
Fmncisco R. Sagasti ,. 

Autodependencia tecnol6gica y cooperaci6n 
entre los paises del Tercer Mundo H 

Este ensayo trata acerca del rol de la cooperaci6n internacional entre 
los paises del Tercer Mundo con e1 prop6sito de alcanza,. nn desarro
llo autodependientc. Se concentra en el rol de la ciencia y Ia tceno
Iagia y exam ina el contenido del concepto de autodependcncia en 
relacion con la tecnologfa. e1 cambian te maldc de las relaciones in· 
ternacionales. y las estrategias posibles para la cooperaci6n entre los 
paises subdesarrollados. El trabajo termina con una propuesta para 
la accion a un nivel insti tudana!. 

AUTODEPENDENCIA , DESARROLLO Y TECNOLOGiA 

Durante los ultimos diez arios el con cepto de autodependencia h a 
adquirido cad a vez mas importancia en la conceptualizaci6n de los 
procesos de desalTollo. Ha habido muchas proposiciones sugiriendo 
como este concepto puede ser incorporado en las estrategias de desa· 
rrollo, S1 bien no existe un acuerdo claro acerca d e su contenido 
preciso. Las rakes 'intelcctuales y po1iticas de 1a idea de autodepen· 
dencia abarcan m,1s de un siglo y han emergido en diversas situacio-
nes (siendo testigo de pensamicntos ut6picos sobre comunidades au
t6nomas) , 10 que d iEiculta ]a identificaci6n de un significado para 
el concepto de a utodependen cia que responda a una teoria de desa
TroUO y se ap lique en forma general. 

En una revisi6n de la concepci6n actual de la autodependenda, 
Cardettini 1 r~l strea sus origen es en e] pensamiento de Mao y en ]a 
Iilosofia de Ghandi, dcstacando que esta se h a expandido - ya sea 
como una aseveraci6n politico·filos6fica 0 como un componente de 
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las estrategias de desarrollo- a palses tan diversos como Algeria, Peru, 
India, Cuba, Tanzania, China 'f la Costa de Marfil. El origen de esta 
preocupaci6n puede haber sido el descubrimiento de que la ayuda 
para el desarrollo era totalmente insuficiente, el deseo de explorar 
una tercera via (ni comunista ni capitalista) para el desarrollo, 0 

las tensiones impuestas por los bloqueos econ6micos y politicos. Car· 
dettini encuentra que la autodependencia es una "palabra engafio
samente simple de definir" y ruuestra la limitaci6n de las definicio
nes aceptadas tales como "confiar en sus propias fuerzas" 0 "can tar 
can sus propios esfuerzos", particularmente cuando estos se toman 
como directivas de politicas. Por 10 tanto, para integrar el concepto 
de autodependencia en una estrategia de desarrollo es necesario dar 
un contenido operacional a las directivas de politicas que estas im· 
plican con relaci6n a areas espedficas, tales como el financiamiento, 
la producci6n alimenticia y la ciencia y la tecnologla. 

La autodependencia en ciencia y tecnologia puede seT interpretada 
de tres formas mferentes: 

a) Como La capacidad de tamar decisiones au16nomas en materias 
de tecnologla. Esto ha sido el enfoque sugerido par algunos autores 
latinoamericanos, que consideran esta autonomja de decisi6n como 
un prerrequisito para el desarrollo de una capacidad cientlfica y 
tecnol6gica .2 

En cste caso no es necesario poseer la tecnologia para cuhrir las 
necesidades tecnol6gicas dentro del pais. La autonomia de decisi6n 
se refiere a la capacidad para definir los requerimientos tecno16gicos. 
identificando alternativas disponibles en otras partes (desagregando 
sus componentes) , y determinando la mejor forma de adquirir, incor
porar y absorber la tecnologfa. Esto, a su vez, esta relacionado con la 
capacidad para obtener y procesar 1a informaci6n sobre tecnologfa . 

b) Como la capacidad para generar indep.endientemente los ele
mentos criticos del conocimiento tecnico requerido para un producto 
o proceso particular. Los productos y los procesos estan compuestos 
por muchos elementos de conocimiento tecnico, algunos de los cuales 
pueden ser cducos porque son esenciales, 0 por causa de las dificul· 
tades para obtener acceso a elIas (p. ej . un catalizador en un proceso 
quimico, un diseiio en un equipo electr6nico, etc.). Esta capacidad 
esta estrecbamente unida al desarrollo de las habilidades de disefio 
en ingenieria y no implica necesariamente que la totalidad del "ele
mento crttico" sera producido dentro del pais. La que se requiere 

