada la finalidad que ésta tiene, poder a través de ella 
satisfacer necesidades que en io individual no es posible cubrir, y de solucionar 
problemas que le son comunes a todos (porque por lo menos fa mayoria los padece), 
asi como también que el mercado puede dar respuesta a estos planteamientos. Pero el 

'° Mario Bunge, Ciencia y Desarrollo. p 80 
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mercado no reacciona si no hay un beneficio econémico de por medio; y viene siendo 
con base en esto que los actores econdmicos producen los satisfactores, y no tanto en 
funcion de las caracteristicas del problema o de la necesidad misma. 

E! gobierno es el conglomerado del interés de la colectividad, él es depositario 
de las aspiraciones de la sociedad. De este modo, como institucién las representa, y es 
el encargado de realizarias para el conjunto social, teniendo presente el beneficio de la 
sociedad. Por lo que su funcion es dar respuesta a las demandas sociales; asi, en el 
ambito econémico puede fomentar ef desarrollo de ciertas actividades a través de 
mecanismos diferentes a los tradicionales (ios fiscaies, ia inversién del gobierno, el 
subsidio, etc.); esto es, por medio de politicas especificas que estimulen la 
investigacion basica, la investigacion aplicada y la técnica, es decir, a la ciencia yala 
tecnologia. 

Ante el interés social y la irregularidad del mercado, el gobierno puede incluso 
orientar, en cierta forma, la investigacion aplicada (no asi la basica) para dotarles de 
un soporte productivo a areas que sean de interés relevante para la sociedad y que 
figuren como factores estratégicos para el desarrollo, con el fin de atender determinada 
problematica y contribuir al desarrollo. Dado que con ello, también se contribuiria a la 
articulacién del mercado interno, algo muy necesario en México. Lo cual se veria 
teflejado en un aumento de la productividad con una consiguiente generacién de 
empleos y un aumento en el ingreso per capita. 

Asimismo, tiene la capacidad de desarrollar su propia investigacién, dirigida a 
mejorar la productividad de las actividades econémicas que estén a su cargo; asi como 
también puede usar el conocimiento de ta ciencia y de trasladar investigacién 
desarrollada por el sector industrial al igual que su tecnologia, para proporcionar los 
servicios basicos con una mayor cobertura y de forma eficiente y eficaz. 

De este modo, la actividad cientifico-tecnolégica se inserta dentro de la 
planeaci6n que realice el gobierno para la consecucién del desarrollo nacional. Bajo el 
supuesto de que éste ha de ser para toda la sociedad y de forma integral, permeando 
todas los aspectos de la vida humana. E! impacto que la ciencia y la tecnologia tengan 
en el nivel de vida de !a poblacidn, tiene la caracteristica de ser regulado no solo de 
forma cuantitativa, sino también por regiones; estableciéndose polos de desarrollo 
acordes a las necesidades del mercado y de trabajo, y a las posibilidades de la region 
para sostener determinada actividad econémica y una mejor expansién del desarrollo. 
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CAPITULO Ii 

EL PAPEL DEL ESTADO MEXICANO EN EL DESARROLLO DE LA 
CIENCIA Y LA TECNOLOGIA 

2.1.- La Funcién del Estado como Responsable de fa Seguridad y del 
Bienestar Social. 

El bienestar es algo que le corresponde a la sociedad. Es el motivo por el cual el 
individuo trabaja, crea expectativas y se desarrolla como persona y como ser social. No 
cuenta con él por la condici6n de que es un ser de necesidades fisiolégicas, 
psicoldgicas y afectivas. El ser humano tiene derecho al mismo precisamente porque 
se tratan de necesidades que debe de cubrir para poder subsistir; por lo que el 
bienestar esta en la satisfaccién de las mismas. De esta forma, bienestar son 
condiciones de vida que necesitan los individuos para vivir en forma digna y que le 
permitan desarrollarse individual y socialmente. 

Asi también, es un derecho social ya que de igual forma es e! motivo por el cual 
los individuos se relacionan buscando satisfacer en la vida publica todas aquellas 
necesidades que no le son posibles cubrir en la vida privada; conformando para ello 
una organizaci6n y un pacto social como lo es el Estado, en donde se generasen las 
condiciones para el desempefio de Ia vida civil y publica segun el interés de la 
sociedad, o mejor dicho, de los sectores dominantes en ella. El cual esta sujeto a 
adecuaciones de acuerdo a las necesidades y al nivel de desarrollo social: donde 
también se crean mecanismos e instituciones con autoridad, capacidad de decision y 
accion, constituidos en el gobierno como parte del Estado y en representacién de fa 
sociedad, por medio de los cuales los individuos puedan obtener sus satisfactores. 

Ahora bien, desde los inicios de México como pais independiente, el Estado es 
quien necesaria e indispensablemente ha sido el hacedor de la Nacién y de ta 
sociedad mexicana, o mejor dicho, ha intentado culminar dicho proceso. Es decir, el 
proceso clasico europeo de Nacién-Estado, en México, aunque no fue del todo a la 
inversa, no se manifesto tal cual. Surge el Estado mexicano en 1821 cuando su 
formacién como Nacién aun no habia culminado, no se podia concretizar en el régimen 
colonial bajo el sistema social que éste imponia. 

En este escenario histérico de constante transformacién, evolucion, desarrollo, e 
impregnado de una gran dindmica entre el Estado y la sociedad; {a politica, ta 
Administracion Publica, el ejércite y las luchas armadas fungieron como lazos de unién, 
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imanes de atraccién, amalgamas y fusionadores de la sociedad y de {a relacién entre el 
Estado y la sociedad. 

Existia una sociedad disgregada, no del todo conformada como tal, a la cua! era 
practicamente imposible atender; aun ahora existen varios México, el pais esta 
conformado por un crisol de etnias, de intereses, de regiones geogrdficas y de 
necesidades; lo cual constituye un reto para el gobierno y para la Administracién 

Publica, pero a la vez fortalece la razon de ser de estos. 
En la vida publica predominaban grupos que juchaban por el poder, 

aprovechando las demandas sociales para levantarse en armas, convirtiendo al pais en 

una gran efervescencia de necesidades y demandas, sin la existencia de instituciones 
que les dieran cause y solucion. 

Al tomar el poder Porfirio Diaz, pacifica ei pais y estabiliza ia ebullicién social, en 
gran medida consolidando al Estado por medio de la fuerza, haciendo respetar las 
instituciones politicas, industrializando y capitalizando al pais a través de la inversién 
extranjera. Propicia el desarrollo econdémico, pero Gnicamente gobierna para la 

burguesia nacional y extranjera, anteponiendo el caracter politico del Estado en un 
contexto nacional. 

Asi, el porfirismo permite aclarar cuales eran las principales necesidades 

sociales que demandaban ser atendidas; manifestandose éstas en forma expiosiva con 
la revolucién, y quedando plasmadas, al triunfo de ésta, en ta Constitucién Politica de 

los Estados Unidos Mexicanos de 1917; comprometiéndose el Estado a la satisfaccién 
de las mismas, dejandosele en sus manos todos los recursos y medios necesarios para 
la consecucién de tal objetivo; ya que por las condiciones sociales existentes, la 
sociedad no estaba en posibilidad de buscar ella misma la forma de dar respuesta a 
sus requerimientos. 

Bajo estas circunstancias, el Estado tiene que llevar a cabo un Proyecto de 

Nacion, cerrar heridas, unir a la sociedad, buscar su bienestar y desarrollo y legitimar a 
las instituciones politicas, y de gobierno. 

Para ja busqueda del desarrollo nacional, el gobierno a parte de atender las 

demandas sociales, también tenia que cohesionar a la misma sociedad, debia de 
acercarse a ella y conocerla; pues en un numero considerable la poblacién se 
encontraba dispersa y aislada, manifestandose las mas diversas necesidades e 
intereses. 

Asi, en la medida en que se establecieron mecanismos de comunicacién entre el 
gobierno y fa sociedad; los problemas fueron homogéneos, entre los que era factible 
hacerlo, y se cubrieron carencias del sistema econdémico; se tuvieron que desplegar 

planes, programas y actividades en donde la Administracién Publica era quien los 
ejecutaba. 

De esta forma, todos los gobiernos nacidos de la Revolucion, buscaron hacer 
cumplir los ideales de la misma; resolviendo }as demandas sociales como las de 

produccién primaria y secundaria, las de empleo, fomento, seguridad social y servicios. 

Como los problemas eran apremiantes, las soluciones debian de ser inmediatas, 
y para este momento, ei Estado ya habia “entendido” cua! debia de ser su papel, que 
va mas alla del ejercicio de! monopolio de! poder y de garantizar la actividad 

econdmica. Los diferentes gobierno supieron que los requerimientos sociales tenian 
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que ser atendidos por la Administraci6n Publica, que a su vez son una respuesta 
politica del Estado, necesaria para su propia subsistencia. 

Asi, la razon de ser del Estado aumenta y es fortalecida con un fuerte sustento 
social, y por su parte los fundamentos politicos y econdmicos se ven incrementados 
pero en funci6én del nuevo pilar. 

La Revolucion de 1910 fue un movimiento social con el que las grandes masas 
buscaban un mejor nivel de vida, mayor justicia social que se manifestara en la 
distribucién de la riqueza, en ta educacién, en el derecho, en ei agro, en las relaciones 
laborales; en si, en una vida mas digna con mejores expectativas hacia ésta. 

Por todo esto, surge un nuevo pacto social bajo el Estado de Derecho, 
enmarcado por la Constitucién Politica de los Estado Unidos Mexicanos, el cua! no 
nada mas tiene la finalidad de garantizar un marco de respeto y el ejercicio del poder 
en ef ambito de las leyes. Partiendo de! Estado de Derecho la sociedad mexicana le ha 
conferido al Estado deberes y facultades para que cubra sus principales necesidades 
Para ello, el Estado, con el respaldo legal y legitimo de la sociedad, ha creado 
instituciones que tienen la finalidad de satisfacer esas necesidades a través del 
gobierno y de la Administraci6n Publica; asi como para conducir e! desarrollo nacional, 
compromiso surgido del nuevo pacto social. 

La Revolucion es la coyuntura que nos permite explicar e! acaecer histérico del 
desarrollo del pais hasta la actualidad y atin !o que ocurrié antes de ella. Pues este 
fendomeno social establecié las bases en torno a las cuales se ha edificado el Proyecto 
de Naci6én que la misma sociedad quiere, y en donde surge la funcién del Estado 
mexicano de cuidar por el interés general y de procurar la justicia social, gobernando 
en beneficio de las mayorias y evitando ei conflicto social. 

De esta forma, el proceso histdrico por el que ha pasado el pais, muestra que la 
sociedad mexicana requiere y demanda una Nacién soberana, independiente, en 
donde haya justicia social y aspiraciones de desarrollo, todo etlo con tibertad, iguatdad, 
respeto, justicia, unidad y dignidad. 

Lo cual demanda la existencia de minimos de bienestar, como son: educacién, 
salud, alimentaci6n, empleo, vivienda, comunicaciones, transportes, seguridad social y 
procuracion de justicia; que deben de ser garantizados y velados no solamente por el 
Estado, sino también por la misma sociedad. 

Asi como también se requiere de condiciones adecuadas para que la sociedad 
busque constantemente el mejoramiento del sistema social, politico y econémico, y que 
ademés, le permita al pueblo mexicano desarrollar un espiritu nacionalista, humanista e 
interesado por el desarrolio humano. 

Actualmente, el Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno, no se 
encuentra en posibilidades de otorgar y administrar de forma absoluta todos los bienes 
y servicios que necesita la sociedad. Por un lado, el Estado Benefactor o paternalista 
ya lleg6é a su agotamiento y se ha descartado como la solucién a las demandas 
sociales, tanto por la falta de recursos econdmicos, como por los vicios, trastornos, 
deformaciones y desvios en que cae la Administracion Publica. Su permanencia 
acarrearia un asfixiamiento no solo econdmico y administrativo, sino también politico e 
incluso ideoldgico. 
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Y por otro tado, la sociedad quiere soluciones tapidas y reales. Cada vez mas 
demanda mayores espacios de accién en la politica al igual que en lo econdmico, en lo 
social, e incluso en el Ambito ptiblico al tado del gobierno, por lo que se le debe permitir 
Participar en cuantas areas sea necesario. 

Sin embargo, no por esto se desvirtua o se hace ilegitima la funcién del Estado 
mexicano. El papel preponderante que ha tenido en el desarrollo de la sociedad ha 
sido necesario; como quiera que sea ha cumplido con su Participacion, pero la justicia 
social y el desarrollo nacional no se han alcanzado, por lo que sigue vigente su razon 
de caracter social; no se puede desprender de la responsabilidad que tiene de cuidar 
por el bienestar social, explorando para ello una nueva linea de conduccién, la 
busqueda del equilibrio en el desarrolio nacional. 

Pues ahora las circunstancias han cambiado, varios problemas prevalecen y han 
Surgido otros nuevos, y también la complejidad de estos es diferente debido a que la 
sociedad ha crecido y es mas compleja; por lo que los mecanismos que atiendan y den 
soluci6n a las demandas sociales, también han de ser mas complejos. No 
incomprensibies o imposibles de operar. Precisamente en la salvacién de este 
obstaculo, es en donde sociedad y gobierno, juntos, pueden llegar a jugar un papel 
muy importante. 

2.2.- La Administraci6n Publica y la Ciencia y la Tecnologia. : 

El Estado no solo se sustenta en ta necesidad de un poder que aminore ei 
conflicto social surgido de las relaciones sociales de la produccién. Cualquier tipo de 
organizacién humana en donde incluso se distriouyan beneficios por igual, requiere de 
un acuerdo de voluntades que por lo menos te de estructura organizativa funcional; por 
'o que es en el seno del Estado donde se puede conseguir organizacion, orden, unidad 
y un interés de funcionar como sociedad. El Estado como la maxima organizacién de la 
sociedad, le da cuerpo a la misma, gozando de poder politico y de direccién para 
encausar el interés de ésta, permitiendo, propiciando y hasta obligando a fa 
integracién. Representa su universalidad con contornos remarcados de generalidad. 

Al surgir el Estado moderno también son conformados los gobiernos 
representativos, y se establece que ef Estado ejercera su poder de unin a través del 
gobierno, el cual es constituido por y para la sociedad, y ha de dirigir sus acciones en 
beneficio de ella como representacién del interés general. 

Se establece una relacién Estado-sociedad que determina la forma en que esta 
ultima obtendra respuesta a sus demandas, 0 mejor dicho, a través de esta relacion se 
establece la forma en que el Estado aminora el conflicto social, proporciona los 
servicios publicos, atiende las demandas sociales y da solucién a sus problemas. 

El vinculo de esta relacién ha sido la Administracién Publica, la sociedad 
manifiesta sus problemas, necesidades o demandas y el gobierno jes da cause ° 
respuesta a través de fa Administracién Publica. Esta puede ser definida como un 
conjunto de instituciones del gobierno, érganos y estructuras politico y administrativas, 
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que organizan al Estado en la sociedad y se encargan de elaborar e implementar las 
politicas de éste. La Administracién Publica es la actividad externa del Estado en la 
sociedad. Ei poder se ejerce a través de las instituciones y el interés general queda 
representado también en las instituciones. Ellas son las que materializan el poder del 
Estado, la autoridad y accién de gobierno y la voluntad general. 

La Administraci6n Publica permite el ejercicio de ta libertad de ios individuos 

para el desempefio de la vida privada y publica. Por un lado, ejerce la fuerza del 
aparato estatal, teniendo a su cargo la seguridad publica y nacional, y apticando 
normas generales a individuos concretos, para contener y encausar las contradicciones 
sociales. Y por el otro, crea condiciones adecuadas asi como organismos para el 

ejercicio de la vida civil, desplegando acciones concretas e instrumentando 
mecanismos que les den soporte; esto para permitir el desempefho de actividades 
particulares y la atenci6n de los problemas y necesidades sociales. 

Por su parte, la Administracién Publica en México ademas de responder a la 
razon de ser de! Estado en si y a la necesidad de gobierno, también es producto de un 
compromiso histérico; un sustentador politico para el gobierno y asi para el Estado. Es 
el medio por el cual el gobierno da respuesta a la demanda social. 

A raiz de la Revolucién de principios de siglo, surge un nuevo pacto social 

enmarcado en un Estado de Derecho y materializado a través de las instituciones. De 
esta forma, el gobierno al tener a la Administracién Publica como su brazo de accién, 
se vale de las diferentes modalidades que ésta tiene y de los diversos recursos de que 
dispone para el desarrollo nacional; compromiso de! Estado que se establece en el 
nuevo pacto social que surge de la Revolucién, plasmado en ia Constitucién Politica de 
los Estado Unidos Mexicanos. En esta Constitucién, nacida del movimiento social, se 
aglutinan a grosso modo los requerimientos sociales que la sociedad mexicana 

necesita para su bienestar y desarrollo, comprometiéndose el Estado a la satisfaccién 
de los mismos. 

La Administracién Publica fungié en un principio como auxiliar del ejecutivo en 

su ejercicio de gobierno, pero en fa medida que el gobierno asumid y reafirmé su papel 
de ser el promotor y hacedor de! desarrollo nacional, el rol de este sistema institucionat 
se modificd, convirtigndose en el organismo encargado de proporcionar y regular este 
desarrollo. 

En un Estado de Derecho y en un contexto de desarrollo y bienestar social, ta 
Administracién Publica tiene como objetivo primordial, en el marco del ejercicio del 

poder publico, satisfacer las demandas sociales y cubrir las demandas de la misma 
sociedad a través del desarrollo econémico y social. Por lo que la Administracién 
Publica ademas de tener la funcién de. promover, orientar y regular fas relaciones 

sociales de produccién, tiene la facultad y capacidad para organizar y disponer de los 
factores de bienestar que la sociedad necesita, orientando y regulando con ello el 
desarrollo. 

La sociedad “es incapaz de crear por si misma las condiciones de su propia 

reproduccidén, provocando el crecimiento de la Administraci6n Publica, a fin de darle a 
la sociedad estabilidad...”"*, unidad, satisfactores y condiciones adecuadas para fa 
realizacion de |a vida civil. De esta forma, el Estado tiene la salvaguarda de la actividad 
  

4 Ricardo Uvalle Berrones, £! gobierno en accién, p. 158 
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economica, a través del gobierno debe de garantizar el desarrollo de la base 
econémica de la sociedad, adecuandola siempre a las circunstancias que je impone tal 
desarrollo socio-econémico, y como mecanismo encargado de llevar a cabo la 
expansion econémica esta la Administracién Publica; lacual al ser la accién del 
gobierno, organiza e impulsa al sistema de produccién. 

En lo general, ta Administracién Publica atiende los requerimientos de la 
economia como infraestructura, activacién econdmica, fomento y generacién de 
demanda; y en lo particular, fomenta y estimula la permanencia y desarrollo de ciertas 
actividades econdmicas al igual que a actores econdmicos, para la integracion y 
diversificacian del aparato productivo; solventando, ya en forma directa o indirecta, 
deficiencias del mercado, tanto por el lado de !a oferta como de la demanda; esto a 
través del apoyo que le brinda al sector econémico en el sostenimiento de 
determinadas actividades productivas que necesita la sociedad para que hayan 
productos al igual que empleos generadores de demanda. 

De esta forma, la Administracién Publica como promotora directa de la 
economia, genera las condiciones necesarias para la reproduccién de la sociedad, 
instrumentando politicas especificas de gobierno; que por ejemplo, permitan y atiendan 
el desempefio de jas fuerzas productivas en aras de su éptimo desenvolvimiento. Las 
Cuales requieren de condiciones adecuadas no solo para su funcionamiento, sino 
también para su desarrollo, transformacion, sustitucién e integracién. Entre estas 
fuerzas productivas se encuentran la ciencia y la tecnologia. 

. La actividad administrativa en resumen consiste en coordinar esfuerzos 
individuales para lograr un propésito comin que en forma aislada no seria 
posible alcanzar. Esto significa que a la administracién le corresponde 
establecer y operar los mecanismos y sistemas que permitan el mejor 
aprovechamiento de los resultados de la ciencia y la tecnologia a fin de 
aplicarlos al desarrollo de las fuerzas productivas y a la generaci6n de 

satisfactores, para canalizarlos hacia el desarrollo econdémico y social de la 
nacion. 

En la actualidad, fa supervivencia de una economia se finca en la estrategia 
tecnolégica. Por un tado, hay una manifiesta necesidad por parte det sector 
empresarial, de incorporar tecnologia cada vez mas avanzada que respondan a la 
dinémica de produccién que demanda la competencia en el mercado actual, las cuales 
garanticen no solo la subsistencia de las empresas sino también su desarrollo. Y por 
otro lado, esta la exigencia hacia el Estado de una estrategia tecnolégica a manera de 
politica como salva guarda de la economia y como rector del desarrollo social. 

En el Estado de Derecho, la Administracion Publica reivindica demandas 
sociales, apaleando el conflicto social a través de mecanismos y organismos que 
buscan el equilibrio o por lo menos aminorar la desigualdad social. Ayuda a 
materializar fines y valores socialmente deseados; los cuales no solamente estan 
constituidos por demandas que surgen de la desigualdad social, sino también por 
aquellas que buscan la reproduccién del sistema econémico, el incremento de la 

  

*? Ramiro Carrillo Landeros, Metodologia v administracién, p. 35. 
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actividad econdmica, la satisfaccién de bienes materiales bajo e! sistema econdmico 
imperante. Asi, la Administracién Publica es un soporte de legitimacidn ideoldgica. 

En gran medida el interés social determina el camino seguido por el progreso 
cientifico-tecnologico; interés que tiene particular manifestacién, atencién y 
materializaci6n en el mercado en donde los avances tecnolégicos ocupan un lugar 
preponderante, aun que también al margen de éste, del mercado, hay necesidades 
humanas que encuentran eco en el desarrollo de la ciencia y la tecnologia como lo es 
en el caso de la salud. 

Es en atencion de este interés social que la Administracién Publica asume como 
parte de su funcion de gobierno el desarrollo de la actividad cientifico tecnoldgica. Se 
trata de un apoyo que estas dos actividades no pueden despreciar y hasta necesitan 

para su Optimo desarrollo, por lo menos para disponer de libertad y difusién en su 
desempefo, y mejor aun si se trata de recursos. Pero cuando figuran como factores 

para el desarrollo economico y social, es decir, cuando se trata del desarrollo nacional, 
la coordinacién e incluso direccién de! gobierno se hace necesaria, hasta donde sea 
pertinente, deseabie, posible, respetando la libertad en la investigacién, en aras del 
progreso cientifico y del bienestar social. 

Ante la Administracién Publica, el individuo es un ciudadano con derechos que 

puede demandarle el ejercicio de su funcidn administrativa en atencién de sus 
demandas, conformadas estas por necesidades e intereses revestidas de aspiraciones. 
Al lado de las demandas también se presentan posibles mecanismos de solucién que 

!a Administraci6n Publica puede tomar e instrumentar para la atencién no solo del 
ciudadano, sino de ja sociedad en su conjunto, la cual aglutina demandas comunes 
que requieren acciones de gobierno; y entre estos mecanismos que !a modernidad ha 
generado como parte de la accion y asimilacion social, estan la ciencia y la tecnologia. 

Debido a las grandes contribuciones de la ciencias y la tecnologia a la vida del 
ser humano, el interés general los ve coma, medios que permiten plantear fines sociales 
con nuevas posibilidades de ser alcanzados. De modo que, !a Administracién Publica 

puede tomar de estos medios todos aquellos elementos que permitan compensar la 
desigual distribucién de la riqueza; por ejemplo, valiéndose de ellas como factores de 
desarrollo econémico que contribuyan a una mejor organizacion de la produccién 
social, y a un desarrollo integral de los sujetos que intervienen en la produccién, sin 
llegar a ejercer un control absoluto de la economia. 

Ei Estado tiene ia potestad de los recursos naturales de la Nacién por fo que 
debe de meditar, discernir y determinar el mejor y mas adecuado aprovechamiento de 
los mismos a partir del andlisis de las necesidades sociales, de su conformacién y 
magnitud. Para lo cual, e! Estado mediante una funcién administrativa se puede valer 
de la ciencia y la tecnologia con el fin de llevar a cabo un adecuado aprovechamiento 
de los recursos naturales. 

La sociedad posee como garantia de que sus demandas deben de ser atendidas 
al mismo Estado de Derecho, y es con base en este fundamento lega! enmarcado en la 
Constitucién, que la Administracién Publica tiene la responsabilidad y esta obligada a 

asegurar la reproduccion econdémica asi como el bienestar social, tomando en cuenta 
los factores que ja misma sociedad genere y que a manera de ariete abran nuevas 

expectativas de desarrollo. Tal es el caso de fa ciencia y la tecnologia; actividades 
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impetuosas que se situan como Poderosas fuerzas productivas, como bienes de 
consumo que lo inundan todo y como hacedoras de bienestar y desarrollo, to que las 
situa en el eje rector de las sociedades futuras, que ya lo son en mucho. 

La Administracién Publica como agente racionalizador de la sociedad puede 
Prever los efectos y consecuencias de un conjunto de medios productivos, ios cuales 
son de una complejidad y sofisticacién cada vez mayor, dada por el caracter cientifico- 
tecnoldégico de la produccién social contemporanea. En esta medida, la reproduccién 
social y la atencién de las demandas sociales que estén a cargo de la Administracién 
Publica, deben de Illevarse a cabo con adecuacién e ideonidad tomando en cuenta a la 
Ciencia y a la tecnologia como factores inherentes al desarroilo del aparato productivo 
y de gran impacto social en el desemperio de! quehacer humano. 

La ciencia y la tecnologia también son mercancias por lo que la Administracién 
Publica debe de apoyar la produccién y circulacion de ias mismas, mas aun si a la vez 
son fuerzas productivas, con lo cual el gobierno obtiene legitimidad ante el sector 
Productive. Sin embargo, estas fuerzas productivas tienen importantes repercusiones 
en la realizacién de ta produccién al desempefiarse como sustitutos de la fuerza 
laboral. 

Por un lado, hay una revolucién continua en los medios de produccién, y por e} 
otro, surge una nueva fuerza productiva, aun no del todo constituida pero que cuenta 
con el potencial para terminar de serlo, representada en la aplicacion de la ciencia y ta 
tecnologia para ese fin, que poco a poco estaé desplazando a una de las fuerzas 
productivas mas importantes y quiza la principal en las relaciones de la produccién, 
como lo es la fuerza de trabajo. 

A mayor sofisticacion en ios procesos de trabajo aumenta la desventaja de los 
asalariados frente a las exigencias del capital... Reduccién de costos y el 
incremento de la eficiencia son el objetivo final en la revalorizacién de las 
inversiones realizadas. Los avances de la ciencia y la tecnologia son puestos al 
servicio de los nuevos requerimientos que las empresas tienen. Todo gira en 
torno a la sustitucién de fo que no es funcional para una sociedad cada vez mas 
inclinada a la tecnologizacién de sus relaciones y modos de vida." 

Bajo estas condiciones ef encontrar un equilibrio entre las relaciones sociales de 
produccién para evitar el conflicto social, se presenta como un gran desafio que la 
Administracion Publica debe de asumir, pues Para eso ha sido erigida como institucién, 
consolidando intereses, orientando y regulando, no la investigacién en si ni su 
aplicaci6n, sino su papel como fuerzas de mercado, manejandolas como tales, asi 
como fomentando el desarrollo de ciertas actividades economicas; esto en cuanto a su 
trato como factores de produccién con el fin de evitar la profundizacién de las 
contradicciones de clase. 

  

® Ricardo Uvalfe Berrones, “Nueva racionatidad del Estado mexicano”. La revista def Colegio, ¢Tamaio del 
Estado”, p. 172. 
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2.3.- La Ciencia y ta Tecnologia, un Asunto de Interés Pubtico. 

Entre los factores que despiertan el interés de la sociedad y je dan el caracter de 
publico esta el apremio de los individuos por satisfacer sus necesidades y deseos que 
se dan a nivel general, manifestandose éstos de diversas formas entre los diversos 
sectores sociales. Es la atencién de las necesidades sociales que justifica la presencia 
de! Estado en la sociedad con el fin de evitar el conflicto social que pueda haber, para 
ello fue creado. El interés publico demanda la intervencién del gobierno. Son asuntos 
que el Estado tiene que incluir en la agenda de gobierno. 

EI interés publico busca ser atendido por el Estado porque es quien tiene la 
responsabilidad y /o mas proximo a la capacidad, a través del gobierno, de dar solucién 
a necesidades y deseos que tienen origen en el interés particular pero que se 
manifiestan en un congiomerado representativo de la sociedad, Estas necesidades y 
deseos presentan una serie de caracteristicas que solo encuentran respuesta en el 
ambito publico, mismas que puedan constituirse como demandas ante el gobierno. Es 

con base al interés publico que los individuos establecen relacionas de asociacion, las 
cuales se conjugan en ei gobierno, en la Administracién Publica, como la 
institucionalizaci6én no de un asunto particular sino del! interés por los asuntos de 
caracter pubtico. 

De este modo, la conformacion de la sociedad es producto del interés publico de 

los individuos, por lo que todos los asuntos que tengan que ver con la vida de la 

sociedad, que afecten o intervengan su desarrollo, también son asuntos de interés 
pUblico; y es el gobierno el encargado de atenderlos a través de la Administracion 
Publica. 

Es en el marco de derecho en donde ja sociedad hace del interés publico 

“voluntad publica” que la Administracion Publica debe de ejecutar. Con la realizacion 
del interés publico se manifiesta fa racionalidad estatal, delineada por criterios que se 
desprenden de las demandas sociales, fos cuales son orientados de acuerdo a las 
relaciones de poder de cierlos sectores de la sociedad. En atencién al interés publico 

que surge de las necesidades colectivas, el Estado dirige su racionalidad asumiendo el 
desarrollo de la sociedad, Ilevandolo a cabo ya sea de forma directa 0 indirecta y como 
parte o no del desarrollo conjunto de los elementos que integran a la sociedad, 
fomentando y estimulando la actividad econdémica. 

El interés publico puede proporcionar un marco de referencia para la 

formalizacion de politicas gubernamentales segtin una interpretacién del mismo dentro 
de un contexto socicecondémico e incluso politico, y conforme a los criterios de 
racionalidad estatal. Asi, al ubicar a la ciencia y a la tecnologia como un asunto de 

interés publico la atencién dei gobierno no solo se dirige a solucionar un problema en 
particular; por ejemplo, la carencia de determinado tipo de tecnologia o para atender a 
un sector especifico de la planta productiva. 

La atencidn de las demandas de la poblacidn se traduce en acciones de interés 
publico. Asimismo, el gobierno las puede tlevar a cabo con el fin de generar bienestar 

social, como parte de politicas de interés publico que determina identificando las 
mejores estrategias de accion, destinadas a dar respuesta a los problemas, 
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necesidades e intereses de la sociedad, aun sin que ésta se haya percatado de la 
conveniencia de las mismas. 

El interés publico es una manifestacion generalizada en un amplio sector de la 
Sociedad, !legando a adquirir la connotacion de nacional, y en el caso de la ciencia yla 
tecnologia sus implicaciones sociales son muy diversas y de diferentes magnitudes, 
cada sujeto social las toma y adecua de acuerdo a sus necesidades e intereses 
Particulares. De este modo, el manejo que el gobierno puede hacer de ellas, se presta 
Para que sea a través de politicas que, aparte de apoyar su desarrollo como tales, las 
inserte en las areas de convivencia social que sean ambito de! gobierno para el 
desarrollo de fas mismas; por ejemplo, en la salud, en la produccién, en la educacién, 
én los servicios publicos y principalmente, por el impacto que tienen en el modo de 
convivencia y en las relaciones que se dan en la sociedad, en el area econdmica; todo 
ello dentro de la agenda institucional de la Administracién Publica: es decir, en la 
dinamica del desarrollo nacional. 

Dentro de las transformaciones sociales y politicas, figuran manifestaciones que 
podrian verse como indicadores de madurez social, tal es e! caso de un incremento de 
la participacién ciudadana en el espacio de Jo pUblico, con un sentido de competencia. 
Lucha por defender y acrecentar sus derechos politicos, puiblicos y civiles. Asi, surgen 
nuevos movimientos sociales e intervienen en el escenario publico organismos no 
gubernamentales,; auge ciudadano que va cobrando forma y se consolida ante el 
gobierno y ante los obstaculos de Ja realizacién social. 

De esta forma, los individuos en conjunto, los diferentes sectores sociales, en si 
la sociedad, tienen en el interés publico un medio por el cual pueden hacer vaier sus 
inquietudes, necesidades e intereses ante el gobierno y ante los diferentes sujetos 
sociales como serian los que participan en el mercado. Asi también, a través de él 
pueden conocer y asimilar os fenémenos que se estan generalizando en su interaccién 
con los factores de la posmodernidad, edificadores def nuevo contexto cultural, y que 
es el] escenario en donde se desenvuelve la vida social de! ser humano y donde se 
desarrollara la de las generaciones futuras. 

Esto permite ia existencia de sujetos conscientes, participes en la direccién de 
los cambios que la dinamica de las relaciones de convivencia producen con la 
incorporaci6n de agentes tan revolucionarios como la ciencia y la tecnologia. Son 
fendmenos sociales que con mayor 0 menor magnitud se van manifestando en las 
diferentes sociedades del orbe, pero todo ello plantea una ampliacién y diversificacion 
de los mismos modos de convivencia que se dan dentro de la sociedad y con otras 
sociedades. 

“‘Lo publico’ tiende a identificarse con ‘lo social’ en su conjunto y ‘la realizacion 
de la sociedad’ se vincula a Io estatal o si se quiere, a lo gubernamental.”" El interés 
publico tiene como objeto y fin a la sociedad. Esta lo hace patente precisamente en et 
espacio publico por ser ei lugar de concurrencia de !a sociedad y del gobierno, en 
donde se manifiestan y se les da cause a las demandas o problemas de alcance 
comun, mismas que son el objeto del interés publico. El gobierno actua en el espacio 
publico no solo en atencién al llamado de la sociedad. Como parte de su funcién 

“ Wuis F. Aguilar Villanueva. Politica y ractonalidad admurustrativa, p. 57 
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rectora elabora y ejecuta “politicas de interés publico” dirigidas a promover el bienestar 
general y para generar gobernabilidad. 

EI interés publico remite a o colectivo. Este interés ve por el bienestar de la 
comunidad de acuerdo a sus deseos y valores, por lo que se considera que el actuar 
en favor del mismo es benéfico para !a sociedad, si no a toda si a la mayoria (o a un 
sector muy representativo de ella); de tal forma, que se valoriza al bienestar que se 
pretende conseguir con este interés por encima de cualquier otro interés particular. Ello 
manifiesta ta obtencién de cierto bienestar como fin Ultimo del interés publico. Cabe 
sefialar que la colectividad que hace de su interés un asunto del ambito publico, 
solamente ve lo que desea o necesita en un momento dado, sin estar realmente 
consciente, bajo un profundo anialisis, de la trascendencia o consecuencia de su 
interés, y en torno a esto, del auténtico bienestar que obtendrian. } 

El alcance de los avances de la ciencia y la tecnologia destinados a la utilizacion 
y asimilacién por el ser humano, cuya aplicacién genera necesariamente un cambio en 
el proceso en el que intervienen, en el sujeto que jas utiliza y en el que recibe sus 
efectos, a lo que podria decirse que para ese fin fueron creados, estan alterando el 
modo de convivencia que en su momento es actual. De este modo, estén modificando 
la forma de vida del individuo; a lo cual, por el ritmo que ha venido marcando fa un 
tanto gradual incorporacién de ta ciencia y la tecnologia al proceso productivo desde 
finales de los sesenta, por la inercia de! modo de produccién capitalista que busca 
siempre la expansion de la produccién, y por el modo de vida tan “acelerado” de las 
grandes urbes impuesto a la sociedad en general, parecieran no darse cuenta de ello 
los elementos que la integran, en si las personas, el ciudadano comtn. 

Solo se percatan de que estan asumiendo una nueva conducta cuando, al 
encontrarse en medio del proceso de cambio realizan una rapida mirada al recuerdo y 
se ven diferentes, pero principalmente cuando estan ante ta contradiccidn; to que esta 
Provocando procesos de adecuacién en la conducta del individuo, en las estructuras de 
la sociedad y en el modo de convivencia que se da dentro de ella. Contradicciones que 
son inherentes al sistema capitalista, motivadas casi en su totalidad por ef sistema de 
produccién. Ahora, con la incorporacién de la ciencia y la tecnologia al mismo, éste se 
encuentra en un proceso de reajuste en todos sus aspectos: en los procesos de 
produccién, en los bienes de produccién, en los bienes de consumo en fas relaciones 
sociales de produccién, en la productividad y en el consumo. 

En si, estas actividades pueden atender muchos problemas y necesidades de la 
actividad del ser humano y de su vida material, y por lo mismo de ja sociedad. De tat 
forma que, en gran medida, et desarrollo del individuo y el de la sociedad e incluso la 
subsistencia de ambos junto con la del planeta, pues esta en riesgo por ta degradacién 
ecoldgica, depende del de fa ciencia y la tecnologia. 

Por lo que para México el desarrollo de las mismas es uno de los asuntos de 
interés publico mas relevantes en la vida nacional, pues el avance que tengan y las 
aportaciones que hagan, le atafien al individuo como a la sociedad en conjunto, y por 
ende al gobierno; ya que las necesidades e intereses de aquellos dos, se le presentan 
a éste como problemas y demandas que, en su caso, puede darles cause y solucién a 
través de! desarrollo de estas dos actividades. 
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A! ser el interés publico una manifestacion colectiva, la cual el gobierno puede 
evocar para instrumentar politicas arguyendo el bienestar socia!; en materia de ciencia 
y tecnologia, como en atencién a otros problemas sociales, es posible convocar a 
través de este interés, la participacién social de tos principales actores que tengan que 
ver con el desarroilo y con la aplicacién de estas actividades, con el fin de distribuir el 
costo social y econémico de lo que implica el desarrollo de la ciencia y la tecnologia, 
asi como de las repercusiones socio-econémicas por su utilizacién. 

La ciencia y la tecnologia tienen por objeto generar cierto bienestar, o por los 
menos a los sujetos que lo demandan. En atencioén a ello, a través de mecanismos 
especificos, el mercado y el gobierno encausan los medios que les son propios para 
poner a disposicién de los diferentes sectores de la sociedad, en forma general, las 
aportaciones cientifico-tecnolégicas que permiten ja realizacién de la vida del ser 
humano contemporaneo. 

Ciertos sectores de la sociedad como !o es el que representa el econémico y en 
especial el de produccién, tienen un especial interés en los avances cientifico- 
tecnoldgicos, ya que estos aplicados en la industria pueden incrementar la 
productividad y permiten la elaboracién de productos para usos muy variados, y 
altamente competitivos. Asimismo, en general son de un gran interés para la sociedad 
como consumidora. Su interés se concentra en las bondades que la ciencia y la 
tecnologia le puedan ofrecer y que se traduzcan en el desempefio de una vida mas 
cémoda y placentera. 

