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INTRODUCCION 

E1 mundo asiste a una mutación civilizatoria de tal magnitud que hace 
pensar que estamos al fJ.n del periodo con el cual comenzó la edad 
moderna, aquel siglo XV en el cual el amanecer de Occidente no solo 
se manifestó con la imprenta y la Reforma sino fundamentalmente con 
la aparición de América en el horizonte del hombre europeo. 

A1 fin de ese ciclo largo de quinientos años, en el cual la 
modernidad sigue siendo una utopía tanto económica como política, 
América Latina no guarda sino potencialmente muchas de las premisas 
que en otras latitudes ya demostraron su eficacia para lograr que la 
sociedad alcance mejores niveles culturales con base en la 
instrumentación técnica; el desarrollo de la presente investigación 
está orientado desde el primer capitulo a plantear la probleiD.ática 
particular de América Latina derivada del alejamiento histórico del 
motor determinante de la historia mundial contemporánea: la técnica. 

En efecto, por la forma histórico-cultural por la cual América Latina 

~= !~;orm~~r:a;:.e Hf;a~f~i8ónH~nedioªc1c'id~~'i~~e a~~~i~~m~"o~e liª c~:ic~~~:n~~ 
la historia de la liletafisica y dió origen posteriormente al 
conocimiento teórico y práctico: la ciencia y la técnica. Tradición 
filosófica cuyos conceptos primeros - racionalidad, y téchné
reflejan que los griegos ya hab1an iniciado una interacción con el 
mundo que les permitió concebirlo filosófica, científica y 
técnicamente. 

A partir del siglo XVl, América Latina forma parte inicialmente del 
Occidente Católico, aquel que neutralizó el triunfo de In razón en 
Europa, en América, aquel que inhibió el triunfo de la Reforma y 
transmite cultural, social y materialmente el mundo de la 
Contrareforma, logrando as! que el proyecto que se convierte en el 
programa global de la Modernidad, a trnvés de movimientos de 
trascendencia histórica como la Ilustración, llegue a ser solo y 
finalmente un programa politice de emancipación política y no el 
impulso por el. cual el continente Latinoamericano comience a ejercer 
su propia racionalización y explicar-se y producir su propia versión 
del mundo, a través de producir de manera endógena su propia 
modernidad. 

La Europa Hispanoamericana desarrolla así una página de la Historia 
Mundial distanciada de las determinantes del Occidente Moderno -
ratio y técnica- razon instrumental- y ejerce la lucha histórica por 
hacer- se presente en la historia, lucha que requiere dar para 
hablar el código de los tiempos cambiantes y del Mundo, lucha por 
conquistar La Técnica .. 

Culturalmente está indispuesta y separada a través de muchas 

~~*~¡~T~~~técnlco aca;t:ii~~~nt~:pr:;~: s~"t1~eªact~!" mu~~~~e ¿;~e r~~~~ 
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ocupa en la tradición filosófica latinoamericana la pregunta por lo 
técnico ? • Es una preocupación del pensamiento iberoamericano la 

;f~gi~~nir~l m~s O b~in r~~i;~~!~~n~~ i¿19~~ sfd~~f~~~e? d~o~~':tª m1!~e~: 
parcial ? Ha sido realmente comprendida como el horizonte de la 
racionalidad del orden social existente ? o se ha asumido con miedo 
irracional y temor romántico y con pleno desconocimiento ? • 

Si bien empieza en las últimas décadas a formar parte del orden de 

~~~!~ni!s p~~c~:Í~~e~e ;,~~~Í~~~ ~~a~~1!ic;a5ii'es81ctg:nf: i!~fZ¡;, ª ~~r~~ g: 
asumido de manera radical. Son pocas las instituciones académicas y 
sociedades dedicadas en América Latina -desde la propia cultura y 
dimensión histórica regional- a otorgar a la técnica la atención que 
merece. La tesis central consiGte en proponer que, para que los 
paises de la región puedan llevar a cabo su propio proyecto y 
estructurar su propia versión de modernidad y desarrollo, requieren 
apropiarse culturalmente de la última gran potencialidad entre el 
hombre y el mundo, posterior a Dios, la Naturaleza y la Historia: la 
Técnica, para lograr su realización ontológica. 

Este es uno de los objetivos generales que pretendo demostrar a 
través de varios niveles: Cómo desde la filosofía y desde la 
economía, desde el pensamiento y desde la sociedad, Latinoamerica no 
ha desarrollado las condiciones culturales fundamentales para acceder 
completa y radicalm.nente a la modernidad. 

Después de señalar en el primer capitulo lo decisivo que fue el 
inicio de la tradición filosófica que desemboca con la racionalidad 
que renova Descartes, y la tradición experimental, desarrollo en el 
capitulo II, la trascendencia inherente a la relación entre ciencia 
y técnica y el surgimiento de agentes sociales que fecundaron una 
tradición de invención e innovación del Siglo XV al XVIII, hasta 
lograr una revolución cultural y material sin precedentes: la 
Revolución Industrial. Ese bosquejo sobre la historia de la relación 
entre ciencia y técnica, describe la vinculación que solo se dió en 
accidento y nin la cual es difícil comprender una serie de eleae:ntos 
presentes en la propia historia del Continente que requieren ser 
estudiados, tanto regional y culturalmente para explicar el proceso 
de la tecnificación irreversible que el mundo de América Latina vivió 
de manera parcial y hoy poco clara, conocimientos que permi tir!an 
entender su propia historia, el porqué el Continente no asume la 
cultura técnica es un ámbito aun poco estudiado. 

t~:~i~iódne tl~~sg:f~;u;~ ~~i~~~i;;~ic~ª r~~Eg;ei;s vf:ió':iuede t:C:Ccºcoi~ 
pensador de la técnica, ni cuenta entre sus pensadores a un 
filósofo como Kostas Axelos que en torno a la búsqueda de una salida 

Eé~~ic;º~~c~~n fJ~~:1ct1~:~:f~~1~:j~n1~ue~;~r::;ig;ºhf~:ó~~;ªdeª1~: 
tres grandes pensamientos únicos: Lagos, (matemático), por la 
intermediación de la Naturaleza (cósmica) y/o de Dios, hasta el 
Hombre Histórico y la Sociedad, para llegar a la Plataforma Técnica 
actual. 
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Destaco así mismo cómo muy reci~ntemente en América latina el 
pensamiento económico empieza a desarrollar aquellos 
planteamientos que durante la década de los treintas y cincuentas 
fue parte de polémicas que permitieron la maduración y evolución del 
pensamiento económico a partir de nuevas teorías sobre el 
comportamiento cíclico de la dinámica económica y los cambios 
político-estatales sustentados en la técnica corno lo hicieran J. 
Schumpeter y J.K.Galbraith. 

Estos campos han sido poco estudiados en los paises de América 
latina, donde el talento social y colectivo se ha orientado mns a la 
política que a la economía, mas a la literatura que a la ciencia y 
mas a la historia social que a la historia de la técnica, en suma 
sociedades con mayor cultura política dedicadas mas al estudio del 
Estado, que a la producción y al estudio del mecanismo con el cual 
se funda el mundo moderno: la tecnica. 

El presente trabajo, es una insistente reflexión en torno a 1a 
importancia implici ta de la participación de la técnica en la 
cultura, tanto para homologar los multiples niveles de calificación 
de la mano de obra, como para fortalecer los vínculos entre el ámbito 
académico educativo y la planta productiva, y aumentar la eficiencia 
de los sistemas ya instalados de transporte, comunicaciones, 
abastecimiento, energía, elaboración de datos y mantenimiento, únicas 
condiciones para lograr un despegue industrial decisivo a principios 
de siglo XXI, cuando los paises centrales, asimilen los efectos de la 
tercera revolución industrial en curso, y los cambios de los sistemas 
de estanda1:ización y de masas a los sistemas flexibles post
fordianos. 

Cuales son los obstáculos para que la técnica ocupe un lugar central 
en la cultura de A. L. su concepción del tiempo ? O ln educación y 
la formación de las masas ? Que impacto tuvo el movimiento de la 
Ilustración ? fue muy parciol en A. L. ? 

Es en el tercer capitulo donde toma forma la intencionalidad global 
de la tesis: el análisis de la cultura y la técnica en América : 
pensar el proyecto civilizatorio científico-técnico desde América, la 
teoría y la práctica, el cito de lú. tierra pro;uctida: Jw.l!rica y la 
técnica, en sus dos versiones: el de la Reforma y el de la Contra
reforma, Norteamérica y Latinoamérica, el mundo sajón y el mundo 
latino, protestantismo y catolicismo. 

Dos versiones de Europa construyendo dos culturas y dos 
aproximaciones al mundo. Dos concepciones del tiempo: como oro y como 
don de Dios. Dos distancias frente a la técnica y dos formas 
culturales de enfrentar el deterioro de la naturaleza. 

Que lugar ocupa la técnica en la obra de algunos pensadores 
iberoamericanos ? Puede la cultura y los valores de A. L. 
fortalecerse con una reconsideración de la ciencia y la técnica en la 
enseñanza y el sistema educativa general ? 

De que forma la cultura latinoamericana es sucefi>tible de convertirse 
en un resorte que impulse las potencialidades científico-técnicas del 
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continente, en otras palabras, asimilar la cultura técnica dentro de 
la cultura. 

Que papel juega el Estado ? fue un fatalismo determinante el que en 

~!s;ft°atf~eun;~f~~l:n;:d~ct~~a e~n¡;a;;{fti~~t~~1~Íe~;ia~r~~~~oÍ.og1.a h: 
El subdesarrollo es demasiado complejo, con variantes culturales que 
en algunos momentos es proclive a la asimilación de la 
instrumentación técnica, pero en otros, es do clara resistencia 
cultural. La concepción del tiempo parece estar presente en la 
actitud que social e individualmente se asume en muchos lugares del 
continente frente a la técnica. Trato de explicar la idea de que no 
existen de un lado la ciencia y la tecnoloqia., y por otro la sociedad 

~=º s~~~e:~~t~~~s .::f~r=~~~:;~~P~~id:~ ~:ª!sf:il~~l"o~i,a le l~~~~~i~~ 
o de rechazo, en función de sus realidades materiales, históricas, 
culturales y politicas. 

Y dependiendo de ello e:.t:isten alternativas distintas, en lns que 
recuperar una visión del mundo y la riqueza de la naturaleza, no 
implique regresar a la edad de bronce, sino impulse..r lo que de 
alguna manera ya es nuestro, una cultura que se enriquece con la 
técnica. simplemente creo que la \l.nica salida que le queda a una 
edad racionalista es proyectar en esa in:rinitud el progreso del 
conocimiento. 
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CAPITULO PRIMERO 

I .. América Latina y los conceptos de Racionalidad y Techné 

La idea central de este ca pi tul o es mostrar como, estos conceptos, 
al haber partido de una matriz linguistica similar, iniciaron una 
relación específica con el mundo y fundaron un Hundo, que ha venido 
evolucionando por mas de dos mil añoG creando ideas culturales y 
civilizatorias, imaginarias y materiales que acaban por ser la 
fuerza y el denominador común de lo que hoy llamamos Occidente .. 

Estos conceptos re-nacen y se convierten en el motor que arrancara 
cuando se inicia la historia propiamente mundial, al incorporarse el 
nuevo mundo al mapa del orbe conocido hasta el siglo XV, y so realice 
ese gran encuentro, cuyo resultado es el mas grande mestizaje que la 
humanidad pudo haber experimentado y emerja el mundo Iberoamericano, 
que hereda, no la mas vital de las corrientes espirituales que se 
enfrentan en el Renacimiento y posteriormente en la Reforma, sino la 
mas antigua, la figura cultural que venian irrigando al mundo desde 
entonces: el cristianismo }• su última respuesta y reacción, la 
Contrarefrorma, que será el nutriente espiritual e ideológico y con 
el cual quedttrán troqueladas las características culturales y 
concepciones contradictorias, particulares del mundo Iberoamericano .. 

Cosmovisiones que, pese a la sintesis que Santo Tomas realizara entre 
Aristóteles y la versión del Génesis, entre Razon y Fe, se, 
mantendrán radicalmente opuestas en Hispanoamerica, y crearán mundos 
culturales distintos; cuando el movimiento Iluminista influye a 
Europa, incide tambien en el ocaso del mundo colonial 
hispenoamericano, reino de la fe durante mas de trescientos años, 
justo cuando ya se experimenta en Europa la di fusión de. la mecánica y 
la sustitución de la energía animal y humana por la energía 
inanimada. Aceleración que se acompaña de intercambios comerciales de 
escala maritima intercontinental que permiten datar a los 
historiadores como el gran comienzo de la revolución industrial .. 

Este trabajo intenta demostrar que A. L. al haber heredado 
inicialmente, solo una de las fuentes de Occidente, la inclinada a 
la tradición de la fe y no la tradición de la razón, confoma un mundo 
complejo que solo se nutre de la racionalidad hasta bien entrado el 
siglo XVIII, a fines de la colonia y de manera parcial, dada la 
reducida él.ite ilustrada de l.a época y més con acentos politices, que 
con la fuerza del proyecto del movimiento Iluminista, que ~r~ramaba 
la desaparición radical de la ignorancia y la formación de individuos 
racionales, aptos para utilizar e integrar una cultura cuyos 
principales ingredientes eran la ciencia y la técnica .. 

En tal sentido, la Ilustración fue para el Hemisferio Sur de América 
mas bien un oportuno caldo de cultivo para promover las guerras de 
independencia que un programa de alfabetización e incorporación de la 
ciencia y la técnica a la cultura general de los pueblos de América .. 
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Las ideas recien llegadas del viejo mundo, en Amárica del sur se 
convirtieron en banderas politicas, mientras que en Norteamérica 
fueron normas para encarar la vida cotidiana individual. (l) 

Para comprender tan complejo proceso, creo necesario describir en 
esta primera parte la formación del pensamiento racional en sus 
diferentes y distanciados momentos, para expl.icar como, los 
doscientos afias de existencia como estados-nacion y de indepedencia 

~~~;~;~s ~:ra 1~~nsf:~f~1!i:~em;:t!~~~=~f~~=n~~exrb1:~sy ;~:E~;J~:º~ 
las condiciones naturales a históricas del continente (después de 
todo, la tarea de educar es con l.a que el Estado acaba par t'undarse), 
han resultado insuficientes pura fundar y consolidar los m.ecnnismos 
que garanticen la realización de sus micro-revoluciones industriales 
y la consolidación de los valores de la anhelada modernidad, y que 
son hoy mas necesarios que nunca por los desafíos que prepara el 
futuro siglo. 

La búsqueda de identidad de los pueblos del sur de América, muchas 
veces se ha visto como un catalizador y 11.uch.as veces coao un freno al 
desarrollo de la cultura técnica en el continente, como sí la 
modernidad siempre estuviera atentando contra su pase.do y su 
identidad, como si las mejores tradiciones de Occidente no formaran 
parta del patrimonio de los pueblos del Continente y formaran parte 
sustancial de su identidad; hoy, en muchas capas dirigentes de paises 
del continente, continuan reproduciendo esta ide~ cobijada por 
nacionalismos y populismos retrógrados y cerrados. 

El presente trabajo se orienta como un alejamiento de las 
determinantes que comumaente consignan buena parte de los estudios 
económicos e históricos de la región, que concluyen inmediatamente en 
su condición de naciones neocol.onizadas para explicar sus 
padecimientos históricos. si bien tales perspecti ves no están auy 
lejos de la verdad, no sobra una aproximación a las características 
culturales del continente y tratar de contestar si, est6. en el 
cuestionamiento de los sistemas educativos, o en los sistemas 
culturales que incl.uyen una conocida concepción del tiftlllpo, las 
claves pnrn responder a las exigencias que impone l.a contradicción 
entre modernidad tecnológica e identidades cultura.les regionales. 

Los estados-nación latinoamericanos, nacieron en la primera mitad del 
siglo XIX con la idea de reconocerse frente a la modernidad y par 
oposición a todo lo que significaba el aundo de las potencias, la 
nación más como idea política que como espe.cio de intercaJabio 
económico, y en el siste111a educativo reprodujo aa.s la tradición de la 
jurisprudencia y la administración estatal- pese a demostrar en la 
realidad lo contrario-, que la investigación y la tradición del 
descubrimiento cientifico y la invención tácnica. Es necesario tener 
presentes estas ideas para iniciar el recorrido histórico desde el. 
lejano origen. 

g~~ci:pa;~~i:Ja a~~~~si:d~~t~:~n~;ad:~1<ir:asoc~~~:~;al.hfs:ó:f~::c~e80 l!: 
particularidades culturales de América latina. 
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II. El pensamiento mítico y racional. Grecia cuna del racionalismo..1.. 

La relación mítica con el mundo, genera toda una gama de 
personificaciones y deificaciones de cada una de las fuerzas 
naturales, que dan origen a ordenes y estructruras organizativas de 
la sociedad y en torno a ellas, se va dividiendo el tiempo y 
jerarquizando los espacios de la sociedad, los tiempos de cosecha con 
los tiempos sagrados y los tiempos de siembra acompañadas de 
costumbres profánas, ritos, hábitos, estructuradas en cosmogonías 
que, a partir de las mas elaboradas obras escritas, fundan las 
primeras religiones. 

Paolo Casini, scñel:J.: 11 cl. rasgo co:;,racterístico de la mentalidad 
re1iqiosa prii:útivn es la extraordinario heterogeneidad de las formas 
y los canten.idos de lo sagrado. La sexualidad, el nacimiento y la 
suerte, las fuer.zas elementales de la sangre que fundamentan las 
primeras organizaciones sociales, la fecundidad de la naturaleza, la 
veqetación, 1os aniD.ales de todas las especies, cualquier aspecto de 
le. nnturnleza inorgánica, las aontañas, los astros son maná, tabtl, 
fetiches, es decir en terainos genera.les biérofanias y objetos de 
religión, actitud ambiva1ente de tel!lOr y adoración dirigida 
unicamente a cada una de las potencias o fuerzas latentes en un solo 
ser. 11 (2) 

Asi, cada objeto reviste un aura mágica, las piedras son considcradaG 
como amuletos de fuerzas protectoras de la vida, de la fecundidad y 
de protección ante el azar, es decir la buena suerte. Las montañas 
son consideradas como moradas de las deidades (Olimpo, Fu;Jiyama, 
Sinai), de donde se origina y fluye la vida y la fuerza divina .. El 
culto a los ríos Ganges, Eufrates, Tigris, Nilo, Tiber, a ln 
vegetación, se relaciona directomente con las necesidades vi tales 
inmediatas del hombre como el cultivo de la tierra o la propia 
fecundidad. 

La estructura mitica del pensamiento no impide que paralelamente se 
desarrolle toda una serie de técnicas que se convierten en la 
parafernalia de las religiones: matcrialc:::; diverso!:: obtenido!:: con la 
fundición, construcciones arquitectónicas y pirámides considerables: 
la técnica es paralela a la estructura mitica del pensamiento. La 
técnica precede as! por milenios a lo que ocurre por primera vez en 
la Grecia del siglo VI a. de c. el origen del pensamiento cientit'ico. 

Dentro de loa mi tologia griega, se cuenta que en el banquete de Cadmo 
y Harmonía, de las maravillas que aparecieron a media fiesta, fue lo. 
palabra escrita, ya que Cadmo recibió de regalo de bodas el don de la 
escritura: "vocales y consonantes unidad en signos minUsculos, 
"modelo grabado de un silencio que no calla: el alfabeto". Con este, 
los griegos aprendieron a vivir a los dioses en "el silencio de la 
mente". Ya no en luchas, banquetes, raptos o estupros, sino en la 
escritura. 