.2Ver, por cjcmplo, J. Sabato, Ciencia~ Tecnologia, Desarrollo y Dependencia, 
Ed. Mcnsajc, TucumAn, Argentina, 1971. 
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es la capacidad p ara disenar el proceso a el protlucto (yen particular 
sus elementos criLicos), para definir pautas y especi ficaciones p ara 
los componentes que sera.n manu[acturados y para reunir los compo
nentes en el disefio completo. 

c) Como cl potenc;a l a1/.t6nomo pam 1)1"Od"c;,· dentm de l pais los 
bienes y servic:ios considerados esenciales en la estrategia de l desano
lio . Esto implica la posesion de las h abiliuades y el conocimiento tcc
nieo, asi como tambien la capacidad p ara transform arlos en bienes y 
servicios. En es te sentido, el pais seda capon de "con£iar en sus pro
pias capacidades" si se Ie fona,-a a ella, si bien bajo condiciones nor
males n o tratarIa de comprom eterse ell tach s las actividades produc
tivas que es eap az tle realizar . 

La primera interpre taci6n del concepto de J.u touepenc1encia pueue 
SCI' extendjda a una gran v31;edad d e ;,ireas. Es posible tener u na 
capacidad aut6noma de dccisi6n con TCSpccto a los medios para 
proclllcir una mercanc.ia determinada ann cu ando las capacidades 
para producir la no cstan a su a1cance. Esto requiere la posesi6n de 
un cuadra de profesiona les y tccnicos conocedorcs en cada ~\rea d e 
interes, como tambicn el acceso a la informaci6n que d ebe scr pro
cesada para IJegar a una d ccisi6n . Lo mismo puede aplicarse a la 
segl1nda intcrpretaci6n, si bien el grado de conocimiento y habilida
des requeri dos scdn muchos mayores. es taran dircctamcnte relacio
nados con las ca paciclades de diseno d e ingenieria. La terccra inter
pretaci6n del concerto de alltodetenninaci6n abarea las dos primeras 
y s610 puec1e sel' conseguida en campos seleccionados que deben es tal' 
ligados a la estrategia del desarrollo. En es te caso, no sMo se debe 
disponer de los cu adros y ele la informa cion, sino tambi en de l o~ 

meuios actuales de produ cci6n (c;lpacidad de manejo y de gcrencia, 
faci lidades de manllfacturacion, materias primas, etc.) que permitidn 
al pais manejarse sin fl1 cn tes exlernas de aprovisionam iento. 

A un cuanuo referiuas primariclInentC a Ia lecnolog{a, estas inlcr
pretaciones de la au todepcndencia tienen lazes previos con la cieo
cia. Es necesaria. la conducci6n de las actividades cien tf£i cas para 
mantener una ca pacidad aut6noma d e decisi6n cn la mayoria de los 
campos tecnoI6gic.:os, particularmente en aquelJos que se desarrollan 
a un rapido ritmo. Sin una base de cicn tificos y pro(csionaIcs activos 
es casi imposible segui r Ia cvoluci6n de la tecnologia y tencr una 
percepci6n clara de Jas alternativas y opciones disponibles. Esto es 
mas acentu ado cl1anclo 1a tecnologia se refiere al comportamicnto 
de activid ades especi fi cas del pais y para las cuales no se h an d esarro
llado alternat ivas ad ecuadas. 

Sin embargo, es ta claro que el concepto de autodependend a no sc 
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apli ca a la conducci6n de la investigacion cientifica como tal. La 
ciencia, considerada como un proeeso para generar conocimiento, es 
una ac tividad intern acion al y su metodologia, canones y principios, 
como tambien sus descu brimientos, son universales. En este sentido 
ningt'm pais puede SCl' autode pendiente en la ciencia. Lo que es 
r azonable es hablar acerca del desarrollo de las capacidades cientifi· 
cas que podrian proporcionar las bases para una <:lutodepencIencia 
tecnol6gica. 

El h echo de que estemos tra tando con la a utodependencia tecno-
16gica no debe conducirn os a perder la perspectiva mas ampHa ne
ces ~ria para eolocarIa en un contexto. Son necesarios fuertes compro
mi sos politicos y transformaciones socioecon6micas internas para 
que un pais menos desal'rollado pueda seguir una politica de auto· 
dependencia en tecnologla 0 en cualquier otra area. 