“La ciencia y la técnica son cada vez mas mundiales Por los problemas que 
asumen, y por la escala de difusién y el grado de impacto de los descubrimientos, las 
invenciones y las innovaciones...”". Este interés por los aportes cientifico tecnolégicos 
puede ir en incremento, y es deseable que asi sea, en la medida que se tenga cada 
vez mas conciencia de fa trascendencia y repercusiones que la aplicacién del progreso 
cientifico-tecnolégico tiene en ia sociedad, en sus estructuras, en fa economia, en la 
cultura, en la politica, en la organizacion, en la conducta del individuo y para el 
desarrollo de la sociedad en su conjunto (de acuerdo a lo que esté al alcance de estas 
actividades sin sobre valorar la capacidad de aplicacién que puedan tener). 

De esta forma, el interés publico manifiesta las preferencia del bienestar 
colectivo, y es competencia de! gobierno saber interpretarlas e instrumentar las 
politicas mas idéneas que promuevan el bienestar en atencién al interés de ta 
sociedad. En el caso de Ia ciencia y ta tecnologia, la funcién del gobierno no concluye 
con dar una respuesta a las demandas sociales a través de estas actividades. Como ya 
se ha expuesto, éstas son fuerzas productivas, factores de desarrollo que tanto directa 
como indirectamente inciden en la vida de! ser humano y en toda la estructura social. 
Asi también el interés publico no es estatico, cambia y se renueva conforme a las 
necesidades del individuo y de la sociedad. Por !o que las diversas manifestaciones de 
‘a actividad cientifico-tecnolégica como las consecuencias de la mismas, siempre seran 
del interés publico, de acuerdo a los problemas, necesidades y deseos que, tanto 
individuales como colectivos, genera la aplicacién del conocimiento cientifico y de la 
técnica. 

  

'S Marcos Kaplan, op. cit., p. 51. 
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2.4.- La Ciencia y la Tecnologia un Asunto Vital para la Seguridad Nacional. 

El Estado como institucién funcional, como ostentador del poder e interés 
nacional, es un agente de racionalizacién social con fa funcién de asegurar la 
realizaci6n econdémica y de reducir el conflicto social. Es decir, el Estado es producto 
del interés de la sociedad por organizarse y erigir una institucién que cumpla con estos 
cometidos, y es con base en ellos que el Estado ejerce su racionalidad, en el ejercicio 
del poder y de la autoridad como manifestacién de gobierno. 

De esta forma, la seguridad nacional es un vatioso instrumento para la defensa 
del territorio, ta soberania nacional y los intereses nacionales. El hablar de seguridad 
nacional, es hablar del interés que tiene una nacién de preservar su integridad, la de 
su territorio, su sociedad, su gobierno, su capacidad de decision y accién, e incluso la 
de sus valores pues se trata de su identidad. En términos de politica internacional, la 

seguridad nacional plantea la salva guarda de la Nacién ante el peligro externo. 
En México la seguridad nacional tiene un significado mucho mas amplio que la 

connotacién meramente militar; ésta se define en términos “...del cumplimiento o no de 
las grandes metas fijadas en la Constitucién de 1917.”"° Con la seguridad nacional se 
busca precisamente la supervivencia de la Nacion y es el Estado mexicano el 
encargado de garantizarla, para lo cual, en términos de seguridad, ha de defender los 
intereses nacionales, mismos que a manera de metas u objetivos vitales la Nacién 
desea alcanzar y se encuentran plasmados en la Constitucidn. 

La seguridad nacional es un instrumento de gobierno, con el que se ejerce ef 
poder de la Nacién para la consecuci6én de los objetivos nacionales y para la prateccién 
de las instalaciones estratégicas y de los recursos naturales.'” Asi es como la ve yla 
ha empleado México en su politica interna y exterior, en cuya doctrina la define como 

“,.un bien fundamental de nuestra sociedad y... la condicién permanente de paz, 
libertad y justicia social que, dentro de un marco institucional y de derecho, procuran 
los poderes de la federacién, mediante acciones politicas, sociales, econdédmicas y 
militares.” 

La paz y justicia social tienen como condicién e! desarrollo nacional. De esta 
forma ta seguridad nacional y el desarrollo, también nacional, se encuentran muy 

relacionados, ambos determinan y condicionan la vida y progreso de 1a Nacidén. El 

desarrollo depende de aquella para su optimo desenvolvimiento, para la reproduccién 
materia! de la sociedad, para la generacién de sus simbolos culturales y para su 
evolucién en sus relaciones sociales y de ésta con es Estado. Por su parte, la 
seguridad nacional tiene ia finalidad de garantizar la supervivencia de la Nacién como 

un ente libre, autonome e independiente, y “el desarrollo tiende al incremento del poder 
nacional, al mejoramiento del pais en el ambito internacional, y a asegurar a la 

6 Olga Pellicer, “La seguridad nacional cn México”, Cuadernos Politicos, No. 27, 1981, 

p.3l 
"" Jorge Malcolm Beker Santa Cruz. “La politica exterior de México como istrumento para la preservacion de la 
scguridad nacional”, Cuadernos de Politica Internacional, No 59, 1992, pp. 10-11. 
'® “Directiva Presidencia a las Fucrzas Armadas”, citado por Jorge Malco!m Beker Santa Cruz, op. cit., p. 28 
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poblacién en general y al individuo en particular, un modo de vida adecuado y digno, 
como consecuencia de un creciente progreso.. material.""* 

Asi, la seguridad nacional lleva al fortalecimiento de la soberania, la 
autodeterminacion de la comunidad nacional para definir su propio desarrollo 
impidiendo su sometimiento material y cultural a agentes externos. Para ello, la 
determinacion de la seguridad nacional debe de ser integral, orientada a la 
identificacion de las capacidades y vulnerabilidades estratégicas de México. 

De acuerdo a las necesidades de desarrollo del pais, dentro de las 
vulnerabilidades estratégicas se encuentra la carencia de una actividad cientifico- 
tecnoldgica que, en lo particular, cubra los requerimientos de la planta productiva 
nacional asi como apoye su desarrollo para que sea altamente competitiva ante ja 
apertura e integracién comercial y que, en lo general, satisfaga la demanda de la 
sociedad, segun auténticas necesidades nacionales, que permita afrontar varios de los 
problemas ambientales generados por el progreso y bienestar material y haga viable la 
consecucion de! desarrollo. 

Por su incesante desarrollo la ciencia y la tecnologia, en especial esta ultima 
como Ia aplicacion de aquetla, han conformado un poder econémico de gran magnitud 
con aicances transnacionales; han adquirido la forma de fuerzas productivas capaces 
de aniquilar economias menos desarrolladas. De este modo, se plantea la necesidad 
de buscar nuevas formas de defensa de las soberanias nacionales, en donde se 
presenta como via la interdependencia con forme a los nuevos términos que se puedan 
establecer en términos de ventajas comparativas en esta interdependencia. 

Esto solo sera posible con un desarrollo tecnolégico propio de acuerdo a las 
condiciones de desarrollo de los procesos productivos y a los mercados de consumo. 
De otra forma las economias menos desarrolladas, tal es el caso de la mexicana, 
tendran poco o nada que ofrecer como elementos de negociacién e intercambio 
comercial; profundisandose asi las dependencia con acrecentamiento de las 
dominaciones debido a los nuevos productos y a las relaciones comerciales que les 
dan y les daran origen. 

La conservacién de identidades nacionales regionales, la defensa de formas 
Culturales propias y de privasidad de los individuos, son asimismo exigencias de 
los nuevos tiempos frente a los avances y poderes tecnolégicos en muchos 
6rdenes, tales como las telecomunicaciones y 1a electronica, la biotecnologia y 
la genética y en los ambitos militares y en !a industria. Se trata sobre todo y 
porque genera riesgos y amenazas, de la tecnologia utilizada como instrumento 
de dominacién y de poder que establece dependencias, impide ta creacién de 
otras tecnologias, obstaculiza fa investigacién cientifica y técnica y limita los 
intercambios industriafes, comerciales y financieros.” 

  

'? Alejandro Medina Lois, “La doctrina de seguridad nacional”, Antonio Cavalla Rojas (coor.), Geopolitica y 
seguridad nacional en -imérica, p. 305 6 P , 

9 Pedro G. Zorrilla Maninez, “Reforma del Estado y renovacion politica”. Revista de Administracion Publica, No. 
76. 1990. p. 23 
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Ante las nuevas relaciones econémicas que se estan forjando, la relacion de 
trabajo en el ambito internacional, entre las naciones, puede no variar mucho y mas 
aun en forma significativa. Aunque se ha entretejido una interdependencia entre paises 

desarrollados y subdesarrollados, y en principio, con tas nuevas relaciones de 
cooperacion y asociacion se trata de establecer un intercambio mas equitativo, libre de 
Obstaculos, éste tiende a no darse. Los niveles de desarrollo son desiguales, 
particularmente en lo que se refiere al sector industrial; por lo que si no se cuenta con 

el conocimiento y los recursos para contrarrestar las desventajas estructurales, el papel 
de los paises no desarrollados seguira siendo de proveedores de mano de obra barata 

y de materias primas, y ademas, veran debilitada su identidad y cultura, con una 
sujeci6n de sus propios intereses. 

Las nuevas forma de cooperacién, asociacién e integracién, son posibles 
gracias a la transnacionalizacién de procesos de acumulacién de capital y al manejo 
que de ellos se puede hacer por la disposici6n y uso de la informacién y de la 
constante incorporacion de alta tecnologia en los procesos productivos. Esto se 

traduce en una reconvercion industrial, lo que a su vez coadyuva al incremento de la 
actividad exportadora, principalmente la que se relaciona con este sector. Esta 
transnacionalizacion impulsada por los avances tecnoldégicos, colocan a las economias 
participantes en una posicién vulnerable ante los “caprichos” del capital por ta 
ganancia y ante la competitividad arrolladora que da ia tecnologia. Los paises 

desarrollados son susceptibles de encontrarse en tal situacién y en el caso de quienes 
no lo son, ésta se presenta en forma mayuscula, debido a que tienen mas una relacién 
de dependencia que de interdependencia. 

Asi, el nuevo orden econdmico permitira la intensificacién en ia 
transnacionalizacion de procesos de acumulacién, viéndose afectadas las economias 

locales en donde se produce la acumulacién de capital excedente; ya que por lo 
general este capital no se queda en el pais donde se generé, sino regresa al de origen 
de donde provino la inversién. De esta forma, las naciones que requieren de la 
inversi6n extranjera para su desarrollo y que no se encuentren preparadas para 
participar en este nuevo esquema de relaciones comerciales, que establece la 

globalizaci6n como canal de participacién que permite aprovechar esta 
transnacionalizacién del capital, carecen de seguridad econémica ante agentes 
econdémicos externos muy poderosos. 

La globalizacién, manifestacién de la posmodernidad, es el nuevo esquema de 
las relaciones internacionales en actividades comerciales, asi como de cooperacién y 
convivencia, que permite participar de los nuevos mecanismos para fa obfencién y 

generacién de! desarrollo. Esta transformacién de las realidades globales pone en 
juego las soberanias nacionales, comprometiéndolas a una adecuacién en la 
conformacién de los Estados multinacionales. Solo si cuentan con una posicion fuerte, 
sdlida, las naciones podran conservar su identidad, defender su integridad, mantener el 

dominio de sus recursos y tener capacidad de decisién y accién hacia dentro y hacia 
fuera de la Nacién, asi como aprovechar todas las ventajas de la integracién. 

Todo esto dentro de los lineamientos que se establezcan para el desempenio del 
nuevo orden, sostenido y apoyado por la cultura; en donde las actividades econdmicas, 
laborales, de ciencia y tecnologia, de comunicacién, de convivencia, de interaccién 
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social con e| habitat, en si de desarrollo, son factores que la definen y le daran total 
sentido en el corto plazo. 

La globalizacién, apoyada fuertemente por la apertura comercial, tiene como 
primera organizaci6n constitutiva a los bloques geopoliticos a través de los cuales se 
busca mantener la convivencia y la evolucidn social. Sin embargo, ésta se proyecta en 
forma lineal, hacia una sola direccién. La globalizacién impulsa ciertos conceptos, 
criterios, deseos, intereses, ideologia y valores, que pueden resultar impositivos para 
aquellos que simplemente se incorporen al proceso sin proponer férmutas alternativas 
de relacion y esquemas de desarrolto propios compatibles con la dinamica 
internacional. 

Asi por ejemplo, Europa se esta desarrollando en forma integral. En la relacién 
Ciencia tecnologia e industria, conjuntan esfuerzos para eliminar rezagos que pudieran 
tener en determinadas areas cientifico-tecnolégicas, para asegurar su poder 
econdémico y potencial de penetracién comercial. Asimismo, estan en un proceso de 
adeciacién de sus aparatos cientifico-tecnolégicos a los requerimientos e imperativos 
del mercado. De igual forma, trabajan para la adecuacién de la estructura del mercado 
para la produccién y consumo de ciencia y tecnologia en su manifestacién de nuevas 
tecnologias. 

Por lo que como regién de produccién y consumo, no solo estan dentro de la 
vanguardia en ciencia y tecnologia con un gran desarrolto industrial y contundente 
capacidad comercial, por lo mismo, constituyen un mercado de muy dificil acceso. 
Debido a su poder econdmico se pueden desbordar sobre paises mucho menos 
desarrollados, vulnerables y receptivos a todos sus productos industriales al no contar 
con capacidad de respuesta, ciencia y tecnologia como fuerzas productivas. 

Es probable que en el futuro las confrontaciones que se den entre las naciones y 
regiones no sean por medio de fas armas, sino de forma cultural, de creaciones y 
valores culturales. E} asunto de! nacionalismo no sea resuelto. A nivel mundial muchas 
sociedades estan viviendo una crisis y buscan identidades propias y valores en toro a 
tos cuales agruparse. La ciencia y la tecnologia como manifestacién cultural, se estan 
convirtiendo en un valuarte de la fuerza del desarrollo. Las cuales, si responden a las 
necesidades y caracteristicas auténticas de !a comunidad, resultan ser un factor 
preponderante para la supervivencia de la social; valido tan solo por e! conocimiento 
que tiene implicito, asi como también son un elemento de defensa y dominio ante otras 
sociedades. . 

De este modo, uno de los elementos fundamentales de fa seguridad nacional es 
la defensa de la soberania,”" la cual cobija a los intereses nacionales; sin embargo, ‘las 
recurrentes crisis econémicas de México... lo han hecho mas vulnerable a las 
presiones externas, a tener que ceder y transformar su estructura econdémica de 
acuerdo a la vision comercial, politica e incluso moral de los Estado Unidos.” 

2! Ante las actuales transformaciones mundiales el concepto y uso de soberania se encuentra cn un proceso de 

redefinicion, pero no se perfila su desaparicién, Ella sigue representando la autodeterminacion de tos pucblos, la 
seguridad tcrsitorial y la defensa de los intereses nacionalcs. 
2? Margarita Bahena Pérez, “Integracién y dependencia: la relacion México-Estados Unidos”, £7 Financiero, \\ de 

junio de 1996. p, 40, 
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Lo que significa que la soberania econdmica es vulnerable, y ante las crisis 
econémicas se llega a carecer de ella, con lo que la Nacién pierde capacidad de 
decisién en materia de politica econémica, quedando subordinado el interés nacional al 
extranjero. 

Crisis econdémicas que tienen origen en problemas estructurales, de donde 
destaca particularmente el retraso cientifico-tecnolagico, ya en estos momentos como 
fuerza productiva que ayude a la integracién de la planta productiva, a la satisfaccién 
de las demandas del mercado local mediante la elaboracién de los productos que la 
misma planta productiva requiere para su reproduccién y que en general la sociedad 
demanda come satisfactores, y que ademas sea capaz de incrementar la productividad. 
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CAPITULO ilt 

HACIA UN REPLANTEAMIENTO DEL DESARROLLO 

3.1.- El Desarrollo Nacional. 

La sociedad esta conformada por un conjunto de individuos que generan una 
serie de interacciones como manifestacién de convivencia inherente al ser humano, y 
que tiene como fin satisfacer en ia vida comun necesidades asi como solucionar 
problemas que en forma particular el individuo no les puede dar solucién. De este 
modo, se establece toda una gama de relaciones que le dan vida y estructura a la 
sociedad, lo que lleva a la creacién de organizaciones y formas de comunicacién de la 
mas amplia variedad de acuerdo al interés de sus integrantes; por lo que es toda una 
instituci6n funcional superior a la simple suma de partes con funciones especificas. 

De esta forma, la sociedad en su conjunto, como generadora de cultura, tiene un 
deseo colectivo, un interés que va mas alld de la superacién de las necesidades 
basicas y de los problemas que se suscitan de vivir en colectividad; por ejemplo, 
alimentacion, trabajo, comunicacién, justicia. Es en el desarrollo donde la comunidad 
agiutina sus deseos y aspiraciones como sociedad; ahi convergen anhelos, objetivos y 
formas de percibir ia realidad social. El desarrollo representa el sentir de ia sociedad 
que cobra forma a través del Proyecto de Nacion; en donde quedan delineados no solo 
el compromiso del pacto social, sino también, el fin del mismo, que a manera de 
valores, de intereses y de deseos, las instituciones de gobierno, creadas por el pacto 
social, ltegan a definir al ser la manifestacién e intérpretes del sentir social y que 
ademas tienen que realizar como representantes que emanan de ella. 

EI desarrolio es la culminacién de un proceso, que aunque no cesa, se 
caracteriza por generarle a la sociedad cierto grado de bienestar en donde por /o 
menos se encuentran satisfechas las necesidades mds badsicas y elementales, al lado 
de la existencia de condiciones adecuadas para que los diversos elementos que Ia 
conforman, individuos, grupos o sectores, puedan manifestar, como avance progresivo, 
las potencialidades y cualidades mas acabadas del ser humano a través de todas las 
formas de expresién humana que puedan existir: ef pensamiento filosdfico, el arte, la 
ciencia, la técnica, la espiritualidad, son tan solo uno ejemplos; cuya sintesis es la 

cultura, y que a su vez, permiten la creacién y recreacién de los beneficios de tal obra 
humana a toda la sociedad, asi como tamabién renovar sus aspiraciones. 
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Parte de la concretizacién del desarrollo esta representada por la satisfaccién de 
las necesidades cotidianas y por ta solucién de los problemas mas elementales que se 
le puedan presentar a una comunidad. Es decir, por el mejoramiento de las condiciones 
de vida de fa poblacion a través del crecimiento econdémico y del cambio social que son 
generados por determinados tipos de desarrollo: en la economia, en la educacién, en 
la politica, etc. La realizacién de los mismos es indispensable mas no constituyen todo 
lo que es el desarrollo. 

La vida no es estatica, y la dinamica social genera cada vez nuevos escenarios 
a los que arriba fa sociedad tratando siempre de adecuarse y de adecuarlos para si. De 
este modo, el desarrollo permite e] aumento de los ambitos de accién y hace posible la 
vida de la sociedad en los mismos. 

El desarrollo es aspiracién del ser humano, de la sociedad, como Ia integracién 
de individuos que en conjunto buscan mejorar su condicién de vida. Es un proceso de 
transformaci6n deliberado que persigue ef progreso impulsado a nivel social por medio 

de factores educativos, politicos, culturales, econémicos y morales; quedando en 
manos del gobierno la coordinacién de esfuerzos y recursos para el logro del 
mejoramiento social. 

La realizaci6n del desarrolio se ha centrado en ei mejoramiento de las 

condiciones de vida de la poblacién, a través de la satisfaccién de lo que se podria 
considerar como minimos de bienestar: alimentacién, salud, educacién, trabajo, 
vivienda, comunicaciones y procuracién de justicia (en donde destaca, 
preponderantemente, el bienestar econémico como condicién de realizacién de estos 
satisfactores, con excepcidn de la procuracién de justicia que es atribucion exclusivas 
de! Estado). 

EI desarrollo es un proceso de invencidén cultural; asi, ef ser humano figura como 
el principal agente transformador del mundo, lo que le permite la afirmacién de si 

mismo, la realizaci6n de !as virtudes y potencialidades humanas en un marco social. El 
ser humano realiza sus potencialidades con e! fin de lograr una transformacién que lo 
lleve al desarrollo. Se trata de un cambio que implica: 

transformaci6n de la sociedad a través de los medios, pero también de Jos fines; 
proceso de acumulacién y de ampliacion de la capacidad productiva, pero 
también de apropiacién dei producto social y de configuracién de ese producto; 
divisi6n social de! trabajo y de cooperacidn, pero también de estratificacién 

social y de dominacion; introducci6n de nuevos productos y diversificacién del 
consumo, pero también destruccién de valores y supresidn de capacidad 
creadora.” 

Desde el ambito econdémico, se considera que el desarrollo esta conformado por 
una serie de factores que lo determinan, entre los que se encuentran métodos 

productivos mas eficaces que, mediante el avance de la técnica como expresién de la 
inventiva y de la manifestacién racional del ser humano, eleven la productividad en 
bienes y servicios que permiten la acumulacion de riqueza, la cual encierra ja promesa 
de mayor bienestar y progreso. 

+ Celso Furtado. Breve introduccién al desarrollo, p. 9. 
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La vision econdémica es la que ha dominado el pensamiento. Bajo esta 
percepcidn se le explica, define, exponen sus causas, al igual que se define io que no 
es y se trata de encontrar caminos para alcanzarlo. De donde destacan los conceptos 
de desarrollo y subdesarrollo econdémico. Términos que son empleados para 
caracterizar y hacer distingo entre las naciones, entre ios que pertenecen a uno u otro 
grupo. Por el lado de los paises no desarrollados, se utilizan una serie de conceptos 
para caracterizarlos como tales. En este sentido, 

hay quienes prefieren hablar de ‘paises pobres’, y consideran por lo tanto las 
otras expresiones como meros eufemismos, porque tienen del subdesarrollo un 
concepto donde prevalecen los aspectos relativos a la distribucidn del ingreso 
tanto entre paises ricos y pobres como entre ricos y pobres dentro de cada pais. 
Quienes hablan del ‘subdesarrollo’ tienden a concebir al fendémeno como una 
situacién estructural e institucional caracteristica, como una etapa en ei proceso 
histérico de desarrollo. Los que prefieren fa expresién ‘paises en vias de 
desarrollo’ acentuan mas bien tas posibilidades de aprovechamiento del 
potencial productivo de una sociedad. Poner el acento sobre ia ‘dependencia’ es 
preocuparse esencialmente por las caracteristicas que adquieren las relaciones 
econémicas, tecnolégicas y politicas entre los paises desarrollados y 
subdesarrollados. Cuando se prefiere, por ultimo, la expresion ‘paises no- 
industrializados’ se acentua implicitamente la importancia especial atribuida a la 
industrializaci6n en et proceso de desarrollo.2“ 

Cada concepto parte de una posicién ideolégica predeterminada que emplea un 
metodo analitico para hacer un diagnéstico de la o las causas basicas de! fendmeno. 
Pero todos expresan desigualdades de riqueza y pobreza, retraso con respecto a otros 
paises y dependencia econémica y tecnolégica. El término de subdesarrollo es que ha 
destacado y dominado en ta caracterizaci6n de un pais como el que carece de 
desarrollo y se encuentra en niveles inferiores de vida -con respecto a los que si son 
desarrollados-, 0 que “todavia no lo ha aleanzado”; por lo que ultimamente se prefiere 
hablar de paises en desarrollo, pero que se basa en esquemas de paises que se 
consideran desarrollados o industrializados, como lo es su forma de vida: produccién 
consumo, expectativas y aspiraciones. 

De esta forma, las caracteristicas mas generales de los paises subdesarrollados 
son: latifundio de la tierra; estructura productivas escasamente diversificadas e 
insuficientes; baja productividad; fundamentalmente productores de materias primas e 
importadores de productos manufacturados, que a su vez, dominan su comercio con un 
déficit en la balanza comercial; concentracién excesiva de la riqueza en manos de unos 
pocos e inequitativa distribucién del ingreso; falta de capital; dependencia econémica 
(financiera-tecnolégica); excesivo endeudamiento externo; acelerado crecimiento 
demografico; condiciones sociales con deficiencias abismales en nutricién, salud, 
vivienda, educacién; e inestabilidad econdémica casi permanente. 

EI desarrollo econdémico puede ser definido como un proceso de crecimiento del 
producto nacional bruto y del ingreso per capita de forma sostenida, a través de la 

** Pedro Paz y Ozvaldo Sunkel, £:! subdesarrallo latinoamericano y ta teoria del desarrotlo.p 15 
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expansion constante de la produccién y de la productividad: ello para generar ahorro e 
inversion, para aumentar los indices de ocupacién, el flujo de mercancias y servicios y 
para mejorar los términos del intercambio comercial que se tiene hacia el exterior. Lo 
cual implica tratar de superar estructuras econdmicas basadas en la produccién de 
materias primas para ilegar a tener el mismo sistema econdmico industrial que existe 
en los paises considerados como desarrollados. 

Bajo esta concepcién cuantitativa dei desarrollo, éste se caracteriza por un 
crecimiento sostenido del producto nacional bruto, valor total de bienes y servicios que 
un pais produce en un tiempo determinado, por encima del de la poblacion; de tal 
forma que cuando esto es asi, el crecimiento es sano; pero si es igual o menor que 
ésta es pernicioso. También se plantea que ef crecimiento, fa riqueza nacional a nivel 
de produccién, tiene que ser objeto de una justa distribucién -a través de! mercado- y 
que esta distribuci6n tiene que traducirse en una sensible mejoria en fos individuos, es 
decir, en una superacion de las condiciones de vida que originalmente se tenian. 

Esta es la visi6n que ha predominado desde que el neoliberalismo econdémico 
empezo a dominar la vida econdmica, social y hasta politica de las naciones. Ha sido la 
forma en que, a partir de la revolucién industrial, se ha concebido e! subdesarrollo. 
Partiendo de las causas de éste, de a cuerdo a un método determinado, y ala posicién 
ideoldgica del observador, es como se ha definido el proceso de! desarrollo y las 
prioridades para el desarrollo de la poblacién. 

Asi, la estrategia del desarrollo se ha orientado hacia el interior buscando cierto 
grado de autosuficiencia, o hacia el exterior por medio de una relacién mas estrecha 
con el mercado internacional. Ahora, esta ultima estrategia se ha visto reforzada, y al 
lado de condiciones de libre mercado, se esta llevando una “internacionalizacién" de 
las economias nacionales que conduce a la busqueda del desarrollo en e! mercado 
internacional a través de la integracién econémica, con la adecuacién de las 
estructuras productivas a la misma, el estrechamiento de las relaciones de convivencia 
de las sociedades de la comunidad internacional, y el replanteamieto de las soberanias 
nacionales. 

En torno a este conjunto de ideas, el desarrollo de México es adecuado a una 
concepcién de! desarrollo, considerado como un proceso deliberado cuya finalidad 
ultima es la igua/dad de las oportunidades sociales, politicas y econdémicas tanto en el 
plano nacional como en relacién con sociedades que poseen patrones mas elevados 
de bienestar social. 

Et bienestar social como condicién de! desarrollo es lo minimo y mas auténtico 
que fos individuos y, en su conjunto, la sociedad, pueden esperar del fruto de su 
trabajo y de su interés en organizarse en lo que es el Estado. Esto “significa que la 
sociedad, al crearlo, lo considera como una institucion que tiene capacidad para 
gobernarla y desarrollarla, que con sus capacidades de gobierno garantiza {a 
realizacién del bien comun y la consecucién del bienestar social."”* 

Con el Estado moderno, el gobierno es quien ejerce su poder de unién. En este 
sentido, el gobierno emana de! poder que la sociedad fe confiere al Estado Con la 
Revolucién mexicana de 1910, producto de los sucesos por los que paso el pais y por 

*5 Ricardo Uvalle Berrones, “La administracién publica como ciencia social tecnolégica”, Gestion y Politica 
Publica, No. 2, p. 296. 
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el tipo de relaciones que el Estado establecié con la sociedad desde los inicios de su 
vida independiente, se establece un nuevo pacto social, concretizado en al 
Constitucién de 1917. Pacto en e! cual se establece que ef Estado mexicano tiene por 
Objetivos esenciales evitar el conflicto social y cuidar por el bienestar de la sociedad. 
Asi, el Estado debera de velar por el bien comun, delegandole la sociedad al gobierno 
la responsabilidad, los recursos y la autoridad para que esto asi sea. De esta forma, en 
México el Estado de Derecho tiene un fuerte contenido social, con base en el cual, éste 
a través de la Administracién Publica debe de atender los problemas y satisfacer la 
necesidades de la sociedad; esto es en la Nacién mexicana, en su maxima expresion, 
ta consecucién del desarrollo nacional. 

En la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos queda establecido 
el interés de la sociedad mexicana por ei desarrollo nacional a través de los derechos a 
la alimentacion, salud, educacién, vivienda, trabajo, comunicacién y transporte, 
procuracién de justicia, a una mas justa distribucién del ingreso y la riqueza y a otros 
componentes de bienestar, para la realizacién del proyecto nacional de libertad, 
igualdad, justicia y dignidad en un marco de soberania e independencia. Es en el 
articulo 25 constitucional donde se sefiala que “al Estado le corresponde Ia rectoria del 
desarrollo nacional para garantizar que este sea integral,”** y le confiere facultades 
para intervenir en la vida econdémica nacional. 

La historia ha demostrado que en el marco de una economia de mercado es 
dificil transformar el crecimiento econémico en bienestar social. Por ello, el libre 
juego de la oferta y la demanda nunca podran sustituir las leyes que se han 
dado los pueblos, para garantizar un adecuado nivel de los grupos mayoritarios. 
Los... componentes de bienestar no pueden quedar al vaivén de los precios; en 
consecuencia, ei Estado debe de garantizar su oferta y el acceso a los mismos. 
Esto exige establecer no solo la infraestructura social y productiva, sino también 
los mecanismos para proporcionar los servicios y bienes que esos derechos 
involucran.’”” 

La realizacién del proyecto histérico de ja Revolucion es lo que caracteriza a los 
gobiernos subsiguientes a la misma. De esta forma, el Presidente Lazaro Cardenas 
instrumento el modelo de desarrollo “crecimiento hacia dentro” con el pian sexenal de 
1933, el cual, a su vez, tiene como antecedente el Programa de Accién del Partido 
Nacional! Revolucionario de 1929. 

Bajo este marco raciona! se establece que, como base del modelo, el Estado 
sera el principal protagonista del desarrollo nacional, a través de la regutacién 
economica y la industrializacién, buscando el equilibrio social, haciendo uso de 
instrumentos concretos como io es la Administracién Publica, encargada de crear y 
ejecutar programas y estrategias que impulsen la actividad econémica 

En la década de Jos cuarenta, se precisan las caracteristicas o principios del 
modelo de desarrollo: crecimiento hacia dentro, industrializacién, sustitucién de 

*6 Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Coleccion Portia, Leyes 5 Cédigos de México, p 22 
* Ofen Campo Lopez. “El campo de las empresas cstatalcs 5 cl bienestar social”. \emortas del Foro de Consulta 
Popular p. 113 
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Importaciones, proteccionismo, y en donde el Estado tiene la mision de promover, 
orientar y llevar a cabo en forma directa el desarrollo economico. Asi también, hay una 
distribucién del ingreso en forma indirecta, a través de los servicios de salud, 
educacién y creacién de infraestructura. 

De 1959 a 1967 se instrumenta una nueva estrategia del modelo de desarrollo 
de crecimiento hacia dentro, denominada “desarrollo estabilizador’. En este periodo 
tuvo auge el Estado de Bienestar; con el cual, el Estado conserva su mision de 
promover y encausar el desarrollo nacional. Asi, este Estado benefactor y paternalista, 
se ajusta y apoya al modelo de desarrollo del pais: por lo que llega a tener vigencia 
hasta 1982. 

El gobierno esgrime una politica de hacer todo aquello que los particulares no 
quieren @ no pueden hacer, amparandose en ios recursos de ja deuda externa, y 
buscando fomentar el ahorro; el modelo es sustentado precisamente en la vinculacién 
ahorro-inversi6n y en el equilibrio precios-salarios. La industria es la Pprioridad dei 
desarrollo estabilizador. Asimismo, hubo una transferencia de los excedentes del 
sector primario al secundario, y no solo se crean empresas, sino también se compran. 

De esta forma, el contenido del desarrollo estabilizador lo fue en términos 
econdmicos y de bienestar social; esto ultimo principalmente a través de politicas de 
asistencia y de servicios como de salud y seguridad social. Aunque principalmente se 
busca mitigar ia desigualdad social, sin combatirla en forma estructural. 

Et Presidente Luis Echeverria instrumenta una politica de fortalecimiento 
gubernamental en la economia, teniendo como finalidad, entre otras cosas, una mayor 
distribucién del ingreso; por lo que eva a cabo una politica vigorosa del gasto publico. 
Se compran empresas que estan a punto de quebrar para conservar los empleos, se 
crean otras consideradas como estratégicas y se les asignan fuertes subsidios a las ya 
existentes. 

También la expansién de! gasto publico busca el crecimiento de la actividad 
econdémica auxiliada por una politica proteccionista, con el fin de restaurar el modelo 
de desarrollo de crecimiento hacia dentro. 

La politica econémica del gobierno del Presidente José Lopez Portillo, consistia 
en un principio, en utilizar el petréteo como instrumento de ajuste para el desequilibrio 
de la balanza comercial y de sustitucién de importaciones. Sin embargo, al centrarse 
toda la estrategia econdémica en el petrdleo se generé petrodependencia. 

Hacia el final de esta administracian, el gobierno elabora el Plan Global de 
Desarrollo 1980-1982 como una estrategia global de desarrollo econdmico y social, 
orientada hacia la realizacién de cuatro objetivos nacionales de desarrollo: 

- Reafirmar y fortalecer la independencia de México como nacidn democratica, 
justa, libre en lo econdmico, io politico y lo cultural. 

- Proveer a la poblacién empleo y minimos de bienestar, atendiendo con 

prioridad las necesidades de alimentacion, salud y vivienda. 
- Promover un crecimiento econdémico alto, sostenido y eficiente 
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- Mejorar la distribucién del ingreso entre las personas, los factores de la 
Praduccion y las regiones geograficas.”° 

De este modo, durante casi 50 afos se traté de generar bienestar social por 
medio det: crecimiento del Producto interno Bruto (PIB), a través de la sustitucién de 
importaciones, de la exportacién de productos basicos, de la inversién publica, del 
Petroleo, y del endeudamiento externo; al lado de una regulacién econdmica, de 
politicas que perseguian controlar y abatir la inflacién, generar ahorro e inversion, 
organizar la agricultura en ejidos y cooperativas con trato preferente, y de proporcionar, 
por parte del Estado, bienes y servicios. 

Al cobijo de este Estado benefactor, la sociedad mexicana goza de ciertas 
Condiciones de bienestar aunque no ilega a alcanzar el desarrollo deseado. Crisis 
coyunturales y estructurales llevan al agotamiento del modelo de desarrollo. Problemas 
como la inflacién y fuga de capitales no son solucionados: no se llega a concretizar una 
completa sustitucién de importaciones, al contrario, {a economia empieza a retroceder: 
hay una tendencia permanente al desequilibrio externo, un constante déficit publico, no 
se logra generar el ahorro-inversidn necesario, se iega a un elevado nivel de 
endeudamiento (interno y externo), la economia se encuentra “petrolizada” y caen los 
precios del petrdleo, y ademas, se contraen los créditos de! exterior. 

Es con el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 donde se plantea un cambio 
en el modelo de desarrollo para ios ultimos arios de gobierno de! Presidente Miguel de 
la Madrid Hurtado. Cabe destacar que previamente en el Plan Global de Desarrollo, ya 
se sefialaba una opcién para el desarrollo econémico, basada en el auge del petrdieo, 
que contenia ciertas innovaciones de caracter estructural como la reconvercién del 
aparato productivo. Pero es en ef régimen de Miguel de la Madrid que, apoyandose en 
la crisis econdémica en la que se encontraba el pais (devaluacion, inflacién, fuga de 
capitales, fuerte endeudamiento), el gobierno impulsa una reorientacion de la politica 
econémica y de incorporacién al sistema de comercio mundial. 

El desarrollo nacional sigue dependiendo del factor econdmico. Aspectos 
centrales como superar la crisis econdémica y crear las bases para el crecimiento, son 
algo mas que la condicién del desarrollo; en torno a ellos, éste es definido 
precisamente como crecimiento y se establecen sus politicas y estrategias; quedando 
representada la necesidad del mismo en los desequilibrios y en las desigualdades 
sociales. 

De este modo, se ha implantado un modelo de desarrollo que se caracteriza por 
considerar que para el logro del crecimiento es necesario alcanzar la estabilidad como 
requisito prioritario, controlando las principales variables macroeconémicas y elevando 
la eficiencia del aparato productivo, pero quedando ésta fundamentalmente sujeta al 
estimulo que da el libre mercado. Asi también, se plantea que crecimiento y bienestar 
deben de converger en el bienestar social, y donde el Estado tiene como funcién 
establecer las condiciones del desarrollo individual; ello al tado de politicas que 
atienden demandas prioritarias de bienestar de sectores de la sociedad que viven en 
extrema pobreza, tales como la alimentacién, educacién, salud, seguridad, servicios 
basicos 

  

* Poder Eyccuuvo Federal, Plan (ilobal de Desarrollo 1980-1982. pp 23-24 
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3.2.- ~Necesidad de Reorientar el Desarrollo? 

Como se acaba de ver en el capitulo anterior, el ser humano a través del 
desarrollo busca, principalmente, obtener bienestar fisico y mental, El cual tiene como 
Principio satisfacer la necesidades basicas; con fundamento en esto, es como se 
articula el sistema de produccién y se desarrolla para llegar a “proporcionar” mejores 
niveles de vida. 

EI desarrollo, al tener como proposito 1a satisfaccion de necesidades, sobre todo 
en los que hace al bienestar material de {os individuos, requiere de forma 
indispensable, el contar siempre con los recursos minimos, en cantidad y calidad, para 
el sostenimiento de este desarrollo, en caso de que se cuente con él: y si no es asi, se 
necesita incrementar la explotacion y transformacién de los mismos hasta Jlegar a un 
nivel que permita /a realizacién del desarrollo. Pero el proceso no se detiene, y una vez 
que éste ha sido alcanzado, continua expandiéndose como condicién de reafirmacién 
en la estructura social que garantice su reproduccién, por lo que ta demanda de los 
recursos, en lo general, siempre va en incremento. 

El sistema de produccién condiciona, en gran medida, la forma como se 
telaciona el ser humano con ef medio ambiente de donde extrae los recursos para 
satisfacer sus necesidades. Pero asi como ofrece oportunidades para la realizaci6n del 
desarrollo, también tiene limites para el mismo. EI limite no sdlo se encuentra en la 

cuantia de los recursos ni mucho menos en e! que imponga la demanda. La forma en 
que son explotados y utilizados son otros dos factores que afectan la capacidad 

proveedora de la naturaleza. Bajo criterios de productividad se determina la intensidad 
de su explotaci6n, se adecua su extraccidn, procesamiento y comercializacién y hasta 
motiva su consumo en productos ya acabados. 

Asi, el desarrollo conileva un consumo de recursos base que se encuentran en 
la naturaleza, los cuales para su uso final deben de ser extraidos y transformados; para 

ello, principalmente en lo que se refiere a la transformacién, son sometidos a procesos 

que tlegan a alterar la constitucién original de! insumo y en general del medio 
ambiente. Transformaciones tan drasticas como magnificadas son las cualidades de los 
productos a que dan origen. 