Desde la invención de la escritura alrededor de las primeras 
civilizaciones Fenicia, Caldea, Egipto, Grecia, en el 2200 antes de 
cristo, ya existen una serie de conocimientos prácticos que anteceden 
al pensamiento científico. La técnica al participar de estructuras 
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miticas de pensamiento, forma parte de los dones divinos, y en tal 
sentido el mito de Prometeo implica ya un salto en la comprensión de 
la ambiguedad de la naturaleza técnica; en este caso el fuego, puede 
ser utilizado para fines que no sean la adoración y veneración a los 
dioses e intuido como un fenómeno en si de la naturaleza sin ninguna 
voluntad divina que lo encienda. La fuerza de ese mito radica en el 
castigo que Zeus impone a Prometeo. 

En su origen, el pensamiento se pregunta por las causas primeras y 
los principios generales del universo, y resulta dificil encontrar en 
la noche de la historia como se transfigura ese pensar mítico en un 
proceso de abstracción cuyas primeros pasos e indagaciones emergen en 
la Escuela Jónica, la cual inaugura una diznensión de la vida hUlllRna 
al ser los primeros en especular raciona.Imante y tratan de explicarse 
el caos a traves de ordenarlo y sistematizarlo. 

El nivel de abstracción que los griegos logran, significa un alto 
grado de desarrollo del pensamiento que hereda del aundo de Babilonia 
y Egipto, y el cual sienta las bases para una amplia y milenaria 
discusión que hoy la pasión de los espíritus no logra agotar, pues es 
la historia misma de la metaf isica occidental. El origen de la 
filosofía. 

Solo la reflexión lógica que inspira la reunión de todos los 
conocinientos sobre el mundo y la naturaleza, puede abrir el camino a 
una primera aproximación entre ciencia y técnica, de otra forma los 
conocimientos y las experiencias alcanzados por una época, incluidos 
los utensilios y herramientas utilizadas, pueden seguir conviviendo 
con estructuras miticas y el carácter acumulativo de la técnica 
evolucionará mas lentamente, ya que mientras :mas se complica una 
técnica, aas busca su propia racionalización. 

No todos los pueblos tuvieron la fortuna de hacer este recorrido, ni 
en la antiguedad ni ahora, reunir las premisas necesarias para 
aproximar un principio general a un utensilio particular. 

Por ello la historia propiamente dicha solo comienza en Occidente, en 
Grecia, "SOlo aqui eaerge la verdad del Destino. En Grecia se 

~~!1~a 1~1{gf~~e: f:\,c!"~l€f~J~ lo~1;.s':':.8~~ t!it~~i~ :~! 
sigue siendo el fundamento de toda cultura, taabién de la 
planetaria". Grecia y Roma llevan a cabo la primera obra histórico
mundial propiamente dicha y tundan de tal modo la antiguedad 
clásica. ( 3) 

Los sonidos y vocablos, palabras que los griegos comenzaron a llamar 
Razón queriendo significar 11medida 11

, "palabra", identidad lógica 
entre vol\lmenes, dimensiones, y los romanos en latin llamaron Ratio, 
cuyo original es calcular, contar, - tendrán filiaciones semánticas 
ligadas a las primeras actitudes espirituales desplegadas de una 
manera conciente, y por oposición a la. naturaleza; son los primeros 
indicios de separación entre naturaleza e historia. 

La grande y profunda división de la totalidad corresponde 
inicialmente a la diferencia entre naturaleza e historia, a pesar de 
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que el fundamento común, único, de estas dos <<partes>> permanezca 
sin ser comprendido ni exhaustivamente pensado" ••. ( ] .•• Lo que los 

~~!~g~;t~!-:m~r~i:ifv~%~ >;.eK":r~º:slor~~e are~;:Vªffr:;a~~a p~~r~~s hÍ~~~~~: 
en <<naturaleza>>. . • Las ciencias naturales, que se han desarrollado 
junto con la técnica, investigan y tratan planificadamente esta 
naturaleza - la f'hysis convertida en objeto de la fisica- y a cada 
una de sus regiones y fuerzas corresponde un saber operante 
adecuado. ( 4) 

Son todos estos conceptos que estan presentes en el amanecer de la 
conciencia humana, y se convertirán en cimientos del entendimiento 
humano, ejes del lenguaje y la cultura. El Logos deriva en lenquaje, 
razón, discurso, argumento, es una palabra que da origen al orden y a 
actividades inteligentes que permiten la creación. 

Techné significa arte, (estética- poesía}, actividad humana en 
oposición al objeto natural. Producir un artefacto( tehcné), nos 
indica ya la acción de producir un objeto que está cumpliendo 
funciones estéticas, útiles, que para los griegos son dimensiones 
idénticas, al ser resultado del espíritu humano, con o sin agrado de 
los dioses. 

Para el mundo griego, la techné supone un carácter inteligible, y 
socialmente es el hecho de los especialistas, pero 

=~~r~~T~1~l~c~~~;~~ ~e~I~1!~c7:o~!c~~~j~"i~ ~=f~r0a ~~~i~~nªs1e ~~P~:~~~~ 
las experiencias acumuladas del hacer es el trabajo, el elemento 
esencial que originó la cristalización de la autoconciencia, que se 
va plasm11ndo en arte, y técnica originalmente, por eso insisto, para 
los griegos solo existe una sola palabra para designar el arte y la 

;:c~!c:e~~~:~d~, 1~o=~t!~!~~~ci~~a~~~~r~sf~~d~c~~~~a ~~ ~~e~~o c~:r~~ 
depositario de esa información práctica. 

En el maravilloso siglo VI a. de e. la técnica está todavia muy 

~t~~~~=~: ª~"¡ c'!~~~~ilu~8da8ún1ª c~!~J~ió~tr~~l ~;~~~1~~d~~ ~~ed~si:~=~ 
logrando cierta racionalidad, como fueron las relaciones monetarias. 

"El siqlo VI A.e,- el a.ilaqroso siglo de Buda, Confusio, Lao-tsé, de 
los filósoros jónicos y de Pitágores- fue un momento revolucionario 
para el. género hu.ano. A través del planeta parecía soplar , desde 
China hasta se.os, un viento primaveral. que despertaba la conciencia 
de los hombres ••. En la escuela jónica el pensamiento racional 
c011enzabu a surgir del lllUJldo de los sueños mitológicos. Era el 
principio de la qran aventura: la b\lsqueda prometeica de 
explicaciones naturales y de causas racionales que, durante los dos 
llil años siguientes, iba a transformar al hombre ú.s radicalaente que 
los doscientos ai.l años anteriores. 11 ( 5) 

La construcción de un mundo liberado de mitos empieza a sustentarse 
paulatinamente en principios racionales, pero la acción, es y 
continúa siendo pura ejecución, separado del espiritu, el cuerpo y 
las actividades manuales, expresa y reproduce la división social del 
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trabajo, que aísla a los grandes iniciados a seguir especulando sobre 
la gran maquinaria que es el universo creado por Dios y dejando a los 
esclavos las rudas tareas del cuerpo. 

Es elocuente por ejemplo el diálogo entre Platón y Aristóteles, en 

~~~~~o~ªfuc1h'!ienasco~~1;~t~~l~~e~:O p~:;~~o l~~e~~~~Í;~~e ªJe ªl:ªna~~~~~e:! 
olvidándose con ello de la realidad, la experiencia sensible y de 
todo lo relacionado con el cuerpo. Para él solo somos una sueño 
recordado al márgen del nacimiento y la muerte. 

Aristóteles por otro lado, un poco mas sensato sostiene que la 
naturaleza es ajena al hombre, es autónoma y que existe por ella 
misma, con movimiento propio. Con él por primera vez en el 
pensamiento de occidente se afirmo que el hombre debe su existencill a 
si mismo, en cuanto se le separa de la naturaleza pcr tener también 
vida propia. El hombre y la naturaleza dejan de ser unidad 
indivisible , y la naturaleza se convierte en el punto de observación 
y experimentación del hombre: con Aristóteles comienza entonces si, 
el origen de la ciencia. ( 6) 

Pero se debe a Platón. quien expulsó a los artistas de la Repllblica, 
el que la historia de las continuaciones corporales, martillos, 
palas, picos, artefactos, herramientas, poleas, máquinas, en suma el 
mundo técnico y su historia, pase a segundo plano: paradójicamente, 
los dos ~los del despliegue humano frente a la naturaleza Lagos y 
Techné, cierran de manera opuesta ideal y materialmente el circulo 
demoníaco de la división del trabajo. 

~~~tf~~;oslaqu~r:~tlc~ ª~~~gu:2~~ict~~a~~~r~~nct~~cis~f~~t!:, f~~reza b1~~ 
detectaron que en este mundo dominado por reyes, son los obreros los 

~~s;;'n;;;~f:~~nte 5!~ ;~;fa9~a ~~~i~':, ~~;~v~~~~~a;!1rt~0~~ilcitf~ae:'is: 
platónico, que impidió referirse al mundo inmediato del cuerpo y sus 
primeros instrumentos de apoyo como la concre?ción de un pensamiento 
abstracto que podia desatar las fuerzas de la naturaleza parn 
ponerlas a su servicio, lo que ocurriria mil setescientos años 
después. 

~~rq~~cnliac8fu:~zaun;e ~~:d ctÍ~siecso-;:o~~g~~:~o s:l ~~~~~'!i;.~ ~é;~i~~~ª~i~ 
embargo, si bien la audacia técnica se asocia adn a la mente mitica, 
es el inicio de la generación de valores culturales esenciales para 
el reconocimiento de los distintos pueblos. El arte es con la 
técnica, producto de la actividad humana bajo inspiración divina, 
porque la técnica hace inteligible el funcionamiento de la naturaleza 
y el arte cumple con el goce que provoca en los sentidos. Por ello, 
Poesia y Técnica no son excluyentes. 

Si bien la vida griega comprendia numerosos aspectos tecnológicos, 
la cultura los mantenia un tanto como parte de lo no cuestionable, 
porque solo reconocía en ellos nociones inteligibles apriori, de 
manera ideal, porque la técnica en el mundo griego está ligada al 
cuerpo y no puede ligarse aún al espiritu; asi, el mito fija el 
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conocimiento, debido a que tiene un alto grado de idealismo con el 
mismo sentido con que alcanza un alto grado de racionalidad. 

Son muchos los autores que se preguntan- dando eco as! a un enigma 
de la historia occidental- ¿ Porque el mundo griego no alcanzó 
paralelamente a ese al to grado de evolución del pensamiento abstracto 
a desarrollat: una práctica y una tecnología correspondiente ? 
¿ Porque no fué mas allá de lo 11recibido por los diosesº?; por 
ejemplo, para J. M. Auzias: "la causa •as deterainante la encontramos 
en la división social del trabajo y en la esclavitud. Es una causn 
incontestable pero insuficiente. La sequnda causa se refiere al 
vol~n de la ciudad griega, ul ais!!!O tiCl:lpo que a. la. cscncie. de su 
de.acracia, profundamente igualitaria, con una tendencia al 
conf"oraismo que ha ilustrado de Danera definitiva el proceso de 
Sócrates. ( 7) 

En relación a las causas culturales, aquí coinciden otros autores, 
cuyas causas las encuentran en la dedicación matemática de Grecia que 
•desvió a. los espíritus durante largo tieapo de la dedicación a la 
física, que en los tiempos de los jónicos había. ocupado un 1ugar 
primordial.." (e) 

A lo que agrega Klemm 11 considerando los qriegos que eJ_ .undo es un 
orden accesible a 1a razon humana, construyen teorías y crean la 
ciencia y de alguna manera podemos decir que abi:en ln vía a la 

~=!c~ª ~~r;i~ncrar~irn~~ue:ar e~i°ap=~i1¡~~ª~o~~ep~~~ ~~e~: 
qeometría que envía permanente.ente a1 cundo ideal. Esta concepción 
de que la Idea, la Forma son inalterables,- continua Klemm- es la 
razon por 1o que el ingenio qriego no fue capaz de edificar una 
dinámica, una teoría del movimiento, a la medida de la matemática 
estática que loqró construir." ( 9) 

Esa profunda contradicción ya presente en la semilla griega, estará 
presente a lo largo de la historia;- continúa Klemm- a propósito de 
la profundidad del idealismo del pueblo l)'riego: que "Fueron poco 
inclinados a real.izar e1 paso entre la teoría y las aplicaciones 
prácticas. El. hombre libre se consagra a 1os problemas del Estado 
(aff'aires de 1 'Etat) a la ciencia pura, a las Letras. El trabajo 
técnico incumbe mas o menos a los extranjeros (métl!ques) y a los 
esclavos, cuyo numero es elevado y algunas veces excesivo, 
particularmente a partir de la época helenistica 11 • (10) 

El conjunto de elementos presentes en el mundo antiguo permiten 
entrever el surgimiento de otras actividades que iniciarán a ganar 
terreno en racionalidad, tal es el caso ya mencionado de la 
geometría, en donde la constitución de elementos de medida sobre un 
plano cualitativo, permiten concebir un espacio relacionado con un 
centro. la arquitectura urbana, es ya el espacio de la ciudad ideal y 
democrática, espacio histórico y politice del ciudadano racional y 
libre, la infancia del proyecto iluminista. Sobre este espacio, ya se 
hablan trazado desde los tiempos homéricos otras relaciones; las mas 
abstractas y reguladoras que se haya podido imaginar, por ejemplo las 
relaciones monetarias que constituyen un cambio en las relaciones 
humanas sin precedentes. El inicio formal de la sociedad mercantil. 
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En ese mismo sentido, la medicina tambien establece relaciones de 
conveniencia entre la salud y la enfermedad, entre el mal y el 
remedio, un acceder del mundo natural que constituye el cuerpo 
humano, a considerarlo una nueva máquina, un objeto de cultura. La 
técnica, gana así poco a poco terreno racional, al tomar conciencia 
de su función no natural, sino eminentemente social: puede llegar a 
ser artificio, el inicio de lo que será posteriormente rnzón 
instrumental. ( 11) 

En términos generales, la cultura griega fue más hablada que escrita. 
Empero, en la Atenas que hemos señalado de los Siglos VI y V de donde 
surge el núcleo original de la civilización occidental, encontramos 
yn configurado uno de los principales rasgos que caracterizarán al 
mundo occidental en la Epoca Moderna. 

Es decir, muchos de los ciudadanos atenienses 5abian leer y escribir .. 
En la Grecia clásica, el arte de escribir no se rodeó d.el halo de 
misterio que en cambio caracterizó a las civilizaciones orientales a 
eate respecto. Roma heredó la tradición q:riega y la difundió por 
Occidente. La sociedad romana tuvo un nivel de instrucción bastante 
notable, como lo manifiesta el hecho de que en las ciudades romanas, 
las layes se exponían públicamente, lo que hace suponer que la 
mayoría de los ciudadanos podía leer. (12) 

~s~~:~s d~~e m~~~o d~~I~le~d~ ;~s~c~rd=~~=~i~n~e a~::to~~~isf;o 1~a::rf: 
historia de Hispanoamérica, y no corresponde al que se inícia en 
Grecia sino -como ya señalé- a la aportación de los judíos y los 
cristianos, que después de un largo período histórico llega hasta la. 
Reforma y su punto mas alto es la Edad Media Cristiana. Fundado en el 
Antiguo Testamento, escrito por los profetas judios, en los 
Evangelios y el Nuevo Testamento, por los padres de la Iglesia, San 

~~!~"íaqu;é 0~~~E~~au~~ g~~~h~~e~~~l~s~8 yª1~;~~;Ít;;~n 1~aes~~aás:~;~ 
vena de la civilización, que va reuniendo y colllbinando par un lado 
esa mitología hebrea y cristiana con la filosofía griega. Hasta ese 
moaento no habrá un enfrentamiento entre c:::otnc dos actitudes 
espirituales, por lo menos en lo que a la concepción del tiempo se 
refiere, porque para la Iglesia, el tiempo terrenal no tiene 
importancia, para el devoto militante cristiano, era un mal necesario 
que le permitía preparase para la Eternidad, posterior a la muerte. 
No cabía en su concepción que con el tiempo es posible mejorar su 
vida o loqrar el bienestar de la sociedad. Ademas, como esta vida es 
solo de paso a la Eternidad, que caso tiene mejorarla. Esta no es la 
única vida. Estará presente esta idea en el fondo del inconciente 
colectivo de nuestros pueblos ?. 

El enfrentamiento de estas dos corrientes que irrigan Europa desde la 
ca.:Cda del imperio romano, estallarán con la vision horizontal 
renacentista, opuesta a la visión vertical escolástica, nas 
preocupada por la duración de la existencia y el proyecto humano, 
que por la existencia de Dios y la figura divina, poiéiD.ica que emerge 
como resultado de un largo proceso iniciado en los siglos XI y XII, 
que es en realidad el período decisivo que da orígen a 1as 
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caracteristicas culturales de las sociedades que integran al 
racionalismo, a la ciencia y la técnica dentro de su formas de vida, 
pues es la época en que el crecimiento de las ciudades en número y en 
dimensiones , predominan sobre el mundo rural, es el inicio de una 
nueva época en la que sociedades de comerciantes y artesanos se van 
imponiendo a las sociedades de señores feudales, y al misco tierapo 
que comienza a valorizarce el tiempo, los relojes empiezan al final 
de la batalla a instalarse en las torres de las catedrales. 

Para los comerciantes, el tiempo era fundamental. su éxito o fracaso 
dependía de su capacidad para utilizarlo n su favor. Desde la 
temporalidad de lo~ productos perecederos, hasta el tiempo de comprar 

~=~~i~i fos v~r;,def a c~f~tri~~~iJ~e~p~sa C::ir;~.~~~f~~~e ;~m0vai~~anti~=~~~ 
~~=~ec;~á m;;:~erfg~~~~:ó~~ ~: ur:i~od~~J:;fg~d demi~i:~po coc~~¿t~ectf~: 
económica. Pero el tiempo no os aún en la economía medieval un 
recurso escaso. Sin embargo ya es una tendencia presente en la 
cultura. 

Es una tendencia que afecta a las sociedades rurales, en la misma 
forma en que la tradición escrita se va imponiendo sobre la tradición 
oral, proceso que se va a consolidar con la imprenta y posteriormente 
con la Reforma y la Contrareforraa, procesos de secularización del 
conocimiento humano que en la priQera implica una amplia difusión y 
comunicación de estructuras racionales que penni ten reiniciar al 
proceso que la escuela jónica hab.la comenzado, pero de manera mucho 
mas real y amplia, operativa y comunicativa gracias entre otras 
cosas a la imprenta; y en la segunda significó crear en América un 
mestizaje complejo donde la jerarquia social y las instituciones 
controlan y dominan la difusión del conocimiento, cumplen y ejercen 
la hegemonía del poder de la fé como actitud y de la Iglesia como 
institución. 

De las semillas fecundas que se enfrentan y se debaten por el dominio 
del entendimiento humano, que culminará en la Reforni.d. y su respuesta 
la contrareforma, insisto se desprende y diseña ya el mundo 
cultural que determinará los acontecimientos posteriores al 
"descubrimiento" y encuentro con América, momento en el cual se dá el 
gran desdoblamiento, por un lado Europa entrará a una fase de 
aceleración de procesos en los cuales el saber teórico y practico se 
convertirán en el eje fundamental de la actividad humana, propiciados 
por el comercio y el intercambio y cuyos minerales que América 
proveerá, catalizarán el inicio del capitalismo, ganando terreno la 
ciencia y la razón frente a la fé y la esecolástica, porque 
permitirán eliminar y limpiar el cielo de mi tos para acceder a una 
verdad, una realidad y una naturaleza que habla el lenguaje 
matemático y que es capaz de subordinarse y hacerse cómplice de los 
fines hu~anos. 