Un prerrequisito para la autodepelldencia es Ia obtenci6n de un 
grade significativo de autocontrol 0 de independencia n adonal, en
tendiendose por es to la liber tad para establecer objetivos nacionales 
y para elegir los medios para cumplirlos. Esto implica un acto po li
tko de afirmaci6n y la posibilidad de mantenerlo -neutralizando 
las interferencias externas e intern as- durante el tiempo necesario 
para consolidar las transformaciones y para construir los fllndamen
tos de Ia estruetll ra sociaecon6miea contemplada. Este acto de afu·· 
cioll debeda induir medidas para controlar los fllljos d e inversi6n, 
para 1110dificar pautas de consumo, para dirigi r la localizacion de 
las ac ti vidades sodales y productivas, y para dirigir el usa de los 
recursos naturales.:I 

Estas medidas deberian condicionar fuertemente la p osibilidad de 
segu ir una poHtica d e autodependencia en materias de ciencia y 
tecnologia. Los modelas de inversion, consuma, localizaci6n y usa de 
los recursos determinan la naturaleza de la demanda por actividades 
cientificas y tecnol6gicas. POI' consiguiente, no es posible ser teeno-
16gicamente alltodependi ente en tanto se mantengan poHticas sensi
blemente diferentes para otras areas de la estrategia del desarrollo. 
T odos estos factores deben sel' combinados en un estilo caherente de 
desarrollo y una estrategia asociada can este, que dctcrminara h as ta 
que pun to la pol/liea de autodependencia tecno16gica tiene sentido.4 

REstos concep los son clcs~, rrollados para el case dc l' eni cn J. Bravo Drcsani, F . 
Sagasli, A. SalataI' Bondi, El R elo de Pert' en la Pcrspectiva del T ercer Mundo. 
Mondoa Editores. Lima, 1972. 

'Para inlcrprctacioncs de la autodcpcndencia. en un conlexto mois amplio, ver 
Th e Cocoyoc Declaratiou, UNEP/UNCTAD, OClubre 1974, y What to do, Inforroe 
de la Fundaci6n nag H ammarskjold, Uppsal a, junio 1975. 
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CAMBIOS EN EL ORDEN JNTERNACIONAL Y SUS IMPLICACIONES PARA 

LA AUTODEI'ENDENCIA TECNOL6cICA 

La emergencia del subdesarrollo como un fen6meno hist6rico ha sido 
car<.l cter izado par Furtado:; en los siguientes terminos: 

"Como una consecuencia de ]a rapida expansi6n de los nuevos 
metodos de produccion de un pequeno numero de centros que 
radianinnovaciones tecnologicas. het surgido un proceso tendien· 
tc a crear un sistema econ6mico mundial. Es por eso que el 
subdcsarrollo es considcrado como una criatura del desarrollo, 
o m~l. s- bien como la consecuencia del impacto de los procesos 
tecnol6gicos y de la division internacional del trabajo dirigida 
por el pequeno nllmero de sociedades que se unieron a la Revo
lucion Industrial en el siglo diez. y nueve. Las relacioncs resultan
tes entre cstas sociedades y las areas subdesarrolladas envuelven 
formas de depcndencia que dificilmente pueden seT superadas. 
La dependencia estaba basad a en un comienzo en una divisi6n 
internaciona l del trabajo, en Ia cua1 los centros dominantes re
servaban para enos mismos las actividades econ6micas que con~ 

centra ban eI progreso tccnico. En Ia fase siguiente, Ia dependen· 
cia era man ten ida controlando In asimilaci6n del nuevo proceso 
tecno16gico a traves de la instalaci6n de actividades productivas 
dentro de las economias dependientes, todo bajo el control de 
gr upos integTados dentro de las economias dominantes" (p. 
XVI) . 

Existe evidencia de que 1a naturaleza del proceso descriLo POl' 
];'urtndo en 10 que respecta a las relaciones entre las economias do
minantes y dominadas continllU y esta cambiando a un ritmo r<i.pido. 
La £ase siguiente en este proceso consiste en un vuelco hacia el con
trol de los recursos IinancierosG, y ahora estamos siendo testigos de la 
transicion bacia el lisa del conocimiento tecnol6gico como el prin· 
cipal vehicul0 para mantener las relaciones de dominaci6n. De este 
modo ha habido un desplazamiento de los medios de control de los 
paises dcsarrollados hacia los subdesarrollados desde las materias 

IC. Furtado, Obstacles to development in Latin America, Anchor Books, New 
York , 1970. 

eVer 1\!, C. 'Tavarc!t, Da suostiluiriio de [rn/JOr tarues ao catJitalismo /inallcicro, 
Z:111<1T Edi(orc:!), Rio de J aneiro, 1972. 
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primas a los sectores productivos, el capital y servicios financieros, y 
ahora bacia la tecnologla. En esle proceso de mutaci6n de las relacio~ 
nes dominantes. la tecnologfa ha estado siempre detnis como un 
factor condicionante. pero ahara ha emergido finalmente a la luz, 
en parte a causa de las din<imicas internas de la evoluci6n del sistema 
econ6mico capitalista. y en parte a causa del control creciente de ]05 

paises menos desarrollados sobre los medias a traves de los clIales los 
paises desarrollados ejercieron su dominaci6n en el pasado. 