Se trata, sobre todo, de procesos industriales en donde intervienen una serie de 
factores que, ademas de alterar la materia prima, inciden sobre el medio ambiente, 

principalmente de forma directa en el area donde se lleva a cabo el proceso. Una vez 
que los productos, ya terminados, han sido utilizados, son considerados como 
desechos, los cuales terminan por dar en alguna “regién” del ambiente a manera de 
confinamiento, afectandose con ello a {a ecologia. 

La contaminacién genera problemas ambientales que tienen efectos nocivos 
para la salud y bienestar de las personas, asi como dafio y destruccién de la 

naturaleza; lo que ilega a poner en riesgo la vida del ser humano al comprometer éste 
fa de su habitat. Ademas, se trata de amenazas que tienen implicaciones tanto en el 

ambito regional como global. Asi mismo, los recursos naturales son finitos, aun los 
renovables, pues su condicién de permanencia es que se les permita ser renovados, 
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Por lo que la incesante y desmedida explotacién de que son objeto, los colocan en 
niveles de agotamiento. 

La explotacion intensiva e incesante a que son sometidos los recursos al fado de 
la disponibilidad que ofrece fa naturaleza, rebasa con mucho la capacidad productiva 
de los procesos ecoldgicos, ante una creciente poblacién a nivel regional y mundial; 
cuya complejidad social no solo demanda productos cada vez en un numero mas 
grande, sino también que estos contengan un mayor grado técnico y tecnoldgico en su 
elaboraci6n, al lado de un consumo irraciona! o desmedido que !lega a sobre pasar 
enormemente lo que el ser humano requiere para sobrevivir. 

La sociedad ha fincado la satisfaccién de sus necesidades a un cada vez mas 
complejo proceso de giobalizacién basado en la industria; ello debido a los grandes 
volumenes que demanda en satisfactores, a la complejidad organizativa que le da a su 
vida, a la inclinacién que tiene por productos que incorporan cada vez mas 
conocimiento cientifico y le permiten “disfrutar” de mayor comodidad, y por la variedad 
de los requerimientos que tiene a causa de todo esto. La industrializacién sigue siendo 
un pilar fundamental en ef sistema econdmico de ta sociedad “moderna”. Por lo que 
aun en lo que es una sociedad posindustrial, ia actividad fabri! seguira siendo el 
principal proveedor de los bienes materiales que demanda la poblacién. Sin embargo, 
la consideraci6n dei desarrolio como crecimiento econémico impulsa necesariamente el 
consumo elevado; con lo cual, este tipo de desarrollo promueve estilos de vida 
basados en el consumo desmedido, de modo que permita sostener un crecimiento 
econémico constante; y que ademas, se ve como e! camino de la “auto realizacion" 
para alcanzar la felicidad. 

Con el actual sistema productivo, los complejos industriales que sustentan la 
actividad productiva, necesitan, para su funcionamiento, de grandes cantidades de 
energia; en si, ia reproduccién de fa base econémica de la sociedad requiere de un 
consumo desmedido de ésta; cuya demanda va en incremente afio con afio debido al 
incesante proceso de industrializacion y al rapido crecimiento demografico. De acuerdo 
a estimaciones de 1987, “si se quisiera que el nivel de uso de la energia de los paises 
en desarrollo Ilegase a ja altura de los paises industrializados hacia el afho 2025, 
habria que multiplicar por cinco el uso mundial actual de energia. El ecosistema de 
nuestro planeta no podria soportar este aumento, sobre todo si se basara en 
combustibles fésiles no renovables."”? 

EI desarrollo ha sido considerado como una meta donde la competitividad, la 
productividad, la demanda y ei poder econdémico son ias principales “reglas” para ia 
manifestacién y ejecucion de tas actividades humanas en el proceso del desarrollo. 
Estas reglas se apoyan en las necesidades y aspiraciones de los individuos que 
conforman a la sociedad, y en la libertad y energia con la que estos pueden actuar par 
cubrirlas. Lo que ha motivado a que, en gran medida, las actividades del desarrollo 
sean azarosas y descontroladas sin tomar en cuenta las limitaciones ecoldgicas: 
asumiendo la sociedad modelos de produccién y consumo que conducen al 

* Comiston Mundiat del Medio Ambiente y del Desarrollo. Nuestro futuro comin, p 35 
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Problema ambiental 

desacertada 

Efectos en Ja salud 

Principales consecuencia para la salud y la productividad de una ordenacién ambiental 

Efectos en la productividad 
  

Contamunacion y escascez 

de agua 

Contaminaci6n del aire 

Desechos sélidos y 
peligrosos 

Degradacién de los suclos 

Deforestacién 

Pérdida de diversidad 
biolégica 

Cambios atmosféricos   

Mas de dos millones de muertes y miles 

de millones de casos de enfermedades al 
afio son atribuibles a la contaminacién, 
la escasce contribuye a higienc 
deficiente en los hogares y supone 
peligros adicionales para la salud 

Numerosos efectos cn la salud, tanto 
agudos como crénicos; fos niveles 

excesivos de particulas en las zonas 

urbanas son responsables de 300,000 a 

700,000 muertes prematuras cada afio y 
de un 50% de fas toses infantiles 
crénicas; en las zonas rurales pobres la 

salud de unas 400 a 700 millones de 
personas, principalmente mujeres y 

nifios, se resiente a causa del humo en 
los interiores de las viviendas. 
Las basuras en putrefaccion contribuyen 
a la difusion de enfermedades y atasco 

de tuberias de drenaje. Los riesgos 

plantcados por ios desechos peligrosos 

suclen estar localizados, pero con 

frecuencia son graves. 

Mcnos nutricién de los agricultores 

pobres que labran suelos agotados. 
mayor susceptibilidad a las scquias. 

Inundaciones ltocalizadas que producen 
mwuertes y enfermedades. 

Posible pérdida de nuevos 

medicamentos. 

Posibles traslados de las enfermedades 
transmitidas por  vectores, —ricsgos 
derivados de desasires — climaticos 
naturales. enfermedades atribuibles al 

agotamicnto de Ia capa de ozono 

(quizas 300 mil casos adicionalcs al arto 

de cancer de pici cn todo cl mundo. asi 
como 1.7 millones de casos de 
cataralas) 

Disminucién de la pesca, gasto de ticmpo 

de las unidades famuhares rurales y 

gastos municipales en sumumstro de agua 
potabic, agotamiento de acuiferos, que 

llevan a compactacién irreversible; 
limitacién de la actividad econdémica a 
causa de restriccioncs de agua. 

Restricciones de uso de vehiculos y de 

actividad industrial durante episodios 
criticos, efectos de la lluvia dcida en 
bosques y masa de agua. 

Contaminacién de los recursos de aguas 
subterraneas. 

En los suelos tropicales son comunes las 

pérdidas de productividad que oscilan 
entre 0.5% y 15% del PNB; 
sedimentacién de embalses, canales de 
transporte fluvial y olras obras de 

infraestructura hidraulica. 
Pérdida de potenciat de explotacién 

forestal sostenible, asi como de las 
funcioncs de prevencién de la erosién, 

estabilidad de las cuencas hidrolégicas y 
captacién de carbono que tiene los 

bosques . 

Reduccién de la adaptacién que tienen los 

ecosistemas y pérdida de recursos 
genéticos, 

Dafios a las inversioncs en zonas 
costeras, debido a la clevacién del nivel 
del mar, cambios regionales de 

productividad agricola, perturbacién de la 
cadena alimentaria marina. 

Fugnte: Desarrollo y Medio Ambiente, Informe sobre et Desarrollo Mundial 1992. Idanco Mundial, Washington, p. 7 
  

Nota tomade de Chistian Schditze “la imcompaubilidad entre economia y ecalogia "Viera Sociedad. No. $22, noviembre-diciembre. 1992, p. 
196 
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agotamiento de fos recursos naturales y causan elevados niveles de deterioro 
ambiental, con un consiguiente empobrecimiento de la calidad de vida. De este modo, 
han sido tos modelos de produccién y los estilos de vida los que han estimulado 
grandes desigualdades en los niveles de vida y de riqueza; "...el crecimiento por si 
mismo no ha sido capaz de distribuir ampliamente los beneficios del desarrollo, en 
particular no ha togrado reducir el 4mbito de la pobreza o crear empleos a escalas 
significativas; y que, en algunas instancias, incluso ha exacerbado las evidentes 
desigualdades en ingreso, consumo y riqueza.” 

Asi también, los costos de produccién de las empresas son transferidos a la 
sociedad, no solo en términos econémicos, sino también, en forma de erogacién 
ambiental, causando dafio a la salud humano, a tas propiedades y a los ecosistemas; 
al lado de desequilibrios regionales de desarrollo, debido a una tendencia por la 
centralizacién econdémica, con la consiguiente concentracién urbana e industrial que 
llega a ocasionar catastrofes ecolégicas a nivel regional. 

El tratamiento de los problemas ambientales por medio de ia conservacién de 
ciertas areas ecoldgicas, del control de los indices de contaminaci6n, de la disposicién 
y tratamiento de los desechos de la produccién y consumo, y saneamiento de dafos 
ecoldgicos, son insuficientes e inadecuados para garantizar un desarrollo sostenido a 
futuro y mejorar la relacién de la sociedad con el medio ambiente. Asimismo, el costo 
de reparar los dafios ambientales resuita mucho mayor que prevenirlos integrando la 
dinamica de los procesos productivos ecoldgicos a la productividad tecnolégica de los 
procesos econémicos. 

Los paises subdesarrollados, principalmente, al tener economias dependientes y 
ser basicamente exportadores de materias primas, disfrutan muy poco del potencial 
productivo que hay en sus recursos, ademas de que estos sufren procesos de 
destruccién al implantar para su desarrollo modelos externos, ajenos a sus condiciones 
y necesidades nacionales, pero que responden a modelos internacionales de 
produccién y consumo; de este modo, fomentan ritmos de extraccién, introducen 
tecnologias de punta y estimulan modelos sociales de consumo que depredan sus 
recursos y darian sus ecosistemas. 

Bajo este enfoque, “el subdesarrollo es efecto de la pérdida neta del potencial 
productivo de una nacién a través de un proceso de explotacién que rompe los 
mecanismos de recuperacién de las fuerzas productivas de una formacién social y de 
regeneracién de sus recursos.””! 

El aparato productivo de un sistema econémico a sido disefado precisamente 
para producir bajo criterios de elevar al maximo las ganancias y disminucién de costos 
en términos econémicos, y es de acuerdo al estimuio y cambio de la demanda hacia 
nuevos productos que se ha reestructurado y reestructura: es decir, conforme se 
disefan nuevos mercados. Por lo que sus partes constitutivas son determinadas y 
elaboradas por fa capacidad productiva sin manejar como principio, en la mayoria de 
los casos, la incidencia que tienen en el medio ambiente a través de la explotacion y 
procesamiento que se hace de los recursos con los insumos y el aparato tecnoldgico. 
Los procesos productivos ecoldgicos sdlo son tomados en cuenta, en parte, cuando los 
  

5° Mustafa Kamal Tolba, Desarrollo sin destruccton, p. 70 

*' Barique Leff, Ecologia y Capital, p 44 
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recursos base son limitados, indispensables en todo momento para la satisfaccién de 
las necesidades mas basicas de la poblacién, su explotacién es de un alto costo 
econdmico o sumamente peligroso para la vida humana: pero sin considerarta en un 
contexto integral con el habitat. 

De esta forma, en las estructuras econdémicas y sociales se estan introduciendo 
procesos de produccion de complejidad creciente, de los cuales es cada vez mas dificil 
evaluar sus Consecuencias a largo plazo. Muchas de las consecuencias que tienen en 
el medio ambiente no se perciben sino a posterior, Es un proceso constante de 
cambios, muchos de los cuales son irreversibles. Son riesgos ecoldgicos que 
amenazan a la civilizacion. 

De este modo, el desarrollo implica, necesariamente, cierta degradacién del 
medio ambiente, lo cual se sale de proporciones al ser considerado aque! como mero 
crecimiento econdmico sin atender el origen del mismo, la forma en que es generado y 
la direccion que le dan las fuerzas que lo general. Esta destruccién, cuyo limite parece 
encontrarlo en la demanda del mercado, pone en peligro la reproduccién de las bases 
dei desarrollo. 

Et medio ambiente no puede seguir siendo considerado como una simple fuente 
de recursos fisicos de la que es independiente e! ser humano, y que la unica relacién 
que guarda con éste es el encontrarse dentro de él para disponer de todo lo que ahi 
existe. El ser humano debe de entender al medio ambiente como realmente su habitat, 
vital para su existencia y fundamental para su desarrollo, al cual pertenece en calidad 
de un ser mas inherente al mismo, por lo que depende de él y esta sujeto a sus 
manifestaciones y reacciones asi como a sus capacidades, y en donde es el unico 
sujeto con la facultad de gestién para satisfacer sus necesidades, pero que sus 
actividades pueden desbordar el equilibrio, los ciclos y relaciones naturales que hay en 
el medio ambiente. 

El medio ambiente es precisamente el medio donde pueden interactuar 
“recursos” fisicos y sociales como parte de un procesos social con el fin de incrementar 
el bienestar de la poblacién a través del mejoramiento de la calidad de vida. Esta 
ultima, se puede decir que consiste en tener o disponer de satisfactores para cubrir 
necesidades, y por como se vive, la forma en que esos recursos son suministrados o 
consumidos, lo cual esta enmarcado por objetivos o valores sociales determinados. 

Llevar a cabo una evaluacién ambiental que permita percibir de forma precisa 
fas retaciones entre el deterioro ambiental y el desarrollo econdémico resulta dificil e 
impreciso en términos de los sistemas contables tradicionales, como para que aquél 
realmente se vea reflejado en los principales indicadores econémicos, que a su vez se 
tratan de mediciones aproximadas. 

Debido a la existencia de diferentes percepciones sobre el valor de {os distintos 
“activos” ambientales, y a que el mercado no sabe y no esta calificado para 

determinarlos, no es posible identificar y medir en cantidad de forma adecuada los 
beneficios y costos de las actividades humanas en el medio ambiente, y en lo 
particular, en jos recursos naturales; asi como llegar a determinar el “valor econémico" 

total de los recursos. Generalmente éstos sdlo son considerados después de que el 
deteriora de los recursos naturales ha impactado en las cuentas nacionales. 
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Al respecto, de acuerdo a una evaluacion de la Secretaria de Medio Ambiente 
Recursos Naturales y Pesca sobre el agotamiento de los recursos naturales y la 
degradacion del ambiente en términos del PIB y en relacién directa con la inversion 
doméstica bruta que va de 1985 a 1990, se tiene que, al restarie a esta ultima la 
depreciacién que sufre la inversion, el agotamiento de los recursos naturales y la 
degradacién ambiental, 1a formacion neta real de capital siempre fue negativa; es decir, 
que la economia, por lo menos en ese periodo, carecid de una capacidad real 
Productiva, de una capacidad para generar riqueza; al contrario, ésta va en decremento 
con la degradacién y pérdida de la riqueza nacional. 

FORMACION NETA REAL DEL CAPITAL TOTAL 

  

  

  

  

  

  

      

Afio inversién Depreciacién de | Agotamiento de | Degradacion FORMACION 
doméstica bruta] ta inversion los recursos del ambiente | NETA REAL DE (% PIB) (% PIB) naturales (% PIB) CAPITAL 

(% PIB) 
1985 21.17% 41.25% 5.11% 6.23% -1.42% 
1986 18.54% 13.73% 4.11% 7.19% 6.49% 
1987 19.26% 13.08% 5.09% 7.93% 6.84% 
1988 20.41% 11.95% 3.34% 10.35% -5.22% 
1989 21.41% 10.57% 3.04% 9.76% 1.96% 
1980 21.89% 9.65% 2.38% 10.34% -0.48%         
  Fuente: Secretaria de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca, Unidad de Anatisis Econdmico y Social, 

Por todo fo anterior, resulta imperativo ilevar a cabo una reorientacién del 
desarrollo a nivel nacional y mundial. El reto es enorme, a tal grado que llega a 
representar una transformacién cultural que implica una gran gama de cambios en la 
estructura econdémica y social, como lo seria en el ahorro de recursos naturales, control 
y disminucién de la contaminaci6n, creacién de nuevas tecnologias y de procesos 
productivos acordes a las caracteristicas y productividad de los procesos ecoldgicos; 
hasta llegar a to que seria una modificacién dei consumo orientada principalmente 
hacia su disminucion. Todo lo cual redundaria en el establecimiento de una nueva 
relacion del ser humano y de ta sociedad con la naturaleza, o lo que seria mejor una 
integracisn. 

Tal transformacién para una sociedad que se encuentra bajo fa actual estructura 
del modelo de produccién capitalista, con su sistema de valores, de interese y de 
percepcion del universo, se presenta como una utopia mas, que busca darle al ser 
humano una vida digna y asegurarle un futuro. Sin embargo, ante la galopante 
destruccién de la naturaleza “generadora’” de los recursos base que el ser humano 
requiere para satisfacer sus necesidades, es indispensable, en primera instancia, la 
determinacién de un desarrollo econdémico ecoldégicamente sostenible, 0 mejor dicho 
sustentable, sujeto al uso y explotacién razonable de los recursos naturales, 
respetando los recursos de las generaciones futuras. 

El uso insostenible de los recursos naturales crea déficit ecolégicos que en 
forma de deudas se les esta legando a las generaciones futuras. 
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Los efectos de las deudas ecolégicas podrian ser mas graves que los de las 
deudas econémicas. Estas no reducen la productividad inherente de la 
economia, pero las ecoldgicas si lo hacen al disminuir y contaminar la base de 
los recursos. Por ejemplo un agricultor endeudado puede sufrir el embargo de 
sus tierras..., pero éstas siguen siendo de gran valor; solo cambian de manos. 
En cambio, si el agricultor no combate la erosién o si riega sus cultivos con 
aguas negras (problema ya comun en México y en el mundo) pronto causara el 
deterioro irreversible de sus tierras y las tendra que abandonar.” 

Por lo que, ante las necesidades y aspiraciones del ser humano y en general de 
la sociedad, asi como por su capacidad de accién que dirige en la satisfaccién de las 
mismas, el “fin” del medio ambiento de existir y continuar en su evolucién natural, se ve 
sujeto a una relacién de caracter reciproco e interdependiente con los objetivos del 
desarrotio humano. De esta forma, es necesario una mejor comprensién de los factores 
naturales y sociales que intervienen en los procesos de desarrollo que permitan 
orientar las actividades humanas hacia una potenciacién del medio ambiente; de modo 
que ser humano y naturaleza coincidan y sean complementarios en su existencia. “Las 
claves de un nuevo tipo de desarrollo... residen en nuestra vinculacién con la biosfera 
en una mejor comprensién de los complejos factores bioldgicos, bioquimicos, 
ecolégicos, socioecondmicos y tecnoldgicos que afectan el proceso de desarrollo.”"” 

Es necesario relacionar las limitaciones y oportunidades, existentes o 
potenciales, que puedan dar los recursos naturales al desempe/io de las actividades 
humanas con el tipo de desarrollo que se desea. Para lo cual se requiere de la 
adopcidn de criterios diferentes sobre el desarrollo en cuanto a su determinacién como 
crecimiento econdmico sostenido. 

Ei crecimiento sostenido, caracterizado por la capacidad del sistema econdémico 
de generar riqueza, para que realmente lo sea, precisa ser vinculado a las 
posibilidades reales que brindan los recursos base en su papel de proveedores y con 
las condiciones que son necesarias para su existencia; guardando en todo momento 
una vinculaci6n directa con el bienestar social. De tal forma, que se hagan reales las 
oportunidades econdémicas, sociales, de expresién cultural y, en general, todas 
aquellas areas de expresién no fisicas; de modo que se registre una real disminucién 
de la presién sobre los recursos naturales, las fuentes de energia y en si, de todo el 
medio ambiente en general. 

La integracion de la dimensi6n ambiental en la determinacién de cualquier 
desarrollo por medio de modelos, planes y programas, es compatible con el proceso 
capitalista. de produccién, ya que es condicién necesaria para garantizar Ja 
reproduccion de la base econdmica de {a sociedad, ante la destruccidn y alteracién de 
la capacidad productiva de los ecosistemas, de modo que sea posible un proceso de 
desarrollo a largo plazo. 

La comprensién de! medio ambiente como parte inherente de! desarrollo puede 
opera como fuerza integradora que facilita la utilizacién eficiente de los recursos y la 
realizacién de los objetivos del desarrollo. Ello, a través de /a articulacién de las 

* David Shields, Problemas ecologicos pp 121-122 
** Mustafa Kamal Tolba, op. cr. p. 61. 
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estructuras ecolégicas, creadoras de los recursos naturales, al proceso de! desarrollo 
econdmico por medio de criterios de racionalidad ecoldgica en la explotacién de los 
recursos, apoyada en. investigaciones cientificas que permitan el manejo y 
aprovechamiento de los ecosistemas de forma congruente con los procesos de 
reproduccién y capacidad de los recursos. 

Bajo las actuales condiciones en que se lieva a cabo el proceso de 
industrializacién, éste siempre incide en el medio ambiente de forma negativa, aunque 
sea minimamente. Pero es posible empezar a adecuar el desarrollo a la productividad 
del medio ambiente, de modo que permita potencializar las perspectivas propias del 
desarrollo y las oportunidades que para ello ofrece ia naturaleza, sin destruir la 
capacidad productiva de los procesos ecolégicos y respetando los recursos de las 
generaciones futuras; y no quedarse solo en la determinacién o dafio ambiental que 
tendrian ciertas politicas o proyectos, y escogiéndose la opcién que menos fo 
Perjudique o sea mas manejable. 

Se trata de una tarea ardua, cuyo proceso tiene un largo periodo de maduraci6n, 
en donde es indispensable que la sociedad y en lo particular el ser humano, adquieran 
consciencia sobre todo lo que significa y puede significar la naturaleza para la vida: asi 
como también, se requiere del conocimiento y de la tecnologia necesaria que permitan 
un adecuado aprovechamiento de tos recursos naturales, al igual que una mejor 
relacion con el medio ambiente. Depende de! Estado y de la sociedad, tanto en México 
como en todo el mundo, hacerlo posible, para asi poder contar con mejores 
Perspectivas que permitan, en el proximo siglo, garantizar el desarrollo de la Nacién si 
no es que ante el actual ritmo de deterioro ambiental -tanto globaies como regionales- 
no le quede mas que buscar su subsistencia. 

3.3.- Ef Estado y la Administracién Publica en la Reorientacion 
del Desarrollo. 

En la Constitucién Politica de los Estado Unidos Mexicanos quedan plasmados 
los objetivos a los cuales ia sociedad mexicana aspira para su bienestar y desarrollo, 
mismos que se traducen en derechos, estando comprometido ei Estado a su 
realizacion, y es con base en ella que se le otorgan todos los recursos necesarios para 
ello. Asi, la Constitucién es la base juridica de la accién de! Estado, la representacién 
del pacto social. 

De este modo, como ya se ha indicado, *...corresponde al Estado la rectoria del 
desarrollo nacional para garantizar que este sea integral, que fortaiezca la soberania 
de ta Nactén y su régimen democratico y que mediante el fomento del crecimiento 
econdmico y e! empleo y una mas justa distribucién del ingreso y la riqueza, permita el 
pleno ejercicio de la libertad y dignidad de los individuos grupos y clases sociales..."** 
de conformidad con el articulo 25 constitucional. 

  

 Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, op cit 
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Aunque se sefala que el desarrollo nacional ha de ser integral, el grueso de la 
saciedad como el gobierno to ubican principalmente en el ambito material y después en 
el de las relaciones sociales, del que destaca el aspecto politico. 

Bajo una idea materialista del desarrollo se le ha dado preponderancia al factor 
econdmico. El gobierno siempre ha buscado impulsar el crecimiento econdémico, ya sea 
directa o indirectamente para que a través de las diferentes actividades econémicas se 
generen los empleos, los productos y recursos econémicos que demanda Ja sociedad; 
lo cual se supone habra de traducirse en mejores niveles de bienestar y asi, con un 
crecimiento econdémico sostenido, alcanzar el tan anhelado desarrollo. 

De esta forma, se considera al aspecto econdmico como el mas importante y 
vital; asi, se ve al desarrollo como acumulacién de riqueza, en donde ef crecimiento del 
PIB es mucho mayor al de la poblacién y hay un ingreso per capita que permite y 
garantiza un elevado consumo. 

La vida del pais y el desarrollo nacional dependen en gran medida de la 
actividad econémica. En una economia de libre mercado se tiene como supuesto que 
6ste puede cubrir todas las necesidades de bienes y servicios de la sociedad. Pero 
como es sabido esto no ocurre asi del todo, ya que en muchas ocasiones el capital 
privado no esta en condiciones o no le interesa proporcionar los productos y servicios 
que la sociedad demanda; teniendo que ser necesariamente ef Estado quien cubra los 
requerimientos sociales. 

El capital busca la maximacién de la ganancia, y es ahi donde concentra su 
potencial generador de riqueza. La élevacién al maximo de la ganancia esta dada por 
un mercado precisamente de gran demanda y de aquel donde existan condiciones 
como estimulos que lo hagan atractivo para la inversion; empero, si el capital considera 
que las condiciones no son adecuadas, asi sea grande el mercado, no invierte. 

Son condiciones que el Estado puede crear o establecer no solo para el libre 
funcionamiento del mercado; principalmente han de estar orientadas a la generacién 
del desarrollo. De esta forma, el Estado tiene que regular el sistema econdmico; ya que 
por razones de Estado no puede permitir que un mercado inestable, “caprichoso” e 

“individualista” lo haga. Asi, la Administracién Publica constituye una parte sustantiva 
de! proyecto de desarrollo econémico, social y politico del pais. 

La sociedad mexicana es quien pide la intervencién de! Estado para que 
garantice su bienestar y desarrollo. Se trata de un deber y compromiso “consagrado” 
en la Constitucién. Por lo que la Administracién Publica funge como un mecanismo de 
legitimidad reconocido por ia sociedad. 

EI desarrollo es un asunto de interés de toda la Nacién. La poblacién lo requiere 
generar para si, explotando los recursos que le da el territorio y organizandose para 
constituir un gobierno que sea capaz de solucionar sus demandas y de llevar a cabo un 

Proyecto de Nacidn que guie el desarrollo. De este modo, a/ ser ef Estado fa 

organizacién politica de la sociedad, y en un marco de derecho, queda como rector del 
desarrollo, funcién que emana del interés publico. 

Con base en este interés general, el Estado tiene como tarea conciliar o 

equilibrar los intereses particulares de modo que sea posible una mayor justicia social, 
asi como crear las condiciones para hacer posible la reproduccién de la base material 
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de ia sociedad, pero limitando y condicionando actividades particulares que interfieran 
en el interés publico. 

El mundo esta sufriendo una serie de cambios, asi, las realidades estatales se 
estan transformando. Hay un reordenamiento de la “fuerzas sociales” en donde el 
mercado esta dirigiendo el sentido de la vida social y orientando una nueva 
racionalidad estatal. 

En este sentido, el Estado se renueva para evitar que la sociedad quede a la 
deriva, para que los recursos de una economia abierta no la arrasen y para que 
la competencia no le haga perder su funcién de salvaguarda de los equilibrios 
sociales y politicos; para que la sociedad se estabilice en los procesos de 
mercado y para que el intercambio comercial, financiero y tecnologico no tenga 
frenos en materia de regulacién y proteccionismo gubernamental. Es decir, que 
los excesos de regulacién y el proteccionismo por parte del Estado, no frenen ni 
desestimulen a los particulares y a las organizaciones publicas y sociales.°* 

Pero la funcién del Estado no se limita al ejercicio monopélico del poder, para 
Cuidar de los equilibrios sociales y politicos y garantizar las actividades econdmicas. 
En México el interés de la sociedad por el desarrollo como voluntad histérica, juridica y 
politica, le asigna a! Estado {a rectoria del mismo. 

Cuidar de que el aprovechamiento de los recursos naturales sea siempre el mas 
adecuado y en beneficio social, ademas de formar parte del interés publico que esta en 
el Estado hacer cumplir, es condicion necesaria para la generacién de un auténtico 
desarrollo de cuyos frutos puedan también disfrutar las futuras generaciones. 

El crecimiento econdémico como motor del desarrollo se ha basado 
tradicionalmente en modelos que han generado, y generan, fuertes perturbaciones 
ambientales, asi como también no dejan de crecer las desigualdades; por lo cual ya no 
es posible mantenerlos. Pues aun en los paises tlamados de primer mundo que fundan 
su desarrollo en elevados niveles de produccién y consumo, el incremento de los 
bienes materiales por si sdlo no se traduce en mayor bienestar social: problemas como 
pobreza, empleo, salud, atin no sean resuelto, y van en aumento los indices de 
violencia; pero si se daha al medio ambiente. Ademas, al no quedar satisfechas las 
necesidades basicas de! ser humano se genera una presién sobre los recursos 
naturales de los que extrae su sustento, que puede llegar a destruirlos. 

En este sentido, grandes sectores de la sociedad, principalmente tos mas 
marginados y desprotegidos, empiezan a tener una necesidad mas, la de un habitat 
que les permita disfrutar de una vida digna, que no se limite a contar con condiciones 
minimas de salubridad ni ha servicios basicos, y que también, en muchos casos, siga 
siendo la base de su actividad econdémica. Asi también, la sociedad en su totalidad 
empieza a sufrir directa e indirectamente los efectos del uso irracional de los recursos y 
de una actividad productiva enfocada y dirigida unicamente a la produccién. 

De este modo, cada vez un mayor numero de ciudadanos se organiza y 
conforma organismos civiles; y con una conciencia ecoldgica dirigen un movimiento 
social que le demanda al sector de la produccidn y al gobierno en general, detener el 

* Ricardo Uvalie Berrones, “La Adnunistracion Publica como ciencia". Op cit, p. 299 
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deterioro ambiental y solucién a los problemas ecoidgicos, al cual se suman las voces 
de la poblacion que se ve afectada por la contaminacion. En la hora presente, la 
sociedad tiene necesidad de contar con un habitat, natural y social, donde se den las 
Condiciones para poder desarrollarse, y en donde por lo menos, pueda vivir y no 
sobrevivir o subsistir. 

Estos movimientos sociales forman parte de un proceso que esta disefiando las 
nuevas realidades estatales. “El Estado es idea, proyecto, opcidn, instituci6én y 
Capacidad de realizacion, es la sociedad organizada. Por eso, las nuevas realidades 
que le toca enfrentar tienen su origen en el progreso y desarrollo que la sociedad 
moderna vive", asi como en sus problemas y en las expectativas de contar con un 
futuro que va ocupando cada vez mayor espacio en las realidades del presente. 

De este modo, a partir de estas nuevas realidades estatales, se incorpora a la 
agenda de gobierno el interés de la sociedad por el medio ambiente, que por su 
importancia para la reproduccién econdémica, por los problemas desencadenados 
debido a la forma en que ha venido siendo explotado, y por ser el espacio donde cobra 
vida el Estado como organizacién social, éste tiene la funcién de hacer de! desarrollo 
algo sustentable como parte del proyecto que él mismo representa, y asi asegurar la 
teproduccién de la sociedad. 

EI medio ambiente es un bien publico; espacio con vida propia, donde éste sdlo 
es posible precisamente por su riqueza como tal y por su capacidad de reproduccion. 
Es el habitat natural del ser humano, donde estos, los seres humanos, se asientan 
como sociedad para desarrollar sus organizaciones e instituciones. Por lo que con el 
fin de satisfacer sus necesidades y edificar su desarrollo, este bien publico es 
consumido conjuntamente por todos los sectores de 1a sociedad. 

De este modo, es misién del Estado dirigir a la sociedad por el mejor camino que 
le lleve a un desarrollo sostenido, cuidando de esta forma el mas valioso bien publico 
que tiene, fuente de su bienestar y condicién de su existencia, el medio ambiente. Esto, 
regulando todas aquelias actividades que incidan de forma perjudicial sobre el mismo, 
y apoyando y coordinando las energias y capacidades, tanto individuales como 
sociales, dirigidas a cuidar y sanar este bien comun; asi como a la integracién de la 
vida de la sociedad con la capacidad de! medio ambiente para sostenerla. 

La posici6n dei Estado de regular ciertas actividades humanas con el fin de 
aminorar el conflicto social, se concentra particularmente en el bienestar econdmico y 
en el mejoramiento de los niveles de vida. Pero ante los problemas ambientales que 
ponen en riesgo el bienestar del ser humano y amenazan la reproduccién de la base 
econémica de la sociedad, problemas generados por la productividad y consumo 
masivo en aras del “bienestar’, es fundamental que el Estado haga parte de su 
racionalidad no solo la proteccién y saneamiento del medio ambiente, sino también la 
adecuacién de! sistema productive a la productividad de la base ecolégica como parte 
de un desarrollo no contraproducente, viable, sostenible, sumamente productive e 
integral; sin que por si solo sea la solucién a todas las necesidades humanas y 
sociales, ni la panacea a todos los problemas habidos y por haber. 

A nivel mundial se esta suscitando un proceso de globalizacién, e! cual esta 
transformando el escenario geopolitico y modificando el sistema econdmico 

* Idem p 296. 

58 

 



  

internacional, proceso que impulsa la emergencia de grandes espacios 
geoecondmicos. Como parte de este proceso de cambios mundiales, cada vez se 
establecen relaciones politicas mas estrechas, las econdémicas se intensifican y se 
Comparten problemas comunes en algo que se ha llamado “globalizacion’. De este 
modo, en México se ha fijado un modelo de desarrollo basado en la participacioén en los 
mercados mundiales mas dinamicos. 

Es necesario no perder de vista fa relacion que hay entre las necesidades 
sociales, basadas estas en: una cultura de consumo como una manifestacién universal; 
en el modo de produccidn capitalista, enfocado unicamente a la produccién y que tiene 
como principal indicador de desarrollo al crecimiento econdmico; y en la degradacién 
ambiental, con los consiguientes problemas que ésta genera, tanto a nivel local y 
tegional como mundial. Ya que la conformacion de estos espacios geoecondémicos, 
implica, por su vertiente de integracion econémica, comprometer recursos, y no 
Unicamente los econdémicos, de capital, sino también, los que son ia fuente de la 
riqueza, los recursos naturales. 

Asi, el factor econémico, practicamente motor del proceso, es el que esta 
dictando la pauta en el establecimiento de las relacién entre fas naciones a nivel 
regional y mundial, y a su vez, esta delineando las relaciones entre la sociedad, los 
intereses internacionales y los recursos locales; dado que la conformacién de grandes 
mercados regionales responde a la dinamica del capitalismo que busca expandirse y 
diversificarse. Para lo cual, la apertura econémica que permite el libre transito de 
mercancias, servicios y capitales es e! mecanismo moderno para crear nuevos 
mercados, cuya demanda acrecentada incrementa la produccién; asi también, pone a 
disposicién de ésta fos recursos naturales para su sostenimiento y expansion. 

Por lo que ante las contraposiciones que puede tener la integraci6n econémica 
al interés nacional -como podria darse con el establecimiento de un desarrollo 
sustentable”. El cuidado del medio ambiente y la adecuacién tecnolégica de los 
procesos econdmicos con la productividad primaria de los procesos ecoldégicos es una 
iniciativa que le toca al Estado conducir en la medida que es 6! quien define el 
Proyecto de Nacién, determina el modelo de desarrollo a seguir, se lo demanda ta 
sociedad y tiene la autoridad y “capacidad" para hacerlo. 

Pero como se trata del desarrollo nacional, proceso en el cual intervienen todos 
los procesos constitutivos de la Nacién, la sociedad civil demanda cada vez mas 
espacios en el Ambito publico, particilpando en forma directa en la solucién de sus 
demandas; y ante la incapacidad del Estado de seguir siendo omnipresente, se genera 
un nuevo contexto donde es necesaria la participacién directa de la sociedad en hacer 
del desarrollo algo sustentable, al ser corresponsable del deterioro ambiental, usuaria 
de este bien publico y beneficiaria directa del desarrollo. 

El Estado no puede eludir las nuevas realidades de un estatismo decadente, de 
transformaciones sociales y de cambio en el rumbo econdmico caracterizados por la 
iniciativa y capacidad individual. Por lo que tiene el imperative de acoger y hacer suya 

  

* "En cl Reporte de fa Comision Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo ttulado Nuestro Futuro Comin (1987), 
se enticnde por desarrollo sustentable ‘un desarrollo que sausface la necesidades del presente sin menoscabar la 
capacidad de las fuluras generaciones de salisfacer sus propias necesidades ‘” World Resource Institute. Guia de 

Educacton .tmbiental sobre Desarrollo Sustentable, p. 16 
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toda opcién que se le presenta a la sociedad como posibilidad de desarrollo, mas aun 
si la genera la misma sociedad y ésta asume un papel rector en iniciativas que la 
puedan llevar al desarroilo sin ja presencia dominante del Estado. 

La Administracién Publica es la “expresion’ del Estado que materializa y hace 
respetar el interés de la sociedad; es el ejercicio racional del poder que representa la 
orientacién del Estado con un sentido social, como un auténtico cometido producto del 
Pacto social que emana de la redefinicién del Estado, de la sociedad y de las 
relaciones que estableciera entre si a raiz del surgimiento del Estado moderno. La 
racionalidad de! Estado dirigida a la atencién social, es intensificada, disminuida o 
modificada, de acuerdo al nuevo contexto que va creando Ia interaccion de las fuerzas 
sociales, al predominio de una en particular que hace valer sus criterios al conjunto de 
la sociedad, y a la necesidad que tiene el Estado de adecuar sus cometidos a 
condiciones que le permitan subsistir. 

Asi, el Estado en y a través de la Administracion Publica plasma su esencia, su 
funcién y su Proyecto de Nacién. “Proteger la iniciativa de los particulares, reconocer la 
creatividad de las instituciones publicas y auspiciar formas de colaboracién y 
corresponsabilidad entre los ciudadanos, son condiciones que de cumplir ta 
Administraci6n Publica le pueden conferir un lugar respetado en el Estado y la 
sociedad.® 

En el nuevo contexto de la relacién Estado-sociedad, ta Administracién Publica 
como interpretacién y representacién que el Estado hace del interés social, tiene la 
tarea de procurar que el sentido de las acciones dirigidas al bienestar no se contamine 
politicamente o se entorpezca administrativamente su eficacia; sobre todo, cuando es 
una iniciativa y compromiso de la sociedad civil por auto gestionar sus problemas, pues 
con ese fin se organiza al margen de la intervencién estatal. Pero como estas 
organizaciones cobran vida en el ambito pUblico, que es el espacio donde despliegan 
sus acciones, requieren de un escenario “acondicionado", en parte, por la racionatidad 
del Estado, expresada ésta por ta Administracién Publica; pero de modo que se deje 
expresar la iniciativa y capacidad individual asi como apoyandola, ya que para el 
desarrollo nacional hay que conjugar esfuerzos. 

La Administraci6n Publica es quien se encarga de dar forma a los nuevos 
escenarios, impulsados por las transformaciones sociales econdémicas y politicas; 
donde puedan converger los interese particulares y publicos: creando asi también, las 
condiciones favorables y estimulando la participacién no solo de los actores 
econdémicos, sino de ia sociedad civil en general de acuerdo a las nuevas tealidades 
estatales. 

Dentro del contexto del libre mercado, de una economia abierta, la satisfaccion 
de las necesidades de la sociedad civil se ve como una relacién de compra-venta de 
mercancias y prestacién de servicios privados entre particulares, dindmica sostenida 
por un descomunal sistema de produccién. Lo enorme y complejo del sistema de 
produccién se funda, en gran medida, en la demanda de un mercado creciente de 
consumidores, que termina por estimularlo a que se concentre Unicamente a producir. 