:!~~1J:t;~c:edl~~~~' y 
1 ~s:m~~~~=pcHlcf!ªJ1:' ti~~~11ca¿;o ~~e d~~ª~e b~Y~~~ 

abundante, y estará presente en los trescientos años de coloniaje en 
hispanoamérica, insisto, paradójicamente en el mismo periodo en el 
cual se daba el paso decisivo de la historia del. mundo y que 
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doscientos años después nos sigue determinando, es el paso moderno
europeo, con el cual se integra la historia como una linea 
ascendente, el tiempo hacia adelante, en marcha permanente hacia el 
Progreso. 

Aparece el hombre moderno, el sujeto, que quiere dot1inar toda objeto 
con su pensamiento y su saber, con su actuar y con su hacer. Dos 
tiempos, dos velocidades entre Europa y América. cual es el recorrido 

~~f~~~;fc~u~e s!~~iff~~n eir:~~~~i:f;~~~ ~ ~:t:i~~=~cÍ~~o~~c~rica ? 
Una serie de pensadores personifican la vocacion de la época recien 
abierta y nos aportan lo siquiente: 

Descartes: fundador de ln lógica moderna, de la ratio de la 
aprehensión eficiente. Impresionado del contraste entre una f!sica 
deductiva imponente y estéril, y una f.ísica empiricn de gran 
parvenir, pero nin derecho de ciudadanía en la :filosof'.ía escolástica, 
en su obra El Discurso del Método reflexiona sobre la geometría de 
los griegos, despeja el .odela y el instrumento demostrativo y dá 
pie a una separación entre sujeto y objeto, entre yo y un entorno, 
entre objetividad y subjetividad, entre verdad y error y entre causa 
y efecto. (13) 

Dualismos que dan pie a un distanciamiento respecto a lo real, que d6 
cabida a la libertad de optar por actúar o no, pero lo real va a 
depender de esa opción, parque con la acción, lo real se puede 
transformar, cl!l.Jlbiar, lo que significa una liberación, en el sentido 

f:agl~~ri!s ,•~"edp°ena! ~ l~ª~°c"cª1~n d~u:ann~e,lel:i:~gu~\t¡~ca:e ~s~::d=~~~ 
en el planeta se puede asumir como una liberación, en suma, esa 
reflexión sobre lo real, sistematizada a partir de deslindar lo 
verdadero de lo falso, desemboca en una pr6ctica concreta, en una 
certeza que sancionan tanto los sentidos coao la reflexión lógica. 

Si para Descartes "razonar es: no admitir como verdadera cosa alguna 
que no se sepa con evidencia que lo e:;", desde un "Yon corporeizado, 
entancés el sujeta con movimiento acttla can instruJDentos y con 
t"inalidades, can capacidad de abstración, con medios y fines dentro 

~~a~rcf~~:i, "r::aba
0
d9a

1 ta~;;r re~n ex~=~~:::· ~ó;~~~ar~~1:i~}~d~ 1'!e~b!~~ 
meramente discursiva, la razón carteaiana saldrá a la conquista del 
mundo". (14) 

Paralelamente las leyes de Kepler y el sistema de Copérnico, el 
péndulo de Galileo, el barómetro de Torricelli, el cálculo de 
probabilidades de Pascal y el cálculo infinitesimal concebido 
independientemente por Newton y Leibniz que a su vez se pregunta: 
Paurguoi il y a plutót quclque chose que rien ? ( l Porqué hay alga y 
no mas bien nada ? ) y ve la respuesta en la dirección del ens 
percipiens et appetens. El sujeto es el ens del. ente: su percepción y 
su apetito que fundan el arden del mundo .. (15) 

Par su parte spinoza, intenta comprender la sustancia universal, 
natural-divina, que todo lo abarca y que se manifiesta en dos 
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atributos: extensión (materia) y pensamiento (espiritu). su Etica 
está construida en estilo matemático-geométrico. 

Para coronar tal proceso, las leyes de la gravitación de Newton se 
erigen como el fundamento del mundo moderno hasta el inicio de 
nuestro siglo. Las relaciones del hombre con el mundo, no pertenecen 
mas al mito o al dogma, sino que se explica a partir de ecuaciones. 

Posteriormente Kant, fundamenta el mundo metafisico-gnoseológico 
del poder del sujeto trascendental, que se apodera de aquello 
enfrentado que son los objetos. Lo trascendental de lo enfrentado 
(objetividad} y lo trascendental de la subjetividad (la yoidnd 
separada) prenden en lo Mismo. 

~~~~onea\1!°da~rer~;~ru~~n~:¡~en~ác~i~~ ~~e tu~1:ie ;¡rn~v1in1;~~~ªPJ~ f: 
Ilustración ... el cual será celebrado por el idealismo alemán como la 
entrada a la Modernidad a partir del tremendo impacto que implica el 
movimiento Iluminista en la conformación de la nueva sociedad que 
emerge de la cow.prensión racional y emancipatoria del hombre con 
derechos frente al saber e igualdad frente al poder. 

Kant y Hegel considerarán a la ilustración como el paso, el momento 
de madurez histórica y racional del hombre. Kant se pregunta en cu 
célebre ensayo C.Que es la :tlustracion? en 1784, y se responde: •La 
riustración es la liberación del hombre ds su culpable incapacidad. 
La incapacidad significa la iaposibilidad de servirse de su 
inteligencia sin la guía del otro". y mas adelante dice: 11 lTen el 
valor de servirte de tu propia razón!: he aquí el lema central de la 
ilustración. (16) 

r~~:1m~~i~ª~;p~; ~~~~~e~~;!:1s!~ªm:~~irIT~ 1c°v~~'id~ª ~:ur~9i9e~"a s~ 
historia humana solo se realiza en el saber absoluto, que consuma la 
verdad del todo a través de la autoconciencia absolutff. en la forma de 
certeza absoluta. 

Asf, los grandes momentos que dieron a la civilización y la cultura 
aayor preminencia en la historia y que dar.á origen mil setescicntos 
años despues a la razón instrumental encontrará limitaciones en 
condiciones culturales distintas, en el sentido en que tienen una 
determinación histórica y geográfica, ocurrió en Europa y en ciertos 
momentos de la historia, se convertirá en valor civilizatorio pero no 
tendrá los mismos resultados por el mundo, ya que por ejemplo, la 
división social e internacional del trabajo, y las tradiciones y 
culturas del mundo extraoccidental, con sus propios pasad.os entrarán 
en combinación con las aportaciones de la civilización que trae la 
fuerza de la ciencia y la técnica de su lado y los resultndos serán 
completamente distintos. 

Occidente desde el siglo XVIII, conforma y diseña un mundo, y 
nlcanza una etapa de revoluciones cientificas, a partir del cual 
obtiene nuevos paradigmas bajo el impulso de la ley de la gravedad, 
la astronomia y la f!sica, que le otorgarán una visión y una 
comprensión del mundo global y planetaria, que irrumpe sobre las 
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multiples culturas y visiones de manera violenta y acaba por 
subordinarlas, por enterrar sus mi tos, sus representaciones y sus 
cosmogonías, la ciencia sustituye a todas las religiones, Nietzsche 
dirá en la segunda mitad del siglo XIX: hemos matado a Dios. 

~~~~tf~: ~n~~~~i~!m~~~;~a:~v!~~=~~o ~b ~:~i v~e ~e h~:1'~:afi~a~c~~je~i ~~r~ 
abre el espectro de la razón para comprender la historia, trasladando 
la razón como herramienta critica explicativa a todos aquellos que no 
fueron invitados a la mesa de la racionalidad instrumental 
cientifico-técnica, incluidos los pueblos de iberoamérica, por ello 
después del cristianismo, será el marxismo la nueva religión que 
explique la drámatica circunstancia histórica de la región. 

Así al haber entrado el mundo a una dimensión histórica fundada en la 
acción humana, la cultura y la civilización crean espacios comunes y 
el actuar se convierte en una ámbito de convergencia que satisface el 
mundo interno del hombre (cultura) con el mundo externo del hombre, 
(civilización) que goza de resultados y productos concretos del 
trabajo y con ello, se logra una complementación única en la 
historia, la del conocimiento formal, lógico abstracto con la 
experimentación concreta, la intuición y la deducción son tan 
poderosas fuentes del conocimiento como los sentidos. Se realiza asi 
toda la tradición teórica y especulativa de la ciencia griega 
antigua, medieval y renacentista; el mundo entra de lleno a la 
dimensión de la razón instrumental, mientras Hispanoamérica entra a 
la historia del mundo tratándose de explicar a si misma bajo esquemas 
a\ln escolásticos y verticales. 

El ámbito del trabajo aparece como la actividad central que sustituye 
a la religión como el ámbito de la comunicación y transferencia de 
valores y con P.l cual el hombre adquiere una nueva idea de Dios, o 
mas bien el olvido de Dios y lo mas importante una nueva idea de la 
naturaleza, y de sus propias capacidades, al conocer sus secretos, se 
adueña de si mismo, se domina y domina la naturaleza, se emancipa de 
ella, la humaniza, la domestica, la hace cómplice de sus propios 
fines y eren la propin dimensión cotidiana y su propia historia: el 
tiempo aparece como tiempo lineal y con presentes mejores y 
superiores que el pasado : concibe la idea de progreso que puede 
modificar, en suma entra a racionalizar el espacio y el tjempo. 

En este proceso la racionalidad, que constituye un papel fundamental, 
lo entendemos como una forma ordenada de reflexionar y de construir 
ideas que incluyen razonamientos, que ha evolucionado en el tiempo y 
se ha enriquecido por aportes sucesivos en una actividad esencial: el 
trabajo. El trabajo es la esfera donde se introducen nuevas valores a 
la cultura popular. La puntualidad, la disciplina y posteriormente la 
eficacia y la ef !ciencia, son valores que acompañan al proceso de 
racionalidad en el conjunto de la sociedad, no discutiremos aquí el 
lugar com\ln de los fines a que lo anterior conlleva, quedémonos con 
esta reflexión, de que en A.L. el trabajo sigue siendo el espacio de 
socia1ización y comunicación entre varias culturas, tal como un 
instrumento técnico es el lugar de reencuentro de los poderes 
socia1es. 
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Max Weber en su obra La ética protestante y el capitalismo de 1905 
describe la fuerza dominante del mundo tecnificado: El capitalisao 
crea en definitiva 1a durabi1idad do 1a raciona1ización de la 
empresa, de la contabilidad, de la técnica y del derecbo .... el 
capitalismo actual, señor absoluto en la vida de la econOllia, educa y 
crea por la ví.a de ln selección económica los sujetos (empresarios y 
trabajadores) que requiere. ( 17) 

Explicar a principios de siglo el proceso histórico del JD.undo de la 
modernización como un proceso de racionalización progresiva, 
significaba tomar el relevo de la filosofía nlemzma reconociendo que 
la <<racionalización>> significa un aumento de la racionalidad, que a 
lo '1nico que puede llevar es a realizar los principios de la 
Ilustración. Weber con su obra orienta la tarea de lac ciencias 
sociales al estudio de las repercusiones del desarrollo cientifico
técnico, típico de la revolución industrial, sobre los sectores 
institucionales de la sociedad y deja sentado que el problema de la 
racionalización es la escencia. del mundo tecnificado. 

En su libro I&.....iden de ciencia social Luis AgUilar Villanueva, señala 
que "si quere-.:>s selectiva.ente enlistar al.gunos de los problemas 
que las soluciones de Kant y Hegel. be.redan a los fil.dsoLos e 
historiadores alemanes, estos podrían ser quizá los problei:r.ns que se 
centran en e1 ttmUl •1a revolución racional.•. Tema que incluye 
preguntas funda.mentales que delimitan el objetivo de la presente 
investiqación, por ejemplo: •la cuestión si la instancia de la 
nteionoljaroción qlobol de lo sociecfnd sea un descubrimiento y un 
reclamo que son propios sólo de wu1 tradición cultural, la de l.a. 
cultura qreco-jud.ío-cristiana, la de la cultura de Occidente y 
9craánica, y que sólo al interior de esta cultura son válidas y 
productivas, o bien. dado que la racionaliración se basa en el. 
concepto de •naturaleza hUllllJla•, toda sociedad está implicitn y 
potencialmente dispuesta a descubrir y relvindica.r -
independientemente de cultura.- asumir y rea1i:i:a 
incondicion.alaente.(18) 

La revolución racional es un proyecto ecuménico obligatorio o un 
proyecto sólo no.cioncl o rcqional, diferenciado y condicionado 
culturalmente ? Cómo podemos responder desde América Latina a esta 
prequnta ? Toa.ando en cuenta las principales herencias religiosas 

~~!~gi~!~ió~ 1
;,

511\ªfc'!iíª? ~:re;~,:ª~o;:;i~~i1s~~1l~~nªª=i'u;:1::.i~!'ª1~: 
nuevos estados-nación impotentes ante el gran mestizaje americano ? 
Todo ello influye en las concepciones libera.les y sociales del siqlo 
XIX ?. 

El pensamiento filosófico desde sus origenes se ha planteado la 
cuestión del concepto de racionalidad como el crisol donde c1:-1lmina la 
relación entre el hombre y el mundo, entre cultura y na~uraleza, 
entre razón e historia, pero hemos visto que a'1n cuando hayan sido 
los griegos la cuna de la razón, que fueron mucho mas científicos y 
especulativos que técnicos y manufactureros, con ellos la técnica 
no alcanza a ser un objeto de reflexión, ni con ellos loqra su etapa 
concretaª 
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Será con ellos su despunte, su primer gran momento pero no será 
hasta los siglos XVI y XVII, que los avances de la ciencia vaynn 
aproximando la relnción entre ciencia y técnica para dar origen al 
concepto de tecnología o ciencia aplicada concepto que se va 
construyendo a si mismo e imponiendo conforme el. orden encuentra 
desorden hasta alcanzar los limites del conocimiento humano, cúspide 
de la historia de la ciencia. 

con la rel.ación entre la ciencia y la técnica culmina una 
sistematización y multiplicación de la acción, la dimensión histórica 
del cambio permanente, la dinámica del proceso social, el paso de 
economías cstacionariaa a econoroias en crecimiento, el nacimiento de 
las ciencias sociales, la culminación del pensamiento que ordena y 
sistematiza el conocimiento, la Enciclopedia, como la base mis~a de 
la civilización: el siglo XVIII, el siglo XIX, en los cuales se 
manifiestan las evidencias del progreso sin retorno. 

Se resumen asi tres actitudes históricas que no logran ser homogéneas 
en el mundo occidental y menos en América latina: 
1.- Pensamiento pre-lógico, de carácter mitico, el tiempo es cíclico 
y se mide por el sol y las estaciones. 
2.- Pensamiento lógico- de carácter-filosófico. El tiempo se mide por 
l.as estrel.las y el movimiento mecánico. 
3. - La ciencia que se realiza lógica, metódica y concientemente con 
fines desinteresados de saber. La ciencia moderna que se inicia a 
fines de la edad media y alcanza sus mas al tas manifestaciones a 
fines del siglo XX. En ella confluye un saber teórico con fines 

~=e~~:~~s ll u~Í1\~;~{~ºi~ ~~~~ró~º decº;ro~~e::~e~on~~~~°s0:' c~;~;i!c~ 
técnica que conforman la cul.tura técnica que se convierte en la 
cultura del siglo XX, estructurando a la sociedad de maneras 

;~¡~¡~~~::, °:gªi~~~i~~cro~:ir~:~g~ e; ti;:¿geÍan~~ cs~~ci~~:a;~~~~ 
cient1fico-técnico, de caracter práctico, especializado. La 
informática introduce un nuevo detertllinismo social., trae aparejado un 
nuevo orden temporal. 

Resumen primer capitulo 

1.-Los conceptos de racionalidad y técnica constituyen los pilares 
centrales de la arquitectura de la civilización Occidental, con los 
cuales teoria y práctica, pensamiento y acción, que abren los 
v1nculos del hombre a la totalidad del mundo real. En torno a ellos 
evolucionó la historia de la metafisicn occidental y con ellos, se 
adquirió la fórmula para dominar a l.a naturaleza, conquistar el 
mundo. 

2.- Paralela a lu tradición de la metafisica occidental, con la 
fuerza del lagos y la ratio, la tradición judea-cristiana alcanza su 
punto de culminación justo cuando se desmorona su edificio 
conceptual, y se convierte en el armazón espiritual de la conquista 
española y se convierte en el agente de la evangelización para fines 
materiales. Cruz, Espada y Corona~ segun rezaba la trilogía colonial. 
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3.- Latinoamerica es entoncés heredera directa de la corriente 
cultural que perdió la batalla cultural aas i11portante desde el 
Renacimiento, la Contrareforma la que impregna originalmente al. 
Nuevo Mundo y mantiene lejana en el tiempo y en el espacio a los 
dos momentos que fueron centrales e intrínsecos a Occidente: El 
primero el. origen de la •etafisica, el pensamiento lógico que 
pregunta por la totalidad del mundo, a partir de conceptos claves que 
fundan un mundo: racionalidad y techné y del segundo momento cuando 
estos conceptos adquieren operatividad y concreción a partir de los 
siglos XV al XVIII. 

4.- De esta forma, durante el periodo del Renacimiento mientras 
Europa reune tradición filosófica especulativa y e¡¡piris:o y se lanza 
a la conquista del mundo; Latinoamerica heredo. el mundo rebasado de 

~~~m~~dreJ:1 ~di::;:f:tec;::stid:ªtr~:ci.~0nt~~"a~~: ~~n~i~1~~~~nf:~ 
conformarán una cultura mística y literaria que aleja. aún mas a 
Hispanoamérica de 1os ejes determinantes de toda ln civilización y 
culaina con el Iluminismo, movimiento con el cual me abren 
horizontes que valorizan el tiempo, reducen el espacio, liberan 1a 

~~:~I!ien~j°cJc;=;:fi~':,s d!~=~~ad~1~i~~~~~~n 1! l~ici:at~ra\~~~~s y d:! 
amplian los abisaos entre las europas americanas y continentales, 
sajonas y latinas, católicas y protestantes. 
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CAPITULO SEGUNDO 

INICIO Y CONSOLIDACION DEL MUNDO TECNICO 

I. Esbozo historico sobre la relacion entre ciencia y Técnica 

En el capitulo anterior hice hincapié en las condiciones históricas 
que afecte ron e Iberoemerica, alejada de las principales momentos de 
lo historia europea, el mundo clásico de la filosofia griega, el. 
Renacimiento y el siglo de las Luces, que fueron momentos que 
Iberoamerica recibirá de una manera muy mediada, tardia, y 
condicionaron culturalmente a las pueblos lotinoamericanos, desde 
otras ópticas y concepciones del mundo, lejos de aquella combinación 
que en Europa se logró reunir, con los ingredientes y las 
proporciones correctas, sometidas a las temperaturas religiosas y 

r~~~!~n~:ra~~~t~~~~ecªidee::auªfaªªcuf~~:a a:"!~ª~ie':t~iaco;pi!:sttéºcnf::~:ural 
En este capitulo trataré de aproximarme a un tercer gran episodio 
ausente en A. L. y que fue decisivo para que la ciencia y la técnica 
se convirtieran en productos de importación cultural no solo para A. 
L. sino para casi todo el mundo del sur, incluido Japón: la relación 
particular entre ciencia y técnica que solo ocurrió en Europa. 

Quisiera comenzar con esta pregunta ¿ Fue su relación con la ciencia, 
lo que le dió a la técnica la fuerza que tuvo en Occidente ? 

La técnica, la imnediatez de la relación entre hombre y mundo, f'ue 
patrimonio de todos los pueblos que sobrevivieron durante siglos, 
desde la construcción de pirámides en Egipto, la fabricación y el 
transporte de obeliscos hasta la antiguedad clásica en el 
Mediterráneo, alcanzó cierto grndo de desarrollo que permitió la 

~~~r~~~~rl~1ªe~ªo;~fcttnui;11~5 p~~~\~ ~1e1f1~1C:~o n~~t~~i~~{~~Ím~~~~ !~ 
siglo XVIII con la ciencia y la técnica no tuvo una fuerzo evolutiva 
paralela, en pueblos, culturas y civilizaciones de otras latitudes. 