Dos extractos de declaraciones de lfderes de paises industrializados 
del occidente pueden mostrar hasta que punta esta llevandose a cabo 
esta transformaci6n de las rclaciones dominantes. En una interven
ci6n del Secretario de Estado de los Estados Unidos, Dr. Kissinger, a 
la Asamblea General de la Organizaci6n de Estados Americanos (el 
20 de abril de 1974) . se dijo que: 

"La transferencia de la ciencia y la tecnologia. pucde ser un 
cuello de botella mas importante en el esfuerzo de desarrollo 
que el capital. Los Estados Ullidos, como una nacidn tecnoldgi
camenle avanzadaJ reconocc una responsabilidad especial en este 
aspecto. Greemos que las inversiones privadas normalmente son 
cl vehfculo mas eficiente para la transferencia en gran escaln de 
estos recursos, pero los gobiernos pueden facilitar la transfercn
cia de la tecnologfa avanzada para estimular un desarrollo balan
ceado" (cnfasis anadido) . 

En un discurso efectuado en la sesi6n del parlamento europeo a 
principios de 1975. el sefior Ortoli. presidente de la Comisi6n de las 
Comunidades Europeas, expres6 que: 

"A la vez que continuar can la ayuda financiera que es indis
pensable para ciertos paises. debemos, cada vez que sea posible, 
trabajar para la cooperaci6n basada en lazos econ6micos a largo 
plaza. que son un instrumento mejor para el progreso y Ia soli
daridad que cua]quier tratado. Mientras respetamos los propios 
objetivos de nuestros socios, debemos combinar nuestra tecnolo· 
gia y conocimienlo, nllestros mercados. en ciertos casas nuestro 
capital y nuestros prodllctos, en particular los agricolas, con los 
recursos de nllestros socios y su deseo de aprovechar esta nueva 
si tllaci6n para impulsar Sll desarrollo" (enfasis anadido) . 

E1 enfasis puesto en la tecnolog£a en ambos casos es bastante sor
prendente y la reflexi6n de la prominencia que va a adquirir en el 
futuro. particuIarmentc a med ida que los paises del Tercer Mundo 
aumentan su control sabre sus propios recursos naturales. Habra una 
tendenda a usar el acceso a la tecnologia como la principal palanca 
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en las relaciones dorninantes Norte-Sur, can el u so subsidiario de los 
alimentos, y en aJgunos casas del capita1, para cornplementarlo.' 

B<ljo estas circunstancias, la importancia de la autodependencia 
tecnolugica no puede ser subestimada. Existe una urgente necesidad 
d e tamar medidas que puedan proporcionar a los pafses del Tercer 
Mundo un minima de medias para confrontar esta nueva situaci6n. 
De hecho ]a posibilidacl de seguir un camino independiente hacia 
el desarrollo sera detenninada por el grado hasta el cual el pais es 
tecIlo16gicamente autodependiente. Esto requiere el establecimiento 
de una estrategia tota l para la autodependencia tecnol6gica, defi
niendo las areas en las cuales seran aplicadas cad a una de las dife
l'entes ill terpretadones del concepto, sus interrrelaciones y el tiempo 
en el cual pueden ser com pIe tad as. 

Hemos visto antes que la autodependencia tecno16gica no puede 
sel' alcanzada fuera del contexto de un estilo y una estrategia de 
desarrollo allt6nomo. Par 10 tanto, los temas de la alltodependencia 
tecno16gica y los estilos alternativos de desarrollo interactuan entre 
ellos, hasta el punto de que no pueden ser considerados indepen
dientemente. 

La autodependencia tecnol6gica es incompatible can un estilo 
de desarrollo que mantenga eI modo actual de inserci6n dependienle 
de los paises subdesarroHados en el sistema econ6mico mundial. Ella 
puede SCr reaIizada totalmentc s610 dentro del contexto de un estilo 
y estrategia de desarrollo que modifique significativamente Ia posi
ci611 internacional del pais. Sin embargo, efectuar los cambios que 
permitjrian a los paises menos desarrollados seguir su propia via 
h acia el desarrollo requiere una acci6n concertada, puesto que mu
chos de ellos no tienen e1 poder de llevar a cabo por sl mismos los 
cambios necesarios en la situaci6n intcmacional: sc requieren esfuer
zos colcctivos para seguir estrategias independientes de desarrollo. 