™ Ricardo Usalle Berrones, “La calidad de la administracion publica moderna”, f:-studios Politicos. No 2, 1994, p. 
i2 
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Asi, pasamos de un Proceso de produccién privado que involucra 
exclusivamente a tas partes interesadas, a un esquema de ‘produccién’ de 
esternalidades y bienes publicos donde, potencial y virtualmente, se involucra a 
toda la poblacién. En este momento, la relacién interpersonal y de mercado deja 
de ser privada y deviene en publica. De aqui en adelante Ia solucién al problema 
de la contaminacién dependera del publico, de la accion colectiva y no de la 
accion privada. Por Io tanto, el argumento que sostiene que lo hecho por el 
hombre en Io individual, puede ser eliminado por el hombre, en lo colectivo, es 
falaz. Por ejemplo, si permitiéramos que la solucion al problema se diera por los 
mecanismos del mercado por la libre voluntad de las partes, simplemente no 
habria solucién estable; y lo que es peor, la magnitud del problema aumentaria 
considerablemente.’”” 

La adopcién de un desarrollo sostenible requiere de sistemas, de relaciones y 
estructuras institucionales que instrumenten las politicas de gobierno tendientes a la 
realizacién de este tipo de desarrollo, asi como también, apoyo a las acciones de las 
organizaciones civiles y de particulares dirigidas a tal fin. La Administracién Publica es 
el mecanismo de que dispone e! Estado para que en acciones de gobierno conduzca, 
coordine y apoye los esfuerzos publicos y privados en la construccién del desarrollo 
nacional, y maneje los factores ecandmicos, sociales y politicos que influyen en el 
desarrollo para asi hacerlo viable; incerporando a todos los sectores de la sociedad a 
la construcci6n del desarrollo bajo criterios de sustentabilidad, ya que los consensos 
sociales no son creados por el mercado; sin que todo esto signifique una nueva 
“estatizacion” de los espacios publicos que la sociedad civil ya ha hecho suyos con una 
tendencia de acrecentar su ambito de accién. 

3.4.- Ciencia y Tecnologia: Agentes de Sustento y de Expansién 
del Desarrollo. 

El desarrollo, principalmente en lo que hace al ambito econdémico, conlteva una 
mayor utilizacion de recursos naturales y de energia, la cual va en aumento en medida 
que crece la poblacion y la economia. Asi, el desarrollo significa comprometer recursos 
naturales para lograr una mejor calidad de vida. 

Hasta ahora, el proceso de desarrollo ha tenido un fuerte impacto en el medio 
ambiente, degradandolo. Pero el desarrollo es indispensable para el ser humano y para 
la sociedad, por lo que es necesario flevarlo a cabo cuidando no destruir las bases 
ecolégicas que sostienen la produccién y la vida en general, incluyendo la humana. Lo 
cual no se ha hecho debido a la explotacién irracional, de forma tan depredadora y 
derrochadora, de que son objeto los recursos con el fin de conseguir beneficios a corto 
plazo. “La explotaci6n de los recursos es irracional cuando no se explotan de la mejor 

  

” Eduardo Andere M. “Ideas para resolver los males publicos.” Gestion 4 Politica Publica”, No. 2, 1994, p. 455 
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manera conocida -o no se desarrollan mejores procesos- para cumplir con los objetivos 
que se ha fijado una sociedad, tomando en cuenta todos los efectos conocidos que 
acaeceran como consecuencia del camino escogido.”* 

Sin caer en un optimismo ilusorio sobre las bondades de la ciencia y la 
tecnologia; con los avances que dia a dia se obtienen en la materia, es posible crear 
las condiciones necesarias para asegurarle a la sociedad la satisfaccién de muchas de 
sus necesidades; por ejemplo, jas basicas de salud y atendiendo areas como son la 
farmacéutica y la agropecuaria. Asi también, por la aplicacién que pueden tener para 
reducir costos de produccién y por la productividad que pueden generar, abren la 
posibilidad de que los sectores mas desprotegidos accedan a satisfactores que tanto 
necesitan. 

Por su parte, el mercado favorece a productos que tienen un fuerte contenido en 
conocimiento cientifico y son resultado de la innovacién tecnoldgica, lo que hace que la 
“riqueza’ o desarrollo de las naciones sea determinado cada vez mas por ja 
modernizacion tecnolégica; y que por lo mismo, estan siendo desplazados aquellos 
aparatos productivos que no han establecido una estrategia de reconvercién industrial 
basada en Ja modernizacién tecnoldgica. Todo esto a ia par de un proceso de 
integracién e interdependencia de ta “economia mundial’. De este modo, en los 
intercambios comerciales, financieros y de servicios, 

las ventajas competitivas mas importantes no estan ya determinadas exclusiva o 
primordialmente por la dotacién de factores productivos de que un pais 
disponga, es decir, no radican sobre todo en la disponibilidad general de 
recursos naturales o de fuerza de trabajo de escasa calificacién. Actualmente las 
ventajas competitivas dependen no solo de la productividad y de sus precios 
relativos, sino que dependen en forma importante, sobre todo en el campo 
industrial y en el de los servicios, de la capacidad para innovar, de desarrollar 
nuevos productos y adecuarlos con agilidad a mercados nacionales e 
internacionales rapidamente cambiantes; difundir y adoptar nuevas tecnologias 
adecuandolas eficientemente a la estructura de precios relatives de los factores 
de cada economia.“ 

De esta forma, es indispensable orientar, en cierta medida, la actividad 
cientifico-tecnoldgica hacia el desarrollo de conocimiento y tecnologia que permita 
incorporar al desarrollo nacional el gran potencial que ofrecen los recursos bajo su 
manejo integral y racional; de modo que sea posible generar desarrollo econdmico 
sostenible en concordancia con los objetivos nacionales, tales como equidad social, 
soberania politica, e incluso equitibrio ecolégico. 

La cada vez mayor asimilacién de la ciencia y la tecnologia en el proceso 
productivo, lleva al desarrollo de sistemas y estructuras tecnolégicas de una gran 
capacidad productiva, lo cual habra de traducirse en crecimiento econémico. Pero esta 
modernizacién industrial desplaza a las industrias tradicionales que se fincan en un 
uso mas intensivo de la mano de obra, y todo ello para implantar patrones de 

© Mustafa Kamal Tolba. Op cit. p. 30, 
" CONACYT Programa Nactonal de Crencta y Modernizacion Tecnologica 1990-1994, p 388 
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producci6n y consumo elevados porque se supone que estos determinan la 
“modernidad” o ef desarrollo de acuerdo a modelos de paises industrializados. 
Ademas, estos patrones tienden a disponer y a profundizar la desigual distribucion de 
los recursos; por lo que ante las crecientes desigualdades sociales, demanda de 
empleo y problemas ecolégicas, se hace indispensable orientar la actividad cientifico- 
tecnoldgica, de modo que permita mayor equidad en el acceso a los recursos 
materiales y a los bienes sociales y econémicos, acorde a jos requerimientos de 
empleo y de bienes del pais. Esto es, orientar y apoyar la investigacién y desarrollo 
Cientifico-tecnoldgico hacia la solucién de los problemas ecoldgicos y para que haga 
viable “nuevas opciones productivas, fundadas en el potencial ecoldgico del pais”? y 
en las necesidades sociales. 

Asi, la incorporacién y manejo de tecnologias innovadoras en el sistema 
Productivo, tal es el caso de las denominadas nuevas tecnologias {informatica, 
biotenologia, nuevos materiales, nuevas fuentes de energia, tecnologias espaciales), 
permiten, a su vez, innovar en nuevos procesos productivos, como desarrollar nuevos 
productos. Se trata de tecnologias que hacen posible la alta produccién con calidad y 
éficiencia, con reduccién en el consumo de productos primarios y de otros productos. 
Lo cual, en el contexto de intercambio comercial entre ias naciones, reduce cada vez 
mas tas ventajas comparativas que Pudieran tener ios paises de economias 
predominantemente monoexportadora, extractiva, o Que generan poco volar agregado 
con respecto a los paises desarrollados. 

Para entrar a pertenecer a las naciones de ‘primer rango’ dice Konrad Seitz, 
director del Departamento de Planificacién Estratégica de! Ministerio de! Exterior 
aleman -en el afio de 1994- solo existe un camino: dominar una de las cinco 
tecnologias claves del futuro mercado mundial: la informatica, la biotecnologia, 
la tecnologia espacial y las nuevas energias y materiales. Entre estas 
tecnologias, la mas importante, segun Noam Chomsky, es la biotecnologia.* 

Pero asi también, el desarrollo de estas tecnologias puede ser enfocado 
atendiendo las necesidades de los paises subdesarrollados al igual que la demanda 
externa, en concordancia con la integracién de la produccién a nivel regional y global y 
a la altura de los patrones tecnolégicos que se proyectan para el préximo milenio. Ello, 
por ejemplo, aplicandolas en procesos altamente productivos fundados en la 
productividad primaria, en la produccién de biomasa a partir del fendmeno fotosintético, 
a través de la biotecnologia y como sustento de nuevas fuentes de energia capaz de 
transformas esos recursos en forma eficiente: fo que puede significar, entre otras 
cosas, evitar los efectos destructivos y un ahorro considerable en la produccién de 
satisfactores.“ 

La obtencién del desarrollo a través de la actividad cientifico tecnoldgica 
requiere no solo de la creacién de una_tecno-estructura que permita un 

  

* Enrique Leff, Medio ambiente v desarrollo en México, (volumen I). p 71 
" Heine Dieterich Sicffan “La cscucla cubana de biotccnologia” 1a posibildad de salir del subdesarratlo”, 
Proceso, 25 de abril de 1994, p 52 

“ Enrique Leff. Ecologia y capital. p 70 
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aprovechamiento optimo de los recursos, sino que también haga del desarrollo algo 
sustentable basado en la productividad de la estructura funcional de la base ecoldgica, 
de modo que ésta se conserve al maximo y se garantice su capacidad de regeneracién 
a largo plazo; es decir, desarrollando la investigaci6n aplicada. Como sustento de la 
Ciencia aplicada resulta fundamental el desarrollo de fa ciencia basica o pura, en lo 
general, para que sea la base sobre la cual descanse y se desarrollo el conocimiento 
aplicado en los procesos de produccién, en la solucién de varios de los problemas 
sociales, y sea el vehiculo que acerque y permita explicar el universo al ser humano. 

Las nuevas tecnologias abren nuevos horizontes para el desarrollo y aplicacion 
de la ciencia, y con ello también, para jas actividades humanas que dependen cada 
vez mas de los aportes cientifico-tecnolégicos, al ser ya factores necesarios en la 
reproduccién de la sociedad; sobre todo ante el agotamiento de recursos, problemas 
ambientales y el imperativo de contar con procesos productivos adecuados a la 
disponibilidad de los “factores productivos" de diferentes regiones, sin menos precio de 
la productividad, pero tomando en cuenta los efectos ambientales de los procesos 
productives tecnoldgicos. 

Estas nuevas tecnologias en combinacién con nuevas relaciones técnicas de 
produccién o procesos productivos, permiten ta “organizacién” de la produccién 
fundada en un aparato productivo apropiado para la transformacidn de los recursos 
naturales a partir de criterios de sustentabilidad, sin detrimento de la productividad 
como condicién del crecimiento econémico; haciendo una seleccidn de los recursos de 
acuerdo a su capacidad productiva, determinando los que son tecnolégicamente 
viables, asf como tos objetivos sociales prioritarios y los mercados potenciales. De este 
modo es posible explotar las potencialidades que tienen en el comercio internacional 
los productos derivados de las nuevas tecnologias. 

Las tecnologias mejoran su rendimiento bajo determinadas condiciones. Del 
desarrolio de las nuevas tecnologias, con base en una adecuada ordenacion del medio 
ambiente, utilizando de fa mejor manera posible los recursos naturales sin destruir las 
bases ecoldgicas con forme a las necesidades sociales, depende el adecuado y 
maximo aprovechamiento def conocimiento y los recursos para el logro de un 
desarrollo sustentable. 

3.5.- Las Nuevas Tecnologias y su Importancia Socio-econémica. 

Las nuevas tecnologias emanan de la tercera revolucién industrial, y a su vez, le 
dan sustento a esta como producto de la aplicacién de la ciencia y la tecnologia en 
busqueda de nuevos productos y procesos productivos; enmarcadas por lo que se 
podria denominar como una revolucién cientifico-tecnolégica. 

Las nuevas tecnologias se deben a la consolidacién del conocimiento cientifico- 
tecnologico generado por la revolucién cientifico-técnica. Esta revolucién tiene un largo 
periodo de gestién y desarrollo, ya que es producto del conocimiento que se ha venido 
acumulando en la técnica, en la tecnologia y en la ciencia, que lleva a un cambio 
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radical en las relaciones entre la ciencia y la tecnologia y el conjunto de las actividades humanas; agrupadas éstas en lo econdmico, en fo social, en lo politico y en lo cultural. El cumulo de conacimiento al lado de! interés que se tenia en su explotacién con fines utilitarios, permite llevar a cabo investigaciones destinadas a la solucién de Problemas practicos y a la creacién de Productos con fin de uso. Por lo cual, el Conocimiento cientifico, a través de la investigacién aplicada, se incorpora al conocimiento propio de la técnica y a la tecnologia con el objeto de elaborar tecnologia mas avanzadas como bienes de Produccién, empleadas en el proceso productivo, y 
como bienes de consumo 

Este tipo de aplicacién y uso de la ciencia y la tecnologia se viene dando desde la primera revolucién industvial, Pero es en la primera mitad del presente siglo que alcanza su plena realizacién, se hace mas intensa y se expande en toda ef area econdmica. Esto es posible, entre otras Causas, por ia madurez del conocimiento mismo; por ei éxito obtenido en su aplicacién armamentista, manifestado en la primera y segunda guerra mundial, principalmente: por lo palpable de los beneficios y ventajas que traia la aplicacién de la ciencia y la tecnologia, ya en ta actividad econémica o en 
la medicina; por un interés creciente en los particulares y en el gobierno de aprovechar 
estas actividades. 

Al ser incorporada la ciencia y la tecnologia al proceso productivo, se establece una relaci6n ventajosa para ambas partes. Su manipulacién conlleva un crecimiento exponencial de ambas, principalmente en la ciencia aplicada. La revolucién cientifico- técnica comienza cuando se logra incrementar !a productividad ya no con la divisién 
del trabajo, sino con la automatizacion del proceso productivo, principalmente el de trabajo, por medio de dispositivos electrénicos, sustituyendo al que se realizaba en 
forma directa; y con la busqueda de productos mas versatiles y competitivos. 

Asi, da inicio un proceso de automatizacion en et que cada vez mas se va separando al obrero dei proceso productive directo hasta Negar a la automatizacién integral. A la par, la revolucién cientifico-técnica también es generada por la 
integracién de los dispositivos electrénicos en el manejo de Ia informacién como Io es a 
través de la computadora; por el uso de Productos quimicos en la transformacién de ta materia prima y como materia prima misma; por la incorporacién de procesos 
biotecnolégicos en la transformacién de las materias con microorganismos; y por la creacién de procesos energéticos automaticos destinados a obtener una mejor 
aprovechamiento de la energia y buscando nuevas fuentes de energia.® 

“Los cambios anteriores se sustentan en Ia caracteristica de que la ciencia 
precede a la técnica y ésta a la produccién, ta ciencia se convierte en prerrequisito del 
avance tecnolégico y productivo, es decir en ‘fuerza Productiva directa’. De esta forma, se establece un desarrollo concomitante entre la revolucién cientifico-técnica y 
la tercera revolucién industrial; apoyada esta ultima en: la nueva electronica, fa 
biotecnologia, fos nuevos materiales, la exploracién del espacio y en el uso de otras 
fuentes de energia. 

La cada vez mayor aplicacién de las nuevas tecnologias va provocando cambios 
en la organizacién econémica, social y laboral del mundo. Actualmente se esta 

  

*S tconel Corona, Méxtco ante las nuevas tecnologias, p. 21 6 
Idem 
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viviendo un periodo de transicién social caracterizado por la absorcién por porte de la 
sociedad de estas “nuevas fuerzas productivas”, en donde la sociedad las va 
Cconaciendo, cabrando conciencia de las mismas, adaptandose a ellas y adaptandolas 
al sistema social y en si, las hace parte de la vida del ser humano, al parecer 
aceptandolas tal cual son. 

A lo largo de su desenvolvimiento el capitalismo ha tenido periodos de “auge” y 
de “crisis”. Es a partir de la primera revolucién industrial, en la segunda mitad del siglo 
XVII, que la ciencia y la tecnologia empieza a contribuir en la solucién de las crisis, al 
ser desarrolladas e incorporadas, principalmente la que se hace de esta uitima, al 
Proceso productivo. Asi también, intervienen en forma decisiva en la creacién de 
Nuevas relaciones productivas, econdmicas e incluso laborales, que caracterizan al 
nuevo periodo de auge. Por lo que el tipo de desarrollo cientifico-tecnolégico, aplicable 
al proceso productivo, determinara las condiciones productivas y socioinstitucionales 
imperantes para ese periodo de auge que ademas requiere para su consolidaci6n. 

Pero quiza, la participacién mas relevante que han tenido estas actividades en 
los ciclos de auge y crisis del capitalismo, es que al ser constante su desarrollo y 
vinculacién con el sistema econémico, mientras se suscita un periodo de auge, dentro 
de é! se desarrollan los conocimientos técnicos que sustentaran el proceso productivo 
en el siguiente periodo de auge, y se estructura a la ciencia como fuerza productiva del 
mismo, como lo ha sido en la maquinizacién, electrificacién y quimizaci6n. Es decir, se 
crean los adelantos tecnoldgicos para lo que ha de ser la siguiente etapa de auge. 

Las nuevas tecnologias son la expresién aplicable de! conocimiento cientifico- 
técnico hasta el momento desarrollado, representan la frontera de este conocimiento; 
tienen origen y se desarrollan con jas ciencias, fomentadas para incidir en el ambito 
productive. Estan dadas por una aplicacién considerablemente mayor del conocimiento 
cientifico que el que contienen las tecnologias tradicionales, pues especificamente son 
generadas por la investigacién aplicada llevada a cabo con el fin de crearlas, y 
demandan un uso intensivo de capital a fin de que sea una realidad. 

Las nuevas tecnologias son innovaciones tecnoldgicas, ya que se tratan de 
inventos que, al mostrar su factibilidad técnica, por primera vez son explotadas 
comercialmente. Innovaciones que alcanzan una gran difusion, por lo que tienen un 
fuerte impacto practicamente en todo el sistema productivo asi como social. Se tratan 
de innovaciones radicales de un producto o proceso totalmente nuevo que marca otro 
rumbo tecnoidgico, coma las nuevas energias y los nuevos materiales. 

Estas se encuentran insertas en los sistemas tecnoldgicos al pertenecer a un 
“conjunto de innovaciones interrelacionadas que implican varias ramas del aparato 
productivo, encadenando varias innovaciones radicales,”"”” por ejemplo la biotecnologia 
y las tecnologias espaciales. Ademas, son capaces de generar revoluciones 
tecnoldgicas con ta introduccién de productos y procesos que afectan cualitativamente 
al proceso de produccion y por ende ai de trabajo. es decir a todo el aparato 
productivo, como es e! caso de la informatica. 

Por estas caracteristicas son un amplio campo para la inversién con un gran 
futuro ante la posibilidad de convertirse en la base del aparato productivo. Se insertan 
en el sector de la produccion, de fa transformacién, el cual genera valor agregado yes 

" foidem, p. 35 
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el sustento de una economia fuerte. Por'lo que tienen un cardcter estratégico para ef desarrollo econdmico, que también fo es en el ambito econdmico internacional, pues por su caracteristica revolucionaria, su Pronta insercion al sistema productivo puede Poner en ventaja productiva y competitiva a un pais frente a otras economias. Ademas, tienen Ia cualidad de que una vez desarrolladas disminuyen los costos de produccién, aumentan la calidad de los Productos, permiten el mejor aprovechamiento de los recursos, Son capaces de crear productos mas versatiles en su uso y de generar insumos a menor precio. 
Entre las nuevas tecnologia revolucionarias para la vida del ser humano se encuentran la microelectrénica (informatica), la biotecnologia, los nuevos materiales, las nuevas energias y las tecnologias espaciales. La microelectranica ha sido el motor de las transformaciones cualitativas del aparato productivo, principalmente en el Proceso de trabajo, ello con base en ia creacién de medios técnicos que permiten nuevas formas en el manejo de informacién, a manera de “sustitutos” de ciertas facultades humanas, y que constituyen fas tecnologias de la informacién representadas por el microprocesador y la microcomputadora. 
Este tipo de tecnologias permiten el almacenamiento de informacién a manera de datos, en muy pequefos espacios, con gran rapidez, en forma precisa y sistematizada, de acuerdo a la organizacién que se haga de ella. Lo que implica ahorro de espacio, tiempo, recursos materiales, de complejos sistemas manuales de Clasificacién y manejo de informacién, y brinda la posibilidad de que esos datos puedan ser utilizados unitariamente o en conjunto a través de dispositivos electronicos, para tealizar determinadas funciones de caracter electromecanico, o bien, representadas solo en forma electrénica. 
La microelectrénica tiene una fuerte penetracién y difusién en todas las actividades del ser humano, las cuales se pueden agrupar, en forma general, en cuatro grandes areas que interactuan entre si y en donde Ias tecnologias de la comunicacion generan impactos de manera cruzada: 

  LOS IMPACTOS DE LA INFORMATICA 
Tmpactos en: 

  

Informatizacion Servicios Comunicaciones Industria Consumo 
en: 

Servicios Sector cuaternario Nuevas Productivos Personales 
comunicaciones mantcnimicnto 

Nuevos servicios —_Integracién en redes internacionalizacion Patron global de Comunicaciones telematica de productiva consumo 
telecomunicaciones 

Interaccién con cl Automatizacion Nexible Estandar masivo vs bajo Industria mercado Sistemas productivos “cero error cero stock" Pedido y a ia medida 

Canasta con mas Comunicaciones Integracion producto- informauizacton Consumo servicios interpersonales consumo comercto 

    Fuente: Leone! Corona México ante las nuevas tecnologias 

67 

 



  

Otra tecnologia transformadora de las  estructuras productivas es la 
biotecnologia; a nivel tecnoldgico es clave para el desarrollo industrial, y con él, esta 
construyendo lo que ha de ser la nueva era industrial. Depende intensivamente det 
Conocimiento cientifico y esta conformada por una serie de técnicas que permiten la 
manipulacion de organismos vivos y de sus componentes. Asi, la biotecnologia “es el 
empleo de organismos vivos, o de sus componentes, en procesos industriales, 
principalmente mediante la manipulacién de! propio material genético.” 

La biotecnologia permite crear nuevos productos asi como procesos de 
produccion, al igual que perfeccionarlos; por lo que su aplicacién es muy amplia, 
abarca campos como los de la medicina humana, agricultura, alimentario, ganaderia, 
productos quimicos, acuacultura, transformacion de residuos y subproductos agricolas 
e industriales, descontaminacién. Por ejemplo, una estimacién del mercado mundial de 
la biotecnologia por area de aplicacién para el afio 2000 seria la siguiente: 

MERCADOS POTENCIALES DE LA BIOTECNOLOGIA EN EL MUNDO 
(Estimaciones para el aiio 2000) 

Tamajio del mercado 

  

Areas dela biotecnologia US$ miles de billones 
Agricultura 30.0 
Quimicos 10.0 
Medicina humana 5.0 
Ingredientes de alimentos 20 

Labranza para animales 10 
Acuacultura 0.5 

Cifra total conservadora 50.0 
Mercado total optimista 100.0 

  

Fuente: Rodolfo Quintero Ramirez, “Biotecnologia”, México ante las nuevas tecnologias. 

El hombre para el mejor uso de los materiales, ha transformado sus propiedades 
fisicas a través de procesos tecnolégicos y ha mezciado sus componentes principales 
para obtener otros. En la década de los setenta, a raiz de a crisis energética que 
vivian los paises industrializados no petroleros, se realizan investigaciones destinadas 
a obtener materiales que empieasen menos energia para su fabricacion y aplicacién, to 
que se traduce en una reduccién de materias primas y en la “creacién” de nuevos 
materiales. 

De esta forma, con el empleo de la fisica y la quimica por medio de la mecanica 
ondulatoria y cuantica, se desarrollaron materiales de caracteristicas sintéticas o 
sintesis de materiales, obtenidos gracias a procesos finos de transformacién. Los 
nuevos materiales son cuantitativa y cualitativamente mejores con respecto a las 
caracteristicas de los materiales convencionales, en propiedades, en consistencia, de 
uso, etc. 

™ Rodolfo Quintero Ramirez. “Biotecnologia”, Leonel Corona (coor.), Aféxice ante fas nuevas fecnologias, p. 163, 
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Por ejemplo, si tenemos un material con una Propiedad -mecanica o eléctrica- y 
otro con otra, y los mezclamos, la resultante final no sera la suma de las 
propiedades de ambos sino un material potenciado y mas complejo, jo que se 
conoce como sinergia (accién coordinada de dos o mas causas que juntas 
producen un efecto mayor que la suma de sus efectos individuales).” 

Asimismo, presentan ventajas en su proceso de elaboracion ai emplear en ello 
menos energia, materias primas y mano de obra calificada. Por lo cual, tienden a 
Sustituir materiales menos eficientes y se perfilan a ser los materiales que dominaran 
los préximos lustros. Entre estos materiales se encuentran los: 

- Polimeros avanzados y copolimeros 
- Materiales compuestos 
- Sdlidos amorfos, en especial materiales y compuestos de silicio 
- Aceros microaleados 
- Ceramicos 

- Aleaciones de metales ligeros 

Algunas aplicaciones de estos materiales tas podemos encontrar en fa industria 
automotriz, en la fabricacion de herramientas, autopartes, equipos mecanicos, en la 
industria de fa construcci6n, en la elaboracién de materiales plasticos, en la industria 
de las telecomunicaciones y en todo aquello que tenga que ver con el uso de energia y 
la recepcién-transmisién de los impulsos electronicos como los electrodomésticos y la 
industria de la microelectrénica. 

Asi también, con motivo de la crisis energética de los afios setenta surge el 
interés por aprovechar nuevas fuentes de energia con el fin de consumir menores 
cantidades de petrdleo y fabricar maquinas ahorradoras de combustible. Pero 
principalmente es la necesidad de satisfacer la demanda futura de energia lo que ha 
Motivado la investigacién en ta bUsqueda de fuentes alternas de energia. El proceso 
constante de industrializacién que hay a nivel mundial, creando nuevos procesos 
Productivos y aumentando la capacidad productiva, demanda por razones técnicas un 
mayor consumo de insumos energéticos. 

Actualmente la industria descansa en el petréleo como la fuente mas importante 
de energia, y para ef afio 2000 la demanda de energia se triplicara. Asimismo, el 
agotamiento de los yacimientos petroliferos no es remoto, algunos estudios indican que 
esto se dara alrededor de la mitad del préximo siglo. Por lo que la obtencién de nuevas 
fuentes de energia es mas que necesaria, ya que no solo se trata de encontrar un 
Sustituto sino también de adecuar el aparato productivo. De este modo, se estan 
explorando nuevas fuentes energéticas como la energia nuclear, la solar, la edlica, la 
que se puede obtener de ia biomasa, de las arenas bituminosas y las pizarras 
petroliferas. 

Todas ellas son fuentes potenciales de energia, pero no aun en la medida como 
para que alguna de elias pueda satisfacer la mayor parte de las necesidades que va ha 
  

“? Gustavo Ayala, “En dos décadas sc revolucionaré la fabricacién de materiales”. Gaceta UNAM, 11 de abnil de 1996, p 0 
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tener en el prdximo siglo et sistema econdémico mundial. Por un lado, algunas de ellas 
son renovabies y no contaminantes como fa solar y la biomasa; pero por otro lado, o 
son finitas, contaminantes y de manejo peligroso como la nuclear, 0, no se cuenta con 
fa capacidad tecnolégica y econémica para expiotarlas. Ante lo cual es necesario 
desarroliar diversas fuentes de energia de acuerdo a la capacidad y necesidades de 
Consumo, econdmicas, tecnoldgicas y de recursos, ya que todavia no existe una 
alternativa real de uso de energia; pareciera que el futuro energético no esta 
garantizado. 

Por ultimo, la humanidad ha entrado a la era espacial en donde se pone de 
manifiesto el dominio del espacio sideral. El! interés por el espacio ya no recae 
solamente en lo cientifico, en la exploracidn, en el descubrimiento y en el prestigio 
nacional, también tiene una importancia militar asi como econdémica por ia observaci6n 
y comunicaci6n satelital. Por el momento, el uso del espacio esta dado por los satélites 
artificiales, por los transbordadores espaciales y por lo que es el comienzo de jas 
estaciones espaciales. 

En lo que concierne a los satélites, estos resultan ser de gran relevancia para 
las comunicaciones, la geografia, la meteorologia, la navegacién, fa ciencia, la 
exploracion. Su importancia econémica reside en la recepcién y envio de todo tipo de 
sefiales, con lo que han enlazado ai mundo a través de las telecomunicaciones. 
Facilitan la navegacién marina, permiten la observacién y vigilancia tanto terrestre 
como oceanografica, la tele-observacién de recursos naturales, la exploracién 
geodésica, la tele-educacién y la tele-medicina. 

Asi, la era espacial ha acarreado e! desarrollo de ciencia y tecnologias 
espaciales, de las cuales no es posible prescindir ante la globalizacién, por sus 
implicaciones de comunicacién y comercio, asi como por las necesidades de 
convivencia y desarrollo regional. 

70 

 



  

CAPITULO IV 

EL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

4.1.- Caracteristicas del Sistema de Ciencia y Tecnologia. 

Ha !o largo de la historia de México, la actividad cientifica ha sido escasa y de 
Poco desarrollo en comparacién con ta que se ha manifestado en otras naciones; sin 
embargo, existe y se ha mantenido gracias a cierta tradicién propia, o mejor dicho, a 
Ciertos hombres de ciencia que la han llevado a cabo. La actividad cientifica en México 
se inserta en el marco de las estructuras sociales, no como una larga manifestacién 
cultural, "sino como una funcién a desempefiar, funcién gue surge de una demanda 
Politica de orden mas social que econémico estructural."™ Ello se da primero con la 
institucionalizacién de la investigacién en el dmbito universitario y posteriormente, al 
asumir el gobierno ei desarrollo de ja ciencia y la tecnologia, a través de ta 
Administracién Publica. 

La configuracién de la actividad cientifica en México se ha caracterizado por la 
carencia de capital, tanto econémico como cientifico propio (representado por recursos 
humanos e investigacién), y por no disponer de condiciones socioculturales que lo 
posibilitaran, por lo que !a conformacién de ios mecanismos a través de los cuales se 
realiza la investigacién ha estado influida por la presiones econémicas, politicas y 
culturales, locales y del exterior. Asi, la insercién de ta actividad cientifica en el marco 
de las estructuras sociales esta motivada, como se ha sefialado, por “una funcién a 
desempefiar.” 

De este modo, la actividad cientifica y tecnolégica en México, ya como una 
tradicién de expresién cultural, tiene de 50 a 70 afios de haberse iniciado, 0 sea que 
estamos al final de la segunda generacién de investigadores que han logrado 
establecer continuidad en sus trabajos en nuestro pais; esto, después de haberse 
logrado crear una serie de institutos o escuelas dentro de los cuales se puede cultivar 
investigacion; y en lo que se refiere a fa “preocupacion” del sector publico, de la 
iniciativa privada y de la sociedad en general por el desarrollo de ta ciencia y la 
tecnologia es atin mas reciente, de 20 a 25 anos.” 

  

© Toresa Pacheco, Sistema de Ciencia v Tecnologia en México y Espaita tundamentos para un estudio 
comparative, p. 12. 

* Ruy Pérez Tamayo. “Crencta 3 culiura en México”. CONACYT. Mexico. crencia v tecnologia en el umbral det 
sigha NAT, p 336 
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Desde 1936 con la creacién de! Consejo Nacional de Educacién Superior e 
Investigacion Cientifica, e! gobierno manifest6 cierto interés por fomentar y coordinar la 
actividad cientifica hacia tos objetivos del desarrollo nacional, abarcando fos ambitos 
institucional, organizativo, normativo y de legitimacion social y politica. De modo que 
con la creacion de este tipo de instituciones, pasando por la Comisién Impulsora y 
Coordinadora de la Investigacion Cientifica en 1938, el Instituto Nacional de 
Investigacion Cientifica en 1950 y final mente con la creacién del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnologia (Conacyt) en 1970, y llevando a cabo acciones a través de estos 
organismos tendientes a la “formacién de una infraestructura nacional’, hasta la 
orientacién de la investigacién buscando resolver problemas inmediatos, el gobierno ha 
ejercido una politica de “diagndéstico” y “planeacién’ del desarrollo cientifico, 
“vinculada” a las necesidades del desarrollo nacional pero de forma sectorial y parcial. 

En este sentido, e! gobierno crea nuevos institutos de investigacién dentro del 
sistema de instituciones de educacién superior e instituciones asociadas a organismos 
y empresas publicas, a manera de apoyo al proceso de industializacion. Sin embargo, 
hasta antes de la expedicién de la Ley para Coordinar y Promover el Desarrollo 
Cientifico y Tecnolégico en 1985, se estuvo conformando un sistema de investigacién 
Cientifica y desarrollo tecnolégico desvinculado de los organismo que intervienen en la 
determinacién de la politica de ciencia y tecnologia, a tal grado, que a lo largo del 
proceso de industrializacién se carecié de una perspectiva y selectividad para sustituir 
importaciones. 

Por lo que ha sido una constante “la escasa trascendencia que han tenido las 
iniciativas y politicas dictadas en materia cientifica y tecnologica.”** 

De este modo, a pesar del discurso planificador, se ha carecido de politicas 
claras para encausar e! desarrollo cientifico, 10 que ha llevado a que cada institucién o 
investigador oriente su actividad cientifica segun su muy particular forma de concebir la 
problematica de su tema de investigacién, asi como de la carencia de canales que 
permitan aplicar la innovacién cientifico-tecnolégica al sector productivo; al lado de una 
insuficiente actividad cientifica para enfrentar el subdesarrollo. 

El sistema de educacién superior concentra la mayor parte de lo mas importante 
de la actividad cientifica que se realiza en México; y dentro de {as iniciativas del 
gobierno por apoyar esta actividad, ha considerado a la educacién superior como pieza 
importante, principalmente en lo que respecta a la formacién de recursos por medio del 
posgrado. Sin embargo, aunque estas instituciones de educacién cuentan con una gran 
capacidad para dar respuesta a los requerimientos del pais, entre otras cosas, dado 
por su estructura y organizacidn institucional, enfrentan obstaculos que dificultan su 
vinculacién al sistema de ciencia y tecnologia, ya que la actividad de investigacion se 
realiza en estructuras aisladas; y por otra parte, se encuentra desvinculada en la 
determinacién de la politica de ciencia y tecnologia. 

Asi también, entre otros problemas relativos al desarrollo de un sistema capaz 
de articular la actividad cientifico y tecnolagica dentro de las estructuras de la sociedad 
mexicana, se encuentran el muy reducido gasté que se hace para las mismas, o mejor 
dicho, la reducida inversion en investigacién y en desarrollo tecnolégico; Ia falta de 
informacién sistematizada acerca de la situacién de la investigacion cientifica en el 

5 Teresa Pacheco. Op cit, p. 22 
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Pais y, el poco interés de la empresa privada por desarrollar tecnologia propia con una 
limitada aportaci6n al financiamiento de ta investigacion y desarrollo 

La comunidad cientifica y tecnolégica con que México cuenta es pequefia en 
Comparaci6n con sus necesidades. En cansecuencia, se realiza poca investigacién en 
telacién a lo que demanda el desarrollo nacional y se desatienden tas necesidades de 
los sectores productivos. Ademas, ia investigacion cientifica y tecnolégica que se 
genera sigue estando excesivamente concentrada en las principales zonas 
Metropolitanas del pais, en especial en la ciudad de México. También es importante 
sefalar que el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologia (SINCYT) carece de la 
infraestructura necesaria tanto para la realizacién de investigacién como para 
establecer el enlace entre los centros de investigacién y desarrollo tecnoldgico y el 
sector productivo. 

La ausencia de una dindmica suficiente de avances cientificos y tecnoldégicos en 
México, obedece, ademas, a que en muchos casos el sector productivo nacional ha 
desaprovechado la capacidad dei desarrollo cientifico-tecnolégico ya existente en el 
pais, debido, entre otros motivos, a aspectos propios de un modelo econémico basado 
en la proteccién, en ia regulacién excesiva, a el aislamiento, y a la carencia de 
estimulos a la inversién en el desarrollo tecnologico, al lado de !a existencia de 
sistemas productivos orientados o integrados de forma ineficiente. 

Pero con e! fin de coordinar las actividades tendiente a promover e impulsar la 
investigaci6n cientifica y e! desarrollo tecnoldgico, el 21 de enero de 1985 se promuiga 
fa Ley para Coordinar y Promover ef Desarrollo Cientifico y Tecnolégico en el Diario 
Oficial. De manera que se reordena y da continuidad a las acciones estatales en ta 
materia, y se establecen los lineamientos que enmarcan la estructura y los esfuerzos 
que se realicen tendientes al desarrollo de estas actividades buscando integrarlos para 
mantener una constante y permanente estrategia que coadyuve en el desarrolio 
econdémico y social. 

En esta ley queda conformado e/ Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologia, 
considerado como el instrumento fundamental de ordenacion de la actividades cientifico 
y tecnolégica,; el cual, “comprende esencialmente las dependencias de la 
Administraci6n Publica Federal y a! conjunto de normas y aciones de planeacidn en la 
materia, !as cuales comprenden la formulacién de la politica, su instrumentacién, 
control y evaluacién; ademas, por la via de la concertacién e inducci6n, se incorporan a 
las organizaciones, agrupaciones 0 instituciones de la comunidad cientifica y de los 
sectores social y privado."™ 

De este modo, se plantea un esquema de competencias que, dentro del SINCYT 
las dependencia de la Administracién Publica Federal, como las Secretarias de 
Hacienda y Crédito Publico, de Comercio y Fomento Industrial y de Educacién Publica, 
asi como las respectivas entidades, deben de realizar; en donde destaca el Conacyt al 
ser el coordinador de! sistema, y el encargado de coadyuvar en la integracién de 
organizaciones 0 instituciones del sector social y privado que realicen actividades 
cientifico y tecnolégicas al SINCYT. 

  

° Poder Ejccutivo Federal. “Exposicién de Motivos del Proyecto de Ley para Coordinar y Promover el Desarrotlo 
Cicntifico s tccnolégico” 27 de diciembre de 1984, p 5 
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Dentro de las normas y acciones que en la materia se contemplan para la 
integracién y funcionamiento del sistema, se sefala que para coordinar las acciones 
que conlleven al desarrollo de estas actividades en los diferentes estados de la 
Republica, el Ejecutivo Federal llevara a cabo, en el marco de los Convenios Unicos de 
Desarrollo, acuerdos de coordinacién con los gabiernos de las entidades federativas y 
a través de estas con los municipios. 