Esto no significa que no haya ocurrido una evolución técnica entre 
otros pueblos, y que con ella hayan sobrevivido, prueba de ello es el 
grado de evolución, de la piedra al hierro, al bronce, la porcrelana 

~~~~~1¿1ªf;ªre~1a1~~i~~d~Í~~t~l~~ ;tf~ ~;~es~n~fen\C:º;e1i~ió~u:~f~: 
ciencia y técnica que permitió el grado de avance en física y 
astronomia a Kepler, Copérnico y Galileo, Newton, Bacon y todo el. 

~~~=i~~l ~~n ci1aª"1\iaf;a~ºa ~~~~~~~Í~n l~~u:f:~r~f ~ra en occidente, Y que 

Solo en Occidente surge el "cultivo siste.a.tizado y racional de las 
especialidades científicas, la f'orao.ción del <<especialista>> ca.> 
elemento doainante de la culturo" nos dice Weber en su introducción a 
La ética protestante. Fué esto lo que le dió a la sabiduria manual, 
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práctica, de Occidente, su relación con la ciencia la caracteristica 
de fundar la cultura sobre cimientos de cultura técnica, y no a la 

t~v~~~~Íc:º!1:fa ~':i1o~j¡~~~~ :n1aI~~~"t~~:r~;a g~nelro8s1 . paises musulmanes 

La relación histórica entre ciencia y técnica, la reflexión sobre lo 
verdadero y lo falso y memoria práctica acumulada, se fortalece 
conforme aumentan y se amplían los campos de conocimiento de una y 
otra, y alcanza su gran primer momento con la figura del ingeniero 
en el Renacimiento y aparece como el fundamento del mundo moderno. 

Weber nos sugiere que pudo haber sido la gran detcr?llinnción económica 
la que influyó en el papel creciente de la actividad técnica , al fin 
y al cabo, actividad generadora de lo útil inmediato, por oposición a 
lo inútil abstracto y especulativo, que busca la verdad, cuando en 
esa misma introducción señala que pese a que 11cn todo el mundo ha 
habido comerciantes: al por ao.yor y al por menor, locales e 
interlocales, negocios de préstaaos de todas clases, bancos con 
diversas funciones, haciendas dinerarias de las corporaciones 
pllblicas en Babilonia, Grecia, India, China, etc, pero hay en 
Occidente unn forma de capita1imao que no se conoc2 en ninguna otra 
parte de la tierra: la orqanización racional-capitalista del trabajo 
formalmente libre en otros lugares no existen sino atisbos, 
rudiaentos de esto". ( 1) 

Si consideramo.s que e1 carácter racional que adquiere el trabajo lo 
adquiere por la libertad can que se ejerce y se intercambian sus 
productos, lo que le va a dar una función de cálculo abstracto 
capita1ista, cuya base es la unidad monetaria, y la práctica 
capitalista convierte a la unidad de dinero en un instrumento de 
cálculo racional del costo-beneficio, con el que se construye el 
monumento de la contabilidad por partida doble ( 2) podemos entoncés 
deducir que no es la relación can la ciencia lo que le dará a la 
técnica ventaja sobre la que se ejerce en cualquier otra parte del 
mundo, sino su mimesis utilitarista que se desdobla y acelera el 
intercambio y el comercio f cosa que no se pudo ha~r realizado sin 
el oro y los metales de América; la invención técnica mas para el 
cambio que para el uso, una técnica mas mecánica que artesanal, 
preparando el camino a convertirse en técnica industrial. 

El origen del conocimiento cientifico tal como lo conceblmos hoy en 
dia, se deriva de una estrecha relación entre ciencla y técnica 
gracias a la aportación y constante comprobación de hechos y leyes 
que exige el empirismo y la racionalidad cartesiana: instrumentos 
técnicos para precisar y medir .•. " los productos multiformes de la 
tecnoloqia y l.os hábitos mentales relacionados con ella hicieron que 
l.os llOdelos mecánicos i:aaginados por los u.stróno1:1os y los llédicos se 
asiai1aran a los rea1izados por los ingenieros. constructores de 
relojes y piezas de arti1l.eria e inventores de bo.mas para el drenaje 
da las aguas o de utensilios •ecánicos •.• [ ] No es posible 
establecer, en una fase histórica tan ttmUl tosa, si existió realmente 
una supremacia de la técnica sobre la ciencia pura, o viceversa. Se 
produjo aas bien una ósaosis: profesionales de la técnica y dol 
artesanado- como Biringuccio. Ra.melli- renovaron su patriiaonio de 
conocimientos teóricos sobre las máquinas qracias a Herón, Arquimides 
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y Vitruvio, del aismo modo que aas tarde Galileo, Descartes, Pascal 
y Mevton se convertirían en exe1entes <<artesanos>>. (3) 

Asi, los caminos que paralelamente va siguiendo el proceso de 
liberación humana, solo en Occidente se va realizando a través de dos 
lineas que no se afectan mutuamente sino hasta bien entrado el siglo 
XVII, por un lado el camino de la lógica que diluye los fantasmas 
mitológicos, liberación por la via racional que lleva a la verdad en 
la búsqueda del principio universal y que se va conformando como la 
gran historia de la ciencia y por la otra vía, el camino de la 
liberación del trabajo manual, que, mas silencioso en él se 
cristali2a la división social del trabajo; :nas el trabajo implica su 
dominio, el trabajo puede ser abundante o escaso, y traducido a la 
realidad social, económica y políticas de la época, se trata de la 
sustitución del. esclavismo, que hasta los movimientos sociales del 
siglo XIX se traducirá en un problema directamente enfocado al ahorro 
y sustitución de mano de obra, historia social relacionada con la 
historia de la técncia. 

La historia de las ciencias sociales o naturales será privilegiada 
sobre la historia de la técnica, porque la esencia de la historia del 
pensamiento político y económico, no es sino tambien la historia del 
dominio del trabajo humano ajeno, la técnica sustituye en el trabajo 
a la corporeidad de una clase silenciada, de un mundo social donde se 
narra la historia de manera oral e inmediata, pero con me1t0ria 
milenaria. toda una historia de una clase social, que se constituyó 
en la punta de un iceber oculto señalado por Marx al sugerir la gran 
historia critica de la tecnología, la cual ha sido realizada por 
diversos autores mas no criticamemte, sin embargo, como una condena a 
la obra de Marx cayó en una cuestión olvidada. 

g~:t~;ia~ª~e~iar~~;~~:!:e;~r[;ª;;;;dófi~a d~i~~~~s:;nc~~s':i~b~~~n e~: 
11.isma proporción en que continúan en el mercado ailes de iglesias y 
creencias, y masas en plena ignorancia, en esa :mis11.a proporción, 
las potencialidades de la otra v!a de la liberación la tecnologi.a 
permanecen neutrali2adas, al continuar toda la civilización bajo el 
mismo mlmero de horas de traba jo a la seas.na. ¿ Como es posible que 
los mismo horarios de trabajo de hace mas de cien ai\os premanezcan 
vigentes ? ¿ Que fue lo que sucedió ? Si observamor; la tabla de la 
reducción de horas de trabajo por clases sociales vemos que los 
obreros manufactureros permanecen aún con 40 horas de trabajo por 
semana. 

Con el surgimiento de la imprenta, la riqueza cultural de los 
pueblos de europa se orientará a un regreso a las fuentes lógicas-

~=~~~~:ii~a d~ue 1 ªsu~~l!Í~ª~~~nnc~:l s::favne~i':11es Y e::1 1are;;~~~ÍÓn ~nt~: 
ciencia y técnica, tendrá como contrapartida ser la punta de lanza de 
la evangelización aaericana y el conocimiento sobre la naturaleza, se 
subordinará, en el nuevo continente a la versión del génesis, en la 
cual el hoabre solo vaga por el permanente exilio del paraíso 
terrenal. vive fuera de s1 mismo y alienado de s! mismo, pagando con 
sudor y trabajo el pan de cada dia. 
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Mientras que en Europa aparece ya una nueva f iqura: el ingeniero, 
distinto del artesano, encerrado en un sistema social estrecho donde 
las prácticas técnicas son celosamente guardadas, como las cofradias 
medievales: el nuevo personaje es heredero de las sociedades secretas 
dedicadas a la alquimia, el personaje que encarna el mismo Leonardo 
Da Vine!, es ya un creador de inventos, que desafía a la división del 

~!:ª~=j~le~cf~;e~;fn~;:f~;~:! efe 1~a m~t~~~ic'!.partir de los recursos 

11 
••• el capitalitsJIO naciente ha producido no sólo la actitud mental de 

la ciencia moderna, actitud que consiste en plantearse interrogantes 
y procurar contestnrlas de una aanera deterainada, sino que ha creado 

=!~"~a i:r~~;,a1~1=1~;; 0s:S=~e~ :!a cre~a~fzd8o:;~ 
individuales... "(4) Desde Copérnico, hasta Leonardo, pasando por 
Durero y Galileo. 

La cadena de conocimientos que preparan Copérnico, Kepler y Galileo, 
en relación a los conocimientos astronómicos y el coaportamiento del 
planeta en relación al sol, consolida el paso de la teoria del 
geocentrismo, eje del aundo antiguo, al heliocentrismo, con le. cual 
se alcanza un gran paso en el desarrollo de la ciencia y se acaba con 
una larga historia de mi to-logias, qracias a cuatro invenciones 
técnicaa, el telescopio, la pólvora, la brtljula y la imprenta 
comienzan la época moderna y dan pie a qrandes avances cientificos 
posteriores. { 5) 

~s ~éci1ntfc°os ~on i~~~~~~tof 8 d~~~~~es bf;;c~~~~s de u~ic!':~; ~~~~~le~~ 
Europa, sin embargo lo que no ocasionó en China, bien lo l~ró en 
Occidente junto con los otros tres: plantear problemas y cambios a1 
pensamiento científico. Como bien lo señaló Marx, la polvera de 
cañon, acaba con la caballeria y con la guerra de cuerpo a cuerpo. La 
brd.jula abre el mercado mundial incorporando las colonias al 
intercambio y a la fundación del mundo colonial. La imprenta se 
transforma en el instrumento del protestantismo y de la ciencia, y se 
convierte en el factor mas importante para impulsar el de:sarrollo 
espiritual posterior. 

En el siglo XVII, aparece la óptica, la hidrliulica, el cálculo de 
probabilidades,, la gravitación y el aislamiento entre el mundo de 
los sabios y el mundo de la técnica, empieza a atenuarse, con la 
generalización de la experimentación, la ciencia se orienta a la 
técnica para encontrar los instrumentos que requiere a tal grado que 
los mismos cientificos se convierten en técnicos. Es la época en la 
cual aparecen las primeras comunidades científicas, sociedades donde 
se pueden exponer las ideas e intercambiar informaciones, tal. como la 
Royal Society, cuyos miembros se interesaban muy activamente en toda 
suerte de proyectos relacionados con problemas militares, navales, 
indutriales y agricolas. 

Del siglo XVIII y XIX el servicio que la técnica aporta a la ciencia 
otorgándole los instrumentos que requiere para impul.sar su saber es 
particular por varias razones: Huchos de esos instrumentos proceden 
de invenciones que no tienen nada de banal y que exigen para su 
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:!~:ra~t~~i~:s s~~~r fuguand~ h~i1:i:d d~~i~i~i:, c:~i~~~; rr~n ºt;"a~ª~: 
descubrimientos científicos, se trata de instrumentos de observación 
y de medida, que no modifican los fenómenos a los que se aplican y 
que juegan un rol cada vez mas activo, como es el caso de la 
cristalografía que fue la base del desarrollo de la química y la 
biología en el siglo XIX en Francia y Alemania. 

El origen de la ciencia es la especulación y el afán de comprender la 
naturaleza, y es casi siempre un sabio la figura que representó su 
desarrollo, (Thompson con su teoría del electrón es un clásico 
descubrimiento); la técnica por su parte tiene un origen siempre de 
carácter práctico, y su orientación es hacia la utilización, el 
ingeniero es la figura característica (Fleming con su lámpara de 
diodo es un claro ejemplo de invención). 

t1~:~~i~ldepreon~ensc:s Paui:tf~~t~~i~~ {é~vnºlc~ci::Je i~d~~;.riaa,]-an~~~uv3e m~: 
ciencia y la ciencia misma, hasta el siglo XIX dependió mas de la 
industria , que la industria de la ciencia. ( 6) 

Desde hace mas de cien años, los criterios que garantizan el éxito 
en el campo de la ciencia, pueden ser dados por los propios 
científicos, mientras que los criterios de éxito en el campo de la 
técnica y la tecnología, son sancionados por el mercado. 

Pero viene de mas lejos, pues es un gran proceso de consolidación y 
compenetración creciente el que ocurre entre las ciencias y las 
técnicas a lo largo del siglo XVIII, sobre todo en farmacia y 
botánica, alquimia, energía vapórica, electroma9netismo, y en el 
cultivo de plantas y genética, y todo ello tiene como origen la 
multiplicación de los ingenieros y en el cultivo permanente y 
cuidadoso de la cultura científica y técnica. 

Si los ingenieros, por ejemplo, siempre jugaron un papel activo en 
las arto::; milit.o.rcs, nhora será creciente su participeción en las 
fortificaciones, los puentes, las carreteras, los trabajos ptlblicos y 
los crecientes procesos de urbanización. 

La formación de escuelas ptlblicas orientadas a la creación de una 
enseñanza técnica superior supone una sólida formación científica de 
base que constituyó el dispositivo social que permitió y promovió una 
circulación de conocimientos entre distintos ámbitos del saber y las 
coaunidades de ingenieros y artesanos, tal es el caso de la Ecole des 
Ponts et Chaussés fundada en 1814, la Ecole de Genie de Hézieres 
fundada en 1748, Ecole des constructeurs de nnvires 1765, Ecole des 
mines 1783, Ecole des Artes et Metieres 1794, a lo largo de todo el 
periodo revolucionario en Francia. 

¿ Cómo opera esa relación, ese matrimonio ? , una de las causas 
lógicas es el incremento de los conocimientos, que al ampliarse el 
campo cognositivo de una y otra, con la mediación obligada del 
trabajo y el espíritu de empresa, genera un efecto mul.tiplicador, a 
partir de la relación entre dos actitudes sociales e individuales 
frente a la técnica: me refiero a la invención y la innovación. 
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De los cuatro autores que trato en el siquiente apartado, Marx y 

=~h~:le;ª~r~6~s~~r;~~o eÍ~ª~e:~:f~t!1usª i~~a~~e;=~~:~:~ ::;!:1 ~~ 
entrar al análisis de sus obras, desde el ámbito de la filosofia y la 
economia. 
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II. Los procesos de Invención e innovación. 

El concepto de invención la utilizamos para describir un objeto que 
no existin antes y que forma parte del mundo gracias a la existencia 
del hombre: esta palabra la asociamos a la Técnica. Por su parte la 
palabra descubrimiento, asociada mas a la Ciencia, la relacionamos 
con un conocimiento sobre la naturaleza, de algo que está ahi, en el 
mundo independiente de la existencia y del conocimiento que el hombre 
tenga de ése fenómeno pero, en el momento del •paradigma cientifico" 
pasa a ser parte del arsenal y equipaje de la aventura humana en el 
planeta y universo errante. 

En que consiste la invención ? constituye un fenomeno técnico que 

f~~~~~~ió~~ ~~ =~Pi~~~d d:s
0
dc 

1~;s ~~i~~~~~en~~~ad;!e~;if:~~: slg1~~ 
cuando aparece en formas cada vez mas sólidas y permanentes, 
constituye un fenómeno económico, que no requiere sino un marco dado 
de conocimientos ya dados. 

Algunas veces, el inventor y el empresario a nivel del desarrollo y 
la innovación que permite introducir al nercado la invención son una 
misma persona, tal como T.A.Edison o James watt, que tenin. 
caualidndes de ingeniero-técnico, pero carecia de capital y sentido 
de los negocios, y fué Mathew Boul ton el que le aportará la inversión 
y le permitirá a Watt, lanzar con éxito la máquina de vapor. El 
primer sistema planetario construido por el hombre, en el que el 
fuego todo lo gobierna y en el que la rueda del tiempo queda 
domesticada para engendrar movimiento, puesto que ya no se trata de 
domesticar animales para utilizar su fuerza en empujn.r o cargar, sino 
do domesticar una energía liberada de la materia inerte. 

Asi, a finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX, los desfases 
entre un descubrimiento científico y una instrumentación técnica 
derivada de tales conocimientos, seran cada vez mas cortos, en la 
medida en que el desarrollo científico toma en cuenta un conjunto 
cada vez mayor de fenómenos y el desarrollo técnico pone a 
disposición del inventor medios y (Üementos cada vez mas extensos. 

En fisica y el electromagnetismo los ejemplos son claros, la 
separación que existió entre la primera posibilidad de emitir un 
sonido por cable a través de los e>eperiemtos de Jaime Clerk Maxwell y 
la existencia misma del teléfono fue de cincuenta años ( 1820-1876): 
treinta y cinco para la radio (1837-1876), doce años para la 
televisión ( 1922-1934); catorce años para el radar ( 1926-1940): seis 
años para la bomba de uranio ( 1939-1945); cinco años para el 
transistor ( 1948-1953). ( 7) 

Esto significa que el progreso no aparece de la nada ni se puede 
insertar, la invención nace de elementos preexistentes, siempre 
existe una relación entre acumulación de saber puro y experiencia 
prtlctica que son factores esenciales tanto para la invención como 
para la innovación. Jamás es el resultado de un solo individuo. 
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La invención en el siglo XIX es a\ln un proceso espor4dico, y la 
ciencia en muchos casos se realiza en las mismas casas de los sabios 
que comienzan a dar sus primeros frutos. El proceso de invención es 
un proceso social resultado de una multitud de pequeños avances 
sucesivos, es decir es continuo y determinado culturalmente hasta que 
la necesidad lo genera y la invención deviene inevitable. 

Todo ello coincide para que la tecnología se fortalezca como la 
síntesis de dos aproximaciones del hombre al mundo, con teoría y con 
práctica y se convierta en el programa fundamental del mundo 
moderno, en el cual se consolidan dos tipos de acumulación, la del 
saber y la del capital. 

En el siglo XX, la rel.ación entre ciencia y tknica se invierte, 
siendo ésta 111.tiaa la verdadera impulsora del proceso cientH~ico:•no 
se compran sabios, técnicos y aparatos para saber la verdad, sino 
para incrementar, el poder11 • (a) 

La invención es hoy un hecho suceptible de c4lculo y predicción por 
parte de los agentes económicos y sociales que la hicieran lll!lS 
factible y :realizable ? r:s dificil afirmarlo, por ejemplo en 1937, el 
gobierno de Estados Unidos patrocinó un estudio que trataba de 
pronosticar los avances previsibles para el. siguiente decenio, y el 
resultado de tal estudio nunca contempló en el. horizonte de la 
siguiente década entre otros descubrimientos e invenciones, a la 
energia atoaica, el motor a reacción, el radar y los antibióticos. (9) 

En torno a la discusión sobre el papel colectivo o individual de la 
invención, a comienzos del siglo XX, toaa fuerza la escuela 

~;e~~~i!~~ti~~q~~· i~~e~iI~:~o~~=t~ni~~n~~:~ ~:d:1u~gv~~~0~u7 ro~~ 
:¡~e~~r::~~r1!~~o vªe1nc~~ct7 ~!~~~~ ~nc'!,nnfr~~u;iºPa~:l. d~8 u~~10fd¡:e~i 
interior de un grupo de investigadores que por un tiempo han estado 
trabajando juntos en estrecha colaboración ? O cuando se trabaja 
aislada~ente y se llega simultáneau1ente al lUismo resultado mas o 
menos al mismo tiempo, como algunas veces sucede como puede 
determinarse la prioridad ? 