Existe una aparente contradicci6n en la necesidad de colaborar can 
otras en 1a busqueda de la autodependencia, si bien esta contradic· 
ci6n desaparece cuando la colaboraci6n es considerada como un pro
ceso de concentraci6n de fuerzas entre los paises que tengan ]05 mis
mas intercses b:is.icos, esto es, ]05 paises subdesarrollados. En princi
pio, cuaIquier forma de alianza implica ciertas Iimitaciones en Ia 
libertad individual, pero estas limitaciones no necesilan i nterferir 
con Ia principal orien taci6n elegida para el proceso de desarrollo 
del pais. 

Resumiendo, el lagro de la autodependencia en materia de tecno· 
logia requi ere que se siga una estrategia de desarrollo indepencliente. 

'l'Sobrc estos tcmas vcr M. Halty. Towards a new Tecllllological Order1. pre
scnlado c.:n cl Scminilt"io de la OECD sobre Cicncia, Tccnologla y Subdes:trrollo en 
un muntlo eambiantc , Paris, abril 1975. 
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Tambicn, la autodependencia teeno16gica condiciona la posibilidau 
de seguir una estrategia independiente. Ambos implican ]a necesidad 
de romper la forma dependiente de inserci6n de los palses ell desa
rrollo dentro de la economia mundial y la busqueda de nuevos ca
minos para v-incularse con ella. Finalmente, los cambios significati
vos en las formas de inserci6n de los paises subdesalTollados solo 
pueden ser alcanzados a u-avcs de una acci6n eoncertada pOl' parte 
de aquellos que obtienen beneficios de estes cambios. Esto proporcio
na un argumento poderoso para promover la cooperaci6n entre los 
paises subdesarrollados, particularmente cuando esta relacionada con 
la busqueda de la autodependencia tecnol6gica. 

LA DlSTRmUCI6N DEL ESFUERZO CIENTiF ICO Y TECNOLOcrco 

Y SU IMPACTO EN LA AUTOOEPENOENCIA 

En la segunda mitad del siglo veinte es posible observar un proceso 
de concentraci6n de las fuentes del cambio tecnol6gico. que es im
puesto a Divel mundial y a un ritmo siempre creciente -pOl' un 
numero relativamente pequeno de palses avanzados y grandes em
presas. Las caracteristicas de este proceso son: a) El alto grade de 
interdependencia entre los intereses militares y 105 intereses indus
triales. a los cuales se afiadi6 Ia industria del espacio en los arios 
sesenta, que in£luyen en la naturaleza del progreso tecno16gico; y 
b) La creciente interconexi6n entre los intereses relacionados con la 
investigaci6n y el desarrollo de las grandes corporaciones multina
cjonales, una de cuyas caractcdsticas centrales es 10 que se 11a dado 
en llamar el "sistema industrial global". Ambas caracteristicas lTIUCS

tran que la velocidad y direcci6n del cambio tecnico en la actualidad 
estan determinadas hasta un muy alto grado por intereses que no 
tienen nada que vcr con las aspiraciones y las metas de los paises 
subdesarrollados. Aim mas, el grade de concentraci6n se esta tor
nando tan elevado que un limitado numero de ejecutivos de grandes 
corporaciones y empleados gubernamentales de paises desarrollados 
pueden ejercer una infIuencia decisiva en la naturaleza del cambia 
tt':cnico a nivel mundial. 

Al mismo tiempo que este proceso de concentraci6n esta en mal"
eha, la masa critica minima que supone ctlalquier esfuerzo viable en 
el campo de Ia ciencia y la tecnologia esta aumentando. Sobre la 
base de un numero minimo de institutos de investigaci6n de diversoi 
tipos. HelTera8 llega a la conclusi6n de que en 1970 un minimo de 

'A. Herrera, Ciencia y Polftica en An1(~lica Latina, Siglo XXI, l\Uxico, 1971. 
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den millones de dolares se requeriria para mantener un sistema 
cientifico y tecno16gico vjable. £1 no inclu ye los costos de la t rans
form acion de los resultados de la investigacion en productos 0 pro
cesos, y desde que sus Gi.1culos fueron h echos, el costo de las activi
dades cientificas y tecnol6gicas ha aumentado sin duda. OU'as esti
maciones colocan el umbral de los gastos para un sis tema cientifico 
y tecnol6gico viable en el uno por ciento del producto n acional 
bruto. Estas cifras dan solamente una idea g'eneral sabre los reque
rirnientos minimos, e indican que pocos paises subdesarrollados 
tienen ahora la capacidad para comprometerse en la consu'ucci6n 
de un sistema cientifico y tecuol6gi co iudependientemente viable. 
Cuando se examinan cifras de mane de obra calificada, estas con
ducen a una conclusi6n similar. 