Bajo este nuevo esquema del SINCYT, de caracter normativo, se establece la 
planeacién para orientar el desarrollo de la ciencia, incluyendo la coordinacién para 
ejecutar la politica cientifica, la formacién de recursos humanos especializados y la 
transferencia y difusion de tos hallazgos a la planta productiva, al sistema educativo ya 
la sociedad en general. 

Asimismo, concreta las acciones que el Estado debe realizar para fomentar y 
realizar la actividad cientifica y hace obligatorio que las dependencias y entidades de 
la Administracién Publica Federal formen parte del sistema, permitiendo la planeacién, 
la evaluaci6n y el fomento bajo tos principios de libertad y responsabilidad dentro de un 
marco de respeto a la dignidad humana. 

El SINCYT opera con forme a un marco normative y de planeacién, y es guiado 
especificamente por una politica de ciencia y tecnologia. Su funcion primordial, es 
generar y difundir los conocimientos cientificos y tecnolégicos que requiera el 
desarrollo nacional, en torno al cual convergen y se agrupan las diferentes 
instituciones del sector publico, social y privado. 

Por su funcién y naturaleza asi como para ciertos fines practicos, es conveniente 
organizar y conceptuar el SINCYT como el! conjunto interrelacionado de los siguientes 
subsistemas™ (ver anexo): 
De investigaci6n, tiene la funcién central de generar nuevos conocimientos cientificos 
y tecnolégicos a través de la investigacién basica, la aplicada y el desarrollo 
tecnolégico, y esta conformado por todos los centros y grupos de investigacién, 
asociaciones cientificas, inventores privados. 
De_ enlace _investigacién-produccién, cuya funcién es orientar la seleccién de 
tecnologias, aplicar las nuevas tecnologias al aparato productivo y traducir las 
necesidades de la produccién en demandas especificas de investigacion; to integran, 
por una parte, los instrumentos de politica tecnolégica (Ley para Coordinar y Promover 
el Desarrollo Cientifico y Tecnoldgico, Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacién, 
Registro Nacional de Instituciones Cientificas y Tecnolégicas, Registro Nacional de 
Empresas Tecnolégicas, disposiciones fiscales sobre gastos de las empresas en 
tecnologia, disposiciones sobre proteccién arancelaria, mecanismos de apoyo 
financiero), y por la otra, el conjunto de agentes tecnolégicos (departamentos técnicos 
de las empresas, cuerpos técnicos del gobierno y de los organismos descentralizados, 
firmas de ingenieria y de consultoria, empresas tecnolégicas, empresas de obtencién 
de datos sobre recursos y condiciones del territorio nacional, empresas de servicios y 
centros de informacion tecnolégica, centros de extencionismo, institutos y centros de la 
universidades y tecnoldgicos, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Consejo 
Consultivo de Ciencias, asociaciones técnicas y profesionales, publicaciones técnicas). 

De acuerdo al esquema descrito cn cl Programa Nacional de Desarrollo Tecnoldgico y Cicntifico 1984-1988, pp. 
24-33. 
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De_ enlace investigacién-educacién, que tiene como funciédn formar a los 
investigadores y profesionistas del mas alto nivel en las diversas especialidades de la 
Ciencia y la tecnologia, constituido por los centros de estudio de posgrado, por el apoyo 
que a este nivel de estudio da la SEP y por el programa de becas que instituciones y 
dependencias otorgan para la formacién de recursos humanos. 
De _comunicaci6n social, el cual tiene a su cargo la funcién de llevar a toda la 
sociedad informacién sobre la naturaleza, funciones, problemas y productos de la 
Ciencia y la tecnologia a través de revistas y publicaciones de diversa indole en 
divulgacion cientifica y tecnolégica, medios masivos de comunicacién, bibliotecas y 
centros de informacion publicos, museos cientificos y técnicos, parques, zooldgicos y 
botanicos, editoriales de libros de texto y de divulgacién, coloquios, conferencias y 
diversos eventos de divulgacién cientifica. 
Normativo y de planeacién, encargado de proveer el marco juridico y politico que 
requiere el sistema para su desempefio, asi como del establecimiento, seguimiento y 
evaluacion de las estrategias y acciones nacionales en !a materia. De este modo, por 
un lado, esta el marco juridico y politico (Constitucién Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, Ley Organica de la Administracién Publica Federal, Ley para Coordinar, y 
Promover el Desarrollo Cientifico y Tecnolégico, Plan Nacional de Desarrollo, 
Programa Nacional de Desarrollo Tecnoldgico y Cientifico, Programa de Desarrollo 
Educativo, Planes de Desarrollo Estatal y Regional, Convenios Unicos de Desarrollo, 
Convenios y contratos con los sectores social y privado), y por el otro, los érganos 
normativos (Comisién para la Planeacién del Desarrollo Tecnoldgico y Cientifico, 
Conacyt, Comité de Planeacién Para el Desarrollo Estatal). 
De _coordinacién, cuya funcién es facilitar la interaccién de los componentes del 
sistema entre si y con otros sectores de la sociedad, del cual esta a cargo el Conacyt. 

4.2.- Marco Normativo del Sistema de Ciencia y Tecnologia. 

Las transformaciones sociales de nuestro pais, han venido forjando ta 
legislacién mexicana en la medida que fe dan forma a las estructuras del pais y 
permiten el desarrollo de las fuerzas productivas con un sentido de justicia social. 

Las normas juridicas tienen una doble caracteristica: son reflejo de! nivel de 
desarrollo de la sociedad y al mismo tiempo, fijan las metas, los objetivos y 
propositos a los que la sociedad aspira en un momento determinado: es decir, 
guardan una intima relacion con el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas 
y las retaciones sociales determinadas por estas ultimas. 

  

55 Gabriela Guerrero Oliveros “Legistacién cn ciencia y tecnologia” CONACYT México ctencia y tecnolovia en 
el umbral del siglo XNI. p 785 
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De esta manera, tenemos que durante la primer mitad del presente siglo la 
principal actividad econémica del pais se desarrolla en el campo, sostenida por el 
empieo intensivo de mano de obra, al lado de una incipiente actividad industrial; de Ja 
Cual, la industria mas moderna se encuentra en manos del capital extranjero. Todo ello, 
como legado del porfirismo, y posteriormente, el pais se encuentra en un proceso de 
reconstrucci6n en sus estructuras como consecuencia de la Revolucion que inicié en 
1910. Es una 6poca en la que en otros paises del orbe se vivian las manifestaciones 
de la segunda revolucién industrial, con el inicio de una intensa incorporacién de los 
frutos de la investigacién cientifica a ta produccin. 

Es a partir de los afios cuarenta que, teniendo como base la obra constructiva de 
la Revolucién, y fundamentalmente con el impulso que brinda la industria petrolera al 
ser nacionalizada, el pais inicia, de manera franca, su industrializacion: para to cual, 
también se tenia como condicién favorable la coyuntura que ofrecia la segunda guerra 
mundial. Con la intervencién dei Estado en la economia {a industrializacién es 
fuertemente apoyada, llegandose a instrumentar una politica industrial de sustitucién 
de importaciones. Para los afios sesenta el proceso de industrializacién se encuentra 
en gran auge, de tal modo que en el conjunto de la economia nacional la actividad 
industrial tiene una participacién mayor a la de la agricultura. 

Es hasta finales de los afios sesenta que el asunto de la ciencia y la tecnologia 
entra al debate nacional y forma parte de la politica de los regimenes subsiguientes; 
pero lo hacen mas como “problema”, cuya solucién se espera contribuya al desarrollo 
econdmico y social, que como una estrategia econémica-estructural. Asi, apenas en los 
afos setenta el Estado empieza a apoyar en forma directa el desarrollo de la ciencia y 
la tecnologia, se elaboran ias primeras politicas en la materia, se crean instituciones 
para su aplicacién y se comienza a establecer la base juridica respectiva. 

Con lo cual, por primera vez, se plantea que el desarrollo de la ciencia y la 
tecnologia sirva de apoyo al de la industria, y ademas, en funcién del interés nacional, 
se busca regular el flujo de tecnologia extranjera. Cabe apuntar que esto ocurre con 
mas de medio siglo de atraso con respecto a los paises desarrollados o 
industrializados, donde la institucionalizacién de las mismas tiene ya profundas raices 
en sus estructuras sociales. En esta condicién de atraso cientifico y tecnolégico ha 
contribuido el poco o nulo interés del sector privado por invertir en estas actividades, al 

haber podido durante mucho tiempo crecer bajo e! abrigo de una economia cerrada. 
Aisladas de la competencia mundial y con poca competencia interna, numerosas 

empresas podian sobrevivir y prosperas sin la necesidad de apoyarse en la 
modernizacién tecnolégica o en etevar la calidad de sus productos. Para satisfacer sus 
necesidades en tecnologia recurrian al mercado internacional, ya que les resultaba 
mas barato importarla que generarla ellas mismas; por !o tanto, la industria privada no 

sé preocupa en crear sus propios jaboratorios industriaies, ni en establecer vinculos de 
interdependencia con centros de educacién superior. 

En la década de los ochenta se vive con mayor intensidad los efectos de una 
revalucion cientifico-tecnolégica. La ciencia y la tecnologia se han constituido en 

factores estratégicos para ei desarrollo econémico de un pais; fo que ileva a cambios 
profundos en la produccion, en el comercio y en las relaciones entre los Estados. Asi, 
para el desarrollo nacional cada vez mas se requiere de un enfoque estratégico en 
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donde la participacién de la ciencia y ta tecnologia, como fuerza productiva, resulta 
indispensable; 

..la ciencia y la tecnologia, como actividades sociales, son resultado de vinculos 
entre la industria y los centros de investigacion y de educacién superior, tan 
complejos y variados en sus caracteristicas, en procesos regidos por leyes que 
necesitamos estudiar a fin de trazar en nuestro pais una politica que haga que la 
ciencia y la técnica formen parte del modo de existencia de la sociedad 
mexicana tanto en la produccién econémica como en la vida cuitural para que se 
conviertan en el menor tiempo posible en los mejores instrumentos para el 
desarrollo econdémico y en la consolidacién de la soberania en el préximo sigio 
XX. 

De este modo, la Ley para Coordinar y Promover el Desarrollo Cientifico y 
Tecnolégico viene a reorientar y adaptar los logros y esfuerzos realizados en ciencia y 
tecnologia, buscando darles sentido por medio de! trabajo conjunto. Asi, las 
instituciones y acciones que influyen en el acrecentamiento de la ciencia y la 
tecnologia nacionales cobran forma a través de una estructura participativa como lo es 
el SINCYT en areas de desarrollo nacionales. 

La Ley Para Coordinar y Promover el Desarrollo Cientifico y Tecnoldgico 
destaca la necesidad de coordinar jas labores tendientes a promover e impulsar la 
investigacién cientifica y el desarrollo tecnoldgico para la consecucién de los objetivos 
sociales, culturaies y econémicos de ta Constitucién. En este sentido, se establece la 
integracién estructural del SINCYT que descansa en esta ley que lo ordena y 
normatiza, y clarifica ta participaci6n de la Administracién Publica Federal en el 
proceso de generacién, difusién y aplicacion del conocimiento cientifico, asi como 
incorpora, a través de la concertacién, la participacién de los sectores social y privado, 
en el marco del SINCYT. 

La actividad cientifica y tecnolégica de la Administracién Publica Federal se 
fegira por el proceso de !a planeacién nacional de desarrollo, por lo que la ley ordena 
la elaboracién del Programa Nacional de Desarrollo Tecnoldgico y Cientifico 
(Prondetyc), ef cual debera contener la politica, los objetivos, tas prioridades y las 
estrategias asi como los proyectos multisectoriales y los instrumentos encaminados a 
su ejecucin, sefialando los responsables de la misma. 

También, crea la Comisién para la Planeacién dei Desarrollo Tecnolégico y 
Cientifico en la cual estan integradas en forma operacional las multiples Secretarias de 
Estado que participan en el desarrollo de la ciencia y la tecnologia, la Universidad 
Nacional! Autonoma de Mexico y el Instituto Politécnico Nacional. La Comisién planeara 
y propondra medidas para fijar y ejecutar la politica de ciencia y tecnologia, apoyando 
al sistema nacional y sugiriendo las estrategias y prioridades. Ademas, describe un 
esquema de competencias entre la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, de 
Comercio y Fomento Industrial y de Educacién Publica, asi como de las demas que en 
sus propias ramas cuentan con centros, laboratorios 0 unidades de Investigacion 
cientifica y tecnolégica. 

  

5 Ibidem . p 788-789 
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De acuerdo a lo dispuesto por esta ley, una Secretaria de Estado se encargara 
de, entre otros asuntos, fijar y conducir la politica de ciencia y tecnologia, y de 
establecer las bases y normas para fa integracién y funcionamiento del SINCYT.”” 

Asi también, fe fija nuevas funciones al Conacyt, entre las que estan, la de 
coordinar y formular el Prondetyc, impulsar la coordinacién del SINCYT, disefar 
programas de investigaci6n y desarrollo tecnoldgico y establecer convenios de 
concertacién con los sectores privado y social, asi como con ta comunidad cientifica 
del pais. Ademas, prevé apoyos crediticios y facilidades que el gobierno federal debe 
conceder tanto para la investigacién cientifica como para la promocién del comercio 
exterior en el que la tecnologia esta impiicita. 

Ahora bien, el marco juridico en materia de ciencia y tecnologia, esta enfocado a 
orientar, regular y apoyar a todos los factores que influyen en el desarrollo de la ciencia 
y la tecnologia; ademas, busca propiciar un vinculo de interaccién entre ambas partes. 
Las principales normas que actualmente estan vigentes son: 

™ De orientacién y regulacién 

¢ Constitucién Politica de ios Estados Unidos Mexicanos 

« Ley Organica de la Administracién Publica Federal 
« Ley para Coordinar y Promover el Desarrolio Cientifico y Tecnoldgico 
e Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacién 

« Ley General de Poblacién 

™ De fomento y apoyo tecnolégico e industrial 

e Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial 
* Decreto que establece estimulos fiscales para fomentar la inversion, el desarrollo y 

la comercializacién de tecnologia nacional 

4.3.- Los Instrumentos de Organizacién de la Politica Cientifica y 
Tecnoldgica. 

Es a partir de la intervencién del Estado, a través de acciones tendientes a 
fomentar el desarrollo de la ciencia y Ja tecnologia, que estas actividades van 
adquiriendo forma en la estructura social de México. Ello lleva a fa institucionalizacién 
de la politica cientifica y tecnolégica nacional que se ve favorecida por el auge de la 
“planeacioén para el desarrollo econdmico.” El! interés del Estado por planear a nivel 
nacional la actividad cientifica y tecnoldgica surge al reconocerlas como factores 
coadyuvantes en el proceso econdmico y bajo la consideracién de que !a evolucién 

* Segnn el texto de la ley, estas atribuctones estaban a cargo de la Secretaria de Programacton y Presupuesto, a raiz 
de su desaparicién en 1992, la Secretaria de Educacién Publica queda a cargo de las mismas 
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espontanea de estas actividades seria lento con nulo efecto en el desarrollo 
€condémico. Sin embargo, esta planeacién se ha expresado en forma colateral al lado 
de! desarrollo propiamente econdmico. 

Una politica de gobierno es un conjunto de disposiciones que guian la accion del 
poder publico. De este modo, /a politica cientifica y tecnolégica est dada por una serie 
de objetivos y estrategias que guian las acciones del gobierno con el propésito de 
estimular el desempefio de estas actividades, teniendo como objetivo el desarrollo 
nacional. Las formas concretas que asume la instrumentacion de una politica cientifico 
tecnolégica, son a través de leyes, organismos e iniciativas o disposiciones que tienen 
como funcién regular, orientar, coordinar, promover y fomentar las actividades que 
influyen en el desarrollo de fa ciencia y la tecnologia nacionales. 

De este modo, se tiene dos niveles diferentes de organizacién institucional: un 
nivel normativo y un nivel de instrumentacion. La politica cientifico-tecnolégica se 
desarrolla a través de un orden juridico establecido, y asi, es una actividad que realiza 
el Poder Ejecutivo a través de la Administracion Publica. 

= El nivel normativo esta constituido por instrumentos juridicos que de acuerdo a 
sus Caracteristicas se pueden dividir en: 

¢ Instrumentos juridicos de orientacién y regulacién e 
© Instrumentos juridicos de fomento 

¢ Los instrumentos juridicos de orientacién y regulacién de la politica cientifico- 
tecnoldgica son aquellos que le otorgan al Estado mexicano la direccién y contro! de 
esta politica. Estos a su vez, se caracterizan por ser de orden juridico especializado y 
de planeacién administrativa. 

Los instrumentos de orden juridico especializado estan conformados, 
primordiaimente, por la Constitucién Politica de tos Estado Unidos Mexicanos; la cual 
establece los lineamientos generales que constituyen la base para una atencién 
integral de ta ciencia y la tecnologia. De este modo, por una parte sefiala que el Estado 
es el rector del desarrollo nacional, por lo que debe planear, conducir, coordinar y 
orientar la actividad econdémica nacional, ademas de regular y fomentar las actividades 
que demanda el interés general; y por la otra, en el articulo 26 establece que sera a 
través del sistema de planeacién democratica como se lleve a cabo la Planeacion y 
conduccién del desarrollo nacional. 

El articulo 73 constitucional ie otorga al Congreso de la Unién, entre otras 
facuitades, establecer, ordenar y sostener en toda la Republica escuelas superiores de 
investigacién cientifica asi como museos, bibliotecas y observatorios y legislar en todo 
lo concerniente a estas instituciones, a través de la fraccién XXV: y de la fraccién XXIX- 
f para expedir leyes relacionadas, entre otras materias, con la transferencia de 
tecnologia y la difusién y aplicacién de los conocimientos cientificos y tecnoldgicos; y 
por ultimo, el articulo 89 fraccién XV faculta al Presidente de la Republica a “conceder 
privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los 
descubridores, inventores o perfeccionadores de algun ramo de Ja industria." 

58 Canstitucién Polinca de tos Estados Unidos Mexicanos, p %6 
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La Ley de Planeacién es el instrumento cuyos sefalamientos determinan las 
actividades de la Administracién Publica Federal, y puede definirse como “el conjunto 
de normas y principios a partir de los cuales se organiza y dirige ia accién del Estado. 
La ley crea el Sistema Nacional de Planeacion Democratica del cual forman parte todas 
las dependencias y entidades de la Administracién Publica Federal a través de las 
unidades que tengan asignadas las funciones de planeacion."® Esta ley no recoge en 
forma explicita el tema de la ciencia y ja tecnologia. Pero la Ley de Planeacién tiene 
como meta el desarrollo integral, el mejoramiento econdémico, social y cultural de la 
poblacién, por lo que constituye un marco que permite incluir a la ciencia y a la 
tecnologia en la tematica del desarrollo nacional. 

La Ley Organica de la Administracién Publica Federal precisamente se encarga 
de organizar a la Administraci6én Publica Federal disponiendo las atribuciones para 

cada uno de los organismos que la integran. Esta ley precisa en su articulo 9 que “las 
dependencia y entidades de fa Administracién Publica centralizada y paraestatal 
conduciran sus actividades en forma programada, con base en las politicas que para el 
logro de los objetivos y prioridades de la planeacién nacional del desarrollo, establezca 

el Ejecutivo Federal.” De acuerdo a lo que establece esta ley, a ja Secretaria de 
Energia, de Comercio y Fomento Industrial y de Agricultura, Ganaderia y Desarrollo 

Rural, les corresponde el despacho de asuntos que influyen en la actividad cientifico y 

tecnolégica, pero es la Secretaria de Educacién Publica quién tiene la principal 
competencia en el desarrollo de la ciencia y la tecnologia. 

En su articuto 38, esta ley sefiala que la SEP tiene como parte de sus 
competencias: 

Vill. Promover la creacidn de Institutos de investigacion cientifica y tecnolégica 
y el establecimiento de laboratorios, observatorios, planetarios y demas 

centros que requiera el desarrollo de la educacién primaria, secundaria, 
normal, técnica y superior; orientar en coordinacién con las dependencia 
competentes del Gobierno Federal y con las entidades publicas y privadas 
el desarrollo de la investigacién cientifica y tecnolégica; 

IX. Patrocinar la realizacién de congresos, asambleas y reuniones, eventos, 
competencia y concurso de caracter cientifico, tecnico y cultural, educativo 
y artistico,... 

Xl. Otorgar becas para que los estudiantes de nacionalidad mexicana puedan 
realizar investigaciones o completar ciclos de estudio en el extranjero.®" 

La Ley para Coordinar y Promover el Desarrolio Cientifico y Tecnolégica es la 
principal norma juridica de caracter general sobre ciencia y tecnologia con base en ja 
cual es posible elaborar, dirigir y coordinar una politica cientifico y tecnoldgica. 

Para lograr tal propdsito la ley organiza de una manera definitiva y clara, el 
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologia, crea la Comisién para la Planeaci6n 

* Boder Ejecutive Federal. Programa Nactonal de Desarrollo Tecnologico y Cientifico 1984-1988, p. 54. 
© Ley Orgdmca de la Admimstracion Publica Federal. (Coleccion Porrua, Leyes y Cédigos de México), p. 9. 
a thidem p 33. 
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de! Desarrollo Tecnoldgico y Cientifico como el organismo de mas alto nivel para 
este fin especifico; establece que sea una secretaria de Estado ja que se 
encargue de organizar y conducir ta politica de ciencia y tecnologia, asi como de 
formutar las bases y normas para la integracién y funcionamiento del Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnologia, ordena la formutacion del Programa Nacional 
de Desarrollo Tecnolégico y Cientifico: y le designa nuevas e importantes 
atribuciones al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia, tales como la de 
coordinar la formulacién y ejecucién del Programa Nacional de Desarrollo 
Tecnolégico y Cientifico, promover e impuisar la coordinacién de! Sistema 
Nacional! de Ciencia y Tecnologia, y proponer y promover la concertacién de 
acciones del sector publico con los sectores social y privado asi como con la 
comunidad cientifica nacional,® 

La Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacion rige todo lo relativo sobre 
normas y sistemas de medidas y pesas, y es con forme a io dispuesto en este 
ordenamiento que se conduce la produccién nacional: ya que congrega e! Sistema 
Internacional de Medidas, instala el Sistema Nacional de Calibracién y la Comision de 
Normatizacion, establece el Sistema Nacional de Certificacion de Laboratorios de 
Prueba y crea el Centro Nacional de Metrologia. 

La Ley General de Poblacién tiene como finalidad regular los fendmenos que 
afectan a la poblacién en cuanto a su volumen, estructura, dinamica y evolucion en el 
territorio nacional, con el fin de lograr que Participe justa y equitativamente de los 
beneficios del desarrollo social y econdmico. De este modo, por medio de la regulacién 
que establece para la internacién de extranjeros a territorio nacional, permite ciertas 
facilidades para ei caso de cientificos y técnicos para que presten sus servicios en el 
pais, como profesores, cientificos, investigadores cientificos 0 técnicos, estimando que 
dichas actividades resulten benéficas para el pais. Y es la Secretaria de Gobernacién 
la encargada de otorgar los permisos correspondientes, asi como de ofrecer estimulos 
que faciliten el arraigo y asimilacién de investigadores cientificos y técnicos 
extranjeros. 

También se encuentran en operacién los Decretos que crean ei Registro 
Nacional de tnstituciones Cientificas y Tecnolégicas y el Registro Nacional de 
Empresas Tecnoldgicas, y todos los tratados internacionales de cooperacion cientifica 
y tecnica internacionales celebrados por México con diversas naciones del orbe. 

Los instrumentos de planeacién administrativa se desprenden de los tres 
primeros instrumentos de orden juridico arriba descritos, y estén representados: 
primero, por el Plan Nacional de Desarrollo (PND) de cuya elaboracién es 
responsabilidad del Poder Ejecutivo a través de! Sistema Nacional de Pianeacién 
Democratica. El PND recoge las aspiraciones y demandas de la sociedad, con forme a 
las cuales se fijan sus objetivos y estrategias al igual que las areas que se atenderan 
en forma prioritaria, teniendo como guia los fines del proyecto nacional contenidos en 
la Constitucién; con base en é! se formulan los diversos programas que para el 
desarrollo elabore ia Administracién Publica Federal. 

  

© Gabricla Guerrero Oliveros. Op Cit, pp. 791-792 
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De conformidad con la Ley Organica de la Administracién Publica Federal y la 
Ley de Pianeacién, el Prondetyc desagrega las Propuestas del PND en materia de 
Ciencia y tecnologia. Pero su elaboracién obligatoria queda establecida en ia Ley para 
Coordina y Promover el Desarrollo Cientifico y Tecnoldgico a través de su articulo 7 
como parte de la politica sectorial para la materia. Este Programa es el segundo 
instrumento mas importante de planeacién administrativa, el cual define la politica 
cientifica y tecnolagica del gobierno federal por medio de Objetivos, estrategias y 
acciones para la consecucién del desarrollo de la ciencia y la tecnologia nacionales. 

En este orden de ideas, e! Poder Ejecutivo como ef responsable de formular la 
politica sobre la materia, lleva a cabo esta tarea a través de una Secretaria de Estado, 
que de a cuerdo a la reforma de la Ley Organica de la Administracién Publica Federal 
del 21 de febrero de 1992, sera la SEP la encargada de fijar la politica de ciencia y 
tecnologia, seguin lo establecido por la Ley para Coordinar y Promover el Desarrollo 
Tecnoldgico y Cientifico. Y con base en las disposiciones de esta ley, el Conacyt es el 
encargado de coordinar la formulacién dei Prondetyc, atendiendo las sugerencias y 
recomendaciones que emitan los ciudadanos e instituciones vinculados con la actividad 
Cientifica y tecnolégica a través de los mecanismos de consulta que se establecen para 
la elaboracién del PND. 

¢ Los instrumentos juridicos de fomento de la politica de ciencia y tecnologia 
estan enfocados a impulsar, inducir y promover mediante estimulos y proteccién 
juridica a individuos, organismos o instituciones dedicadas al desarrollo de estas 
actividades. Asi, la Ley de Fomento y Proteccion de ta Propiedad Industrial 

...norma todo Io relacionado con los derechos exclusivos que el Estado reconoce 
y protege a favor de los individuos, empresas e instituciones que realizan 
investigaciones o innovaciones de aplicacién industrial, define nuevos lapsos de 
vigencia de las patentes, abre nuevas areas tecnolégicas sujetas a proteccién 
mediante patentes; establece mecanismos para estimular la inventiva de {os 

cientificos y, tecnicos mexicanos; y crea el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial... 

El Decreto que establece estimulos fiscales para fomentar la investigacion, el 
desarrollo y la comercializacion de la tecnologia nacional, fundamentalmente busca, a 
través de medidas de caracter fiscal, impulsar el proceso de investigacién cientifica y 
desarrollo tecnologico, promover la creacién y desarrollo de empresas dedicadas 
exclusivamente al campo de la investigacién y desarrollo tecnolégico, asi como 
también fortalecer ta infraestructura tecnolégica de! sector productivo por medio del 
impulso en la ejecucién de proyectos especificos de investigacién y desarrollo 
tecnolégico e inducir en el sector productive la adquisicién de tecnologia y servicios 
técnicos nacionales. 

La Ley del Impuesto sobre la Renta contempla que los contribuyentes podran 
deducir aportaciones que estén dedicadas a fondos para la investigacién y desarrollo 
de tecnologia bajo ciertas reglas. 

Ibidem .p 793 
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= El nivel de instrumentacién es determinado principalmente por los 
instrumentos de orden juridico especializado. La instrumentacién esta representada por 
organismos y disposiciones administrativas encargadas de formular, operar y evaluar la 
Politica cientifico-tecnoldgica. 

En este orden de ideas, la Ley para Coordinar y Promover el Desarrollo 
Cientifico y Tecnolégico organiza las actividades que en materia de investigacién 
cientifica y desarrollo tecnoldgico realizan las dependencias y entidades de la 
Administracién Publica Federa, asi también, establece los lineamientos que deberan 
observar en la programacién de estas actividades; todo ello en el marco del SINCYT. 

De esta forma, la ley en su articulo 4 establece que el SINCYT queda integrado, 
entre otros factores por: 

|. Aquellas dependencias y entidades de la Administracién Pubtica Federal que 
participen en el proceso que va de la generacién de conocimientos cientificos y 
tecnoldgicos, hasta su aplicaci6n en la planta productiva de bienes y servicios, 
asi como las instituciones de los sectores social y privado, a través de los 
procedimientos de concertacién a que la ley se refiere...© 

Y en el siguiente articulo hace obligatorio que estas dependencia y entidades 
formen parte del sistema: 

Articulo 50.- Las dependencias y entidades de ta Administracién Publica 
Federal, formaran parte del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologia a través 
del las unidades a su cargo que tengan asignadas las funciones de planeacién, 
ejecucién, fomento, evaluacién y seguimiento de las actividades cientificas y 
tecnolégicas que les correspondan. Sus laboratorios, centros e institutes de 
investigacién constituiran el apoyo fundamental para el ejercicio de fas 
atribuciones encomendadas al Estado para general, difundir y aplicar los 
conocimientos cientificos y tecnolégicos que requiera el desarrollo nacional. 

La politica nacional de ciencia y tecnologia se lleva a cabo a través de un 
Programa Nacional de Desarrollo Tecnoldgico y Cientifico, con io que las actividades 
cientificas y tecnolégicas de la Administracion Publica Federal quedan integradas al 
proceso de planeacién nacional de desarrollo: 

Articulo 70.- La ordenacién, coordinacién y regulacién de ta generacion, difusién 
y aplicacién de los conocimientos cientificos y tecnolégicos que se realicen en el 
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologia, asi como de tas actividades 
necesarias para la debida integracién y funcionamiento de éste, se llevara a 

  

“Ley para Coordinar y Promover cl Desarrollo Cientifico y Tecnoldgico™. Drarro Oficral 21 de enero de 1985, 
pi 
“Idem 
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cabo con forme al Programa Nacional de Desarrollo Tecnoldégico y Cientifico y a 
sus correspondientes programas operativos anuales.™ 

Asi, el Programa Nacional de Desarrollo Tecnolégico y Cientifico debe de 
contener, entre otros: 

IV.- Los proyectos de acciénes especificas soctoriales y multisectoriales en 
virtud de los cuales se instrumentara la ejecucién del programa; 
V. Los instrumentos de politica econdémica y social coadyuvantes de las 
acciones encaminadas a su ejecucién, y 
VI. Los responsables de su ejecucién. 
Las dependencias y entidades adoptaran las medidas encaminadas a 
instrumentar en el ambito de sus respectivas atribuciones o funciones, la 
ejecucién del Programa Nacional de Desarrollo Cientifico y Tecnoldgico y de los 
correspondientes programas operativos anuales.” 

La Ley para Coordinar y Promover el Desarrollo Cientifico y Tecnoldgico crea la 
Comisién para la Planeacién del Desarrolio Tecnoldgico y Cientifico como una 
instancia participativa que agrupa a dependencias y entidades de la Administracién 
Publica Federal con responsabilidades en la materia: 

Articulo 80.- Se crea la Comisién para la Planeacién del Desarrollo Tecnoldgico 
y Cientifico, la cual estara integrada por un Subsecretario de cada una de las 
Secretarias de Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Publico, Programacion 
y Presupuesto, Energia Minas e Industria Paraestatal, Comercio y Fomento 
Industrial, Agricultura y Recursos Hidraulicos, Comunicaciones y Transportes, 
Desarrollo Urbano y Ecologia, Educacién Publica, Salud y Pesca, asi como por 
el Secretario General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia, e! Rector 
de la Universidad Nacional Auténoma de México y el Director General del 
Instituto Politécnico Nacional. La Comision estara presidida por el Subsecretario 
de la Secretaria de Programacién y Presupuesto.™ 
La Comisi6n sesionaré por lo menos cada dos meses y concurrirén a las 
reuniones de la misma, los representantes de otras dependencias o entidades 
de ia Administracién Publica Federal, asi como los sectores productivos publico, 
social y privado y de la comunidad cientifica y tecnolégica cuando se traten 
temas de su competencia, especialidad e interés.® 

Esta Comisién tiene el propésito de coadyuvar al disefio de la politica del 
desarrollo cientifico y tecnoldgico: 

* thidem, pp. 13-14. 
* fbidem, p. 14. 
“* Es neccsario apuntar que, éstas y todas las demas atribuciones que csta ley le olorga a la entonees existente 
Secretaria de Programacion y Presupucsto, actualmente las ejerce 1a Secretaria de Educacién Publica de acuerdo al 
decreto publicado el 21 de febrero de 1992 que reforma la Ley Organica de !a Administracion Publica Federal. 
°° “Ley para Coordinar y Promover. “, vp cit..p 14. 
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Articulo 90.- La Comision para la Planeacién del Desarrollo Tecnolégico y 
Cientifico, tendra las siguientes atribuciones: 
|. Promover medidas y procedimientos que ie permitan disefiar, fijar y ejecutar la 
politica de desarrollo tecnoldgico y cientifico del pais; 
Il. Aportar los elementos que apoyen la formulacién de bases y normas para la 
integraci6n y desarrollo de! Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologia: 
I. Sugerir los criterios y lineamientos para definir las estrategias, objetivos y 
prioridades del Programa Nacional del Desarrollo Tecnoldégico y Cientifico y del 
programa operativo anual: 
\V. Analizar y recomendar la instrumentacion de politicas encaminadas a adoptar 
medidas par acelerar ef proceso de desarrollo tecnoldgico y cientifico; 
V. Sugerir procedimientos y mecanismos de coordinacién con los gobiernos de 
los estados, asi como propiciar, fomentar e inducir la concurrencia de los 
sectores sociat y privado y de la comunidad cientifica y tecnoldgica, en la 
ejecucidn de las acciones derivadas del programa en la materia: 
VI. Opinar de ios proyectos de presupuesto de las dependencias y entidades de 
la Administracién Publica Federal involucradas en la consecucion de los 
objetivos del Programa Nacional de Desarrollo Tecnoldgico y Cientifico; 
VIL Recomendar los apoyos que propicien y fomenten la formacién de cuadros 
especializados en materia de ciencia y tecnologia; asi como la cooperacién 
tecnoldgica y cientifica en el Ambito internacional: 
Vill. Proponer en el contexto del Sistema Nacional de Planeacion Democratica, 
los mecanismos de seguimiento y evaluacién del avance y resultados de 
ejecucién del Programa Nacional de Desarrollo Tecnoldégico y Cientifico, en 
funcién de los objetivos y prioridades del programa y de los programas 
operativos anuales... 
Articulo 10.- La Comisién contaraé con un secretariado Técnico para el 
desempefio de sus funciones que estara a cargo de la Secretaria de 
Programacién y Presupuesto.”” 

Cabe anotar, que con respecto a las sesiones bimestrales que debia de tener la~ 
Comision, de acuerdo al columnista José de Jesus Guadarrama H. del periddico “El 
Financiero”, ésta “en mas de diez afios nunca se reunid”;”' a decir de! columnista la 
Comisién nunca ha operado “por falta de voluntad politica’, lo que lleva a que las 
funciones que tiene encomendadas nunca las ha realizado. 

La Ley establece un esquema de competencias para la Secretaria de 
Programacién y Presupuesto, de Hacienda y Crédito Publico, de Comercio y Fomento 
Industrial y de Educacién Publica, asi como para las demas que en sus propios ramos 
cuenten con centros, laboratorios y unidades de investigacién cientifica y tecnoldgica: 

  

"0 Idem 

” José de Jesus Guadarrama. “Falté clandad en el programa informatico de Secofi.. " £/ Financiero. 22 de abril de 
1996, p. 34 
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Articulo 11.- Las atribuciones que al Estado corresponden para coordinar, 
normar y promover el desarrollo cientifico y tecnoldgico que requiera el 
desarrollo nacional, las ejercera el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaria 
de Programacion y Presupuesto, sin perjuicio de otras atribuciones o funciones 
que en materia de ciencia y tecnologia competan a las demas dependencia y 
entidades de la Administracién Publica Federal, con forme a esta ley. 
Articulo 12.- La Secretaria de Programacién y Presupuesto, tendra las siguientes 
atribuciones: 
|. Fijar y conducir en el ambito del Sistema a que esta Ley se refiere, la politica 
de ciencia y tecnologia, con la participaci6n que corresponda a las demas 
dependencia y entidades competentes en materia cientifica y tecnoldgica; 
IL Adoptar en ejercicio de sus facultades 0, a propuesta del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnologia, las medidas tendientes a garantizar la ejecucién del 
Programa Nacional de Desarrollo Cientifico y Tecnoldgico; 
ll. Evaluar en consulta con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia fas 
resultados de la ejecucién del Programa Nacional de Desarrollo Tecnolégico y 
Cientifico; 
\V. Establecer en consulta con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia, las 
bases y normas para la integracién del Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnologia, y 
V. Verificar en consulta con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia, que 
en la integraci6n del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacién y del 
Departamento del Distrito Federal, los proyectos y las acciones relativos a 
ciencia y tecnologia observen las normas legales aplicables y los objetivos y 
prioridades de los Programas a que esta Ley se refiere. 
Articulo 13.- A la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, correspondera: 
1. Instrumentar la politica financiera, fiscal y crediticia para inducir, fomentar e 
imputsar las actividades encaminadas a la generacién, difusién y aplicacién de 
los conocimientos cientificos y tecnoldgicos que requiere el desarrollo nacional, 
y 
Il. Determinar los criterios y montos globales de los estimulos fiscales a ias 
instituciones y empresas mexicanas, para la generacién, adquisicién de 
tecnologia que impulse ‘a actividad innovadora de la planta productiva, 
escuchando para elio a las dependencias responsables de los sectores 
correspondientes. 
Articulo 14.- Ala Secretaria de Comercio y Fomento Industrial le correspondera: 
|. Aportar a ia Secretaria de Programacién y Presupuesto, los elementos de 
diagnéstico necesarios para la situacién que guardan las ramas de fa industria 
nacional en materia tecnologica, asi como sus requerimientos, e indicar las 
muevas famas que apoyen al desarrollo tecnolégico del pais, para la 
instrumentacion y ejecucién del Programa Nacional de Desarrollo Tecnoldgico y 
Cientifico; 
Il. Vincular el Ejercicio de las atribuciones que la Ley le confiere en materia de 
transferencia y uso de tecnologia, invenciones y marcas, metrologia y control de 
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calidad, a la politica, prioridades, Objetivos y metas sefialadas en el Programa 
Nacional de Desarrollo Tecnolégico y Cientifico: 
il. Dar congruencia a la aplicacién de los instrumentos de politica econdmica 
que le confiere la Ley, respecto del fomento de fuentes nacionales de 
tecnologia, de acuerdo a las prioridades, Objetivos y metas del Programa 
Nacional de Desarrollo Tecnoldgico y Cientifico; 
IV. Impulsar en coordinacién con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia 
las acciones que se determinen, para el avance tecnoldgico industrial, y 
V. Coadyuvar en la esfera de su competencia, a fortalecer ta infraestructura 
tecnoldgica del sector productivo, y propiciar una adecuada selecci6n, 
adaptacién, asimilacién e innovacion de tecnologias importadas y su gradual 
transformacién en propias. 
Articulo 15.- La Secretaria de Educacion Publica, sin perjuicio de las 
atribuciones que le confieren otras disposiciones legales, tendra las siguientes: 
|. Promover la creacién de institutos de investigaci6n cientifica y tecnolégica en 
el sector educativo; 
I. Fomentar el desarrollo de la investigacién cientifica y tecnolégica en el 
sistema de educacién superior det pais; 
ll. Intervenir en el ambito de su competencia en la fijaci6n, conduccién y 
ejecuci6n de la politica cientifica y tecnolégica que defina el Programa Nacional 
de Desarrollo Tecnolégico y Cientifico; 
IV. Orientar ta investigacién cientifico y tecnolédgica en el ambito de su 
competencia; 
V. Incorporar a la politica educativa dei pais el uso de los instrumentos de 
ejecucién con que la misma cuenta para orientar la investigacion hacia la 
generacion de tos conocimientos cientificos y tecnoldgicos que requiera el 
desarrollo nacional, y 
V. Encausar et desarrollo de la investigacion cientifica y tecnoldgica del ambito 
educativo con forme a los objetivos y prioridades que establezca ei Programa 
Nacional de Desarrollo Tecnoldgico y Cientifico. 
Articulo 16.- A las dependencias de la Administracién Publica Federal, en lo que 
Corresponde a sus actividades vinculadas al sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnologia les compete: 
|. Participar en ta elaboracion y ejecucién del Programa Nacional de Desarrollo 
Tecnoldgico y Cientifico, proyectando sus actividades en materia de 
investigacién cientifica y tecnolagica, con forme a las politicas y prioridades que 
se establezcan al efecto; 
il. Incorporar en los programas sectoriales respectivos, las acciones relativas a 
la generacién, difusién y aplicacién de los conocimientos cientificos y 
tecnoiégicos, en congruencia, con los objetivos, estrategias y metas del 
Programa Nacional de Desarrollo Tecnoldgico y Cientifico, y 
Il Vigilar que las entidades de sector que coordinen, conduzcan sus actividades 
con forme a las politicas y prioridades que se establezcan, para satisfacer los 
requerimientos de! desarrollo cientifico y tecnolégico nacional 
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Articulo 17.- El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia ejercerd las siguientes 
funciones: 
|. Coordinar la formulacién y ejecucién del Programa Nacional de Desarrollo 
Tecnoldgico y Cientifico, asi como de los programas operativos anuales del 
mismo, con la intervencién que corresponda a la Secretaria de Programacion y 
Presupuesto y a las demas dependencias y entidades de la Administracién 
Publica Federal: 
ll. Promover e impulsar la coordinacién del Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnologia; 
IN. Proponer a la Secretaria de Programacion y Presupuesto los lineamientos y 
procedimientos, conforme a los cuales debera llevarse a cabo, el seguimiento, 
control y evaluacién del Programa Nacional de Desarrollo Cientitico y 
Tecnoldégico; 
WV. Disefiar programas de investigacion y desarrollo tecnoldgico, insertos en las 
prioridades nacionales y asegurar de su propio presupuesto, los recursos 
financieros complementarios que requieran para su ejecucién. 
V. Emitir ante la Secretaria de Programacién y Presupuesto opinién sobre la 
congruencia que guardan con el Programa Nacional de Desarrollo Tecnoldgico y 
Cientifico los proyectos de desarrollo tecnolégico y cientifico de las 
dependencias y entidades de la Administracién Publica Federal, para ios efectos 
que procedan; 
Vi. Fungir como érgano de consulta obligatoria de las dependencia y entidades, 
en la formulacién de sus respectivos programas de desarrollo tecnoldgico y 
cientifico; asi como la procedencia de! establecimiento de instituciones 
Gientificas y tecnoldgicas que proyecten llevar a cabo, las dependencias del 
Ejecutivo Federal: 
Vil. Proponer y promover en su caso, la concertacién de acciones del sector 
publico con los sectores social y privado, asi como con la comunidad cientifica 
nacional, para el logro de los objetivos y metas del Programa Nacional de 
Desarrollo Tecnoldgico y Cientifico, y 
VII. Las demas que le fije su Ley de creacién u otros ordenamientos.” 