Incluso si los procesos técnico y científico, son acumulaciones de 
ideas, métodos, astucias, observaciones, de combinaciones 
originales, hay momentos mas importantes que otros, algunas 
contribuciones individuales aportan mas que otras al resul.tado 
final, o incluso cuando el trabajo ha sido realizado en 

~~~~~ laelsum!e~~lf~d~!i~:ia ~':io e:p~~~g :: g1~~~~~c~<i'!t'fu~~!~ª", sino 

Desde esta óptica, el rol jugado en la invención por los individuos 
no puede ser menospreciado o subestimado, cada inventor, sea cual sea 
el grado de oriqinalidad que hubiera. tenido, aporta su piedra a un 
edificio cuya construcción está en curso desde hace aucho tiempo y en 
el cual los artesanos y los hombres manuales son inwaerables y 
anónimos. esta idea en efecto no, es nueva, ya Samuel Smiles escribía 
en l.863 que las generaciones actuales son herederas del trabajo y la 
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habilidad de tiempos pasados: la civilización que gozamos no es sino 
la suma de efectos prácticos de la labor de siglos pasados. (10) 

Como clasificar a Marx, uno de los autores que mas ha contribiuido a 
la cultura técnica de las sociedades modernas dentro de las 
categorías que definen las causas del proceso de invención ? ; tenemos 
elementos para ubicarlo dentro de la polémica 9,Ue gira en torno al 
origen y carácter del descubrimiento científico y la invención 
técnica ?. 

Marx considera que la invención es una larga cadena de 
acontecimientos ligados por el azar y la necesidad, que conforma la 
naturaleza compleja del proceso del cual participa también de manera 
decisiva la genialidad individual. 

según la explicación determinista de la cual forma parte el propio 
Marx, una invención se produce cuando coinciden las condiciones 
necesarias, es decir, conocimiento acumulado que circunda la 
atmósfera social, bajo la forma de una demanda existente 
insatisfecha; esta posición destaca el rol de las fuerzas sociales y 
otros factores, sobre todo militares y econó;nicos que contribuyen a 
l.os cambios tecnológicos. Por su parte la Teoría heróica acentúa el 
rol. del individuo y minimiza la influencia de las presiones 
exterioresª 

Estas dos tesis, no son exclusivas y hasta ahora ningún especialista 
a pretendido jamas considerar que el inventor individual hiciese su 

i~~!~o t;~b~i~r:o e;~:ti3; g: t~ ti'i1sªto6rl~~81In~l~~~t~~~c~~~n~~~'ie~~~: 
defensores de la teoria determinista reconocen que fuerzas diversas 
y variadas ejercen, por la intermediación de la particularidad de los 
individuos influencia en el proceso general de invención. 

~~i!n:'1~a~i!'\~os0tt°arcgt~~0es8 s~~i~~~;¡~~~~aI'en: c~~~~~e s:ii~~~~~~~i~~~q~~ 
a1gunas sociedades de distintas épocas históricas se manifiestan 
particularmente mas fértiles en invenciones que otras; asi, a partir 
de las causas sociales y culturu.lc:::;, r:c puede explicar porque la 
China de la Edad media fué mucho mas prolifera en invenciones que e.l 
occidente de ln misma época , y por las mismas causas. podemos 
explicarnos porque en China no ocurrió una revolución industrial como 
en Europa a partir del siglo XVIII. Y, dentro de la misma 
interrogante ubicamos al Japón y su hegemonía industrial y 
financiera de finales de siglo XX, al rnárgen de no haber encauzado 
sus excedentes a fines bélicos ? • 

J ª Schumpeter otro de los autores que trataremos mas adelante y cuya 
obra tambien es una gran contribución a la sociología de la técnica, 
puso el acento sobre el aspecto práctico de la innovación, para él, 
el empresario no busca desarrollar la ciencia, toma lo que encuentra 
para desarrollar la innovación tecnológica. 

Schumpeter distingue la innovación de la invención. La invención es 
el descubrimiento de un principio que enriquece el conocimiento, pero 
puede quedar confinado y olvidado en ese dominio y no servir de nada 
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ni tampoco tiene aplicaciones económicas. La innovación al contrario, 
es una aplicación económica que tiene como caracteristica principal 
la de crear una función de producción nueva empleando recursos de 
manera inusitada e inédita. ( 11) 

Ahora bien, que ocurre en su dimensión general, es el individuo o la 
colectividad quien participa en el momento esencial del cambio 
técnico o tecnológico ? 

Para él, la figura del inventor y la del innovador-empresario 
aparecen completamente separados. Y desde esa perspectiva, la 
invención es considerada como un todo que comprende principios de 
base y aplicaciones múltiples, es el fruto de una serie de esfuarzos 
y de "pequeños" progresos de los cuales ninguno puede considerarse el 
11 paso definitivo". Para el autor vienés radicado en Harvard, el 
progreso técnico reposa esencialmente en la existencia de un grupo de 
hombres que ocupan una posición particular y dotados de un cierto 
estado de espiritu: los emprendedores-empresarios. El que se apasiona 
por el riesgo, el juego y la aventura. La palabra en francés, como es 
lógico, contiene un mayor sentido de riesgo y aventura que en el 
español mexicano: entrepreneurs. Esto se relaciona,- como es sabido-

~itnJªd~{ª:fgl~e ~n~~r~~~j_~~:a~~u:o~~ul~~~~tl:n e~:::o ~ii ~~t~~~~;: 
garantizaba el éxito y la recuperación de la inversión, sino es que 
como funcionarios públicos se "atrevian" a ser empresarios, siempre 
protegidos por el Estado. Es característico del subdesarrollo, que el 
mercado es una fución derivada del Estado. a la inversa de los paises 
pioneros del capitalismo. 

El empresario que tiene en mente Schumpeter, solo invierte en la 
innovación, su actividad principal es de carácter económico, pero el 
empresario real, invierte tambien en la producción de información • 

Schwapeter insiste sobre tres características fundamentales de la 
innovación: ella es la obra de un individuo que busca su vente.je 
personal: reclama un acto de voluntad y es una apuesta que puede 
tanto perder como ganar. Pese a considerar al individuo con sentido 
de aventura y riesgo, será contemporáneo del declive de esa ~iguro. de 
empresario-innovador, que no se deberá al debilitamiento de la 
capacidad de innovación del sistema económico, que apenas entra en su 
fase de maduración y escala de producción de masas, sino precisamente 
a la transferencia de los centros de progreso técnico hacia las 
grandes empresas y a los laboratorios estatales y a las 
uni versidadcs. 

En las estructuras modernas, una parte de la función de empresario es 
asumida por los directores del departamento de I-D que reunen los 
conocimientos científicos, el saber técnico y el conocimiento de los 
mercados y las limitaciones económicas en un mismo esfuerzo por 
producir innovaciones rentables, de una manera mas colectiva que 
nunca. 

De ah! que el siglo XX haya sustituido el concepto de 
"descubrimiento" por el de Investigación de base y el concepto de 
invención aún cuando continúa. conservándose para significar lo mismo, 
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es un hecho que tanto la investigación aplicada como la innovación 
constituyen un complejo de etapas y acontecimientos que tanto las 
empresas como los laboratorios y las universidades han concentrado en 
la palabra Desarrollo. Asi es como se generaliza el uso de las siglas 
I-D, para señalar esa actividad especifica que define y conjuga a la 
investigación cientif ica como el desarrollo tecnológico. 

Jean Parent sen.ala cómo el mecanismo de la innovación comenzó a 
cambiar de una manera radical en el periodo de entreguerras: 
"la innovación se ha convertido en wm tarea mas sisteaática, reclama 
menos genialidad y mas orqanización, reposa sobre tropas de 
especialistas cuyo oi'icio es dccubr'ir. La aceleración del progreso 
técnico bajo el capitalismo se debe entre otras causas a las 
siguientes:- contimla Parcnt - a) la iaportancia de los fondos que 
pueden ser consagrados a la investigación no tienen acdida con lo que 
puede desembolsar un empresario-innovador o una pequeña empresa. 
b) El riesgo es menor, porque la qran empresa tiene otras acti vid.ad.es 
y no pone todos los huevos en una sola canasta. 
e) la sobrevivencia de 1a empresa, objetivo esencial deo sus 

~~~áY~~~s c:':are~:V~b~~oci'~c~~, c~~: !1 ~r~!~i~~e'i~º v~!j~c ~°:: 
indefinidlumente implio y extensible. 
d) La. gran empresa tiene 1:aas posibilidades de llevur la investigación 
a1 nivel funda.aental., l.o que no es posible para el eapresario 
individal". (12) 

El mismo Schumpeter señala en su libro Capitalismo Socialismo y 
Democracia: "El progreso tc&cnico se convierte, cada vez en aayor 
medida, en un asunto de grupos y de especialistas capacitados que 
producen lo que se les pide y cuyos :métodos les perai ten prever los 
resaltados prácticos de sus investigaciones ••• el roaanticismo de ln 
aventura comercia1 de 1os priaeros tie.pos está decayendo 
r6pid.mae.nte, (fue escrito en 1942) porque ahora pueden calcularse con 
toda exactitud michas cosnu q_ue antes tenían que ser vislumbradas en 
un reltiapaqo de intuición genial. ( 13) 

No es una transformación social y cultural que requiere ser sometida 
desde la sociología de la técnica, tomando en cuenta que en los 
paises centrales, eso::;, cambios tuvieron una secuencia lógica, 
gradual ? y que en los paises latinoamericanos son realidades 
conformadas de manera heterogénea ? Como se plantean hoy las acciones 
de los agentes innovadores en aquellos paises donde no existen 
tradiciones en la comercialización de los inventos y las potentes ? 

~~~~!"~;~~!j~r1;0p~~~~;~acÍ.~~ ~\1~:~~~~~ ~ee~¿~~;f~! ~~t~~e~é~~l~: 
en aquellos paises que han construido una cultura técnica y por lo 
mismo estan en mejores condiciones de controlar y adaptar los cambios 
que exige el progreso técnico, de que la sociedad civil controle 
laorientación de la demanda y las consecuencias mismas de la técnica. 
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III. El panorama del. pensamiento filosofico y ecanomico ante la 

la tecnica. 

La técnica es sieapre, por as! decirl.o, el aismo carruaje, el cual 
está aguardando un nuevo tiro de caballos. Y nsi aimao pasa olla por 
encima de sus portadores económicos, por enci11.n de la libre 
competenci&, por cncil:la de los trusts pri vadon y de los monopolios 
estnta1es, y prepara una unidad imperial ••• e ) cuanto más clarm11ente 
aparece la técnica. en su unidad como <<gran instruaento>>, tanto mas 
variadas san las maneras de pilotarla. En su fase pem1ltima, que 
acaba de hacerse visible en nuestros d.ías, l.a técnica aparece como la 
sirviente de los grandes planes, con independencia de que éstos se 
refieran a la guerra o a la paz, a la política o a la investigación, 
al tráfico o a la econoaia. Ernest Jünguer El trabajador. 

Seria mucha pretensión e implicaría toda una enciclopedia describir 

~=~~~am¡ft:1;Ío P~~~rª:ien~el c!e~ntst::aen"ct~0 f ! 1~i~~~i~a Y y ec~~~m~ca~f~: 
sociales derivados de la técnica. He escogido solo a cuatro 
pensadores que han sido contemporáneos y testigos de las cuatro fases 
de maduración del sistema técnico moderno que en un siglo se desplazó 
de la maquinaria a la información, de producir bienes y satisfactores 
tangibles como eje de la dinámica industrial, se trasladó a la 
producción de información y conocimientos cuyo eje es la producción 
de bienes intangibles. 

Del hierro y el carbón cambió al petróleo y los palimeras, de la 
teneduría y la edición de libros a la electrónica y simul.táneamente a 
una serie de cambios económicos y sociales que se caracterizan por el 
cambio en la relación entre Estado-mercado-ciencia, y la conformación 
de politices tecnológicas como eje de las políticas públicas. 

El haber seleccionado a estas autores no tiene otra intención que 
demostrar hasta que punto los cambios ocurridos an los tll timos 
cientocincuenta años de crecimiento demográfico y aceleración 
cultural, generaron un vasto panorama de las ciencias sociales 
abierto por Marx en múltiples á;ubi tos y desde di versas perspectivas, 
de la filosofía a la economía, pasando por la sociologia y la 
política, generando asi una linea de pensamiento crítico moderno y 
enriquecedor que generó a su vez varias corrientes y actitudes frente 
a la técnica. 

Desde la óptica del Marx filósofo, se han quedado planteadas una 

:!ri;r::m::f~~to:1;1o0 r'ic~ue~~os d:ún~e~;~:;:~~s 1a8 c~11'i~~~sió~ás;co~0g~; 
naturaleza-necesidad que impone el Ser-técnico son nudos aún sin 
desatar planteados en varias interpretaciones. Se trata de 
ejemplificar can Kostas Axelos, cómo la obra de Marx hereda una 
tradición de pensamiento critico que continúa siendo parte de 
preocupaciones de diversas corrientes de pensamiento en Europa y 
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Estados Unidos que cubren el amplio espectro del pensamiento 
filosófico-social: Heidegger, la Escuela de Frankfort, Daniel Bell, 
Henry Lefebvre, Jean Jacques Saloman, Langdon Winner, Lewis Humford, 
J. Habermas, Francois Lyotard e Ivan Ilich entre muchos otros. 

La obra de C. Marx y Kostas Axelos, nos confirman la intima y 
permanente relación que la filosofía y la técnica tienen en la 
tradición occidental que a partir del XVI, se define como un proyecto 
comlln:la Modernidad. El pensamiento promueve y asume el reto de la 
determinación técnica, tratando de dar respuesta a esa nueva 
conjunción resultado de la teoria y la práctica, y busca el destino 
del hombre dentro de la civilización técnica, que pareciere llegar a 
un punto decisivo en los próximos años. con ellos se observa como las 
nuevas realidades que se imponen desde hace un siglo en el cuadro de 
~~r tf;"~;f~~f~~ah;~~::it:~;f;aa.zando la relación hombre-naturaleza , 

Desde la óptica del Marx economista, se crea tambien una linea de 
pensamiento central para nuestra interés desde América Latina y Marx 
es punto de referencia para muchas de las ideas que fueron tambien 
retoma.dns por Joseph Schumpeter y por J. K. Galbraith,dos autores que 
si bien muchas de sus tesis estan ya rebasadas, ofrecen un amplia 
espectro de las transformaciones que han ocurrido desde los años 
sesentas, y cuyas paradigmas tradicionales señalados, permiten 
comprender la problemática Latinoamericana, me refiero principalmente 

~! ~~~~i¿~et~~n~~~~f~a?u~=~~~t~; ~!ª~~Ic!~e~rep:~~ á~n~~:c~~~nie: 
sociales, las empresas, las universidades, el propio Estado dentro de 
una cultura que se va conformando como cultura técnica. 

La obra de Schumpeter y Galbraith permiten comprender la transición 
del fenómeno de la invención, la investigación y la innovación 
industrial, tres grandes etapas de transformación del sistema técnico 
que incide en los cambios radicales del sisteaa social y con las 
cuales se consolida una modalidad sociotécnica que no ha sido 
suficientemente estudiada desde el impacto que globalmente ejerce en 
el mundo y en muchos campos de las ciencios sociales. La aceleración 
de la tecnificación del mundo, no solo se convierte en el eje del 
desarrollo económico, sino en el horizonte cultural de los pueblos. 

Pensar la abra de estos autores desde América Latina, con esta tesis, 
es una forma de sugerir que el proyecto de modernidad que csumimos en 

~! c~g;!ne~~e ~~t~:tá 8~~~r!~ s~!~!~~~=me~~~ P~~~~dodi~~u~1~~.po;1~~ 
princiJ?almente porque las ralees culturales latinoamericanas na 
propician la comprensión cabal de los cambios que la técnica en su 
tercera gran mutación industrial, léase informatización de la 
sociedad, implica un sin número de mediaciones entre productor y 
consumidor, entre las agentes sociales y económicos que trastoca de 
raíz el organismo soc::ifll por ejemplo, y plantea desafíos que sin la 
lectura de estos autores serian aún mas incomprensibles. 

Asi, la idea central de exponer a dos filósofos de la técnica juntos, 
a Marx y a Axelos, como antecedente del análisis de dos continuadores 
del Marx economista, refleja el doble carácter que presenta la 
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técnica a las sociedades modernas, como sustrato ontológico, y como 
determinación económica. Me interesa remarcar esos dos aspectos en la 
constitución de la cultura latinoamericana y en su perspectiva de 
desarrollo económico, aspectos que trato en el capitulo tercero, el 
central de la tesis. La forma en que el continente se embarca en 
nuevos códigos, sin los antecedentes de los viejos códigos que el 
universo técnico exige para su instrumentación social. 

Desde la óptica de los procesos de globalización que experimenta la 
región vinculada al mundo de manera periférica, no le permiten 
continuar al márgcn del hecho contundente que significa el que 
despues de la Primera Guerra Mundial ninguna economía tiene 
posibilidades de sobrevivir si carece de una estrategia 
tecnológica. El proceso de planeación, coordinación, apoyo y 
orientación de las actividades de ciencia y tecnolog!a adquiere 
formas distintas en cada uno de los centros de desarrollo industrial 

~~:~~~r~i~Ida~e~~º~gm1~~s eli~"t~ºªun er~~~~=~~! P~~af~f1s~~~ c~~~encte 1 ª 
Esto lo hace ser un proceso de uniformización e internacionalización 
del proceso técnico que no puede ninguna nación sustraerse a sus 
imperativos ni al constituirse como tal ni al intentar competir en 
las actuales condiciones que define el mercado mundial. No hay 

~f;~~~tf~~ ft~f;~'acfi:6;~1 ~8:J:i°i~°r'e ~~q~~~a a~~'!. ~;~~i~'! ~~~:~~!~~: :! 
un juego de riqueza que se autoproeulsa integrando a la ciencia y a 
la técnica como fuerzas de producción, pero excluyendo a quienes no 
pueden acceder a la ecuación. 

A partir entonces de la obra de estos autores, se puede analizar la 
naturaleza de la técnica y su relación con el mercado y el conjunto 
del sistema social. Estas etapas coinciden con la infancia, 
adolecencia y madurez del progreso tecnológico, que posibilita y 
complejiza la vida social, económica y política de los pueblos y al 

~~~i~~~ion~~l ~:r~:g~ngmoune~i~ll. a~!~o ,calcao r!~1i~cañdnlsªoªc1:ig~n:! sdtst!:: 
técnico interactuan recíprocamente; para extrapolar perspectivas que 
van desde la idea de un sistema técnico fuera de control de la 

~~!~~~~1J e~~~~l~~mo b:f~c~~~~;~~º) so~ªta\ª ;~m~d~: ~°s\r~~~u::ª~~rb~~~ 
cultura técnica democrática. 

~~~e~:c;f~n i:~~~óml~ea 5~~~e~c~~~e 1:nl:~t~~~a d~n~u5cte0bf::' e~:p¿~e d!~ 
progreso técnico que les toca vivir, va generando un efecto 
multiplicador, acumulativo, y de acuerdo a las formas de interacción 
e influencia reciproca entre el avance de la técnica y la paulatina 
manipulación de la demanda, las inversiones se realizan y se orientan 
en el sentido en que lo va dictando el perfeccionamiento y la 
innovación técnica. Así, la tecnología no es solamente causa del 
cambio, ella tambien responde al cambio. 

si bien la obra de estos autores y principalmente la de Marx, es 
prolifera y compleja, merecen una tesis completa cada uno de 
ellos, creo que con destacar su esencia para aproximarse al análisis 

-35-



de la importancia histórica que adquiere la técnica como base de la 
cultura, resulta mas que suficiente para no aqotar al lector. 

Es importante ceñalar por otra parte que no seleccione a estos tres 
autores con el fin de confrontarlos ideológicamente, nada mas alejado 
de la intención de aproximarse simplemente a la verdad compleja de 
uno de los aspectos mas determinantes y por los que será conocido e1 
siglo XX en el futuro: los cien años que hicieron posible la 
realización de todas las utopías, los cien años en los que aterrizan 
dos mil años de proyecto civillzatorio racional, dos mil años que 
alcanzaron en nuestro siglo la posibilidad de convertir la filosofia 
del mundo en un devenir Hundo de la filosofia. Lo. posibilidad sique 

~~~s ª'i1!.s cu~~~bf1ª{:aºfee¿a d~uevi°v1irsi¿~~ ~~ab1u:e d~ani:1ª~er~~d nu~~ 
proporciona la reflexión lógica y la práctica social concreta. 