Ademas, a causa del pequeno tamaJl0 de los mercados internos de 
la mayorfa de los paises subdesarrollados, existen tam bien limitacio
nes a l poder de negociaci6n que pueden ejercer cuando entran en 
tratos con los proveedores de tecnologia de los paises desarrollados. 
Aun mas. el alto casto y las dificultades para obtener acceso a las 
fuentes de informaci6n. que mejorarlan Sl1 capacidad de negociaci6n. 
hacen pnicticamente imposible para 1a mayorfa de los pafses subde~ 

salTollados el adql1irir pOl' sf mismos la informaci6n relevantc. 
La necesidad de alterar la distribllcion mund ial de los reCllrsos 

para la ciencia y la tccnologfa. y de rom per el alto grado de con
centracion de las fuentes de cambio tecno16gico. la necesidad de 
aument31' la masa critica minima para poder tener sistemas cienti
ficas y tecno16gicos viables, y 1a nccesidad de mejorar 13 posicion 
negociadora para 1a adquisici6n de tecnologia, conduce al imeperativo 
de la cootJe1'acion en el campo de la ciencia y :tecn'ologla enl1-e los 
paises subclesarrollados. Sed imposible seguir una poli Lica de auto
dependencia tecnol6gica si no se cum pIe es ta condid6n. pOl'que los 
obstaculos que se presentarian serian demasiado grandes para se l" 
superados individualmente. 

Sin embru·go. la experien cia mucstxa q ue los acuerdos de coope
raci6n son relalivamente mas Hciles de alcan z;u cuando hay e nvuel-
105 asuntos de naturaleza puramcnte cientifiu', pero que cuando los 
program as de cooperaci6n en ciernm actividades cientificas y tecno-
16gicas que pucden tener aplicaci6n econ6mica directa, es mas diHcil 
obtener un acuerdo. De esle modo. los programas con jun tos efectivos 
requerinin un nuevo espfritu de cooperacion entre los paises del 
Tercer Mundo. sobre la base de cu;iles ganan cias de corto plazo para 
un pais en parlicular debera,n sel" consideradas como desequ ili brios 
temporales a 10 largo del camino de los esfuerzos colectivos hada la 
a utodependencia tecnol6gica. 

S610 despues que un dena grado ele cohesi6n entre los paises 
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subdesarrollados ha sido a1canzaclo a traves de arreglos cono-etos de 
colaboraci6n sed. posible comprometerse en el proceso de reestruc
turar la inserci6n de un pais determinado dentro del sistema cientffico 
y tecnol6gico mundial. En efeeto, esto implica una estrategia en dos 
eta pas, en In eual la creciente cooperaci6n del Tercer Mundo se ve 
como un prerrequisito para nuevas form as de colaboracion entre pai
ses subdesarrollac1os y desalTollados. 

EL POSInLE CONTENIDO DE LOS ACUERDOS DE (:OOPERAGI0N 

Una vel. que ha sido aceptado el imperativo de In cooperaci6n del 
Tercer Mundo para la consecuci6n de la autodepenclencia teenol6-
gica, la tarea consiste en identi[icar areas adecuadas de colaboraci6n, 
para obtener compromisos politicos, y para diseiiar programas es
pecificos. Entre las areas posibles donde tales programas pueden ser 
instituidos, tenemas: 

- Actividades que requieren una masa critica minima para sel' 
realizadas. Esto incluye investigaeion y desarrollo, para 10 cual es 
necesal'io contal' con pl'ofesionales, equipos y financiamiento a un 
ni vel bajo en el cual estas actividades no SOn vi abIes. En estos campos 
es imposible intervenil' individualmcnte y los esfuerzos de co ope
l'aci6n son indispensables. 

- Actividades cientificas y tecnol6gicas en las cuales hay economias 
de escala (sistema de infonnaci6n, program as de enu-enamiento, ca
pacidad de ingcnieria, investigaci6n y desarrollo en com un) . En este 
caso 1a cooperaci6n internacional no es absolutamente necesaria, pe
ro implica muchos beneficios que la hacen altamente deseable. 