Este ordenamiento también da cabida a medidas de coordinacién, por parte del 
Ejecutivo Federal por medio de una Secretaria especifica, con las entidades 
federativas y de concertacién que podran realizar las dependencias y entidades de Ia 
Administraci6n Publica Federal con los sectores social y privado destinadas al 
desarrollo de las actividades cientificas y tecnolégicas en el pais: 

Atticulo 18.- Ei Ejecutivo Federal en el marco de los Convenios Unicos de 
Desarrollo podra pactar con los gobiernos de las entidades federativas ya 
través de estos con los municipios, ias acciones que tengan por objeto promover 
€ impulsar el desarrollo nacional de ia ciencia y la tecnologia... 
Articulo 20.- La Secretaria de Programacién y Presupuesto, promovera en el 
seno de los Comités de Planeacin para el Desarrollo Estatal, la intervencion de 
  

“? “Ley para Coordinar ¥ Promover..”, op cit. pp. 14-16. 
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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia y de las dependencias y entidades de 
la Administracién Publica Federal, cuyas actividades en la materia resulten 
televantes para el desarrollo regional de la ciencia y la tecnologia. 
Articulo 21.- Las dependencias y entidades de la Administracién Publica 
Federal, podrén celebrar convenios y contratos relativos a la generacién, 
difusién y aplicacién de los conocimientos de la ciencia y ia tecnologia, con los 
sectores social y privado y con tos particulares interesados. 
Dichos convenios y contratos se ajustaran a los términos y lineamientos 
establecidos por las disposiciones correspondientes en materia de planeacion 
nacional de desarrollo.”* 

Esta Ley incorpora a su estructura normativa a los Registros Nacionales de 
Instituciones o Empresas que realicen o se dediquen a las actividades de investigacion 
cientifica o desarrollo tecnolégico de los que se hara cargo el Conacyt y a los que se 
incorporaran las instituciones, organismos y empresas de ia Administracién Publica 
Federal: 

Articulo 22.- El Registro Nacional de Instituciones Cientificas y Tecnoldgicas y El 
Registro Nacional de Empresas Tecnolégicas, estaran a cargo del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnologia y de fa Secretaria de Comercio y Fomento 
Industrial, respectivamente... 
Articulo 23.- Deberan inscribirse a los registros a que se refiere el articulo 
anterior: 
|. Las instituciones, organismos y empresas que formen parte de la 
Administracion Publica Federal... 
Articulo 24.- Las dependencias coordinadoras de sector cuidaran que las 
entidades agrupadas en su sector cumplan con la inscripcién en los registros a 
que esta Ley se refiere.” 

El PRODETYC es ejecutado por medio de fos Programas Operativos Anuales, 
dentro de los cuales, en funcién de los propésitos, objetivos y estrategias definidos en 
el Programa, se han de detallar “los compromisos de la Administracién Publica Federal 
{APF) en materia de ciencia y tecnologia (vertiente obligatoria); las acciones que en 
coordinacion y financiamiento conjunto realizan los tres niveles de gobierno: federal, 
estatal y municipal (vertiente de coordinacién). las acciones concertadas entre los 
sectores publico, social y privado (vertiente de concertacion); y los incentivos que 
permitan modificar ta conducta del sector privado en cuanto a su participacién en la 
promocién de las actividades cientificas y tecnolégicas (vertiente de inducci6n).“”= 

Por uitimo, con base en las directrices de la politica cientifica y tecnolégica, a 
nivel regional se llevan a cabo medidas para atender las necesidades de los 
productores; asi como para coordinarse con los esfuerzos de los gobiernos estatales y 
organizaciones civiles a partir del impulso a la ciencia y la tecnologia nacionales. Ello, 

  

° Ibudem.. p, 16. 
“Idem 
** Poder Ejecutivo Federal. “Programa Nacional de Ciencia y Modernizacion Tecnolégica 1990-1994", p.417 
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a través del Sistema de Delegaciones Regionales del Conacyt, que fungen como 
agentes de promocion y enlace entre las empresas y las instituciones de desarrollo 
tecnologico, de investigacién cientifica y de educacién superior; del apoyo que brindan 
al sector privado y social el Sistema Centros SEP-CONACYT, al ser centros de 
investigaci6én cientifica y desarrollo tecnolégico; y como producto dei trabajo 
coordinado de ambos sistemas se ha creado e! Sistema de Investigacién Regionales 
que “son instrumentos de coordinacién y concertacién que integran a las instituciones 
de educacion superior con los productores y los sectores publicos y social de los 
estados en una posicién geografica contigua, con caracteristicas y particularidades de 
desarrollo comunes.””® 

4.4.- Condicié6n Actua! de la Actividad Cientifico-Tecnolégica: 
Una Perspectiva. 

Como se ha hecho referencia, el sistema cientifico-tecnolégico nacional ha 
tenido un desarrollo desarticulado, lento y practicamente desvinculado al desarrollo del 
pais; esto al lado de medidas de proteccién y de regulacién excesiva, llevé a la 
importaci6n y uso indiscriminado de tecnologias producidas en los paises 
desarrollados. Bajo estas condiciones se obtuvo un desarrollo industrial pero 
deformado, ya que solo se estaba !levando a cabo una transferencia de tecnologia, sin 
asimilar el conocimiento cientifico-tecnoldgico, ni fue mejorada con nuevo conocimiento 
cientifico ni adaptada a las condiciones nacionales. 

Aunque ya no existen medidas proteccionistas, la industria mexicana, en lo 
general, sigue importando y copiando las técnicas disefiadas en otros mercados y 
sistemas productivos. El presidente de Asociacién de directivos de Investigacion 
Aplicada y Desarrollo Tecnolégico (Adiat) sefialaba en 1995 que “64 por ciento de las 
empresas en México importan totalmente su tecnologia en forma de equipos.””” En 
tanto que diversos estudios indican que solo aproximadamente 0.3 por ciento de las 
empresas tienen la capacidad para desarrollar tecnologia propia que le genere 
ventajas competitivas.”® 

De acuerdo a estudios de la UNAM y del IPN, de la tecnologia que requieren las 
empresas mexicanas para competir, aproximadamente el 90 por ciento es adquirida en 
el extranjero.” Mientras que ta mayor parte de las investigaciones e innovaciones 

6 Alberto Ruiz Moncayo. “Politica regional en ciencia y tecnologia”. Conacyt. Aféxico: ciencia y tecnologia en et 
umbral de siglo XX1, p 901 
” José de Jesas Guadarrama “Desplome de ta inverstin privada para investigacién y desarrollo” El Financtero, 
17 de agosto de 1996. p 16 
* José de Jesiis Guadarrama. “México, amplto mercado para los centros de investigacién”. Ef Financtero, 7 de 
mayo de 1995, p. 6 

” José de Jess Guadarrama ~Amarrada al extertor la compctitividad nactonal” Ef Financrero, 6 de febrero de 
1997, p. 10 
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realizadas en laboratorios de universidades y de centres de investigacion y desarrollo 
son subutilizadas por la actividad industrial. 

EI sector privado en ta mayoria de los casos, manifiesta no tener el interés ni la 
capacidad para generar innovaciones tecnoldgicas, lo que se traduce en una muy 
limitada inversi6n en investigacion y desarrollo. Ante las actuales condiciones 
econoémicas la contribucién del sector privado, en relacién con el gasto nacional para 
estas areas, ha pasado del 10 6 15 Por ciento tradicional a solo alrededor de cinco por 
ciento. Lo que significa que el gobierno participa con el 85 a 95 por ciento del total 
nacional. 

El aparato productivo también se encuentra desarticulado con importantes 
vacios en la planta productiva; et poco desarrollo de la industria de bienes de capital es 
un ejemplo de ello. El riesgo y tos largos periodos de maduracién de los proyectos y la 
falta de estimulos para invertir en investigacién que redunde en desarrollo tecnoldgico, 
han hecho mas caro el desarrollo tecnoldgico interno. 

La rama de bienes de capital depende de las compras del sector publico a través 
de la Comision Federal de Electricidad y de Petroleos Mexicanos para poder subsistir, 
debido a que no tiene la capacidad de producir los bienes de capital que demanda el 
sector privado y no es exportadora, no esta Preparada para ello; a pesar de que, segtin 
calculos de ta Adiat, e! 40 por ciento de los bienes que se importan pueden ser 
producidos en el pais. 

En cuanto a la invencién e innovacién, se pone de manifiesto la escasa cultura 
empresarial para invertir en investigacién y desarrollo tecnolégico, asi como en la 
proteccion de estos desarrollos a través de patentes. De tal forma que las empresas 
nacionales han tenido una escasa Participacion en el numero de solicitud de patentes 
en la oficina mexicana de ta propiedad industrial, ya que de acuerdo a datos de la 
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, en un periode de 30 afios que va de 
1963 a 1993, del total de solicitudes, la participacién de titulares nacionales fue de sdlo 
12 por ciento con un promedio de 642 solicitudes, sin registrar variaciones 
significativas. 

Actualmente, !a mayor parte de la industria esta mas preocupada por sobrevivir 
que por llevar a cabo proyectos de investigacién cientifico-tecnolégicos; aunque siguen 
considerando que es mas barato importar el conocimiento y la tecnologia que 
desarrollarlo. También es necesario sefatar que atin existen empresas que, por 
“inercia’, se resisten a abandonar métodos probados, negandose a explorar nuevos 
procedimientos de produccién; asi como también existe un ambiente especulativo y 
fiscal que contribuye fuertemente a inhibir la inversion en estas actividades. 

Ante la situacién de crisis en la que se encuentra la economia nacional, al lado 
de una apertura comercial, la inversién en tecnologia ha sido clave para que varias 
empresas mantengan elevados indices de productividad y ocupen un lugar destacado 
en el comercio internacional; tales son los casos de Organizacién Mabe, que invierte 
entre uno y 1.5 por ciento dei total de sus ventas en investigacisn y desarrollo; de Vitro, 
que 1.8 por ciento de sus ventas lo destina al Pago de la adquisicion de tecnologia, ala 
colaboracién de centros de investigacién y desarrollo y con universidades, y al 
desarrollo endégeno, ademas de contar con 500 personas dedicadas a su desarrolio 
tecnoldégico; por su parte, las aproximadamente 40 empresas del Grupo Condumex 
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canalizan al rededor de uno por ciento de sus ventas a investigacion y desarrollo; 
Hylsa, la segunda productora de acero en México, destina alrededor del 0.4 por ciento 
con 60 personas dedicadas a estas actividades.” 

En lo que hace a ia relacion entre las empresas y las universidades a través de 
sus centros de investigacion, éstas estuvieron desvinculadas de aquellas por que se 
encontraban desligadas del “negocio de la investigacion”, de la demanda del mercado. 
A la fecha, esta relacién todavia es débil debido a que, por una parte, muchos 
industriales se mantienen indiferentes para aprovechar el potencial que les brindan las 
universidades, y por la otra, el sistema de educacién superior parece no estar 
preparado para hacerle frente a las nuevas condiciones del cambiante entorno 
nacional. 

Entre las instituciones educativa no existe un proyecto cientifico coherente y 
multidisciplinario. Las universidades publicas y los centros gubernamentales realizan la 
mayor parte de la produccién cientifica de México, de donde destaca la UNAM con e!} 
80 por ciento de la investigacién que hay en el pais. De la investigacién que se realiza 
en las instituciones de educacién superior publica, en la mayoria de jos casos se trata 
de investigaciones aisiadas con escasos recursos, y como en su mayoria es ciencia 
pura, se podria decir que no es "ciencia para la sociedad" sino para los cientificos. 

En et caso de la UNAM, a través del Centro para la Innovacién Tecnolégica tiene 
su principal mecanismo de vinculacién con fa industria, por medio del cual pone a 
disposicién de los empresarios los adelantos alcanzados al interior de la institucién, 
canalizando ciencia y tecnologia, proporcionando servicios de consultoria y gestion 
tecnolégica, manteniendo programas de capacitacién en innovacién tecnoldgica, y 
tealizando investigacion sobre politica y estrategias en ciencia y tecnologia. 

Es ampliamente conocido que es en las universidades o instituciones de 
educacién superior donde se genera el mayor cumulo de conocimientos. En 
Mexico, la Universidad Nacional Autonoma de México (UNAM) de 1980 a 1991 
registré un total de 32,204 proyectos y acciones de desarrollo cientifico..., la 
mayoria se concentran en tas ciencias exactas y naturales; seguido por la 
ciencias sociales y humanidades; las ciencias médicas y las ciencias de la 
ingenieria, to cual significa que la UNAM tiene una gran capacidad de 
generacion de ciencia en todos sus campos a través de la investigacién 
realizada en su seno. A su vez, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) registro 
6,183 proyectos de 1984-1991..., de los cuales el mayor numero se ubica en fas 
Ciencias médicas, seguido de las ciencias exactas y naturales, las ciencias de la 
ingenieria y en menor proporcién las ciencias agropecuarias y las ciencias 
sociales y humanidades. Es necesario mencionar que !a Universidad Auténoma 
Metropolitana (UAM) ha llevado a cabo esfuerzos considerables para realizar 
investigacién en todas las areas del conocimiento...™ 

® José de Jess Guadarrama. “Invierten on tecnologia solo 10% de la industria manufacturera” Ef Financiero, 10 
de mayo de 1996, p. 17 

"Delia M Vargas Reyes. “La investigacién cientifico-(ecnolégica en México y su aplicacién cn la produccién en la 
década de los ochenta” Adrian Chavero Gonzalez. et af México ciencia v tecnalogia, pp 138-139. 
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El Diputado de fa LVI Legeslatura Salvador Martinez de la Roca, secretario de la Comision de Educacién de !a Cama de Diputados acotaba en 1995 que 

en el nivel de posgrado el pais produce mil doctorados ai afio, cuando a decir 
del propio Conacyt deberia producir 12 mil. El nivel de maestros que taboran en 
este nivel cayé de 12 mil 569 en 1989 a siete mil 452 en 1993. Es decir, en dicho 
periodo hubo una fuga de 41 por ciento de los profesores de este nivel...: - 
ademas refirié que- el nimero de j6venes que estudian en el Instituto Politécnico 
Naciona! es 26 por ciento menor que en el afio escolar 1976-1977 y en ciencias exactas y naturales, 65 por ciento menor que en 1984.2 

Del Programa de Ciencia y Tecnologia 1995-2000 se desprende que Ia inversion 
en estos rubros ha variado entre el 0.27 y 0.46 Por ciento en relacién at PIB como el 
nivel mas bajo y alto que se ha alcanzado respectivamente. Con base en el Tercer 
Informe de Gobierno, en 1996 el gasto federal en ciencia y tecnologia fue de 0.33 por 
ciento det PIB, cuando la Organizacién de las Naciones Unidas para la Educacién, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) estima que en las naciones industrializadas el gasto 
promedio en ciencia y tecnologia equivale a tres por ciento del PIB. De este gasto en 
Ciencia y tecnologia, en lo que se refiere a inversién especifica en tecnologia, en 
Mexico no llega al 0.1 por ciento y en otras latitudes es de 1.92 por ciento. 

Con tales recursos, dificilmente se alcanzaran los objetivos planteados en el 
Programa Nacional de Desarrollo Tecnolégico y Cientifico y atin menos los del 
desarrollo nacional; io que fomenta las condiciones precarias en las que se desarrolla 
la ciencia y la tecnologia en México. Cuyas causas son multiples, empezando por la 
falta de recursos econémicos, pasando por las preferencia de los estudiantes al elegir 
una carrera universitaria, junto con los niveles educativos, hasta la insuficiencia de 
infraestructura y de personal. 

Cabe sefjalar que los recursos econémicos que se destinan a !a ciencia y a la 
tecnologia, solo pueden ser considerados como tales en el ano que estuvieron 
vigentes. Como ya se apunto, la mayor aportacién de estos recursos proviene del 
Estado, por lo que la fijacién de los mismos varia aro con afio, aumentando o 
disminuyendo, dado que dependen de la condicién econdmica del pais a la cual, 
naturalmente, se va ajustando ta politica econdémica, con lo que se ha visto afectado, 
inevitablemente, e! gasto en estas actividades. Es por ello que !os recursos generosos 
que se hayan destinado en un afio determinado, pueden no ser tan significativos si no 
son constantes y van aumentando afio con afio. Pues incluso, si al cabo de tres afos 
se registra un disminucién en el monto de los recursos, tlegando a indices de diez afios 
atras, puede haber un retroceso en el desarrollo de la actividad cientifica y tecnoldgica 
nacional. 

Asi también, la determinacién y designacion de los recursos economicos para el 
desarrollo de la ciencia y la tecnotogia, se lleva a cabo de forma independiente a los 
objetivos de! programa nacional en la materia y con montos insuficientes para las 
necesidades de desarrollo que tienen estas actividades, con lo que pareciera que la 

  

* Salvador Martinez de ta Roca, citado por José de Jesus Guadarrama. “;Se reactivara el Conscjo Consultivo de 
Ciencias” .” Ef Financtero, 29 de mayo de 1995, p 46 
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politica econémica o presupuestaria “va en contra” del desarrollo de la ciencia y la 
tecnologia. Al existir una disociacién en la asignacion de los recursos destinados a la 
actividad cientifico y tecnoldgica con los objetivos del propio PRONDETYC, no hay 
Programa que tenga éxito en el desarrollo de estas actividades. Y bien podria decirse 
que no se trata de un programa sexenal que contiene la politica global en ta materia, 
sino de programas multisectoriales y anuales que son Producto de los ajustes que hace 
cada uno de los responsables de la ejecucian del PRONDETYC de acuerdo a sus 
necesidades, criterios y condiciones presupuestaria, teniendo como referencia la 
politica global de ciencia y tecnologia. 

Al estar estos recursos sujetos a las condiciones de la economia nacional, que 
desde hace mas de diez afios ha caido en crisis recurrentes, pero como un rubro al 
final de los que en su momento se consideran prioridades nacionales, generalmente 
los indicadores macroeconémicos, se ha hecho evidente el poco interés o 
consideracién, tanto por parte dei gobierno como del sector empresarial, en la ciencia y 
la tecnologia como factores decisivos que ayuden a solucionar o por lo menos 
disminuir {a profundidad y duracién de estas crisis. Pero no solamente es ta 
disminucién del gasto nacional en estas areas, sino también, el que no existan 
programas que incorporen la actividad cientifico-tecnolégica a la produccién a través 
de acciones conjuntas de corresponsabilidad compartida de los actores que participan 
directamente en el estimulo de estas actividades y de los que sdlo explotan 
econdmicamente las aportaciones de éstas. 

Como se muestra en el siguiente cuadro, la Administracién Publica centralizada 
concentra sus esfuerzos de investigacidn en ciencias y tecnologias agropecuarias. En 
la Administracion Publica paraestatal, e! sector que encabeza la SEP, principaimente a 
través del Conacyt, lleva a cabo la mayor parte de las actividades cientificas y 
tecnolégicas, y predomina el estudio por las ciencias exactas y naturales tradicionales; 
aunque también es en estas ramas del conocimiento donde mas se estudia al igual que 
en las ciencias sociales y humanidades. 
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PRINCIPALES INDICADORES DE LAS ACTIVIDADES CIENTIFICAS POR SECTOR 
ADMINISTRATIVO. 

  Concepto 1990 1994 1992 1993 1994 1995° 
GASTO FEDERAL 
EJERCIDO EN CIENCIA Y 

  

                

TECNOLOGIA (Miles de 23035 173| 2956 053| 3492737| 4587643| 5766182] 6981012 nuevos pesos)” 
Administracién central 428 588 608 560 707 612 729 112 747 170 879 985 SAGAR” 220563} 318014] 274333] 336739 411 249 404 365 Sct 17 488 31946] 48.085 44 211 44 431 95718 SECOFI 3726 5278 5 803 7745 3 106 1756 SEP* 137761} 196799] 301844{ 269279 197 420 252 659 SSA 2128 0 0 612 2112 2223 SM 7 534 9851 7744 7639 9 315 11.459 SEMARNAP“ 23 321 30933} 43609 52 278 48 819 105 473 se” 0 2367 4054 4410 0 0 Otros” 16 067 13372} 22 140 6 199 30 718 6 332 
Administracién paraestatal | 1606585) 2347 493| 2785 125| 3858531| 5019012| 6 101027 SAGAR” 50 999 77546/ 69152] 100946 88 165 86 966 SCT 0 0 0 11 536 6 232 13 425, SECOFI 10 479 11649] = 21.853 86 558 129 043 71 408 SEP 1011038) 1627 297| 1871493] 2490174/ 3523433] 4514489 SSA 83132] 141487] 143431] 168 gaa 471 242 183 001 SEMARNAP“ 149 144 0 0 0 0 PGR 1566 10 947 8 325 11019 12 452 26 254 se* 449 222] 478.423|__670871| 989410] 1088445] 1205 484 
  1/ Para 1991 y 1992 incluye los recursos asignados a {os fondos: para el Fortalecimiento de ta Infraestructura Cientifica y Tecnoligica; para Retener en México y Repatriar a fos Investigadores Mexicanos; de Catedras Patrimoniates de Excelencia y para el Fortalecimiento de Jas Capacidades Cientificas y Tecnoldgicas. Debido a las caracteristicas de informacién en ciencia y tecnologia no es posible determinar Su desagregacién total para 1989 por fo que sdlo se reporta el tota? 

2/ Hasta 1994 se denominaba Secretaria de Agricultura y Recursos Hidrdulicos. 
¥Y Hasta 1991 inctuye el gasto ejercido en ciencia y tecnologia por la Secretaria de Programacisn y Presupuesto. A Partir de 1993 incluye los recursos asignados a los fondos establecidos Por instruccién presidencial en 1991 
4/ Hasta 1994 la informacién cotresponde a la Secretaria de Pesca. 
S/ Hasta 1994 se denominaba Secretaria de Energia, Minas e Industria Paraestatal 
§/ Para 1991 inctuye tas Secretarlas de Relaciones Exteriores, Turismo, Gobemacién y Desarrollo Social; para 1992 incluye ademas Trabajo y Previsién Social. 
* Cifras estimadas. 
Fuente: Poder Ejecutivo Federal, Primer informe de Gobiemo. Anexo. Presidencia de la Republica, septiembre de 1995. 

La falta de recursos afecta la formacién de personal aitamente preparado, la 
cual en México cada afio es muy baja. “Debemos de tener en cuenta... que México 
produce al rededor de 130 profesionales con doctorado al afio, y que segun la UNAM, 
respecto a la formacién de recursos humanos con posgrado, !a produccién es cien 
veces menor que en Estados Unidos y diez veces menor que algunas naciones 
europeas.”"* 

La oscilacién de fos recursos también afecta al sector educacién, cuya 
disminucién se refleja en la docencia y en la investigacion. De acuerdo a un informe del 
Conacyt en proporcién al gasto programable del sector publico federal, en 1994 el 
Presupuesto aplicado al sector ascendié a 22.5 por ciento, para 1995 este se 

  

José de Jesus Guadarrama. “Para comentar. Atentado contra la viabilidad futura de ta nacion "Ef Financtero, 
10 de mayo de 1995, p .35. 
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incremento al 31.5 por ciento y en 1996 bajé a 28.7 por ciento.™ La disminucién det 
gasto destinado a la educacion, al lado del fendmeno inflacionario han agudizado el 
“deterioro de los salarios en los docentes e investigadores que trabajan en instituciones 
Puiblicas de ensefianza superior, acentuando el proceso de fuga de cerebros, y una 
creciente apatia por parte de los jévenes profesionistas de dedicarse a la 
investigacién."* 

La fuga de cerebros es un fendmeno condicionado principalmente por una fuerte 
crisis econémica. De esta forma, la desercién de investigadores hacia el exterior 
mantiene cierta correlacién con el indice de inflacién, problema que se profundiza al 
haber una mayor pérdida de confianza en la economia de! pais; a lo que se le puede 
agregar la falta de recursos para la investigacién, la falta de oportunidades de 
desarrollo profesional en México, la falta de plazas para jovenes investigadores y el 
poco valor social que se le da a la carrera académica. “Cabe anotar que la parte mas 
expuesta y mas sensible dei sistema social es precisamente la comunidad académica 
que resiente con mayor fuerza ta pérdida de confianza en fa economia, cuya expresion 
mas concreta es el fendmeno inflacionario.”® 

Al respecto, cabe apuntar que el entonces Director del Conacyt Fausto Alzati 
Araiza declaraba que con la creacién en 1991 del Fondo para Retener en México y 
Repatriar a los Investigadores Mexicanos, se habia iogrado revertir la mitad de la fuga 
de cerebros que se dio en una década y que ei éxoco estaba totalmente frenado.”’ Sin 
embargo el doctor Axel Diedrikson, investigador titular de la UNAM, sefialé en 1995 
que “de 1990 a 1995 se dieron las condiciones para la ‘fuga de cerebros' mas grave de 
los ultimos tiempos (alrededor de 5300) y se disolvieron multiples grupos de 
investigacién previamente establecidos.”"™ 

Para un pais como México que aspira al desarrollo, el contar con personal 
dedicado a la investigacion cientifica y ef desarrollo tecnoldgico es fundamental, y es 
en esta area donde debe de hacerse un gran esfuerzo para su crecimiento. De acuerdo 
con los indicadores de actividades cientificas y tecnolégicas 1995 de! Conacyt, con 
datos de 1993, hay en al pais alrededor de 33 mil 400 personas dedicadas a la 
actividad cientifico y tecnoldgica, de las cuales, 18 mil 546 son investigadores, y de 
estos mil 36 estan en el sector pubtico. 

Actualmente existen cinco mil 969 investigadores considerados como realmente 
actives y productivos, registrados en todas las areas y niveles, mismos que conformas 
el Sistema Nacional de I[nvestigadores (SN!) -organismo creado en 1985 para 
proporcionar estimulos econdmicos a los investigadores, teniendo como base {a 
productividad cientifica y tecnoldgica-, de tos cuales alrededor de 60 por ciento trabaja 
en universidades e instituciones de educacién superior pUblicas. 

“*“De 14.6 millones de pesos, la inversién de Conacyt...” Ef Financiero-Suplemento: Imagina, enero de 1997, p. 4. 
S Delia M. Vargas Reyes. Op. Cit, p. 133. 
*$ Heriberta Castaitos Rodriguez y Ma. Luisa Rodriguez Sala. “Desercién de recursos humanos en las areas de 
investigacién cientifica y humanistica”. Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM. La cultura ctentifico- 
tecnolégica... p. 152. 

© Jorge Velazquez. “Urge aumentar recursos a las cicncias. UNAM y Conacyw” £1 Sol de México, 6 de enero de 
1993, p. 9 
* “De 1990 a 1994, grave “grave fuga de cercbros’ cn nuestro pais”. Politicas. No. 156, febrero-marzo de 1995, p. 
16. 
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La ciencia mexicana, en cuanto a calidad, se encuentra a la altura de la del Primer mundo; al respecto, el entonces director del Centro Universitarios de Comunicacién de la Ciencia y del museo “Universum", el Dr. Jorge Flores, sefialaba en 1996 que “en nuestro pais hay una serie de investigadores de primera linea en campos como la Biotecnologia, ia Fisica Tedrica, algunas ramas de ia ciencia de materiales, parte de las Matematicas y en Astronomia. Tan solo en la UNAM trabajan alrededor de 300 doctores en Fisica que producen mucho y muy sélidamente."®? 
A pesar de que existe cierta diversidad en la oferta de investigacién aplicada a la industria, de equipo, instalaciones, personal de calidad @ instituciones sdlidas, la infraestructura tecnolégica con que cuenta el pais es aun muy limitada. 
Asi también, ia comunidad cientifica y tecnolégica es muy pequefia en relacién con las necesidades de México y el tamafio de su poblacién: existen seis mil investigadores en un pais de 90 millones de habitantes. En 1991, se estimaba que habia nueve cientificos e ingenieros para cada 10 mil Personas. "La OCDE (1994), recomienda que México tenga al menos dos 0 tres veces mas cientificos de los que hay actuaimente, lo cual significa que debia haber al menos 20 mil miembros en ef SN1.’"™ La actividad en investigacién cientifica y tecnolégica se encuentra en jas principales zonas metropolitanas del pais, tan solo en el D.F. se ubica mas de! 50 por ciento de los miembros del SNI en todos los niveles, lo que significa que el pais no tiene un desarrollo arménico. 

Datos de la SEP-ANUIES (1993) reportan fa existencia de 3964 investigadores adscritos a las universidades publicas estatales y que no pertenecian al SNI De esta poblacién, el 40% habia obtenido el grado de licenciado; el 31% maestria: el 13% doctorado: el 10.4% era Pasante de licenciatura y el 4.8% tenia una especialidad. Por otra parte, el 80.2% eran investigadores de tiempo completo; el 11.3% de medio tiempo y el 8.5% por horas.” 

Con respecto a la produccién cientifica mexicana, medida ésta con trabajos publicados a nivel internacional, de acuerdo al Programa de Ciencia y Tecnologia 1995-2000, cada afio los investigadores mexicanos publican 2,500 articulos en revistas con arbitraje y circulacién internacional. Ello le da a la ciencia mexicana un lugar muy pequefio en el Ambito internacional. 

En cuanto a publicaciones en revistas internacionales de prestigio, toda Latino América publicé, en 1993, solamente 1.8% de los articulos contenidos en las revistas registradas en el Institute for Scientific Information (ISI). Esto Corresponde a unos 13,000 articulos con al menos un autor de Latinoamérica. Sin embargo sdélo cuatro paises latinoamericanos produjeron 85% de estos trabajos: Brasil, Argentina, México y Chile, en ese orden de importancia. Brasil contabiliza 35% de las publicaciones, mientras que Argentina y México 

  

* “La ciencia Mexicana, muy bicn en calidad pero mal en cantidad: Jorge Flores”. Gaceta (NAM, 4 de marzo de 1996, p. 12. 
* Carlos Pallan Figueroa, ef af. La educacién superior en México, p. 75. 
° thidem.. p 78. 
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Participan con aproximadamente 20% cada uno y Chile con 10%. Dichos 
trabajos son citados de 40 a 60% menos frecuentemente que el promedio 
mundial.” 

La estructura cientifico-tecnolégica nacional es aun débil; ello no permite una 
adecuada difusion de los avances alcanzados en el pais en materia de ciencia y 
tecnologia, y por lo mismo, de ta ciencia aplicada y de la tecnologia que se puede 
desarrollar en el pais. Se mantiene un divorcio entre la investigacion, los objetivos del 
desarrollo nacional y las necesidades de la industria. A pesar de ia existencia del 
SINCYT se carece de una adecuada comunicacidn y coordinacién entre los diferentes 
factores que intervienen en la actividad cientifico-tecnolégica, asi como vinculacién con 
los objetivos det desarrollo nacional. 

De este modo no se ha consolidado ja integracién de una infraestructura 
cientifico-tecnolégica acorde a las necesidades de desarrollo del pais. El numero y 
dimensi6n de las instituciones dedicadas a la investigacion y desarrollo es insuficiente 
para una poblacion creciente, con problemas que parecen no disminuir pero si 
aumentar y en una dinamica de economia internacional sumamente competitiva. 

  

” Poder Eyecutivo Federal. Programa de Crencia v Tecnologia 1995-2000 Auncxo t 
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CAPITULO V 

LINEAMIENTOS PARA UNA POLITICA NACIONAL DE CIENCIA Y 
TECNOLOGIA 

5.1.- La Politica Nacional de Ciencia y Tecnologia para el Sexenio 1995-2000, 

Et Presidente de la Republica Ernesto Zedillo Ponce de Leén ha destacado la 
importancia que tiene la ciencia y la tecnologia para la productividad y competitividad 
econdémica y en la obtencién de mejores condiciones de vida; sin embargo, el gobierno 
no ha elaborado una verdadera politica de ciencia y tecnologia que promueva el 
desarrollo de estas actividades, y de esta forma, el de la sociedad; si existiera este tipo 
de politica se encontraria al lado de los seis objetivos fundamentales del Plan Nacional 
de Desarrollo 1995-2000. 

El PND es un, instrumento de gobierno elaborado por el Ejecutivo que de 
acuerdo a su visién y al Sistema Nacional de Planeacién, recoge las necesidades y 
aspiraciones de la sociedad mexicana, y contiene las estrategias que se requeniran en 
afenci6n a las mismas, para que como producto de Ia satisfaccién de éstas se alcance 
el desarrollo. De este modo, en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 el gobierno 
retoma al “conocimiento” y a la “tecnologia” como parte de esas necesidades y 
aspiraciones de desarrollo, ubicando el area en el capitulo de “Crecimiento 
Economico”, dentro del inciso “Uso Eficiente de los Recursos para el Crecimiento” y 
bajo el subinciso de “Actualizacién Tecnolégica’, dentro de! cual los sitéa en un 
contexto donde son factores determinantes para la generacién de riqueza para las 
economias nacionales. 

Con elio, la importancia y trascendencia que tienen Ia ciencia y la tecnologia en 
la estructura de la sociedad mexicana es vista de forma limitada y parcial, restringiendo 
el papel de estas actividades al aparato productivo, y por el lugar que ocupan dentro 
del capitulo de “Crecimiento Econémico", parecen no ser consideradas como factores 
preponderantes en las economias de fin de siglo. Se considera que para hacerle frente 
a la condicién de subdesarrollo del pais, se requiere aprovechar el acervo de 
conocimiento que hay en el mundo, para lo cual es necesario impulsar !a educacion y 
capacitacion, y desarrollar infraestructura tecnologica adecuada. El PND sefiala que el 
gobierno atendera aquellas areas que el mercado no llega a cubrir como el “acopio y 
diseminacién de informaci6n, la introduccidn inicial de nuevas tecnologias, y el 
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financiamiento en investigacién y desarrollo”, y que se inducira al sector privado para 
que realice investigacién y desarrollo. 

La politica tecnolégica que el gobierno plantea en el PND parte de un 
diagnostico def que destaca el bajo crecimiento de la productividad a causa del rezago 
en el que se encuentran muchas empresas, una escolaridad insuficiente en relacién al 
tamafo del pais; la existencia de una infraestructura tecnolégica insuficientemente 
desarrollada, cuya productividad es insatisfactoria; un “modesto” gasto nacional en 
ciencia y tecnologia, en el cual el sector privado tiene una reducida contribucion; {a 
vinculacion entre el sector privado, las universidades, y los centros de investigacion es 
muy limitada; la coordinacién interinstitucional es teducida; y se carece de una 
estrategia para captar y asimilar la tecnologia disponible en otros paises. 

Atendiendo ias consideraciones anteriores, la politica tecnolégica debe tener 
objetivos muy claros. En primer iugar debe coadyuvar para hacer un uso mas 
eficiente y efectivo de los limitados recursos dei pais, asi como para alcanzar un 
mayor aumento de bienestar general, de manera ambientalmente sostenible. 
Debe contribuir a reducir la dualidad y la dispersién tecnolégica. Es importante 
serrar la brecha tecnoldgica que existe entre los niveles tecnolégicos de las 
empresas del pais y los de sus competidores en el extranjero. La politica 
tecnolégica debe coadyuvar a que México se beneficie de la economia basada 
en el conocimiento. Debe promover un mejor uso de los recursos naturales y 
alentar métodos de produccién ecolégicamente propicios en la agricultura, ta 
industria y los servicios, para evitar la degradacion ambiental que tipicamente ha 
acompanade los procesos de crecimiento. Asimismo, habraé de propiciar ta 
adopcién de tecnologias de vanguardia en ciertos campos en el que el atraso de 
nuestro pais es evidente y en los cuales, por |o mismo, sé puede obviar etapas 
que otros paises han debido pasar.“ 

Como se puede observar, estos objetivos no son dei todo claros y resultan un 
tanto ambiguos; ademas, no son considerados como Parte de la politica tecnolégica 
problemas tan importantes como to es el gasto en ciencia y tecnologia. Este asunto es 
manejado dentro de las estrategias de forma colateral. Es de desatacar que en lo que 
se refiere a las estrategias, éstas se sittan en las areas clave, tocando los principales 
problemas que afectan el desarrollo de la actividad cientifico-tecnologica nacional: 
tales como la pianeacién de la politica tecnolégica, la inversién privada en 
investigacion y desarrollo tecnolégico, la vinculacién entre centros de investigacion y 
universidades con las empresas y el fortalecimiento de la infraestructura Para el 
desarrollo tecnolégico. 