Karl Marx (1818-1883) : 

su obra pretende precisamente invertir toda la historia de la 
filosofia occidental en una realidad, la del hombre que 
históricamente a llegado a ser hombre por el trabajo y que a partir 
de la técnica se va liberando del trabajo; un hombre que tiene 
necesidades pero las sufraga operando instrumentos y con ellos va 
produciendo riqueza y mejorando su vida. 

i! ~i~~~1~~r~:c;ti~~ ~b::~r~:!~~~ª~~sé~!fºsf~Í~t~~º1¡sh~~~~.d: 
Marx le impactará la coexistencia del saber absoluto heqeliano con un 
proletariado privado de toda esperanza humano., si no fuera por que la 
técnica aparecía ahi para iniciar ese largo camino de liberación y 
realización de la racionalidad humana. 

una de sus ideas principales respecto a la técnica es que 

~~~r~e~erB; :l:;!~~~ =~in!ª r=~na ~1s'h~ cag!ta~~~. 
utilizada por el capitalista, lo prolooga, en sí Misa.a f'acilita y 
simplifica el trabajo, utilizada por los capitalistas aumenta su 
intensidad. • • en s.i ais:ma es una victoria sobre la naturaleza, 
utilizada por ellos, impone el peso de la naturaleza a11n aas dura 
sobre los b.oabres". ( 15) 

La actualidad de su pensamiento se manifiesta cuando dice: "El 
desarrollo de la técnica, aunque aliena cada vez mas,. crea las 
posibilidades aateriales de la e.ancipación del boabre. "(16) 

Es contemporáneo del gran auge de la revolución industrial, la 
transformación de la manufactura y la JZt!lquinaria a la gran 
industria, a partir de la fuente de energia el carbón que alimenta la 
mtu~uina de vapor. Fuerza calorífica transformada en fuerza mecánica .. 
Primera gran sustitución de la fuerza y musculo animal y humano a una 
fuerza inanimado. 

Fué el primero en observar que el progreso técnico contiene dos fases 
fundamentales: la introducción y la generalización. Es el autor que 
mas profundamente ha comprendido el sentido de la integración del. 
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progresa técnico en el funcionamiento do la economia y en la 
transformac1on radical de la sociedad en su conjunto. Liga la 
técnica y la máquina directamente con quien la opera cotidianamente: 
el trabajador, pero la relaciona en termines genéricos con la 
liberación de la especie. 

~~~:~ ~~~ós~~~;t:~;!6~~~~Íd~~~~i~~~~ª'hÍsfó~f~~fif~sJ":1~:;n~;~Íva~~ 
del concepto de trabajo, vive, experimenta y piensa las primeras 
grandes transformaciones de la sociedades europeas no ocurridas desde 

~~~nÍ~~~E~~~~ti;,º;s c:;~;::r~~m~no:eJ'ia~':,~ t~~l s;l~\~ic~~~~~ '::~~ne~: 
revolución industrial. 

Observador del impacto técnico en la sociedad en Inglaterra, 
consolidará el hasta entonces recien descubierto campo de la econom1a 
politica; su pensamiento lo enfocará a la forma en que la técnica 
acenttla la división social del trabajo, y en el uso parcial que l.a 
inteligencia burguesa- que tanto alaba en el Manifiesto del Partido 
Comunista- le otorga a la técnica: 
"En nuestros dias, coda cosa parece preña.da de su contrario .. Vemos 

=:r 1':tsaatg!~¡~~~tr~~~ ~~~ ~~1':: ~rt;-r e! 
agotaaiento del trabajador. Las t:~tes de riqueza recíen 
descubiertas se convierten, por arte de un e:J[t,raño .aleficio, en 
fuentes d.e privaciones. Los triunfos del arte parecen adquiridos a1 
precio de cualidades morales.. El doainio del hollbre sobre la 
naturaleza es cada vez aayor, pero , al aismo tieapo, el hombre Ge 
convierte en esclavo de otros hombrea o de su propia infaaia. 
Hasta la pura luz de la ciencia parece no brillar aás que sobre e1 
fondo tenebroso de la ignorancia. Todos nuestros inventos y 
progresos parecen dotar de vida intelectual a las fuerzas materiales, 
iaientras reducen la vida bu:aana al nivel de una :fuerza -teria1 
bruta. Este antagonismo entre la industria llOderna. y la ciencia, por 
un lado, y la miseria y la decadencia por el otro; ente antagonismo 
entre las fuerzas product:i vas y lan relaciones sociales de producción 
de nuestra época, son un hecho palpable, abr1mador e 
incontrovertible .. Unos partidos pueden lamentar este becbo; otros 
pueden querer deshacerse de loe progreso~ ?:!Odernos de la técnica con 
tal W! verse libres de l.os conflictos actuales; otros mas pueden 
imaginar que este notable proqreso industrial debe co.plementarne con 
una regresión politica igualmente notable. Por lo que a nosotros se 
refiere, no nos engañmaos respecto a la naturaleza de ese espíritu 
maligno, que se aanit:iesta constante.ente en todas las 
contradicciones que acabamos de señalar. sabeaos que para hacer 
trabajar bien a las nuevas fuerzas de la sociedad se necesita 
llnicamente que éstas pasen n manos de boabres· nuevos, y que tales 
hombres nuevos son los obreros que son iqualaente un invento de 1a 
época DOderna, coao las propias :aáquinas".(17) 

Este pasaje del discurso que pronunció ante los trabajadores del 
People Papers, un periodico cartista que se publicaba en Londres 
entre 1852 y 1858, continua teniendo gran actualidad sobre todo en 
aquellos sectores en los cuales es notable el profundo abismo entre 
la técnica y la vida cotidiana de los hombres, por ejemplo con los 
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alcances de la inteligencia artificial y las l.imitaciones de la vida 
coitidiana, que se mantiene en niveles inferiores a lo históricamente 
alcanzado por la especie. 

Que no sean los obreros los nuevos sujetos portadores de ese cambio, 
es resultado precisamente de lo que ocurrió socialmente durante todo 
el siglo XX, amen de que haya sido en los paises rurales periféricos 
del siglo XIX donde se hayan instaurado las mejores ideas de ese 
siglo y que politicamente a principios del XX se hayan convertido en 
proqrama marxista-leninista; el incipiente proletariado existente en 
esos paises ruraqles, armado de toda la interpretación ideológica de 
Marx, olvidó la idea central de Marx: socialismo es iqual a rlqueza, 

~:mg:;f~os8 ;f;"!~~Íe~s d:¡:r~t~~z:x~ce!f:~~ri~0ic~~iÓ~86yapr~~~~;~:ª:i 
resultado, burocracia centralista, ineficiente, militarismo 
privilegiado y golpista. 

La obra de Marx, -nos dice Kostas Axelos- esta centrada en el 
concepto de trabajo, porque es ahi donde piensa hallar el secreto de 
la tragedia. En la alienación del traba~o, Marx piensa hallar el 
enigma del devenir histórico de la huaanidad alienada; la tragedia 
económica aparece asi como la realidad mas sólida del mal y del 
malestar, y el Mal se proyecta en cierto modo coino una sombra 
laicizada del pecado original. Esta lucha por la producción de la 
vida, lucha sostenida por los holllbres que trabajan, sostenida con y 
contra los hombres, y contra la nat::uraleza, es lo que sofoca las 
fuerzas vi vns. 

Ese <<mal>>, cuyo secreto intenta penetrar Marx, lhabria podido no 
instaurarse ? no es inherente al desarrollo mismo de las fuerzas 
vivas ? Y por otra parte, ¿ por que no podemos dejar de pensar en el 

. pecado original ? e 1a) 

Existen en Occidente dos fuentes mi ticas que desde la anti quedad 
explican la condena y la negatividad del trabajo con tal fuerza 
simbólica que congela toda idea de evolución y progreso histórica: 
el hombre sigue anclado en y con el trabajo, sin poder alcanzar la 
emancipación: el primero es el mito bíblico del Génesis: 

••• y a1 hombre dijo [Jehová]: Por cuanto obedeciste a J.a voz de tu 
111Ujer, y comiste de1 arbol de que te :mandé, diciendo: no comerás de 
él.; maldito. será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella 
todos los días de tu vida. 

Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del cn:mpo. Con el 
sudor de tu rostro comerás el pan basta que vuelvas a la tierra, 
porque de ella fuiste tomado o [ ••• ) 
y lo saco Jebová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de 
que fue tomado11 • (Génesis 3:17-23) 

Estamos en la expulsión del Paraíso, en el momento en que Adán y Eva 
reciben un castigo por el pecado que hasta la fecha deben los 
cristianos purgar con el bautismo, aunque sólo a medias, pues el 
verdadero castigo es el trabajo.(19) 
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Su mandamiento no fue respetado, la negatividad se cumplió y el 
hombre y la mujer se hicieran mortales- mortales pero cognoscentes- y 
fueron expulsados del lugar que los judíos hace unos treinta y seis 
siqlos llamaron Paraiso Terrenal, expulsión que significó la entrada 
del pensamiento a la busqueda de explicaciones de los fenómenos de la 
naturaleza, la experiencia de conocer la diferencia y los 
desequilibrios inher.entes a los fenómenos de la naturaleza y la 
busqueda principalmente de artefactos que sustituyeran la penosa 
actividad del trabajo manual, pues el hombre y toda su posteridad 
está condenado a trabajar, a ser prisionero de la necesidad de la 
producción. 

La cultura griega, tiene tambien una explicación mitológica respecto 
a la negatividad del trabajo: "que nos llega por boca de Hesiodo, 
cuya obra LOS trabajos y los días data de los siglos IX u VII n. de 
c.. En ella Hesíodo nos habla de los hombres de oro, los de plata, 
los de bronce, los semidioses y finalmente, los hombres actuales. 
Dice Hesiodo:"i Ob, si no viviera yo en esta quinta generación de 
hOllbres, o JDlis bien, si hubiera muerto antes o nacido después 1 Porque 
ahora es la Edad de Hierro. Los tic.brea no cesarán de estar abnmados 
de trabl>jos.ª(20) 

Desde entonces, la historia de la técnica la podemos entender como la 
continua busqueda de disminución del trabajo de la especie y 
sacudirse la condena del trabajo entendido como condena. 

Cuando Hegel encuentra en su obra História de la Filosofía el lado 
positivo y realizador del papel del trabajo en la historia de la 
especie, Marx, le opondrá el lado negativo del trabajo forzado, ya 
que la historia no es el lugar y el tiempo del despliegue del 
espiritu absoluto; se convierte en historia del hombre con 
necesidades naturales y en história del desarrollo de la técnica. El 
mundo deja de ser el mundo en devenir del espíritu, para convertirse 
en e1 mundo de ln actividad humana que busca su liberación a pa::tir 
de ta instrumentación técnica. 

Marx va a ser el pensador del siglo XIX que mayor impulso le otorgara 
al conjunto de las ciencias sociales, y su obra fundada-insisto
principalmente en el concepto de trabajo, describe con precisión el 
proceso de transformación economica que implicó la integración 
técnica de la esfera productiva del trabajo en la transición de la 
simp1e manufactura a la gran industria: para él, el proceso de 
producción expermientará una transfomación sin paralelo, que se 
proyectará durante siglos a futuro; lo ocurrido de 1750, fecha en que 
los historiadores datan el inicio definitivo y consolidado de un 
largo proceso que venia acumulando conocimientos, mecanismos y azares 
y que culmi:mna en la revolución industrial, que no es sino la forma 
mas acabada y consumada del trabajo. 

E1 trabajo es, en primer l.ugar, un proceso entre hombre y 
naturaleza, un proceso en el que e1 hombre sed.la, regula y control.a 
su metaboliSDO con la naturaleza. El hollbre se enfrenta a la materia 
natural com> un poder natural. Pone en movimiento ].as fuerzas 
naturales que pertenecen a su corporeidad. • • al operar por medio de 
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este moviaiento sobre la naturaleza exterior a él y transformarla, 
transforma. a la vez su propia naturaleza. (21) 

La forma en que este concepto de trabajo es integrado a la industria 
y a la vida social en su conjunto lo expone de la siguiente manera: 

:!:~g ~:':!ªd;c'~~n;a p;~~f:nsd,e cJe~~~1~~ ~'!11~~~~~; 
::rw;:c~~i~~~~º:m~~ci~plta'i.1 ::X-~~~~s:r~ti~ 
condujo al desarollo del siste.a financiero y a la centralización de 
los capitalsm. Esta diosa-madre del llUDdo moderno aniquiló lo a4s 
posible la ideologin, la religión, la aornl etc. y n.111 donde no 
podia hacerlo las trastocó en mentira evidente. JU la fue la primera 
en crear la historia universal on el sentido de que hizo civilizadas 
a todas las naciones y dependientes del mmdo entero, para la 
satisracción de sus necesidades, a todos los individuos, y destruyó 
la antigua exclusividad natural de las naciones particu.larcs.(22) 

Esta visión histórica de la técnica, es la que realmente abre el 
campo de reflexión menos atentida por las ciencias sociales en los 
paises que mas caro pagan su ingreso a la civilización técnica, 
precio que desafortunadamente se paga en especie (destrucción 
ecologica) y an liquido (toda A. L. es ahora exportadora de 
capitales) y mediante un lento y tortuoso proceso de aprendizaje, 
acompañado de salarios bajos y altos subsidios estatales. 

Es una visión que nos permite considerar de raiz el. develamiento de 
la época que le toca a Marx presenciar en su origen, y a nosotros en 
su gran tercer periodo de revolución Jllaterial, (pensando en la regla 
de las tres fases aplicadas que describe Bell y Henry Adams: la fase 
mecánica, eléctrica y la fase etérea de la JMtemática pura)(23). 

En esta última fase de abstracción pura, que ya Marx no vió, de 
pragmátismo, de lucha ya no contra la naturaleza o contra el mundo 
técnico, sino entre y contra los propios hombres, continuan vigentes 
las contradicciones que observó; el trabajo en la sociedad 
industrial avanzada se ha desplazado de la agricultura a la industria 
y posteriormente a los servicios, en ella los hombres ya no se 
enfrentan sino entre si mismos, en el mundo de la organización y la 
jerarquia y la burocracia, donde los hombres son tratados como cosas 
porque es mas fácil controlar cosas que hombres. 

Asi, continuan ferrea y perversamente ancladas las contradicciones 
económicas y sociales señaladas por Marx en esta tercera fase, a tal 
punto que las consideraciones que señaló para ese periodo inicial, de 
transformación de manufactura a gran industria, continuan vigentes 
despues de ciento cincuenta años de afectación mutua y aceleración 
del proceso tecnico-social: el hambre en el mundo, sigue definiendo 
la orientación historica y social de la técnica, un proceso 
sustentado en la necesidad qroseru. del obrero como una .ayor f'uente 
de ganancia que la necesidnd delicada del rico, y el desarrollo de 
los pueblos del sur, como una realización de los •ercados del norte .. 
¿ No es, desde esta perspectiva, el subdesarrollo un esquema de 
privilegios que conviene resguardar ?. 
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Es Marx el autor que observa el cambio e impacto de la técnica, bajo 
la figura de una revolución industrial en la sociedad inglesa, en la 
cual, fue evidente, el desfase entre la racionalidad que reflejaba el 
auge de las ciencias naturales y la rápida transforrnación de su 
instrumentación, y la profunda miseria de la clase obrera inglesa, en 
un periodo histórico en el cual no está atln legislado el trabajo 
industrial: observa coruo Europa vive ética y socialmente bajo los 
valores de la antiguedad romana en combinación con la realidad del 
trabajo industrial. 

Es el Primero en considerar que en una sociedad de empresas privadas 
la busqueda de ganancia es la causa fundamental 9ue origina al 
progreso técnico y este tiene como objetivo esencial acortar el 
tiempo de traba jo necesario para la producción de los bienes 
materiales mercantiles, en otras palabras, reducir el costo del 
factor trabajo en cada unidad de producción, o dicho de otra manera, 
incrementar el numero de bienes producidos por una manar cantidad de 
trabajo 11 vivo", lo que se traduce en un aumento de la plusvalia; asi, 
la invención técnica , la aplicación de los medios técnicos hace 
posible la reducción de la <<cantidad de trabajo aplicado>>, con lo 
que la <<creación de la riqueza real>> se hace más dinámica. 

"Pero e.., la medida en que la gran industria se desarrolla, 1a riqueza 
real se hace menos dependiente del tiempo de trabajo y de la cantidad 
de trabajo aplicado y si se hace mas dependiente del poder de los 
mecanis:CtOS que durante el tiempo de trabajo son puestos en 
operación ...... proceso que en si t:1iSEo no se halla en relación alguna 
con el tiempo inmediato de trabajo que cuesta su producción, sino que 

~~~~~:so b~:n l~e!p~f~:~ió~e~:r:!~e cf!n~t:n;i~¿ ;;~~~~;:~ f~4 fª 
Esta es sin duda una de las caracteristicas iniciales y mas 
importantes del fenomeno técnico-cconomico, señaladas por Marx, que 
estara presente durante el transito de complejización por las tres 
edades, que bien podrian ser la infancia , la adolescencia y madurez 
de l.a civilización técnica y que desde un principio se amolda 
directamente n la logica capitalista en la cual, la inversión en una 
industria genera manifiestamente los inventos e innovaciones técnicas 
para utilizar mejor el dinero invertido, y entrar as1 a un poderoso 
circulo de cambio permanente y acumulación, crecimiento y progreso, 
hasta llegar a los "techos tecnológicos" donde se resumen los 
enfrentamientos de poder social y en los cuales aparece la necesidad 
de una reorientación social que instrumente correctivos y perr.iita 
readecuar la técnica a los fines sociales: tal es el caso del ocaso 
del motor de combustión interna y el enfrentamiento con las fuerzas 
técnio-socinlcs que impulsan la alternativa del l!lotor eléctrico. 

Regresando a la idea de Marx, este proceso lo entiende como una 
tendencia orientada a incrementar el capital constante y lograr una 
mayor productividad del traba jo humano, que, ante una mayor oferta de 
mano de obra, se desvaloriza; al incrementarse el desempleo y el 
propio ejercito industrial de reserva, genera que los salarios 
tiendan a la baja y a una permannnte desvalorización de la mano de 
obra que por otra parte al ser mas productiva, aumenta el plusvalor; 
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y a la inversa si la mano de obra se hace mas escasa, aumenta su 
demanda y se encarece, lo que tambien lleva socialmente a una 
sustitución y busqueda técnica qua sea mas productiva. 