- Aetivicladcs que debcn posecr una dimension internacional para 
tener sentido. Esto induye acciones comparativas y conjuntas que 
no tienen scntido cuanda se cOllsideran en un solo pais. Un ejemplo 
seri<1 el est<1blccimiento de sistemas comparalivos d e inIormaci6n sa
bre ]05 terminos y condiciones para la transferencia tecnol6gica, que 
aumentaria el poder de negociaci6n de los paIses compradores de 
tecnologia. Esto puede extenderse a acuerdas sabre estrategias comu
nes para negociaciones can proveedores de teenolagia y a Ia adopci6n 
de posiciones conjuntas ante las corporaciones multinacionales, insti
tuciones financieras multilaterales y otras organizaeiones semejantcs. 
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- Problemas comunes a mas de un pais, relacionados con zonas 
geogd.ficas que se extienden mas alIa de las fronteras nacionales. 
Esto incluye Ia investigacion de las condiciones ecologicas, la explo
taci6n de los recursos naturales, el USQ de los sistemas hidricos, y asi 
sucesivaroentc. En este caso, la existencia de un problema corotin 
proporciona al pais la posibiJidad de unir sus fuerzas con otros en 
Ia realizacion de actividades cientHicas y tecno16gicas. 

- Grandes cmpresas, en las cuales es necesario com partir riesgos 
entre dive,rsos paises a causa de la magnitud de los recursos reque
ridos. ES lO ha sido el caso de inversiones en energia nuclear, com
putadores, telecomunicaciones par satclite, etc., en las cuaIes pocos 
paises individuales - aun si son capaces de financiar el program a 
por sf m.ismos- desean asumir el riesgo solos. 

Si la cooperacion tecnoI6gica se realiza dentro del contexto de una 
integTacion poUtica y econ6mica mas amplia, emergen campos aditio
nales para la colaboraci6n internacional entre los paises menos de
sarrolladosD• Enu'e es tos, tenemos la explotaci6n comtm de dertas 
tecnolog!as que, a causa de Sll graduaci6n, son vi abies 5610 en ter
minos de un Mercado mas expalldido. La armonizaci6n de las po
Ifticas nacionales econ6micas para la realizaci6n de la autodepen
dencia puede ser incluida tambien aqui, asi como la busqueda de 
tecnologias para proyectos conjuntos de desarrollo econ6mico. Los 
beneficios plenos de la creciente cooperaci6n para la autodependen. 
cia tecnoI6gica pueden ser s610 reaIizados cuando se consideran 
como parte integral de un proceso mas amplio de cooperaci6n ceo
n6mica y politica. 

EI establecimiento de un sistema de cooperacion en materias de 
ciencia y teenologia puede requerir una refonnulaci6n de conceptos, 
tales como "regi6n", que ha sido usado tradicionalmente para definir 
grupos entre los paises subdesarrollados. Las "regiones" centradas 
en problemas pueden ser defi nidas en terminos de la necesidad de 
embarearse en programas conjuntos para la soluci6n de problemas 
espedficos tecnol6gicos. Par ella, 'Una "regi6n" para ]a cooperaci6n 
cientifica y tecnol6gica en el Tercer Mundo puedc abarcar paises 
que estan geograficamente dispersos, que no com parten In misma 
herencia cultural y que poseen diferentes sistemas politicos. Las ca
racteristicas comunes que los agnlpan sedan las areas de problemas 
y la voluntad de unirse para llevar a cabo actividades que los 
ayudarian a solucionarlos. 

OVer F. Sagast i. ·· lnvcsligaci6 n ccon6mica y politic:a tccnol6gica. d caso del 
Paclo Andino", en COn/ercio Exterior (Mexico) , cnero 1975, y en R evisla de fa 
Integracion , Buenos Aires, N Q 18. cnCTO-ma n.o 1975. 
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plio. Par 10 tanto, debe dirigir mis observaciones a los programas 
multilaterales. 

La estructura existen te de las organizaciones multilaterales inter
nacionales, muchas de las aIales relinen tanto paises desarrollados 
como subdesarrollados, cumple funciones utiles en una variedad de 
campos. 

Sin embargo, existe la necesidad de complementar sus activiclades 
con nuevas formas de organizaci6n que tenddan mayor flexibilidad, 
operarian a un costa menor, y responderian mas directa y rapida
mente a las necesidades de cooperaci6n entre los palses subdesarro
llados para la obtenci6n de la autodependencia tecnol6gica. Una 
posibilidad cs estructurar un sistema dual consistente en un acuerdo 
general para una cooperaci6n muIcilateral mas am plia, junto can 
una variedad de acucrdos multilaterales espedficos. 