Con respecto al objetivo de propiciar la adopcién de tecnologias de vanguardia 
de modo que se puedan evitar etapas que otros paises han tenido que pasar, que ha 
sido uno de los principales objetivos del gobierno que desde la administracion del 
Presidente Carlos Salinas de Gortari, y que con la apertura del pais se supuso seria 
alcanzado trayendo como beneficio la asimilacién de dicha tecnologia, es necesario 

* Poder Ejecutivo Federal. Plan Nacional de Desarrollo 1995-200, p 155 
" thidem .p. 156. 
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Sefaiar que a mas de diez afios de apertura econdmica y de toda una historia de 
importacién de tecnologia, esta forma de adquirirla no ha rendido los frutos esperados. 

Por afios muchos industriales han demostrado que no han sabido asimilar la 
tecnologia importada ni tampoco le han agregado conocimiento a la misma de manera 
que a la larga fuese disminuyendo la importacién de tecnologia al contar la industria 
nacional ya con una capacidad innovadora. Para los industriales, ello significa un 
“gasto” y han considerado que fes resulta menos costoso importarla sin agregarle 
nada. Asi también, al quererle encontrar a esta medida una forma de mejorar el uso de 
los recursos publicos, teniendo como antecedente el aprovechamiento que los 
industriales han hecho de ta tecnologia que importan, puede resultar una providencia 
poco seria y realista para enfrentar et subdesarrollo industrial del pais; si ademas se 
considera que las relaciones econémicas y aun publicas son determinadas en forma 
creciente por la capacidad de desarrollo cientifico y tecnolégico que cada pais tenga. 

EI PND establece los lineamientos que regiran {a politica cientifica y tecnoldgica, 
y es en el Prondetyc desde donde el gobierno define fos objetivos generales y 
particulares a alcanzar y las estrategias o acciones correspondientes que habran de 
Hlevar a ello. 

Independientemente de las variaciones que hayan en las cifras de algunos 
indicadores de ciencia y tecnologia, que manejan, por una parte, organizaciones 
vinculadas a la actividad cientifica y tecnolégica como investigadores pertenecientes a 
la comunidad cientifica, y por la otra, las que da a conocer el Conacyt, este organismo 
en el Programa de Ciencia y Tecnologia 1995-2000 hace un diagndéstico mesurado de 
las condiciones en que se encuentra la actividad cientifica y tecnolégica nacional; 
apuntando debilidades y deficiencias de las que adolecen estas actividades en varios 
ambitos, pero faltandole establecer una proporcién entre lo que sefiala que existe y se 
hace y las necesidades de desarrollo de la sociedad y de la produccién, por sector y en 
su conjunto. . 

Este Programa considera como parte importante de la politica cientifica y 
tecnolégica la “Formacién de Profecionistas de Alto Nivel", tanto de licenciatura como 
de posgrado, dedicandole todo un apartado. Esta tarea trata de ser alcanzada por 
medio del otorgamiento de becas, aumentando la formacién de profesores de 
ensefanza superior, fomentando {a oferta de licenciaturas de excelencia, impulsando la 
calidad de los posgrados nacionales y promoviendo el mejoramiento de ta formacion 
profesional en ciencias e ingenierias. Es de destacar el fomento que se le dara a la 
investigacion a través de becas, premios y estimulos en reconocimiento, y que ademas, 
se contempla la formacién de profesionistas que contribuyan a la modernizacion 
tecnolégica industrial a través de la promocién de practicas profesionales en la 
industria y apoyando la capacitacién de las empresas 

El capitulo de “Politica Cientifica’® se centra en temas relativos al volumen de la 
actividad cientifica, la calidad del trabajo cientifico, fa vinculacién de ta investigacién 
con el sector productivo, consideradas como los problemas mas relevantes, y 
someramente son tratados los temas de coordinacion intersectorial y de estudios sobre 
la ciencia. Por lo que el impulso que se le dara al desarrollo cientifico, sera a través del 

Poder Ejccutivo Federal Programa de Ciencia y Tecnologia 1995-2000 Resumen Fyecutivo, p 8 %6 Ibiedem | p12. 
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aumento en el volumen y alcance de la actividad cientifica en el pais; mejorando la 
calidad de esta actividad cientifica, y ayudando en su vinculacién con las empresas 
para que ésta se lleve a cabo con la mayor rapidez posible. Entre las acciones que 
para ello se ltevaran a cabo sobresaten ia integracién de profesionistas jOvenes al SNI, 
el buscar despertar en estudiantes de educacién media superior el interés por ta 
ciencia, el establecimiento de un fondo que promueva la investigacién orientada, y la 
realizacion de un estudio para detectar los problemas del desarrollo econémico y social 
del pais en cuya solucion la ciencia y la tecnologia pueden participar. La cuestién en 
esto ultimo es que el estudio se lievara a cabo tomando en cuenta lo establecido en los 
distintos programas sectoriales. Cada sector hace sus Programas estudiando sus 
problematica por separado, precisamente en forma sectorial, y de acuerdo en lo 
planteado en el Programa del Conacyt se retomara tal cual lo expresado en los 
diferentes Programas y no especifica si de igual forma el estudio se llevara a cabo por 
separado, es decir, por sector, o si se va a conjuntar la problematica global en lo 
relativo a la ciencia y la tecnologia en ios puntos de encuentro entre los sectores y asi 
hacer una propuesta integral. 

En lo concerniente a la “Politica Tecnolégica"®”, esta tiene por objetivo general 
“contribuir a que las empresas productivas usen la tecnologia que en cada 
circunstancia sea la mas eficiente."* Por lo que fundamentalmente se trata de un 
politica de actualizacion tecnolégica (como también se le denomina en este apartado), 
enfocada a estimular a las empresas para su modernizacion y a apoyar a aquellas que 
ya la estan llevando a cabo. 

En este sentido, es de destacar que se le da un gran impuiso a la actualizacién 
tecnoldgica de las empresas, adquiriéndola mediante acciones de coordinacién entre 
los distintos agentes del cambio tecnolégico y por medio de la difusién, adquisicion y 
asimilacién de tecnologia e incremento en la calidad de la produccién. Como acciones 
de desarrollo tecnolégico propio se plantea: adecuar los programas de los fondos 
publicos para la promocién de la investigacién e innovacién, enriquecer los servicios 
tecnoldgicos de investigadores e instituciones de investigacién, ampliar los 
mecanismos de financiamiento para invertir en tecnologia y establecer estimulos 
fiscales adicionales a los ya existentes. 

Sin embargo, se minimiza la importancia de que el aparato productivo genere 
nuevas tecnologias, considerando como la principal tarea tecnolégica de! aparato 
productivo la difusion de las mejores tecnologia entre las empresas y su pronta 
asimilaci6n. Por un lado, en el capitulo de la politica cientifica, para el desarrollo de Ia 
ciencia se pone atencién en la investigacién orientada y se busca la vinculacién entre 
la academia y el sector empresarial, y por el otro, en este capitulo se habla sobre todo, 
de la actualizaci6n tecnolégica de las empresas, adquiriendo y asimilando las 
tecnologias existentes; con lo que pareciera que el desarrollo tecnoldgico no figura 
entre los objetivos de la politica tecnolégica, quedando restringida a una de las 
acciones que impulsan la actualizacion tecnolégica. 

El Programa no establece el desarrollo de areas estratégicas especificas o que 
sean de suma importancia para el desarrollo nacional, éstas no figuran ni en sus 

" thidem , p. 16 
™ Ibidem . p17 
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objetivos generales ni en los objetivos particulares y lineas de accién de {a politica Cientifica y la politica tecnolégica; concretamente en los puntos de la “Promocién de Investigacion Orientada”, en los “Proyectos de Importancia Nacional’, en las “Areas de interés Nacional’ y la “Inversién en Investigacién Tecnolégica y Vinculacién’, ya excepcion de este ultimo, los demas resultan Poco consistentes en contenido como 
estrategias de desarrolto. 

En cuanto a fa “Descentralizacién de la Actividad Cientifica y Tecnolégica’™, esta tiene por propdsito incrementar la actividad cientifica que se lleva a cabo en las diferentes regiones del pais, Pero de forma equilibrada a nivel institucional y geografico; ello a través del desarrollo de instituciones de investigacién y ensefanza en todo el pais, de! desarrolio del Sistema Centros SEP-Conacyt, de! respaldo a grandes instituciones académicas en su crecimiento hacia las entidades federativas, del apoyo especial a universidades que no realizan investigacién pero que estan interesadas en hacerlo, de la transferencia de acciones administrativas hacia las entidades federativas que promuevan las actividades cientificas y tecnoldgicas. A través de la "Difusién del Conocimiento"'™™ cientifico, el Programa trata de promover Ja revalorizacién social de estas actividades, intensificar la comunicacién entre la comunidad cientifica y empresarial y acercar a los nifos a la ciencia. Asi, de acuerdo al interés real y potencial del publico por la ciencia y la tecnologia, se establecen las diferentes tareas para la divulgacién de la ciencia. Para nifios y jovenes se crearan y usaran medios adecuados Para despertar su curiosidad en la materia, y se elaboraran programas educativos que ensefien los principios basicos de ta ciencia. Para el publico especializado (empresarios, funcionarios publicos y legistadores) se asegurara que conozcan en forma Oportuna los avances obtenidos en investigaciones, que tengan conocimiento de la investigacion cientifica y tecnolégica nacional, y se Propiciara una mayor participacién de los investigadores en la divulgacién y difusi6n cientifica. Y para el ptblico en general se aumentaraé la informacién sobre la investigacién y logras de los cientificos mexicanos, que le mantendran informado sobre la situaci6n que guarda la investigacién en el pais, y sobre las tendencias de la ciencia y la tecnologia en e! mundo, y se buscara que toda ja informaci6n que reciba al respecto tenga un sentido pedagdgico y cultural. 
En lo que toca a la “Coordinacién' entre los diversos agentes que intervienen en el desarrollo de Ia ciencia y la tecnologia, y concretamente en el disefio y Operacién de la politica cientifica y tecnoldgica, no se realiza un diagnéstico real del estado en que se encuentra el SINCYT a nivel coordinacién; no se hace mencion al mismo en este capitulo de coordinacién, ni porque de acuerdo a la Ley para Coordinar y Promover el Desarrollo Cientifico y Tecnoldgico, al Conacyt le corresponde promover e impulsar la coordinacién del SINCYT. Solo se argumenta sobre io indispensable que es el que exista coordinacién y lo poco que hay al respecto a nivel intersectorial e interinstitucinal. Por su parte, los objetivos correspondientes resultan ser poco claros e imprecisos, de manera que pudieran contribuir a un mejor funcionamiento de! SINCYT. 

ee 
™ ibidem.. p.20 
™ Ibudem p, 24 
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Tienen mas el caracter de intenciones que de objetivos, ademas de que no se 
establecen lineas de accién para el logro de los mismos. 

En gran medida, el poco desarrollo que se ha tenido en ciencia y tecnologia se 
debe a la falta de coordinacién interinstitucional; coordinacion que debe empezar con 
la formulacion de la politica nacional de ciencia y tecnologia. Aunque se hace mencién 
de algunos programas en materia de investigacién y desarrollo, pertenecientes a 
deferentes dependencias de la Administracién Publica Federal, no define mecanismos 
de coordinacion de estos con el Programa de Ciencia y Tecnologia 1995-2000, ni para 
con ellos mismos. 

“El Intercambio Académico y la Vinculacién Internacional" en ciencia y 
tecnologia forman parte de las tareas a realizar para el desarrollo cientifico y 
tecnolégico. Ello mediante convenios en ciencia y tecnologia que permitan aprovechar 
mejor las relaciones que México ha establecido con paises y organismos multilaterales; 
a través de una parlicipacion mas amplia de 1a comunidad cientifica y tecnolégica 
mexicana en la cooperacién internacional, reduciendo la concentracién que 
determinados grupos de investigadores, instituciones y regiones del pais tienen en la 
cooperacion internacional existente; fomentando la cooperacién internacional entre 
miembros de la comunidad académica y dei sector empresarial y difundiendo los 
programas internacionales de cooperacién entre los posibles usuarios. 

El ultimo apartado del Programa de Ciencia y Tecnologia 1995-2000 le 
corresponde al tema del "Financiamiento de la Ciencia y la Tecnologia""™; mismo que 
se tratara de cubrir mediante una mayor canalizacién de recursos de la sociedad hacia 
ei financiamiento de estas actividades, de modo que para el aio 2000 el gasto en 
ciencia y tecnologia llegue al 0.7 por ciento del PIB, en el cual se propiciara una mayor 
participacion de las empresas, que habran de contribuir con el 45 por ciento; asi 
también se buscara una mayor participacién de los gobiernos estatales y municipales y 
de las instituciones financieras nacionales e internacional en el financiamiento de la 
investigacion y desarrollo tecnolégico, se modernizaran las practicas administrativas de 
evaluacion y se mejorara el uso de los recursos publicos empleados en la 
investigacion. 

A lo largo de todo el Programa se evidencia que el apoyo a la ciencia yala 
tecnologia tendra un sentido preponderantemente ulilitario. En este sentido, se 
privilegiara la investigacion aplicada, es decir, a aquella con que se pueda obtener una 
ganancia o tenga un fin utilitario, con io que la reiacién costo-beneficio ha de ocupar un 
lugar importante en el apoyo a la investigacién. A ‘a ciencia tedrica o pura no se le 
ignora, pero primero esta la ciencia aplicada, por lo que se deja ver que se busca el 
beneficio a corto o mediano plazo, sin considerar que, en lo general, la inversién en 
ciencia y tecnologia genera beneficios a largo plazo y cuando se realiza una adecuada 
inversion en la materia, ésta siempre es redituable Ciertamente la ciencia aplicada 
tiene muy poco desarrollo en el pais, sin embargo, no se puede descuidar a ja ciencia 
basica ya que sin ésta no existe aquella. 

De acuerdo a varias personalidades pertenecientes a la comunidad cientifica, et 
Programa de Ciencia y Tecnologia 1995-2000 aborda un aspecto fundamental en el 

12 Ibidem ,p 28. 
‘9 Ihidem .p 31 
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desarrollo cientifico y tecnoldgico nacional, los recursos humanos. A decir del investigador Ruy Pérez Tamayo, ef Programa empieza con lo mas urgente que es Precisamente la formacién de recursos humanos. Sin embargo, en otro ambito, y en donde hay un gran fezago es en el financiamiento; al respecto se sefala que para el afio 2000 se tiene como meta que el gasto en ciencia y tecnologia represente el 0.7 por ciento del PIB. Empero, este incremento esta sujeto a que las empresas tengan una mayor participacion en el mismo, y ademas, que ante la situacion econémica, ello depende de ia recuperacién econémica del pais, por lo que el apoyo real a la actividad cientifico-tecnoldgica, esta recayendo en la formacién de recursos humanos; lo que contribuira a reafirmar la pobre imagen de! Conacyt de otorgador de becas. El planteamiento al respecto es que para garantizar un verdadero desarrollo cientifico, no basta con el solo apoyo a uno de estos rubros; ya que teniendo como referencia el asunto de! financiamiento el Programa ‘no contempla la creacién de nuevas universidades e institutos de investigacién publicos donde se integren a desarrollar ciencia y tecnologia 24 mil becarios que tiene actualmente México." ¥ dentro de sus objetivos y lineas de accién no establece medidas para el aprovechamiento de los recursos humanos ya formados. Aunque en ei apartado correspondiente a la “Descentralizacién de la Actividad Cientifica y Tecnolégica” se “contempla” la apertura de nuevos centros de investigacién bajo el Sistema Centros SEP-Conacyt, ello esta condicionado a que siempre y cuando participe ef sector productivo. De esta forma, el desarrollo de la actividad cientifica y tecnolégica nacional requiere del crecimiento simultaneo de ambos rubros, es decir, tanto del apoyo directo a la investigacién como de la formacién de recursos humanos. 
Por su parte, en lo que toca al financiamiento, éste todavia es un rubro de gran debilidad para el gobierno federal. Para empezar, resulta incierto como es que se determind que la participacion del sector productivo en inversién nacional en ciencia y tecnologia se va incrementar, pasando de menos de diez por ciento actual a 45 por ciento para asi llegar al 0.7 por ciento dei PIB del gasto en ciencia y tecnologia. Cuando por un lado, tal como fo han expresado tanto empresarios como miembros de la comunidad cientifica, Para que haya inversién privada en esta area, el sector empresarial requiere de estimulos fiscales y que se aminoren !as limitaciones que el sector impositivo tiene al respecto, medidas que no se contempian en el capitulo de “Financiamiento de ia Ciencia y la Tecnologia’; y en lo que hace a las disposiciones impositivas en materia de investigacion y desarrollo tecnoldgico estas no han sido del todo claras y si timitan este tipo de inversi6n, con lo que distan de ser promotoras de la ciencia y la tecnologia. Y por otro lado, sin medidas que incentiven, resulta dificil sacar a los industriales de su ancestral desinterés Por invertir en el desarrollo de tecnologia propia; a lo que hay que agregar la postracién en !a que se encuentra gran parte de ellos a causa de la crisis econémica. 
Como reflejo de esto ultimo, en una entrevista a el periodico “El Financiero”, el Director General dei Conacyt, Carlos Brazdrech Parada, indicé que al registrarse un retroceso del gasto en ciencia y tecnologia, pasando del 0.46 por ciento del PIB registrado en 1994 al 0.36 por ciento en 1996, “tal situacién impedira lograr la meta de a 

' Nestor L Ojeda. “No esta proyectado crear nuevas universidades hasta ci aito 2000” /.a Crémeca, 21 de junio de 1996, p 23 
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que la inversién nacional en ciencia y tecnologia para el afio 2000 alcance 0.7 por 
ciento del P1B."'* 

5.2.- Una Propuesta Complementaria a la Politica Nacional de Ciencia y 
Tecnologia. 

La ciencia y la tecnologia nacionales tienen un atraso que segtn estima la 
comunidad cientifica del pais es de unos 40 afios en comparacién con los paises 
vanguardistas en estas areas. Pero si se considera el avance que en la materia ha 
habido en fo que son los uitimos 40 arios, con respecto al registrado en cualquier otro 
periodo de igual numero de afos, el reto de la ciencia y la tecnologia nacionales de 
reponerse de tal atraso se antoja imposible. 

Sin embargo la situacién no es tan catastréfica e irremediable. Como ya se ha 
sefialado, la ciencia y la tecnologia no sélo desempefian un papel relevante en !a 
Satisfaccion de las necesidades de la sociedad contemporanea, y en la solucién de 
muchos de sus problemas, sino también son fuerzas de la produccién que mas alla de! 
desarrollo industrial tlevan al dominio de los mercados internacionales. Por lo que es 
necesario establecer que el desarrollo de la ciencia y la tecnologia sea una prioridad 
nacional. De modo que en atencién a los abjetivos de desarrollo nacional plasmados en 
la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, contribuyan a Ja obtencién 
de los mismos, a su sostenimiento y a su expansién en toda la sociedad; de tal forma 
que coadyuven a aminorar las desigualdades de bienestar entre los diferentes sectores 
de la sociedad a fin de que cada vez un mayor numero de individuos se beneficie del 
avance cientifico y tecnoldgico. 

En este sentido, no se trata de emular el tipo de desarrolio que han generado los 
paises mas industrializados, forjado éste en la depredacién de los recursos naturales y 
en la desigual divisi6n internacional del trabajo en donde los paises subdesarrollados 
les ha tocado ser proveedores de materias primas, de mano de obra barata y 
receptores de productos con un alto contenido de valor agregado dado por la 
tecnologia. 

La orientacién que han tenido los procesos productivos de explotacién intensiva 
y que no consideran el dafio que ocasionan al medio ambiente -todos aquellos 
productos que ya no se ulilizan- han \levado a la degradacién y al agotamiento de los 
recursos naturales, que ademas rebasan la capacidad de renovacidn de los mismos, 
asi como también a niveles de contaminacién que, al destruir a la naturaleza, reducen 
las aportaciones productivas. 

Los actuales problemas que tiene la sociedad para satisfacer sus necesidades, y 
de aquellos que se suscitaran a causa de los niveles de explotacion y contaminacién a 
que estan sujetos los recursos naturales y en general el medio ambiente, demandan 
que ia estrategia del desarrollo cientifico y tecnolégico se finque en las necesidades de 

“* José de Jestis Guadarrama. “Inafcanzable, meta de invertir 0.7% del PIB en investigacion.”. Ef Financiero. 1 
de dictembre de 1996, p 14 
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Ja sociedad, y en, el caso aqui planteado, en los de la mexicana; asi como también en 
el adecuado aprovechamiento de los recursos naturales, en la proteccién y 
Saneamiento del medio ambiente y no en la demanda irracional det mercado. 

Esto es, no se trata de “reprimir las necesidades propias de ia sociedad 
consumista. Se requiere superarlas y sublimarlas en nuevos patrones de produccién y 
consumo, lo cual -también- implica una ‘revolucién de la eficiencia’, sobre todo en los 
Sectores de energia y tas materias primas.""* 

Como ya se planted, las nuevas tecnologias dominaran no solo el mercado de 
las tecnologias y de los productos de consumo en el préximo siglo, sino también la vida 
de la sociedad, por lo que concentraran la mayor parte de [a investigacién que se 
realice en ciencia y tecnologia. Ante la apertura de un nuevo mercado conformado por 
los productos de las nuevas tecnologias; de nuevas areas e investigacion y desarrollo 
tecnolégico; de un proceso de reconvercién industrial y de fos productos que ésta 
genere, lo que implica cambios en el consumo y por lo tanto de la demanda; y ta 
necesidad de asumir un modelo de desarrollo sustentable por parte de todas las 
sociedades de! orbe; México no puede seguir quedandose a la saga y continuar 
dependiendo de modetos tecnolégicos y econémicos ajenos a su propia realidad. Mas 
atin cuando todavia tiene la oportunidad de formular e instrumentar su propio modelo 
de desarroflo sustentable y dentro de él, el tecnoldgico y econdmico. 

Es decir mas alla de! combate a la contaminacién, se requiere de procesos 
productivos alternativos con un sentido ecolégico. Para esto, es esencial investigar y 
conocer los procesos productivos de la propia naturaleza, lo cual aunado a fo que ya 
se sabe de los mismos, permita establecer un programa de reconvercién industrial 
donde haya consonancia entre ambos procesos productivos; de modo que la base 
ecolégica primaria conserve su productividad y se garantice su capacidad de 
regeneracion, ello de cara al siglo XXI, en cuyo comienzo el mercado esta favoreciendo 
la modernizacién tecnoldgica. Asi también, es de vital importancia definir dreas 
estratégicas que se habraén de desarrollar en las nuevas tecnologias, cuyo dominio 
contnibuyan a alcanzar el tan ‘anhelado” desarrollo nacional y desempefiar un papel 
relevante en la integracién de la produccién a nivel internacional. 

Otra alternativa en las tecnologia apropiadas para la dinadmica de la naturaleza 
son los elementos ecotécnicos, “sistemas artificiales que se basan en estructuras, 
funciones, principios, mecanismos, procesos y formas de la naturaleza, es un disefio 
analogo 0 biénico de la misma.”"” Son sistemas que a partir de fa reinterpretacion de la 
naturaleza, sin agredirla, satisfacen necesidades. 

La ciencia y la tecnologia requieren de una politica que las apoye en su 
desarrollo, que no regule al cientifico o inventor. Si algo tiene que regular la politica 
cientifico-tecnolégica, es la planeacioén de esta misma politica asi como su 
cumplimiento por porte de las dependencias y entidades de la Administracién Publica y 
el adecuado ejercicio que éstas hagan de los recursos econdmicos. 

EI desarrollo de la actividad cientifico-tecnologica debe de tener como uno de 
sus principales objetivos el desarrolto industrial, pero con motivo de esta vinculacién no 

  

'% Leopoldo Marmora. “Del Sur explotado al Sur marginado”. Nueva Sociedad, No 122, noviembre-diciembre 
1992, p. 70 
'© Jean Fritche y Guadalupe Salazar, “Reinterpretando la tecnologia” #4 Fnanctero, 29 de mayo de 1995, p 66 
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se debe normar el desarrollo de ninguno de los dos a partir de experiencias y 
Conceptos aplicados en otros paises, pues se requiere de un modelo y de una 
estrategia que responda a las condiciones, necesidades y caracteristicas sociales, 
economicas y del medio ambiente de! pais. 

Para el lagro y consolidacién de la relacién ciencia-tecnologia e industria 
Nacionales se requiere crear un ambito propicio donde exista la infraestructura 
necesaria, financiamiento y recursos humanos suficientes, condiciones fiscales y 
legates, adecuadas y sin burocratismo, objetivos claros a alcanzar, asi como proyectos 
e investigacion aplicada. 

En esta medida, resulta indispensable precisar qué se espera de la ciencia yla 
tecnologia y qué espera la sociedad mexicana. Los objetivos y estrategias de la politica 
cientifica y tecnolégica, tienen como propésito el desarrollo de estas actividades, para 
que a su vez, éstas contribuyan a Ja consecucion de los objetivos de desarrollo 
plasmados en la Constitucién. Empero, es necesario determinar dreas que por su 
importancia socioeconémica sean de fa competencia del Estado, tales como la 
produccién alimentaria, las fuentes de energia y el medio ambiente, y que por lo mismo 
requieran del fomento a la investigacién y al desarrollo fecnolégico por parte del 
gobierno. Areas precisas que obligadamente forman parte tanto de los objetivos de! 
Programa Nacionai de Ciencia y Tecnologia como de ios diferentes programas 
sectoriales de la Administracién Publica Federal y Estatal que tengan competencia en 
este ambito, y que no quede solo en una ‘iniciativa” sectorial del Conacyt. 

En 1995 el Director del Centro de Investigacién y Estudios Avanzados 
(Cinvestav), Adolfo Martinez Palomo, sefalé que “el establecimiento en México de un 
verdadero proyecto nacionai de ciencia requiere un modelo diferente.” 

Et actual modelo econémico no esta basado en la ciencia y la tecnologia, pues 
como ya se ha manifestado, el apoyo que se le da a estas actividades resulta 
insuficiente para hacer de estas pilares de la industria nacional. 

La transferencia de tecnologia como parte de una estrategia de desarrollo es 
imprescindible, ademas de ser inevitable. Por un lado, en la importacién de tecnologia 
se ha fincado e! grueso del aparato productivo nacional, lo que ha implicado una gran 
dependencia a la misma que abarca tanto bienes de capital como insumos; asi 
también, la tecnologia que se adquiere en plazas extrajeras tiene la ventaja de que 
para la misma existen los servicios y refacciones que necesitan; lo que ademas 
muestra la capacidad de comercializacion que tiene este tipo de tecnologia extranjera. 
Por otra parte, la apertura e integracién comercial esta impulsando a que muchas 
ramas de fa produccidn se orienten hacia la satisfaccioén de la demanda externa en 
medio de una “salvaje” competencia dominada por las grandes transnacionales: ante 
tales circunstancias las empresas nacionales requieren de tecnologia de punta que 
practicamente sélo pueden adquirir en el extranjero. 

Ademas, la competitividad de los productos nacionales practicamente depende 
de la mano de obra barata que existe en el pais y de la utilizacién de un factor artificial 
de corto plazo como lo es el tipo de cambio; cuando, por una parte, a nivel mundial, ta 
tecnologia esta desplazando a la mano de obra barata, y por lo tanto, la competitividad 

'°8 José de Jesus Guadarrama. “Dificil, un plan nacional de ciencia en el modclo actual”. £/ Financiero, 12 de abril 
de 1995, p 22 
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conseguida por la devaluacién no liega a todas las empresas y si dafia a ta sociedad en io general. 
Si se contara con una politica cientifica y tecnolégica disefiada para satisfacer tanto las necesidades de la sociedad mexicana como del aparato productivo nacional, adecuada a la capacidad de produccién del entorno ecoldgico regional y local, y quea Su vez, Contemple satisfacer dreas especificas de la demanda internacional -sobre todo en lo que se refiere a las nuevas tecnologias-; la dependencia tecnolégica hacia ef extranjero disminuiria considerablemente: con el adicional de que se tendria algo que ofrecer al mundo en ciencia y tecnologia, y de que México obtenga una mejor posicién en el proceso de globalizacién. No se trata de desarroliar la ciencia y tecnologia nacionales para que lleguen a satisfacer en Su totalidad las necesidades del pais al respecto; algo que al final det siglo XX resulta poco viable y hasta ilégico teniendo tanto conocimiento y tecnologia a disposicién; pero si de contar con tecnologia adecuada a las condiciones ambientales locales, regionales y nacionales del pais, y a Sus propias necesidades sociales como las de empleo, alimentacién y salud. En esta medida, en lo que hace a la transferencia de tecnologia, ésta debe de enfocarse a Proyectos productivos. Al respecto el profesor William C. Freund, de la Universidad PACE de Nueva York, sefiala que las economias en desarrollo 

..deben buscar la atraccién de capital foraneo que pueda aportar la tecnologia y los recursos necesarios para su aplicacién concreta en procesos productivos, no en los ligados a actividades de consumo, como sucediéd en México... cuando una buena parte de la inversion extranjera se canaliz6 directamente o via franquicias a actividades de distribucién de bienes y servicios que alentaron un consumo desmedide en detrimento dei ahorro. Si bien esta Corriente logré modernizar sistemas de comercializacion ineficientes y abatir costos al consumidor final, rapidamente creé una estructura oligopdlica aliada a inversiones locales con altos margenes de comercializacién que ayud6 a la quiebra a un gran numero de empresa medianas y pequefias y a crear un desequilibrio en la cuenta corriente de ta balanza de pagos, que superé los 29 mil millones de délares en 1994. El éxito de las economia emergentes de Asia ha consistido en buena parte de combinar la transferencia tecnoldgica via ta inversion extranjera directa con altas tasas de ahorro, que como proporcion del Producto interno bruto han duplicado a las prevalecientes en México. ' 

Lo fundamental en ia transferencia de tecnologia es mejorarla, asimilar y perfeccionar el conocimiento tecnoldgico, algo que como ya se ha visto, la industria nacional no hace. 
Ahora bien, aunque ja Constitucién establece una serie de disposiciones que dan sustento a los objetivos del desarrollo nacional (definidos de acuerdo a la vision de cada gobierno) y las facultades del Estado en la consecucién de los mismas, lo que le permite participar de forma directa en el desarrollo de la ciencia y la tecnologia, estas disposiciones son muy generales (tal es el caso del articulo 25 constitucional) para competencias especificas como lo es en ciencia y tecnologia. La importancia de la 

  

8 Leon Opalin “Transferencia de tecnologia y crecimiento econdmico” /:7 Financiera, 21 de junio de 1996, p8 
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participacion del Estado en el fomento y coordinacion general de fa investigacién 
cientifica y técnica debe ser fijada en la Constitucidn. 

Asi también, no existe una funcién en materia de ciencia y tecnologia a nivel 
global para el conjunto de la Administracién Publica Federal. Ademas, no se recuperan 
los contenidos sobre el tema entre los diferentes ordenamientos juridicos en la materia; 
por ejemplo, entre ta Ley para Coordinar y Promover el Desarrollo Cientifico y 
Tecnolégico (LCPDCyT), ia Ley Organica de la Administracién Publica Federal 
(LOAPF), la Ley de Planeacion, la Ley General de Equilibrio Ecoldgico y Proteccién 
Ambiental (LGEEPA), la Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial y la 
Ley para Promover ta tnversién Extranjera; y a su vez, lo que se encuentra dispuesto 
en algunas de estas normas como en la LCPDCyT y la LGEEPA en los reglamentos 
internos de todas aquellas dependencias de la Administraci6n Publica Federal que 
tengan competencia en la materia. Asi mismo, las disposiciones de estas dos Ultimas 
leyes tampoco se flegan a ver reflejadas en los diferentes programas sectoriales de 
desarrollo. 

La incorporaci6n del tema de la ciencia y la tecnologia por parte del PND es 
limitada; aunque lo reconoce dentro de la dimensién social y econémica, no da los 
instrumentos necesarios para su desarrollo en el Ambito social! (en su relacién con el 
medio ambiente) ni productivo. Al definir ia instrumentacién de ia estrategia de 
planificaci6n el contenido de la politica cientifica y tecnolégica no se retoma en las 
normas para las actividades productivas. 

Existen indicaciones referidas al aprovechamiento 0 desarrollo de la ciencia y la 
tecnologia en varios ordenamientos juridicos, pero no presentan uniformidad entre si, 
lo cual permite que se aborden con diferente peso algunos factores para el desarrollo 
de estas actividades, tal es el caso dei financiamiento, o temas como el medio 
ambiente y ia ciencia y la tecnologia; mientras que otros, por ejemplo, la vinculacién de 
éstas con el sector productivo quedan aun sin un desarrollo suficiente. Asi, hay vacios 
jurfdicos que permiten “evadir" o ignorar el cumplimiento de los objetivos de la politica 
cientifico-tecnolagica. Por fo que para la elaboracién e instrumentacién de una 
auténtica politica nacional de ciencia y tecnologia resulta indispensable articular entre 
si todos aquellos ordenamientos juridicos que tengan que ver con estas actividades. 

En caso de participar mas de una dependencia de la Administracién Publica 
Federal sobre asuntos concernientes a la ciencia y la tecnologia, los procedimientos de 
cooperacién no se encuentran, por lo general, claramente precisados al indicarse su 
realizacion a través de preceptos “en coordinacién con” a través de la concertacién y 
de convenios. Los convenios constituyen el mecanismos mas seguro por medio del 
cual se llevan acciones conjuntas en materia de ciencia y tecnologia. Empero, son 
instrumentos que dependen de la voluntad para someterse a los lineamientos de una 
politica cientifico-tecnoldgica y no de subordinacion politico-administrativa.'"° 

Por lo que se requiere que los objetivos y funciones conjuntas se definan 
claramente en e! PND como en sus respectivos programas sectoriales, lo cual debe de 

estar determinado por la Ley de Planeacién para que asi el cumplimiento de estos 
objetivos y funciones queden regulados por la ley. 

“’ Elsa Laurell, ef af “Incorporacién de la dimensién ambiental en una adminstracién sectorizada” Enrique Leff 
(coor ). Medio ambiente y desarrollo en México (vol M1}. p 751 
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También esta ef hecho de que ta Comisién para la Planeacion del Desarrollo Tecnoldgico y Cientifico no ha Operado al parecer por “falta de voluntad politica’, a Pesar de que su conformacién y funcionamiento, esta fijado por fa Ley para Coordinar el Desarrollo Cientifico y Tecnolégico, Cuyo incumplimiento, segtin lo establece esta Ley, da lugar al establecimiento de responsabilidades y sanciones previstas en las Leyes de Planeacién y Federal de Responsabilidades de los Servidores Publicos.'"’ De esta forma, es necesario revisar la norma correspondiente dotandola de medidas mas estrictas para obligar a los titulares y responsables de !a Administracién Publica, incluido el Presidente de la Republica, al cumplimiento de las atribuciones que las diversas disposiciones legales ies asignan, y que son una obligacién para con ia sociedad. 
Asi, la operacién de la Comision para la Planeacién del Desarrollo Tecnolégico y Cientifico debe ser una prioridad de una politica cientifica seria. Ya que puede Contribuir enormemente a la integracién y desarrollo det Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologia, a definir las prioridades y estrategias del Programa Nacional de Desarrollo Cientifico y Tecnoldgico, a la formulacién e instrumentacién de una mejor politica en la materia, y a la programacion de las actividades de investigacién de tas dependencias y entidades de la Administracién Publica Federal. 
Como mecanismo que contribuya al mejor funcionamiento de esta Comisién se debe de estabiecer (a través de la reforma a la legislacién correspondiente) que la misma esté integrada por dos representante de la Comisiones de Ciencia y Tecnologia del Congreso de la Unién (uno por cada Camara), por tres representantes de la comunidad cientifica, y que ademas, rinda un informe al pleno del Poder Legislativo y a la Secretaria de la Contraloria y Desarrollo Administrativo (Secodam) de los resultados de sus reuniones, asi como también se Ponga a disposicion de las diversas Camaras empresariales a nivel nacional, 
El Poder Legislativo, como representante de la sociedad, tendria la facultad de revisarlo y evaiuarlo, y en su caso, realizar las observaciones y Sugerencias que considere pertinentes, mismas que debera hacer llegar a ia Comision. La Secodam vigilara que se efectuen las reuniones Conforme a lo establecido por Ia ley; y las diferentes Camaras empresariales podrdn conocer de los trabajos de la Comisién, lo que les permitiria efectuar observaciones y sugerencias sobre los mismos, que podran hacer llegar a la Comisién. De este modo, si !a Comisién no lleva a cabo sus funciones con forme a Jo establecido por la ley, el Poder Legislativo o cualquiera de las Camaras empresariales podran denunciarlo ante jas autoridades competentes para que se finquen responsabilidades y se impongan las sanciones correspondientes. 
La planeacién de ta actividad cientifico y tecnoldgica no tiene como principal funcién conseguir el desarrollo de estas actividades por si solo. La Participacién del Estado en el desarrollo de Ja ciencia y la tecnologia tiene como principales objetivos contribuir a la satisfaccioén de las necesidades, sobre este Ambito, del Aparato Productivo para coadyuvar a su desarrollo; asi como también, atender areas que son del interés publico, que se manifiestan a manera de problemas (del medio ambiente) o de necesidades (de alimentacién o salud). De esta forma, resulta indispensable tener un conocimiento amplio de la realidad nacional, de las necesidades y de fo que existe en 

' Arucuto 29 de la "Ley para Coordinar » Promover el Desarrotto Cicntifico y Tecnolégico”, op cut p 17 
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en materia de ciencia y tecnologia en su vinculacién con el desarrolio nacional pero con miras al préximo milenio. 
Al paso del tiempo, las necesidades, problemas, y por lo tanto, demandas de la sociedad, se van transformando, cambiando por otras, incrementando, diversificando y en algunas areas disminuyen; en ello contribuye enormemente el desarrollo de los nuevos procesos productivos y de productos generados por la aplicacién del avance cientifico-tecnolégico. En esta medida, el apoyo para satisfacer una demanda futura requiere de una planificacion a largo plazo y, también, de la continuidad en las politicas cientificas. 
De este modo, es de vital importancia realizar un estudio que determine, las Carencias, problemas y necesidades, y de lo que se dispone y esta en proceso de desarrollo en ciencia y tecnologia Para el desarrollo nacional. Estudio que debe de ser realizado por los principales actores de la actividad cientifica y tecnolégica: la comunidad cientifica; los inventores; los industriales; los productores de tecnologia; el sistema de educacién superior; fos centros e institutos privados que realicen investigacién y desarrollo tecnolégico; las dependencias y entidades de la Administracién Publica Federal que realicen investigacién; institutos, centros y empresas de servicios de informacion tecnolégica; todos los gobiernos de los diferentes estados de la Republica Mexicana, como expositores de sus necesidades locales socioeconémicas, y de los recursos que poseen: econdmicos, naturales, humanos, en infraestructura e investigacién; el Conacyt; {as Comisiones de Ciencia y Tecnologia y del Medio Ambiente de! Congreso de fa Unién; la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; la Secretaria de Educacién Publica; la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial; !a Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Rural; y la Secretaria de Salud. 