Por ello hoy, los paises con exeso de mano de obra adolecen de la 
necesidad de innovar permanentemente; los bajos salarios :uantienen 
deprimido al mercado; son paises en los cuales, la dinámica del 
mercado proviene de aquellos sectores productores de bienes solo 
accesibles al alto ingreso, consumo capitalista, diría Kaleky. 
Existan entonces diversos sectores con productividades distintas en 
una misma economía, "heterogeneidad estructural" que dificulta la 
adpatación cultural y la homogeneidad técnica de la producción, la 
calificación y el consumo. 

Vemos como el pensamiento de Marx, lejos de perder actualidad, sigue 
siendo el pensamiento central para abordar el problema de la 
civilización desde el ámbito mismo de la instrumentación técnica, que 
le penaite entrar a dimensiones distintas; su propuesta sobre 1a 
necesidad de realizar una historia critica de la tecnología a cien 
años, sique como un vac!o, mas notorio cuando el verdadero marxismo 
sale a flote una vez que l.as distorsiones ideológicas a que estuvo 
sujeto en el proceso de su institucionalización y estalinización caen 
en la decada de los ochentas. 

Desde las potencialidades de la tercera gran revolución industrial 
~e promete un conjunto de nuevas dimensiones científico-técnicas, la 
biotecnología y la informatica , hasta la rebotica y la inteligencia 
artificial, se hace mas urgente pensar las ideas que sugiere en el 
capitulo de "maquinaria y gran industria": "DarWin ha despertado el. 
inter~s por 1a historia de la tecnología natural, esto es por l.e. 
foraación de los organos vegetales y animales COM) irustruaentos de 
producción para la vida de p1antas y animales; Ulo aerece la aiaaa 
atención la historia concerniente a la fonmción de los orqanos 
productivos del hombre en la sociedad, a la bese aaterial de toda 
organización particuJ.ar, de lo. sociedad ?". (25) 
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Kostes Axelos C 1926- _l: 

Este autor griego nacido en 1926 en Atenas, experimenta el 
conocimiento de la historia a través de lineas meditativas hnredadas 
de Marx y Heráclito y en lugar de construir un modelo filosófico 
cerrado, dogmático que le permita explicar y resguardarse ante lo 
real, elige la Via de la meditación rigurosa perfeccionado ciertas 
categorias que nos indican la ruta de un complejo y elevado vuelo del 
pensamiento filosófico. El no sigue ningun modelo prefabricado, sigue 
un camino ya indicado.Es inicialmente el autor que, mejor comprendió 
el vasto pensamiento de Karl Marx, al leerlo fundamentalmente 
como: "un pensador de la técnica 11 • 

Para él, la época de la racionalidad técnica significa la permanente 
busqueda de una salida, una solución, que la humanidad 
permanentemente vislumbra a través de dos sendas: por el pensamiento 
filosófico y con el desarrollo técnico que paralelamente alcanzan en 
su tlltima etapa una culminación: el· fin de la historia de la 
metafisicn, e1 momento de la rea1ización de la filosofia, el "devenir 
mundo de la filosofia", su realización es su perdida, estación final 
despuea de la Idea cristiana, judía, griega, romana, europea y 
moderna. La luz del pensal!!.iento filosófico y la potencialidad 
técnica son los dados del 11 juego planetario11 entre el Hombre y el 
MUndo. 

AXelos inicia su obra de tres tri logias ( 26) con la observación de lo 
que significa el reino del hacer, el reino de la acción que Marx leé 
con las grandes transformaciones que trajo el siglo XIX: una 
revolución industrial como el inicio de un proceso de liberación 
material y humana generalizado a nivel planetario. 

En su tesis doctoral que presentó en 1959 en la Sorbone, Axelos cita 
en sus pri"rneros epigrafes lo que para él significa la Idea central de 
Marx respecto a la forma en que está entendiendo el pensamiento 
filosófico occidental: como un proyecto total que se inicia bajo la 
figura del triunfo histórico de la burguesía, en cuyas manos está un 
proceso a\ln parcial e incipiente, pero potenciado hacia el futuro, un 
proceso revo1ucionario que inagura la época del cambio permanente 
fundado en la técnica: 

a-ser-fi1osofía del mundo es al mismo ti~ un llegar -a-ser-mundo 
de la filosofía: su realización es su perdida". 

Mientras más penetra el. hombre a la naturaleza, mas accede a nuevos 
conocimientos y efectlla así un proceso de subordinación sistemática y 
racional, que le permite gozar de una manera estética todos los mitos 
con los que creció por estar más cerca de su liberación total; 
Está en marcha el proceso de planetarización, uniformización, 
para realizar el proyecto humano de manera global, simplemente. 

" JIDrX quiere reemplazar la fuerza del pensamiento y el movillliento de 
los conceptos por las fuerzas productivas y su movimiento real. La 
acción de las ideas quiere sustituirla por la actividad de los 
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hombres:<< Unas ideas nunca pueden lleyar más allá de un antiguo 
estado de cosas; sólo nueden llevar més allá de las ideos del ant:lguo 

;::!?~ºge i;Ssªfdea
0sª h;;gº·nc~!';af1~:s lOSS 0g;:~eiªªtt1:/Jre::f:a" r~:;: 

potpncia práctica". Axelos citando a Marx(27). 

Para Kostas Axelos, conforme la técnica asume el mando conjunta.mente 
con el. proceso de racionalidad implicito, más se limpia el cielo de 
mitos y ms se facilita fundamentar la objetividad • 

Con la verdad teórica y práctica, con un pensamineto de orden 
fil.osófico, se invierte la metafisica tradicional de Occidente, 
es un pensamiento que "quiere consumar, supri.Er y rebasar la 
filosofia, realizandola. en la práctica y en la técnica.. este 
pensamiento parte del análisis y de la crítica de le. alienación del 
ser del. hombre- de la alienación del. tro.be.jo y de la ecoacnaía, de la 
politica, de la existencia buaana y de lus ideas- y dese:aboca en la 
previsión técnica de la reconcil.ación universal, reconciliación del 

~a:f~~nJ:t:;i~u;n;e~~Ia:º ~ª~~ª1::;re;~~=ª ~cetr;:!ib~! i: 
matisf'acción plenaria de las necesidades vitalen, el reinado de la 
abundancia, el mundo de la transparencia de todo lo que es y se bace. 

Esta reconciliación significa: conquista de1 .mundo por y pera el 
hombre, desplieque ilimitado de las fuerzas de la t6cnica.•(28) 

Todo el bagage mitológico y poético desarrollado en la noche de la 
historia, durante el despertar de la humanidad, todo el universo 
religioso imaginado por l.os hombres en los tiempos pasados no es 
resultado sino del limitado despliegue tecnologico, que al restringir 
el mundo de los hombres a las fronteras de la escasea, la 
desesperación y asombro frente al mundo, serd.n deposite.dos en la 
imaginación, que con la intuición divina estructura. la mito-logia. 

Lo real cede así a lo imaginario, porque es inicialmente la unica 
fonna de cnfrentnr 111 ~undo: ln creación poética que acompaña al 
llanto frente al primer muerto, como el canto espiritual que rodea un 
permanente reclamo de Absoluto. 