La idea seria establecer una asociaci6n internacional con una am
plia participaci6n de los paises subdesarrollados de tadas las regiones 
del mundoll • Su caracter de miembro implicaria compartir los cos
tos de mantenimiento de tm pequei'io equipo central, cuya principal 
tarea seria identificar, estructurar y Ianzar proyectos cien tiEicos y 
tecnol6gicos para ser llevados a cabo par paises miembros. Los pro· 
yectos podrian comprender investigaci6n, adaptaci6n tecnol6gica, 
negociaciones con los proveedores de tecnologia, entrenamien to y 
otras ac tividades relacionadas can 1a busqueda de la autodependen
cia tecnoI6gica_ No todos los pafses participanan en cada proyecto, 
si bien se esperaria que cada pais participarla par 10 menos en un 
proyecto durante un razonable periodo de tiempo_ La asociaci6n po
dria es tablecerse a traves de un amplio acuerdo .multilateral _firmado 
por todos los paises miembros, y los proyectos- sedan propiciados a 
traves de acuerdos multilaterales especificos entre los paises intere
sados en ellos_ 

El personal central consultaria can las instituciones relevantes en 
los palses miembros para poder determinar las prioridades para la 
identificaci6n y el disefio de los proyectos de investigacion_ Se con
templa el que un pequeilo grupo de profesjonales altamente cali
ficados, design ados par un plaza fijo (p_ ej. cinco <1 i'ios), conforma
dan el equipo centraL Estarian asesorados par consu ltores que tra
bajarian par pcriodos bl-eves_ El equipo central por 51 mismo no 
estarIa dedicado directC'lInente a la investigaci6n con Sll actividad 
principal, si b ien pod ria participar act ivamente en algunos proyecto:i 
espedficos. El financiamiento para el equipo central es tarfa ase-

lIEI grupo de pa{scs no alinc:u\os constilu iria lIna bnse natural P::lr..l la organi 
zaci6n de csta awciaci6n ). e ll Ia rctlni6n de agosto de 1975 de los Mi nistros de 
R elaciones Exteriores en Lima, ellos aprobaron el cstablecimien to de un esquema 
similar al sugerido :l.qui. 
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gurado par las can tribuciones de los paises miembros, y posible
mente par fondos de organismos internacionales y agencias don antes. 

Par 10 tanto, no seria una merma ~jgni£icativa en los recursos 
externos de ]05 paises miembros. Esta c1aro que el equipo central 
eSlaria localizado en un pais del Tercer Mundo. Un consejo super· 
visor elegido por los paises miembros supervigilarfa las funciones 
del equipo central. 

Los proyectos espedficos se realizarian en instituciones de los pai
ses participantes en forma descentralizada. Los proyectos sedan tern· 
porales y existiria un comite coordin ador - que dirigiria la orienta
ci6n de cada proyecto- conformado par lin representante d e cad a 
pais participante. Si fuera necesario, h abria tambien un coordinador 
ejcculivo del proyecto, responsable {rente al comite. De esta rna · 
nera no se crcaria alrededor de los proyectos una estructura organi· 
zaliva pcrmanentc. En un momento dado h abran varios proyectos 
esped fi cos bajo ejecuci6n, otros en e l periodo de gestaci6n, y aun 
otros que deberian ser completados. Los arreglos organizativos de
pendcriin de la naturaleza y enfoque de los problemas que se abarca
rian, puesto que algunos tal vez requiririan Ia existencia de un 
ltlbortttorio central y otros podrian ser man ejados en forma total· 
men te descentralizada. Debe mantenerse gran flexibilidad a este 
respecto. 

EI sistema planteado para la cooperaci6n del Tercer Mundo para 
la busqueda de la aUlodcpendcncia tecnol6gica conduciria a un 
proceso de idcntificaci6n de intcreses comunes, organizando activlda 
des especificas de cooperacion, y aplicando los resultados de acuerdo 
con los intereses y los objetivos de un pais dado. Esto generaria un 
proceso de forja, division y reestructuraci6n de eslabones de acuer
do a las cambiantes ncccsidades y capacidades can el prop6sito de 
lograr la autodependencia en el campo de la tecnologia. A menos que 
se tomen acciones concretas en cl corto plazo por parte de los paises 
subdesarrollados - organ jzando un sistema de eooperaei6n como e l 
que se ha propuesto aqul, 0 poniendo en efeeto eualquier otra 
forma de arreglos de colaboraci6n- 1a autodependencia tecnol6gica 
podda adquirir el mismo significado que la autodependen cia sexual. 
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