El Gobierno Federal a través del Conacyt se encargaria de convocar a todos estos actores en la actividad Cientifico-tecnolégica, de coordinar e! estudio y de Proporcionar todos los recursos necesarios para llevarlo a cabo; ei cual no se limitaria a evaluar solo la condicién en que se encuentran la ciencia y la tecnologia nacionales; sino también, al participar en el mismo ios Principales actores de estas actividades, el estudio tendria como finalidad, el que determine los lineamientos de una politica cientifica y tecnolégica. Los resultados de este estudios serian entregados a la 
Comisién para ta Planeacién del Desarrollo Tecnoldgico y Cientifico, para que cuente con un instrumento realmente representativo de las necesidades y recursos de fa Nacién en ciencia y tecnologia, de la Capacidad con que se cuenta para su desarrollo y 
de las lineas de accién que se requieren llevar a cabo para ello, de modo que conileve 
al desarrollo nacional. E! estudio ha de ser un instrumento que permita formular una 
politica cientifica y tecnoldgica nacional, integral, adecuadamente articulada, acorde a 
las necesidades nacionales y regionales: Por lo que se debe de ver reflejado en todos 
los programas sectoriales de la Administracién Publica Federal que contemplen 
acciones en materia de ciencia y tecnologia. 

El Conacyt como el encargado de coordinar la formulacién del Prondetyc, de 
ejecutar la politica det Gobierno Federal en la materia y de fomentar e! desarrollo 
cientifico y tecnoldgico, no tiene la estructura suficiente para formular e instrumentar, 
en forma coordinada, una politica de ciencia y tecnologia de tas dimensiones que 
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requiere el desarrollo nacional. No hay vinculaci6n entre la actividad cientifica y la vida 
econdmica y social del pais. Los diferentes programas sectoriales para el desarrollo 
nacional que contemplan acciones en materia de ciencia y tecnologia, llegan a tener 
Poca relacién con el Prondetyc, por lo que practicamente no hay coherencia entre las 
diferentes politicas de desarrollo. El mismo Gobierno Federal parece no tomar en serio 
al Conacyt con presupuestos que le recorta al vaivén de las crisis economicas y 
cuando son tiempos de crecimiento econdmico los recursos siguen siendo limitados. 

Los problemas ambientales que actualmente se viven tienen una estrecha 
relacién con el sistema productive. Se necesita de un adecuado aprovechamiento de 
las recursos naturales que permita un desarrollo sustentable, al lado de una adecuada 
insercién de la ciencia y la tecnologia y del sistema productivo nacional en el sistema 
Productivo internacional con miras en ei siglo XXI. En esta medida se requiere de una 
Secretaria de Estado para asuntos de ciencia y tecnologia, quien ademas presida la 
Comision para la Planeacién del Desarrollo Tecnoldgico y Cientifico. 

Esta Secretaria apoyada en Ja Comisién (donde Participan las dependencias y 
entidades de la Administracién Publica Federal que realizan actividades que tienen que 
ver con la ciencia y la tecnologia, y que por lo tanto es depositaria de los criterios de 
desarrollo sustentable, de educacién, de energia, etc., es decir, de todo aquello que 
tiene que ver con la actividad Productiva), se encargaria de formular y fijar la politica 
nacional de ciencia y tecnologia, misma que deberén de observar las diferentes 
dependencias para la formulacién de sus respectivos programas sectoriales en !o 
conceriente a ciencia y tecnologia. De modo que la politica en la materia esté en 
estrecha relacién con ja industrial y de comercio, con la de educaci6n, de energia, de 
medio ambiente, de salud, de pesca y agropecuaria, sin impedir la inclusién de otros 
Ambitos importantes para el desarrollo nacional. 

Por ejemplo, en ia vinculacién de la produccién tecnolégica con los procesos 
productivos ecoldgicos se requiere trabajar en forma conjunta y muy estrechamente 
con la Semarnap y con Secofy, y el Conacyt no tiene la estructura y Capacidad para 
hacerlo. De momento, la Semarnap tiene como principal objetivo sentar las bases del 
desarrolio sustentable, pero eso no sera posible si no se toma en cuenta a la 
tecnologia como agente que expiota los recursos naturales y propicia la contaminacién. 
Después de sentarse las bases para el desarrollo sustentable, este se debera de 
generar, y por su puesto que no lo hard por si solo y de forma abstracta, por lo que la 
ciencia y la tecnologia habran de tener un papel destacado en todo el proceso. De esta 
forma, una Secretaria de Estado en el ramo de ciencia y tecnologia es fundamental 
para que apoye todo el proceso. 

Asi también, tendria como funcién, ademas de desarrollar las ciencias 
nacionales, fomentar el desarrollo tecnolégico, y de regular la transferencia de 
tecnologia, llevar a cabo una efectiva interaccién del Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnologia y de estimular la vinculacién de la actividad cientifica y tecnoldgica con el 
aparato productivo. 

La Ley para Coordinar y Promover el Desarrollo Cientifico y Tecnoldgico hace 
referencia en su capitulo tercero a la existencia de un Programa Nacional de Desarrollo 
Tecnoldgico y Cientifico, que de acuerdo a su articulo 7o. Fraccion | debera contener fa 
politica nacional en la materia; asi como también, fraccién Hl, “las prioridades, 
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estrategias y metas del desarrollo cientifico y tecnolégico de! pais y la congruencia que guardan éstas con las actividades productivas y con el Plan Nacional de Desarrolio.”!2 Cabe sefalar que, con respecto al Prondetyc, no se especifican las metas y Prioridades del! desarrollo cientifico y tecnoldgico en su relacién con las actividades Productivas y con las necesidades Sociales, lo que da margen a que en cada Prondetyc se replanteen tas prioridades, estrategias y metas, como si las que presidiendo en anteriores programas se hayan cumplido. La carencia de objetivos especificos, pero de interés general, no permite hacer una evaluacion global e integral de jo que ha significado para la ciencia y la tecnologia nacionales los logros obtenidos en la materia, asi como la influencia y trascendencia en la industria y en la satisfaccién de necesidades sociales, que resultan de Ia aplicacion concreta de los avances cientifico- tecnolégicos. Esta imprecision de prioridades y metas permite que la politica cientifica y tecnoidgica nacional quede sujeta a la visién que cada gobierno tiene sobre el papel del Estado en la sociedad y no a los imperativos que estas actividades tienen para su desarrollo y a las necesidades que en la materia tiene la sociedad. 
De este modo, se requiere que a través de la modificacién a la ley, se establezcan para e! Prondetyc objetivos claros y de interés nacional como los siguientes: 

a) La conservacién, enriquecimiento y uso eficiente de los recursos naturales. b) El crecimiento econémico, e! fomento y empleo y la mejora de las condiciones de trabajo. 
c) El desarrollo de Ja industria, et comercio, la agricultura y la pesca. 
gd) E! desarrollo de tos servicios publicos, y en especial los de vivienda, comunicaciones y transportes. 
e) El fomento de la salud y el bienestar social. 
f) El fortalecimiento de la Defensa Nacional. 
g) La defensa y conservacion det patrimonio artistico e histérico, 
h) El fomento de la creacién artistica y el enriquecimiento y difusién de ta Cultura... en todos sus ambitos. 
i) La mejora de {a calidad de la ensefanza y el fomento de igualdad de Oportunidades ante la educacion,'? 

Ademéas, también habran de contener los Objetivos que han de alcanzar las dependencias y entidades de ja Administracién Publica Federal que realicen actividades en materia de ciencia y tecnologia. Asimismo, el programa debera de fomentar ia investigacién basica y de contener provisiones para la adecuada utilizacion de ios resultados de la investigacion cientifica y tecnologica. Empero, para la formulacion del Prondetye también es necesario establecer que se tomen en cuenta las necesidades sociales y econdémicas de México, los recursos humanos y materiales con que cuenta el pais en ciencia y tecnologia, una incorporacion “selectiva” de la tecnologia externa, adecuada y complementaria a la ciencia y tecnologia mexicana. 

  

  

‘*~Ley para Coordinar y Promover . ” Opeit.p 4 
Teresa Pacheco. Op cit “Suplemento” Provecto de Lev de Fomento y Coordinacion General de la Investigacion Crentifica v Tecnolégica de Espana, p 73 

114



  

En funcidn de esos objetivos es necesario determinar areas estratégicas en el desarrollo de la ciencia y la tecnologia que en el futuro cercano dominaran la vida de la Sociedad. Hay que estar preparado ante ja relacién de fuerzas que en el ambito internacional se estan estableciendo, primero a nivel comercial, pero que van definiendo Ia integracién “mundial”, o sino, regional de la produccién. 
Una medida de esta indole no debe de minimizar el desarrollo de la ciencia en lo general; aunque se trata de un enfoque en el que se apoyaria fuertemente a ia ciencia aplicada, en la actualidad este tipo de ciencia esta representada, fundamentalmente Por las nuevas tecnologias, las cuales, para su desarrollo requieren de un alto 

contenido en ciencia tedrica. Asi también, antes que nada, de !o que se trata es de dar 
respuesta a las necesidades de {a sociedad mexicana, por lo que las medidas 
destinadas a atenderlas deben de ser acordes a sus requerimientos y a la capacidad 
productiva del entorno ecoldgico nacional y regional: lo que sin duda requiere de la participacién de otras areas del conocimiento no comprendidas en aquellas destinadas 
a Ssatisfacer una demanda internacional, pero que deben de ser atendidas por la 
investigacién nacional. Otra forma de no descuidar ese universo en la ciencia que no forme parte de las areas estratégicas que se puedan establecer, es fomentando y apoyando ei desarrollo de las ciencias tedricas en general, para lo cual se requiere 
fundamentaimente de investigadores altamente capacitados. 

Ante el fenémeno de la globalizacién donde las relaciones comerciales son cada vez mas amplias, y cuya actividad es dominada Por la competitividad que da el avance 
cientifico-tecnolégico, es necesario combinar una visién global de comercializacién con 
un desarrollo tecnolégico selectivo para el mismo, es decir, determinar dreas en la 
ciencia y la tecnologia que se desarrollarian Para satisfacer la demanda internacional - 
al lado de medidas que adecuen la investigacioén, de éstas y otras areas, a las 
condiciones nacionales- a fin de adquirir una posicién competitiva de vanguardia en 
sectores estratégicos, en particular en lo que se refiere a la transformacién de materias 
Primas y recursos. 

“Ningun pais puede obtener un desarrollo importante y nacionalista si no hace 
esfuerzos internos para alcanzar la frontera tecnoldgica mundial con nuevos productos, 
Procesos y tecnologias.”""* Sin embargo, las necesidades de los paises desarrollados 
por io general, no son iguales a tas de los paises subdesarrollados; por lo tanto, sus 
fronteras en la ciencia no tienen el mismo significado para las necesidades de México. 
Asi, el pais requiere fijar sus propias fronteras en la materia. 

La escasez de los recursos econdémicos constituye un problema tora! en el 
desarrollo de {a actividad cientifico-tecnoldgica, con un gasto nacional en ciencia y 
tecnologia que en 1996 se ubicé en 0.33 por ciento con respecto al PIB. Del gasto 
total, ef gobierno siempre tha contribuido con la inmensa mayor parte del 
financiamiento, de! 85 al 90 por ciento, y la participacién privada ha oscilado en un 
tradicional diez por ciento ''® Mientras que en otras latitudes como en Canada, la 
inversion privada es de 42.3 por ciento, o en Japén que es de 73.4 por ciento. Es por 

  

' Héctor Vazquez Tercero. “El Extunto [MIT y la politica de desarrotio tecnolégico de México” Ef Financiero, 3 
de julto de 1995, p. 36 
"? José de Jesus Guadarrama “Para comentar. “Pinocho’ caiculo la inversion privada en ciencia y tecnologia ..” Ey Financiero, 6 de mayo de 1996. p 36 
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ello que en el Programa de Ciencia y Tecnologia 1995-2000 se plantea un aumento del 
gasto nacional de ciencia y tecnologia, pero que en gran medida depende de que la 
iniciativa privada multiplique su inversién en investigacion y desarrollo. 

Sin embargo, es necesario que se tome en cuenta que, como se ha senalado 
reiteradamente, por un lado, en el sector industrial existe un ancestral desinterés por 
invertir en estos rubros, y que por e! otro, se encuentra postrado por la crisis 
econémica y enfrenta una apertura comercial para la cual no estaba preparado. La 
Condicién general del aparato productivo nacional es de debilidad con muy pocas 
posibilidades de invertir en ciencia y tecnologia; salvo unas excepciones que en su 
mayoria estan representadas por las grandes empresas que tradicionalmente si han 
invertido en estas areas. 

Los empresarios han manifestado en mas de una ocacién que para que haya 
Promocién de la inversion privada en la investigacién y desarrollo se requiere de una 
serie de medidas como estimulos fiscales, subsidios, tasas de interés preferenciales y 
la existencia de capitales de riesgo, que seguin la Camara Nacional de la Industria de la 
Transformacion, son factores clave para el desarrollo tecnoldgico, apoyadas por una 
revision al sistema impositivo. De esta forma, se precisa de una modificacién a la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, que lejos de estimular la inversion en tecnologia, limita la 
inversion de las empresas al 1.5 por ciento del total de sus ventas, y pone condiciones 
para {fa constitucién de fideicomisos para este tipo de inversiones; de modo que se 
favorezca la investigacidn y el desarrollo empresarial. 

Los subsidios, deben de estar enfocados a evitar la tendencia de comprar 
tecnologia extranjera que es posible desarrollar en el pais. Las tasas de interés 
preferenciales las manejarian intermediario financieros no bancarios como el que tiene 
el Fondo de Investigacion y Desarrolio para la Modernizaci6n Tecnolégica (Fidetec) del 
Conacyt, y estarian determinados por una tasa fija de interés sobre el 50 por ciento de 
un maximo de capital a un plazo de diez afos, otorgado especialmente a la micro y 
pequena empresa, a fin de que puedan desarrollar holgadamente proyectos de 
inversion. 

Los capitales de riesgo serian un mecanismo de inversién que no requeriria de 
garantias, destinados a la promocién de nuevas tecnologias, al desarrollo de patentes 
industriafes y de proyectos dirigidos a cubrir la demanda de determinados productos 
que puede ser a nivel internacional, a cambio de participacién accionaria en ellos o de 
una asociacién donde los participantes del fondo participen de las utilidades del 
proyecto; estos capitales estarian constituidos por fondos creados mediante una 
mezcla de recursos gubernamentales, de los provenientes de inversionistas privados y 
de la banca comercial, ya sea mezclados o combinados. 

EI sistema impositivo debe de adecuarse para que coadyuve al desarrollo de la 
actividad cientifico y tecnologica, ya que “constituye un importante sangria para tos 
centros de investigacién y desarrollo que tienen que destinar entre 20 y 25 por ciento 
de su presupuesto para equipo, insumos y reactivos al pago de impuestos de 
importacién.”""® Los incentivos para la investigaci6n estarian representados por la 
reduccién de impuestos, pero en inversiones en el desarrollo de productos innovadores 

"6 José de Jesus Guadarrama, “Para comentar Gasto !996 para CyT. cl "gran desconocido’ ~ El Financiero, 29 de 
abril de 1996. p 36 
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y de nuevas tecnologias. En los mecanismos existentes de financiamiento por parte del gobierno -Nafin, Conacyt- se necesita una desregualcién a fin que los créditos se otorguen en forma oportuna. 
Dentro de la modalidad del financiamiento externo, los Centros del Sistema SEP- Conacyt pueden buscar alianzas estratégicas con empresas foraneas que permitan complementar capacidades, aprovechando la infraestructura y el aforo del Centro, con la intencién de crear unidades auténomas dentro de ja gama de sus servicios, tendientes a ser autosuficientes. 
Con el fin de obtener resultados Optimos en investigacion y desarrollo tecnoldgico, es fundamental que el gobierno incremente el gasto en ciencia y tecnologia, que lo haga de forma sostenida y a plazos mas largos. La inestabilidad del Presupuesto destinado a este rubro, con fuertes fluctuaciones que durante los Ultimos diez afios ha traido graves problemas a la ciencia mexicana, impide el establecimiento de metas y expectativas reales para el desarrollo de la ciencia y la tecnologia nacionales. Una forma de “garantizar’ una estabilidad en la disponibilidad de recursos economicos puede ser Ia existencia de un fondo global de financiamiento que disponga de una partida presupuestal, a través de la cual se le designe al fondo una monto no menor al 0.1 por ciento del PIB alcanzado el afio inmediato anterior; y que funcionaria independientemente del presupuesto que se les asigne a las diferentes dependencias y entidades de la Administracién Publica Federal para actividades en materia de ciencia y tecnologia. 
En fa constitucién de! fondo también podrian participar particulares, empresas privadas, y todo tipo de organizaciénes, cuyas aportaciones serian deducibies de impuestos por lo menos en un 50 por ciento; al iguai que universidades, centros e institutos de investigacion, puiblicos y privados, mas los ingresos extraordinarios que el mismo fondo genere, y de cuya administracion se encargaria el Conacyt (o la Secretaria de Estado que ya se Propuso para que sustituya al Conacyt). Por lo menos el diez por ciento de ios recursos del fondo deben de estar destinado al desarrollo de las ciencias tedricas, incluidas las ciencias sociales; fondo al que tendrian acceso investigadores pertenecientes al SNI,_ universidades, _institutos y centros de investigacién con forme a adecuados mecanismos de evaluacién para el otorgamiento de estos recursos, mismo que también deberan de permitir la publicacién y difusién de la investigacién. El fondo tendria como objetivo fortalecer los mecanismos de financiamiento de proyectos de investigacién y desarrollo tecnolégico, contribuir a ta vinculacién entre las universidades y Jas empresas, apoyar a universidades, centros e institutos de investigacién asi como a dependencias y entidades de la Administracién Publica Federal en proyectos de investigacién y desarrollo tecnoldgico. 

Es necesario aclara que el fondo no debe de pretender sustituir el presupuesto otorgado a las diferentes dependencia y entidades de la Administracién Publica Federal en la materia, en dado caso, es un complemento, por lo que ademas es indispensable que estos presupuestos sean fortalecidos progresivamente. Este fondo también podria servir como un mecanismos de subsidio que se les otorgaria a las empresas via universidades, ya que en el desarrollo de determinados proyectos en tecnologia no contaminantes y nuevas tecnologias que las universidades les realicen a 
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las empresas, aquellas les harian un cobro menor por sus servicios en comparacién al 
costo real, pero cuya diferencia la cubriria el fondo. 

En 1995 ei Rector de la Universidad Autonoma Metropolitana (UAM) unidad 
Xochimilco, Jaime Kravzov sefalaba “que el sistema de educacién superior no parece 
estar preparado para poner en marcha de forma planificada los cambios que demanda 
el nuevo entorno nacional, ademas de que Padece rezagos y limitaciones 
presupuestarias que golpean a tas instituciones.”"” Por lo que es imperativo que el 
sistema de educacién superior se “adecue” y, eM SU Caso, Se prepare ante fendmenos 
como el de ta globalizacién o de integracién regional: de! dominio de! pensamiento 
neoliberal econdmico en los cometidos del Estado; de! advenimiento de nuevas 
tecnologias que afectan todo el sistema productivo, ademas def consumo; de la 
transformacion y profundizacién de las necesidades sociales; y que en la mayoria de 
las casos ya son una realidad. 

En este sentido, parte de la viabilidad de la universidad publica esta, como lo 
manifestara el exdirector del Conacyt, Fausto Alzati, en que desarrolle su investigacién. 
Al respecto y a pesar de lo expuesto por Jaime Kravzov, Miguel José Yacaman sefala 

que en este momento la mas capacitada para hacer el cambio de io que se 
requiere para el futuro es la universidad publica, porque ademas de 
experimentada cuenta con la mayor infraestructura indispensable para los 
programas de investigacién con estandares internacionales. La institucién 
publica es la mejor preparada para el cambio. En comparacién en las 
universidades privadas el proceso va muy lento. En su opinion, las instituciones 
particulares de educacién superior no han encontrado todavia el camino para 
convertirse en lugares de excelencia; basan su éxito en educar a los jévenes con 
mayor intencion y dedicacion, que es muy loable, pero no han logrado tener aun 
el nivel de investigacién que se requiere. Prueba de eilo es que hay muy pocos 
investigadores en las universidades privadas. Entonces, este investigador 
tridimensional que se requiere lo va a producir la universidad publica y no la 
privada.""* 

Por ultimo, un factor de suma importancia para el desarrollo de la ciencia y la 
tecnologia es la vinculacién de la industria con la universidad. En un principio, esta 
relacion la debieron de haber buscado los empresarios, pero ha pasado el tiempo y el 
acercamiento es muy poco, por io que éste debe de ser fomentado en ambas partes a 
través de mecanismos que les signifique un beneficio en el desarrollo de sus 
actividades. El establecimiento de los mecanismos concretos de vinculacion depende 
de quién tome Ia iniciativa; sin embargo, e! gobierno puede promover el desarrollo de fa 
capacidad cientifico-tecnolagica de las universidades, de los recursos humanos que 
dispone, capacidad de disefo y ejecucién de proyectos de investigacion y desarrollo, 
de sus servicios de asesoria y consultoria; potencialidades que para los empresarios 
signifiquen apoyos substanciales para su desarrollo. 

  

José de Jess Guadarrama “Difictl, un plan nacional de crencta cn el modelo actual” Op cit 
"Miguel Angel Ramires. “Rechavo de demagogia, ahora hay que trabajar.” El Nacional, 15 de agosto de 1993, 
p4 
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De igual forma puede apoyar mecanismos que las propias universidades estan instrumentando. Tal es el caso de la UNAM bajo el esquema denominado “Empresas Asociadas a !a UNAM" del Instituto de Ingenieria, el cual consiste en detectar por medio de bancos de datos y sistemas de informacién, necesidades de productos que se demandan en Estados Unidos asi como empresas nacionales que tienen posibilidad de satisfacerlas, pero que no tienen la capacidad productiva, tecnoldgica o financiera Para hacerlo. 

De esta forma, el Instituto de Ingenieria detecta y vincula la oferta con Ia demanda, identificando aquelias empresas que pueden asociarse con el Instituto, el cual les Proporciona el personal capacitado: profesores investigadores y estudiantes para el desarrollo de estudios y proyectos. Como parte inicial de la asociacién con fas empresas, el Instituto de Ingenieria de la UNAM proporciona tales recursos sin costo alguno; pero una vez que se muestra la viabilidad del negocio, se llega a un acuerdo de asociacién de! que la instituci6n obtiene beneficios econémicos de las utilidades, previa firma de convenios de proteccién intelectual,” 

EI apoyo financiero para ios proyectos de colaboracién, se busca de Nafin, de Fidetec, asi como de otros fondos disponibles. De este modo el gobierno, en atencién a una mayor vinculacién entre la empresa y las universidades, debe de dar facilidades para que este tipo de proyectos fructifiquen, como puede ser a través de créditos suficientes, oportunos y a tasa preferenciales, y poniendo a disposici6n de las universidades y empresas mejores y mas amplias fuentes de informacién sobre el tipo de la demanda que hay y de la oferta y recursos de que se dispone; de modo que este tipo de esquemas de trabajo se puedan extender al desarrollo de patentes industriales. 

ee 
"9 José de Jesus Guadarrama. “Con apoyo (Ccnico a empresas...” FI Financicra, 12 de junio de 1995, Pp 56 
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CONCLUSIONES 

La ciencia y la tecnologia son una de las expresiones mas acabadas del desarroilo intelectual de! ser humano, una interpretacién de tas leyes que rigen al universo en su macrocosmos y microcosmos que se manifiestan como objetos manipulables pero que dominan la vida del hombre. En un principio fueron el medio mas adecuado que ei ser humano encontré para sobrevivir, por lo que tas integré a su estructura social hasta llegar a convertirias en el sistema locomotor de la misma; y con ello, en las sociedades contemporaneas, Ilegan a determinar el Progreso y bienestar de éstas. 
De este modo, Ia ciencia y la tecnologia no solo satisfacen necesidades, también “cumplen" anhelos, y es en la medida del Potencial de desarrollo de éstas que la sociedad a fincado y vincula el Suyo. La cultura actual, no se explica si no es por el avance cientifico-tecnoldgico que se entreteje cada vez mas en la vida privada y en las relaciones sociales; en mucho, la sociedad no ve otra opcién para cubrir sus necesidades, solucionar sus problemas y satisfacer sus deseos que el de la ciencia yla tecnologia; y aunque ésta no es una expresién consciente de toda la sociedad, si lo espera de ellas, y los individuos vinculados a estas actividades io buscan. 
Las aportaciones de la ciencia y la tecnologia no son frutos que de forma natural tengan que surgir de la actividad cientifico-tecnoldgica. En primera instancia, son la investigacién y aplicacion dei Conocimiento, y dado la potencialidad de utilizacion de Sus productos, estos tratan de ser ilevados al dominio de toda la sociedad para su consumo masivo, con las condiciones que para ello pueda haber en una economia de libre mercado; o bien, se le disefia un lugar en ei aparato productivo, en el militar o en el de investigacién para la misma Ciencia, pero que de igual forma, estos ambitos terminan impactando al conjunto de la sociedad. 
En las sociedades industriaies son el motor econéomico, generadoras de la Produccién, ya como bienes de capital, insumos 0 de consumo final que tienden a ser cada vez mas eficientes en su tarea de Producir e innovar. No antes sin esparcir sus bondades, en lo general, a toda la sociedad. Los beneficios que la sociedad recibe de la ciencia y la tecnologia resultan dificiles de describir, pero estén representados en la medicina, en los medios de comunicacién, en el sistema financiero, en ia infraestructura que requiere la sociedad Para poder existir como tal, en fos servicios que recibe, en los utensilios que utiliza el individuo para llevar a cabo su vida cotidiana, en la satisfaccién de la demanda alimenticia, en 1a posibilidad de solucionar sus problemas colectivos, en la reproduccién de la base econémica. Todo lo cual se puede traducir en una prolongacién de la vida humana, mas comodidad y mejores 

expectativas de vida. 
De esta forma, la ciencia y ja tecnologia se erigen cono una fuerza que casi lo cubre todo, representada por el dominio del conocimiento que dei universo se tiene La produccidn dei conocimiento es Ilevada a cabo, por las universidades, los centros de investigaci6n y por el sector productivo, pero su aplicacion es determinada, 
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Principalmente, por la industria, aunque también destaca la milicia. Con la primera Revolucién tndustrial, ta ciencia y la tecnologia, sobre todo esta ultima, se empiezan a fusionar al sistema productivo, con un avance Que va creciendo conforme mayor son los beneficios que estas actividades le dan a la produccién, y por tanto, econémicos; a tal grado que actualmente se han constituido en fuerzas de la produccién que amenazan con desplazar a aquella que antario ha tenido un Papel predominante entre 
éstas, la fuerza de trabajo. 

Los paises industrializados se caracterizan por el desarrolio que sus empresarios le han generado a la ciencia y a la tecnologia con el apoyo que le dan a la investigacién y al desarrollo tecnoldgico; io que les permite elaborar productos de excelente calidad, con variedad en los mismos y diversidad en sus cualidades de uso; tener elevada productividad, suficiente no solo para cubrir la demanda interna sino también externa; ahorro en materias primas, insumos, fuerza de trabajo e incluso su Sustitucion; al igual que un menor consumo de energia, y a la par de un mejor aprovechamiento de los recursos: asi como innovar en tecnologia mas avanzadas. 
En esta medida, la fuerza de penetracién de sus productos es incontestable si no es con tecnologia. Todo ello se traduce en poder econémico que les permite, incluso, tlevar a cabo innovaciones tecnolégicas que afectan al sistema productivo a 

nivel internacional. Con su conocimiento y tecnologia tienen la capacidad para establecer los términos del comercio internacional, 0 el dominio de los mercados. 
Es por ello que ante e! avance vertiginoso de estas fuerzas, México no se puede quedar a la zaga dependiendo Unicamente de lo que los centros extranjeros de investigacién y produccién o de lo que el mercado internacional le puede ofrecer en ciencia y tecnologia al sistema productivo del pais, a la economia en general, yen bienestar a la sociedad. Por que de ser asi, la dependencia tecnolégica y econdémica no solo se acentuara, sino también se llegara a la dependencia politica y cultural, y jos recursos del pais quedaran comprometidos hasta que se acaben. En un contexto asi, la 

Nacién dejaria de ser tal. 
La condicién de subdesarrollo del pais, Que para algunos es de transicion, la debe en mucho a que no cuenta con una industria nacional capaz de satisfacer la 

demanda interna ni es competitiva ante la produccion extranjera; su productividad es 
limitada, con poca oferta en diversidad de productos, y en varios casos de no muy 
buena calidad. Son contadas las empresas nacionales que si son competitivas a nivel 
internacional y le dan valor a sus Productos utilizando alta tecnologia. La planta 
industrial del pais practicamente esta desarticulada, con una tendencia a vincularse cada vez mas a las necesidades de! exterior, y ademas, la gran mayoria de las empresas no genera su propia tecnologia por lo que tiene que importarla. 

En lo general, el sistema de produccién no puede cubrir la demanda nacionat 
que va en aumento, crece muy lentamente y se desmantela bastante con fas 
recurrentes crisis econdémicas que sufre el pais, jas cuales, en gran parte, se deben por 
la debilidad de aquel. La sociedad tiene muchas necesidades y la actividad cientifico 
tecnologica puede satisfacer gran parte de éstas de acuerdo a su ambito de accidn. 

A pesar del dominio del neoliberalismo econémico, el Estado mexicano no puede 
renunciar 4 su Compromiso de dotar a la sociedad de bienestar social, ya que es su 
razén de ser. Esta no es producto de un modelo de desarrollo, pues se ha gestado y 
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Mmadurado a través del acaecer histérico por el que se forjo el Estado y en ias desigualdades, necesidades y luchas sociales. Cuya expresion cobra forma al pasar la Sociedad por un largo periodo de indefinicion, busqueda e identificacién de necesidades comunes, y después de hacer una ultima Revolucién (a principios de Siglo) a partir de la cual le fija al Estado su proyecto de desarrollo como Nacién. De esta forma, el Estado expresa esta raz6n de ser como una funcién que fa sociedad y los gobierno emanados de la Revolucion le disefiaron como parte suya. 
Asi, no hace mas de 70 afios que esa Revolucion culmind. Al final de ésta la Sociedad no estaba en condiciones de tomar en sus manos su desarrollo, y como un legado de mds de 100 afios de lucha e indefinicion no cuenta con un sistema de Produccién que garantice su reproduccién; y al ser el Estado la expresion de su unién @n organizacién y autoridad, queda como natural y legitimo realizador del desarrolio nacional. Desde este momento, el Estado mexicano a través de su actuar en pro de la sociedad se va constituyendo en una fuerza de justicia social. 
El agotamiento dei Estado paternalista no significa que el Estado como tal tenga que desvincularse de su funcién social, Pues es {o que le da sustento al Proyecto de Nacién en México. Velar por el bienestar social, significa dirigir el desarrolio nacional, atendiendo muchos aspectos en este proceso, como Io es el papel que tiene la ciencia y la tecnologia en el sistema econémico y en el ambito meramente social (salud, educacién, servicios, medio ambiente y Sus repercusiones en la sociedad); permitiéndole asi a la sociedad la realizacién de un desarrollo sustentable que le 

garantice su bienestar. 
EI desarrollo econdémico siempre ha sido de gran importancia para el desarrollo nacional por las implicaciones que tiene en el! bienestar de la sociedad. En este sentido, el apoyo que se le de a la ciencia y a la tecnologia en su vinculacién con el sistema productivo, en su integracién al aparato productivo, ademas de ser vital para el propio desarrollo de la industria nacional, es de gran significacién para la sociedad. 
Asi también, ante la integracién econémica, regional y global, y el divorcio de las politicas de gobierno con las demandas de la sociedad, es preciso adecuar la 

estrategia de! desarrollo nacional a las propias necesidades sociales y econdmicas de México, a nivel nacional, regional y local, al igual que a las futuras; sin detrimento del 
medio ambiente y en donde haya una mayor integracién de la sociedad con el mismo. 
Proceso en el cual, la ciencia y la tecnologia pueden participar en ta consecucién, 
expansion y sostenimiento de! desarrollo que sea posible alcanzar. 

La poca competitividad, capacidad productiva y desarroilo de !a industria nacional la debe, en gran medida, a Ja carencia de desarrollo tecnoldgico en su aparato 
productivo. Por un lado, importa la tecnologia que utiliza, sin agregarle conocimiento, 
ademas de no asimilarla, y por el otro, no desarrollo su Propia tecnologia; lo que la 
pone en desventaja en un mercado altamente competitivo y la hace dependiente de |a 
tecnologia que puede adquirir en plazas extranjeras, con las consiguientes 
implicaciones econdmicos y limitaciones de crecimiento que ello implica. 

De este modo, el desarrollo de ta ciencia y la tecnologia en México ha quedado 
restringido al que pueden llevar a cabo las universidades, y en lo menos, los centros de 
investigacién y desarrollo tecnoldgico del sector publico. La produccién en Conjunto, de ambos, es limitada dado el poco apoyo que se recibe tanto del gobierno como de los 
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empresarios. Cabe destacar que el gobierno es quien participa con la mayor parte de los recursos econémicos que reciben estas actividades para su desarrollo -al lado del desinterés y en varios casos imposibilidad por parte de los empresarios de contribuir en éste-, pero que resulta insuficiente ante las necesidades de la sociedad y en comparacin con el apoyo que le brindan a las mismas en otros paises. 
El limitado desarrollo de ta ciencia y la tecnologia llega a repercutir en la Carencia de una industria nacional diversificada asi como en su limitada productividad y baja competitividad. En esta medida, la incidencia de la Produccién en ciencia y tecnologia nacionales en el desarrollo econémico es infima, en el bienestar social es imperceptible y en el desarrotlo nacional no figura. 
Ademas de la funesta carencia de la ciencia y la tecnologia como pilar de la industria nacional, su desarrollo también resulta prioritario ante la incursién de nuevas tecnologias en el sistema Productivo, y en si en la sociedad: las cuales se perfilan para desplazar a muchas tecnologias existentes, dominar gran parte de la vida del ser humano, y representan una solucién en varios de los problemas generados por una 

sociedad tecnificada. 
Asi también, en un mundo competitivo, los paises sin desarrollo cientifico y tecnolégico estan en riesgo de no insertarse con rapidez y eficacia, ante el cmulo de transformaciones inéditas. Por lo que, tomando en cuenta el poco interés de los empresarios por invertir en ciencia y tecnologia, a lo que se adiciona, en varios casos, su casi nula capacidad para hecerlo, es vital que el! gobierno apoye de forma decidida el desarrolio de la ciencia y la tecnologia y lo oriente en funcién de las necesidades sociales, econdémicas y del medio ambiente. 
En este sentido, ei desarrollo de ta ciencia y la tecnologia nacionales debe de representar una estrategia para el desarrollo nacional, en la medida que se inserta en la solucién dei problema estructural que su carencia le ha significado al sistema productivo, y en forma particular a la industria, Asi también, porque se requiere adecuar el aparato productivo y en general el mercado al empleo de las nuevas tecnologias; y de igual forma, dado los problemas ecoldgicos, de contaminacién y de agotamiento de recursos, y para garantizar la obtencién de un desarrollo que sea sustentable a lo largo del tiempo sin poner en riesgo la existencia de la naturaleza ni de las futuras generaciones, es fundamental adecuar la productividad tecnoldgica a la dinamica y capacidad productiva local, regional y nacional de ta naturaleza. 
E! gobierno como Ia organizacién del poder, de la autoridad y de fos recursos que la sociedad le otorga para su desarrollo, ejerce la funcidn que le es de suyo propia por medio de politicas de gobierno que se gestan, cobran forma y son instrumentadas 

por la Administracién Publica. A partir de un analisis sobre la condicién en que se encuentra la ciencia y la tecnologia en México y de las necesidades que Se tienen en la materia, la Administracion Publica puede formar una politica de ciencia y tecnologia 
como parte estratégica del desarrollo nacional. 

México se encuentra ante el imperativo de disefar e instrumentar una Politica publica como instrumento de gobierno que le permita aprovechar, de forma eficaz, las 
ventajas comparativas de la ciencia y la tecnologia. Esta politica cientificg y 
tecnolégica, debe de guiar con objetivos y estrategias, la accién dei gobierno a fin de 
lograr ef desarrollo de estas actividades, vinculado al nacional. La politica cientifico- 
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tecnoldgica cobra forma por medio de leyes, organismos y disposiciones en ta materia. De este modo, la organizacién institucional de fa politica esta dada por un nivel 
nermativo y un nivel de instrumentacién. En este marco, la politica cientifica y tecnolégica es formulada e instrumentada a través del Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnologia. 

Sin embargo, este marco de organizacion no es mas que regulativo, ya que, fundamentalmente, sdlo establece los lineamientos en los que se desenvolvera la accién de! gobierno como politica cientifico-tecnolégica y no representa un claro apoyo 
al desarrollo de estas actividades; la condicién en que actualmente se encuentra la 
Ciencia y la tecnologia en México después de 27 afios de haberse creado el CONACYT 
y de 12 de la expedicién de la Ley para Coordinar y Promover el Desarrollo Cientifico y 
Tecnoldgico, asi como el! gasto que en términos de! PIB se realiza en estas actividades, 
son evidencia de ello. 

En Io particular, la politica cientifico tecnolédgica se desenvueive en un Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnologia poco articulado, cuyos componentes tienen una 
infima interaccién -baste sefialar la escasa relacién que se da entre los empresarios y 
las universidades y los centros de investigacién y desarrollo tecnoldgico-, que poco 
repercute en el desarrollo cientifico y tecnolégico, y sin percibirse en el nacional. En lo 
general, esta politica se encuentra limitada ante su pretension de llevar a cabo el 
desarrollo nacional de estas actividades dado su origen sectorial; y como ella son 
formuladas las diferentes politicas sectoriales para el desarrollo nacional, las cuales 
llegan a tener poca vinculacién entre si. 

La mayoria de las veces, la politica en la materia es ambiciosa, pero sin contar 
con recursos; es decir, se realiza una planeacién sin saber realmente con qué recursos 
se dispondra. Asi también, se elabora una politica restringida al sector, y no existen 
lineamientos ni disposiciones para que ésta dirija todo lo concerniente a la accién del 
gobierno en Ciencia y Tecnologia en los demas ambitos del desarrollo. 

De esta forma, se requiere de una politica de ciencia y tecnologia que empiece 
por corregir las deficiencias en la normatividad e instrumentacion de la misma, de modo 
que sea posible formular e instrumentar una politica publica en la materia capaz de 
impulsar el desarrollo nacional; pues ta ciencia y la tecnologia constituyen factores 
determinantes para su obtencién, en la medida que cuenten con el apoyo necesario 
como el que les puede otorgar el gobierno y ocupen un sitio clave en la agenda 
institucional de la Administracion Publica. 
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