Asi, para el autor del ensayo 11 La história Mundial de la técnica", 
los primeros pasos del pensamiento y su transformación de mi to en 
logica, van ampliando los limites de la conciencia humana separando 
al hombre del mundo: "Mucho antes que Nietzsche, en el aaanecer de la 

~~~if~oªr:'8ía ª:01':::.'i~~· d; ~~~i~:c;,., Yd~:rt:~a:i:'(i:f'°J>r~~!~~: 
las angustias y las sed de incertidu?nbre, es justamente la acción de 
anclar el pensamiento en el mar del caos universal, con el 
conocimiento. 

En su obra Problémes de l 'enieu, no traducida aún al español, abre un 
capitulo titulado Ciencia operante y pensamiento cuestionante (30) En 
donde se pregunta ¿COMO nace la ciencia?: "las tres respuestas 
banales son: durante la práctica.; engendrada por la teoría1 y l.a 
tercera gracias a la interacción dialéctica entre teoria y práctica 
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sin duda. Qué afirma la respuesta pertinente ••• Que la Ciencia ca.J 
tal no existe, lo que existe son las ciencias. La ciencia. es un 
término construido en ertención y quiere decir: la diná.m.ica de la 
ciencia y su fuerza principal: el •étodo cientifico que coao ta1, 
ta.poco existe ya que solo los llétodos cient1ficos y sus 
COllbinaciones son operantes. • • [ ] • . . frente a la ciencia tenemos dos 
comprensiones e interpretaciones: la manera cómo- sin iron1a y con 
humor - la ciencia se comprende y la manera cómo el pensamiento 
comprende e interpreta la ciencia .• el titulo indica la dirección del 
problema: ciencia operante y pensamiento cuestionante .•• [ l ella 
resuelve problemas , de una manera tecnicista, porque la actividad 
teórico-práctica (tecnificada) es el nervio de la ciencia. (31) 

Donde comenzamos por establecer el esquema onto-teo-lóqico y 
cientifico ? Desde cualquier lugar que comencemos, siempre partimos 
con el lenguaje y el pensamiento c109os), que hace hablar y actuar a 
la naturaleza para devenir, en fin história hUJ11.8na que desarrolla, en 
y por el proceso de la técnica, el pensamiento y el lenqua je •.. 

Es decir que todo comienzo y desarrollo lineal 6 circular, est4 
dominado por un juego previo que no es otro que el juego de 1a 
totalidad fragmentaria y abierta en cuyo curso aperecen - iluminados 
por el legos - dios, la naturaleza, el J:::om.bro hist:órico y L enjou 
t:echnicíen. ( 31) 

La ener9ia nuclear, el codigo grmético, la electrónica y la 
informática, nos plantean problemas espec1ficos, problemas que 
conciernen a la totalidad. Pero una cosa es segura: los problemas que 
aparecen ante una humanidad en plena expansión no pueden ser 

~~:u~!~:ri~c!~ cfe°{ ~~s~!i~~~~: J=tt:Cn1!.~mi~~t¿m~: c8::s0~itoª;¿ yE;e~~! 
tiene la tlltima palabra. (32) 

Canto frenar, como pensar, como asumir el •i•perialismo planetario del 
hombre organizado t:écnica.J10nte ? • Justo antes de encaminarse hacia el 
camino para lograrlo, se encuentra con un planeta limitado en 
recursos y con frágiles cadenas de equilibrios que garantizan la 
evolución; entrará la naturaleza hu.muna a formar parte de esa 
evolución, hacia mutantes resultado de la arrancia de la programación 
genética y el accidente técnico ? • 

somos la primera edad planetaria del tiempo del mundo- nos dice 
Axelos- Un Plan Total lo abraza todo e impulsa todos los impulsos y 
la tierra misma se convierte en el campo de batalla de este proyecto. 

Todo debe ocurrir de acuerdo con un plan para llevar la nivelación 
total e histórico-mundial. Por medio de la técnica todo se despliega 
en la plataforma del plan, cuya rotación quiere corresponderese con 
la rotación del globo terráqueo, o más bien el planeta azul. 

Kostas insiste en el problema de la identidad y la capacidad de 
autentificamos frente a la verdad: "en tanto somos golpeados y 
movidos por todo poder, hemos <<perdido>> el lugar de la 
desocultación de la verdad. l Erramos nosotros mismos, estamos 
desconcertados o nos hemos extraviado ? 
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La sed de dominio, es como una droga, la voluntad de poder es lo que 
se apodera de los hombres despues de la muerte de Dios y propulsa al 
sujeto humano hacia la dominación, siempre insatisfecha y siempre 
creciente, sobre la totalidad de los "objetos", en un mundo nihilista 
que ha precipitado y disuelto el Ser en el devenir sin meta y sin 
fin. l Podrá el superhombre asumir verdaderamente la voluntad de 
poder para alcanzar el dominio planetario de la tierra ? 

Que nos dice respecto a el pensador que se pregunta por el Ser en el 
siglo XX; podemos servirno!l de la herencia de Marx y Heidegger como 
propuestas filosóficas en torno a la técnica ? Axelos responde: 

~~1~Í=~ªc!.ie ~~:: cri~::nt'::::' !s ~~ ~~~~=rdeª1~~~~:c¡~ 
de la metafísica. En Ka.rx, hay la negación radical de1 mundo empírico 
existente y de todas las construcciones metafísicas que vuelven la 
espalda a lo real. .. 

Bn Heid~r, hay el trabajo preparatorio para la superación de 1a 
metarisicn en la dirección de un pensaaiento aás fundimentnl. Los dos 
quieren trabajar en la dirección de la superación del racionalismo 
cl4.sico de la filosofía oficial, que va de Descartes a través de los 
empiristas ingleses y de J_os enciclopedistas franceses hasta Kant y 
beg'el, t'ilosofía oficial, que por wui parte, esque.a.tiza el 

J:~~ieni~Íd~:;r e.':t~~y ~~:2::~~;e'su~C:~n~ 1r°acÍ~~i~=~ ~! 
~ d:f 

1~~~on~.!"~;n:f:n:0~aqu~~Í~~e~J.'!te~s~~r~~~bl~ ~~! 
hombres, sin pensar dogaáticmaente dicho sentido• captan precisamente 
o. los hombres que parten con lo. técnica a la conquista del 
mundo". ( 33) 

[] .... • realis.o e idealismo, racionalisao y empirismo, individualismo 
y universalismo, la teoría del conocimiento y la tknice de la 
acción, Meen así su aparición conjugado en plena era del humanismo y 
de1 .:>ralisao, que se disponen a extendenrse por toda la superficie 
del qlobo .... el hombre y la historia no se dejan aislar y autonoaizar 
en relación al resto, en relación a la total.id.ad que los contiene: 
permanecen en el interior de un circulo mucho aas global 11 • ( 34) 

como plantea Heidegger el problema?: 

"La esencia del a.aterialis:ao no consiste en la afirmación de que todo 
es solo materia (stoff) ,consiste antes bien en una deterainación 
meta.fisica, en la cual todo ente aparece co•o aaterial para el 
trabajo. La esencia metafísico moderna del trabajo ha sido presentada 
en la fenowmolog.ia del espíritu de &eqel ,como el proceso autónOJIO de 
la producción incondicionada, esto es la objetivación de lo 
efectiV1111e11te real por obra del hoabre experimentado COllO 
subjetividad. La esencia del -.ateriali:mo se esconde en la esencia. de 
la técnica, acerca de la cual por cierto se ha escrito •ucbo, si bien 
se ba pensado poco•. 
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Continua: 11 La técnica es, en su esencia un Destino, propio de la 
historia del ser, de la yerdad del eer que de&gnM en el plvido.No 
sólo por su na.bre se remonta a la ~de los qrieqos sino que 
procede, en sentido histórico-esencial de t:echnó como JM>do de.l 

;r;::ª1X.; ~ ~~d'!81.iaha~:~nrc:: ;; e;~a88 e:1"1~1:i;~~r~ c;;!ªn~~ 
JIOtafisica. Esta aisaa es una :fase distinta, y la 11nica que hasta 
ahora se puede abarcar con la vista, de la historia del ser• .. (J5) 

Mas adelante, en el curso Que significa pensar, profesado en Frifurgo 
en 1951/52, se pudo oir - y ahora se puede leer- lo siguiente •ni ol 
obrero, ni los ingenieros, tllllipoco los dueños de los fábricas ni 
micho menos el Estado pueden silbar donde está situado el bcmbre de 
hoy, cuando airntienc de alqunn 11anera relación con .la a6.quina y con 
partes de ella". 

La técnica JlOderna, dice en substancia Heidegger, comande. lo real 
como stock. (beste.llt das Wirkliche als Bestand) (J6) 

Hasta aqui, he tratado de demostrar de una manera breve y so1:tera la 
estructura interna del pensamiento que se ha construido co11a una 
tradición occidental en torno al develamiento de la técnicn ya como 
parte ontológica del ser del hombre. Como es su escenario y su 
horizonte, como con ella se desplaza en el tiempo y en el espacio, 
trastocando y troquelando de manera decisiva su vida interior y todo 
lo que resguarda en el concepto de cultura, afectandola y 
tran.formandola, con el ápice de que no se le ha pensado lo 
suficiente. 

Antes de continuar con esa idea fundamental, de la cual surgen muchas 
interrogantes rel.acionadas con la afirmación de la cultura técnica, y 
lo que Heidegger llama "el al vid o del Ser", bajemos al an6lisis de la 
otra dimensión, el nivel de la determinación economica el lugar de 
las mediaciones y negociaciones entre pasados históricos culturales 
y futuros procesos de industrialización: la delgada filigrana de la 
identidad Latinoamerica y la fornu en que se inserta al despegue 
industrial. 
Dos autores aparentemente alejados de la realidad Latinoamericana, 
pero que forman parte del importante conjunto de estudios sociales 
relacionados con la cultura técnica. 

Joseph A. Schumpeter '1883-19501: 

Es contemporaneo del cambio del sistema productivo industrial 
decimononico de escala regional, nl sistema tylorista de producción 
de escala urbana y de grandes masas, De la introducción de la 
división científica del trabajo. De la incorpornción de importantes y 
trascendentales fuentes de energía: Electricidad: generación, 
movimiento y transmisión. Pétroleo: poliaeros, nylon, motor de 
combustión interna etc. 

Su concepción de1 capitaliamo la podemos sintetizar en que es un 
Proceso de destrucción creadorn. su obra constituye una apcrtación 
valiosa a la teori.a de los ciclos economices. Relaciona la técnica 
con el inventor, con el empres.o.ria. La obra de Schwapeter constituye 
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una fotografía del capitalismo que transita de la pequeña y mediana 
empresa a las grandes corporaciones através del fenómeno de proceso 
de destrucción creadora y los ciclos economices, cuyo comportamiento 
se origina en la introducción de "racimos de innovaciones 
tecnologicasu. 

Justo antes de la electricidad y la quimica orgánica, la aparición 
de la invención misma es incierta y pocas veces provocada 
concientemente y el espacio entre ciencia y técnica es aún muy amplio 
y la invención es cara. Una vez que la electricidad y la química 
generaron el auge de la segunda revolución industrial que va de 1890 
a 1920, todo va a cambiar, y es J. Schumpeter quien tomará el relevo 
teórico de Marx al considerar al progreso técnico como esencial y 
fundamental en la evolución economica. 

"Enfant terrible 11 de la escuela de Economía de Viena, será 
considerado un economista heterodoxo que le da la espalda a la 
escuela neoclasica para aventurarse en el estudio de la dinámica 
economlca y orientarse hacia ideas sobre técnica y economía cuyo 
unico representante era Marx. ( 3 7) 

Autor de una de las obras mas importantes del pensamiento económico 
austriaco, ( BUsiness Cycles) Shumpeter expondrá unn vioión de las 
fluctuaciones dinámicas del capitalismo derivadas del papel del 
innovador y las innovaciones técnicas. Retoma la idea de uno de los 
economistas rusos más olvidados y fundador del Instituto de Coyuntura 
de Moscú en 1925, Nikolai Dimitrievitch Kondratiev, que al tener 
presente toda la discusión marxista del siglo XIX sobre el papel de 
las crisis ciclicas en la conformación del capitalismo, crisis de 
60~Í~ilf~~~u~;i~~ e~~as s~c~~~~~o a ~~ci.nt~~du~~M~td~ i~~:~~i~~es 1: 
Innovaciones que modifican la estructura productiva en gran escalB. 

As1, lCondrnticv, perfiló ~u estudió sisteme.tico A. partir de toda la 
evolución economica de los principales paises europeos desde 1780 y 
con paciencia y miniuciosidad, analiza las estadísticas disponibles 
de los precios, salarios, tasas de intcres etc y propone la idea de 
los movimientcs de larga duración, ciclos de cincuenta años de 
duración, con periodos de def'resión, fases de expansión, teniendo 
aproximadamente cada uno veinti.cinco años cada uno.(38) 

En su obra capitalismo Socialismo y pernocracia, Schumpeter recupera 
la idea de Kondratiev y plantea que el comportamiento de las ondas 
lerqas de la economía se deben a las revoluciones industriales y a la 
asimilación de sus efectos. Por ejemplo dice 11 podemos observar 
estadística e históricamente que la elevación de una de estas ondas 
de larqa duración hacia el decenio de 1780, su cumbre alrededor de 
1800. su descenso y, despues, una especie de recuperación para 
term.1.nar a principios del decenio de 1840. Esta fue la Revolución 
Industrial. n ( 39) 

~Í~~i~~ ~~~lv!d~0~~\nu:~anec"e c::~n~~: s~~;=~:ert~l e~~i~i:~~~ta::e~!;~ 
innovaciones es ciclico ? 
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La explicación requiere un tanto de razonamiento económico: 

1. - una innovación implica expectativas de qanancia. 
2. - la empresa al no tener el ca pi tal para echarla a andar contrae un 

crédito. 
3. - el crédito supone adelanto de unas ganancias y de una producción. 
4.- el desarrollo del crédito supone un ahorro forzoso. 

(Vamos en la parte ascendente del ciclo) 
s.- Los pagos y el aumento del circulante que implica el crédito 

y su pago, inciden en un aumento de los precios. 
6. - el aumento de ls precios abre nuevas es pecta ti vas de ganancia 

que a su vez actuan sobre el incremento de la inversión. 
(estamos en la fase cercana al auge del ciclo) • 

7. - El empresario que introdujo la innovación aventaja a 
sus competidores en ganancias y en mercado, crece y absorbe a 
los perdedores. (auge) 

8.- La innovación se generaliza, las ganancias de las eJ11Presas 

~o~=n~:gq~e~~;r~~:i~n::n "! v~!~ibÍ~d~=m~~e~~~~~! vf~;~rio~:~:do 
las anteriores. (comienzo del declive, curva descendente) 

9. - Se pierde la confianza y comienzan a surgir riesgos en la casa de 
bolsa si las perspectivas de ganancia precedentes generaron 
movimientos especula ti vos. 

10.- El pago de los prestamos resulta cada vez a.as dificil, comienza 
el p4nico. 

ll..- Estallamiento de la crisis. (curva depresiva) (40). 

"Este proceso de cimblo industrial proporciona el impulso f'unclmlenta1 
que da la tónica qeneral de la econo:a.f.a: aientras estas cosas se 
estan ca.t>iando, tenemos una rápida expansión y una •prosperidad• 
predoa.inante- interrumpida, indudableaente, por las fases negativas 
de los ciclos -4& cortos que se sobreponen a esta tendencia 

~C:t!n ;1 t~~;:;:s~~~l~~,ª-;'res~e.r'zmo-:1:r.. ~ild:i:O = 
los eleaientos anticuados de la estructura industrial Y W'1a 
•cteprosión• predoainante. Ha.y asf, sucesiwos peri.ad.os prolongados de 
elevación y de baja de precios, de tipos de interés, de .-pleo, etc, 
cyos tenómenos constituyen otras tantas piezas del. J1eC1111isao de este 
proceso de rejuvenecimiento recurrente del apara.to da producción". 
(41). 

De esta forma un tanto general y abstracta se observa como el 
progreso técnico se convierte en el eje del auge, el declive y la 
depresión del ciclo económico, pero en la realidl!d las grandes 
innovaciones que le tocaron vivir a Schumpeter tuvieron en si mismos 
poca tuerza pl!ra generar movimientos macroeconómicos tan 
trascendentes para economías nacionales, como por ejemplo lo fue la 
introducción del ferrocarril durante el período de Días en México en 
el tlltlmo tercio del siglo XIX, que describe Hector Aquilar camin en 
su libro: A la soJDbra de la Reyolyción Héxicana. 

Por ello el autor austriaco introduce el concepto de "racimos de 
innovación tecnológicos", que para el ejemplo de la energ!a resulta 
muy claro: la máquina de vapor se introduce primero en las minas, 
posteriormente en el transporte de tierra (ferrocarril), despues en 
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la industria textil, la navegación y resulta una innovación que se 
escalona y se perfecciona durante un siglo. 

Para el caso del petróleo y el motor de combustión interna resultan 
igualmente ejemplos claros para comprender la forma en que una 
invención puede generar muchns innovaciones complementarias, 
introducción en distintos sectores que se van complementando; Ln 
petroquimica es una amplia gama de insumos que ha revolucionado y 
complementado el mundo de los plásticos que permanentente arrojan 
resulta dos con patentes de amplio mercado. 

Y toda la industria del polímero que ha desembocado en innovaciones 
que para la decada de los cuarentas eran inimaginables y por 1.ll timo 
otro gran ejemplo que ilustra el concepto de 11 racimo 11 es el de la 
electricidad, que modifico radicalmente el mundo del trabajo y del 
consumo, generalizó el cambio y continua siendo fuente de 11nlltiples 
innovociones, retomando un nuevo impulso con la microelectronica como 
base de la informatica y la inteligencia artificial. 

En su libro ya citado, Schumpeter escribe a proposito del impacto de 
las revoluciones industriales: 
''tales revoluciones remodclan period.icamente 1a estructura existente 
de la industria, al introducir: 
- nuevos métodos de producción: la fábrica mecanizada, la fábrica 
electrificada, la sintesis quiai.cu., (y asi hasta llegar a la fábrica 
automatizada e informatizada de hoy. ) 

- nuevos bienes como los servicios ferroviarios, automovi1es y los 
aparatos electrices. ( hasta el modero el fax y en su conjunto la 
informática. ) 
- nuevas formas de organizacion social y economica, como el 
.:williento de fusión de sociedades; (sin olvidar la~ organiza iones 

~e~u;=a ~~~n~s taa!0;:;~~1si~o f~~d!!~ri;;) primas, como el algodon 
de La Plata, timericano, etc, el cobre de Katnnga o Chile, (cambiando 
la geografia de los recursos, desde el petroleo venezolano y mexicano 
hasta el uranio de Africa). 
- nuevas rutas comerciales y nuevos mercados para vendcr11 etc. ( 42) 

"El i111JU50 fWl.dmaentel que pone y mantiene en moviuiento a la máquina 
capitalista procede de los nuevos bienes de consumo, de los nuevos 
métodos de producción y transporte, de los nuevos merca.dos, de les 
nuevas formas de organización industrial que crea la empresa 
capitalista. ..• 

todo esto ilustra el w.isE10 proceso de mutación industrial que 
revoluciona incesantemente ln estructura. economicn desdo dentro, 
destruyendo ininterrumpidamente lo antiguo y creando continuamente 
eleJMmtos nuevos. Este proceso de destrucción creadora constituye el 
dato de hecho esencial del capi taliSl!lO" ( 4 3) 

Los grandes ciclos de transformación industrial iniciados con la 
primera revolución industrial tendrian esta secuencia segun el propio 
Schumpeter con comentarios mios: 
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1770- 1815 Introducción de la máquina de vapor a partir de loe 
perfecciones patentadas por James Watt a las minas y a la industria 
textil. Edmund cartwright diseña una máquina para peinar fibras 
textiles. 

1830-1873 Difusión de la máquina de vapor, con modificaciones e 
innovaciones para expandirse al transporte de tierra (ferrocarril) y 
a la navegación. Perfeccionamientos y avances en la industria textil 
e importantes innovaciones en la fundición del hierro y el acero, 
consolidación de la siderurgia. F. Krupp, fundador de la dinastía, 
instala al tos hornos en Es sen, Alemania. con este ciclo o mutación 
técnica, tenemos que considerar el gran crecimiento demográfico que 
hizo presencia y que mostrará sus efectos en la demanda y 
comportamiento de los ciclos siguientes, sobre todo en el de ln 
Segunda Guerra Mundial. 

Así. mismo la transformación de paises perifericos que entrar6.n a 
jugar un papel importante como mercados y como nuevas naciones con 
personalidad poli tica, tal es el caso de México, Jopon y otros paises 
de Am.erica Latina, que comenzarán desarrollar sus economias despues 

~: ::~¿f~cf:~i~fji ~j_~~~i~~b~ii~~~clo1~;i~~ · m~!:ni9z1aci':,r:i~ de Japon 

1896-1920 Los métodos de la quimica sintética, que desembocaron en 
materiales como la Bakelita,la distribución de corr.iente eléctrica y 
el motor de explosión y combustión interna, se convirtieron en los 
factores del siguiente ciclo. A principios de siglo la fuerza 
industrial de una nacion dependía y se evaluava a partir de su 
producción de ácido sulfúrico por una parte y de acero por la 

(~~~~~~i)~ª~l~~~:~fg~ á:e¡!> f~~~g~~~f~ ~E~~s~rJe t=~~rafo sin cables 

Entre estos dos ciclos y el anterior, la crisis del 29 puso de 
relieve las insuficiencias y los rieacomodos del sistema técnico a las 
condiciones de producción y demanda de dimension nuevas y masivas. 

1935-1950 Los urr;¡encias que planteo la guerra, determinaron un 
sinúmero de invenciones e innovaciones que teniendo un origen militar 
desembocarán en el mercado civil, a diferencia de la primera guerra, 
que los productos destinados al mercado ci vi 1, fueron detinados a 
fines bélicos. Tal es el caso para este ciclo principalmente del 
a tomo, que de haber nacido con una vocación para la explosión, tendrá 
posteriomente una utilización para la combustión; el radar, el 
transistor, petróleo natural y la petroqufmica: las primeras 
computadoras Van Neumann, que reunian la tradición lógica, aritmético 
y el programa o la memoria. En suma, los tres 6.mbitos que impulsaron 
este ciclo fueron la electrónica, la difusión •asiva de los 
electrodomésticos y la informática, que hasta la década de los 
noventa participa del ciclo descendente para generalizarse y ser ln 
plataforma del ciclo que comience su fase ascendente a mediados y 
fines de los noventa. 

cuando Schumpeter se pregunta l PUede sobrevivir el capitalismo ? su 
respuesta es ingenuamente negativa, para él su fin estaba próximo, 
justo porque observaba que la transición de los mecanismos de 
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!~~~~~~~~, l:8es1;,nE:~~i~:d yy ~~d~"a"p"aci~~~e~: ;ie~~~ ~r~1Id~~pÍ~f~~s~; 
aventura, 11 el. ocaso de la función del empresario" coincidriría con la 
necesidad de socializar las funciones de investigación y de 
propiedad, por la pulverización de las acciones de la empresa: 

11La unidad industrial gignnte, perfecta.ente burocratizada, no 
sola.ente desaloja a la empresa pequeña y de vo1umen medio y 
•expropia• a sus propietarios, sino que terJl.ina taJlbien por desalojar 
al. empresario y por expropiar a la burquesía como clase, que en este 
proceso está en pel.lgro de perder no ::;ol.a:cnte su renta, sino 
ta.bien, l.o que es mas importante, su función.- y aqreqa- los 
verdaderos pro.atores del socialismo no bnn sido los intel.ectuales o 
agitadores que lo predicaron, sino l.os Vanderbilts, los carnegics y 
los Rocket'ellers". ( 44) 

El. declive del empresario-innovador individual, no significa tal vez 
el debilitamiento de la capacidad de innovación del sistema 
economice, sino simplemente una transferencia de los centros del 
progreso técnico hacia las grandes empresas y l.os laboratorios, mas 
desl.igados del gobierno y los universidades. Sea esta la relación 
entre le. obre. de Schumpeter y Galbraith. Tal vez l.a diferencia 
principal consista en observar el caracter y requerimientos de le. 
electricidad y la energía nuclear. l.a primera es de origen civil. y la 
segunda tuvo un origen eminentemente militar, diferencias derivadas 
del andamiaje tecnico utilizado en la la y a1 utilizado en la 2da 
guerra mundial. 

J, K. Gol braJ th C l: 

si Marx había señalado la relación entre técnica y sociedad en su 
primera etapa inicial como una lucha entre el capital y el 
trabajador, Galbraith reconoce que, con todos sus beneficios y 
desventajas se a ampliado el esquema de enfrentamiento y 
contradicción, para pazar a uno. dimensión mucho mas sutil pero 
evidente, él es testigo de la sujeción del consumidor a los objetivos 

1:0~~~~f~)i~a~~~~c~~~~~c~~~i~:d( E~~=d~}~ grande: burocracia privada 

"Bn la sociedad industrial. aoderna el poder de decisión no es 
ejercido por e1 capital, sino por la organización, no por el 
capitalista sino por la burocracia industrial." ( 45) 

La organización es inevitable cuando se tiene una tecnología base en 
un proceso de industriali2ación avan2ada. contemporáneo del complejo 
técnico que emerge de la guerra y cuya principal. fuente de energía es 
el. átomo y el mas importante "racimo tecnol.ógico" de la postguerra 
la e1ectrónica, resulta evidente que los elementos y componentes del 
sistema técnico entran a una etapa de maduración que obligan a las 
tradicionales relaciones sociales, tanto de propiedad como laboral.es 
a modificarse radicalmente. 

La consolidación del sistema industrial de l.a postguerra lleva al 
Estado y las corporaciones multinacionales a asumir de manera 
simil.ar, prácticas y técnicas de control., especificación y 
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organización del mercado, que no son sino mecanismos de una compleja 
planificación en la que se conjugan métodos de fijación de precio, 
politicas tecno1ogicas y manipulación de la demanda. En su obra El 
Estado Industrial., demuestra que "SOn los i•perativos de la 
tecnología y de 1a organización y no las concepciones ideológicas las 
que determinan la forma de la sociedad econoaica''. ( 46) 

Galbrai th es contemporaneo del surgimiento de grandes empresas y 
corporaciones en aquellos sectores recien arrebatados a la 
producción familiar, artesanal, doméstica, y tradicional, que desde 
la producción de cereales y mermeladas, a la industria cultural, 
sobrevivían como el último estilo de vida rural., resquisios del 
trabajo ligado al campo en grandes urbes en pleno crecimiento. 

El sistema industrial al expandirse traslada los circos al cine y el 
entretenimiento del teatro a la radio, sustituye todas las 
capacidades productivas in di viduales, por un sistema de producción 
mas eficiente y productivo, abundante, pero que transforma a los 
individuos en simples compradores, inútiles y amparados frente al 
mundo en una "especialización" que les asigna la divislón del 

~~~~~ l~~ció~~ro queªªª res~~i:cillnzdªt°s1:~~sabl~ign!f icf •pretsª~li~.e; ali: 
contrapartida inevitable de esa especialización es la organización, y 
as!, la programación global es un fin: la planificación resulta por 
ella misma un resultado necesario. 

El funcionamiento interno de la industrialización de la segunda mitad 

1:~::g¡~ :::ce1s1t~"a~ z:ie c~~~nf ;f~~r 1f: ;;;;;cª;f~:: ::esc;i~';i~nu~5ac~~ 
prolongada de los procesos de fabricación, 1os cuantiosos volumenes 
de inversión que entran en movimiento y la aagni tud del desastre que 
puede resultar, llevan a la solución de que sea el Estado el que 
absorba todos los riesgos y gorantice la estabilidad frágil del 
mercado. 

En relación al concepto de tecnoestructura, lo define poi.· varios 
aspectos relacionados con la necesaidad que exige la tecnología de 

~~i!~:c~~n~~~~ ~~~ft!iJ~!:dqu~ª7zn p:~:sfndFvi:~~o ~e ~;_i; 
demanda tal cantidad de inforaación que rebasa la capacidad y la 
especialización de un solo individuo, de tal foras que el poder de 
decisión se distribuye entre determinados qrupos". (47) 

Los vol u.menes de inversión que exigen la tecnoloqia, son de tal 
magnitud, que conducen a las empresas a establecer de manera mas 
directa mecanismos que aseguren la requlación de la demanda por 
parte del Estado. El Estado estabiliza la demanda global: condición 
sin equa non para comprometer los recursos financieros que exige un 
proyecto tecnológico de gran consumo, por ejemplo un automóvil. 

La abundancia que generará y la dimensión del proyecto conlleva la 
necesidad de la estabilización. En este sentido, la revolución 
keynesiana tuvo lugar en un momento tan oportuno de la historia que 
mucho otros cambios ya la habian hecho indispensable. 
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En algunos sectores donde a tecnología es muy soficticada y contiene 
altas dosis de inveatigación científica de base, el mercado se cierra 
y la tarea de encontrar altos especialistas cuyos proveedores por 
ejemplo, puedan fundir el acero con aliaciones finas se dificulta, 
por lo que la necesidad de planificar y organizar la producción en el 
largo plazo requieren de garantizar y preever a futuro, lo que 
origina una medida de control de los mercados y un diseño, resultado 
de estudios sobre el comportamiento del consumidor. Asi, surge le 
tecnoestructura, que requiere obligadamente "del control de los 
:mercados, verdadero precurso de la planificación aoderna". ( 48) 

La tecnología, no es solamente causa del cambio, ella es tambien una 
respuesta al cambio: si bien ella exige una organización compleja, 
ella es tambien resultado de la organización. y por su propia 
din6mlca presenta exigencias de caf1ital y de talento especializado, 
que tambien se traduce en investigación cientifica de base muy cara, 
por lo que requiere una planificación cada vez amplia y 
detallada. 

No pueden ser empresas manejadas por un solo hombre, aun cuando hayan 
sido sus fundcdores, tal es el ejemplo de Henry Ford, o de Howard 
Hughes con la TWA, hasta que no fue sustituido por l.a 
tecnoestructura, no salió a flote, ahogada por los caprichos y las 
desiciones de un solo hombre. 

El mundo de la tecnolasria por sus magnitudes, dimensiones, 
complejidades y requerimientos de organización social para su 
funcionamiento, se convierte en un ámbito de expertos de dificil 
accseso para los simples ciudadanos consumidores, asi, la estructura 
de la oferta se comrierte por razones de competitividad en secreto 
patentado; 11 1a tecnologia y 111 planificación elillinan la influencia 
de personas ajenas a la eJ1prcsa precisamente al retirar las 
decisiones del ámbito de acción de los individuos y situarlas en las 
profundide.des de la tecnoestructura 11 • (49) 

Pero la tecnoestructura implica toda la complejidad que acompaña a la 
fase de producción, desde la relación con los calendarios de los 
proveedores, hasta la publicidad, la mercadoctenia, la p!dcologia del 
consumidor, las ventas, la realización del producto ... en suma todas 
aquellas fases que derivadas de una división científicamente 
organizada del trabajo, permiten a Habermas afirmar que 11 el progreso 
cientifico se convirtió en una fuente independiente de plusvalía". 

Al final de la decada de los treintas poco antes de comenzar la 
Segunda Guerra Mundial, cuando la asimilación de la crisis se traduce 
en una nayor presencia del Estado, se rearticula la dinámica 
industria1, habida cuenta de las imperfecciones del mercado y su 
"nano invisible". 

La necesidad de introducir compensaciones sociales y sistemas amplios 

~~a;:f~tJ~ 1delu~a~Í~~ii~~~~ :;Jel:u~~esd°e ~:~~~r 1; ;1C::C:~a:Íen~n~!~~s 1: 
terminar el edif'icio: Tras la. teoría y la práctica de la producción 
en JIDSD en e1 taller, la teoria y la práctica del tipo de Estado y de 
regulación que le corresponden. •1 

( 5 o ) 
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A1ln cuando Galbraith tuvo una visión de la crisis del 29 
reductivamente 11 financiera11 , el asesor de Kennedy y embajador en la 
India, tendrá el mérito de comprender los absurdos ideológicos de la 
guerra fria, al leer cómo dos sistemas aparente e ideológicamente 
opuestos, sostenían una carrera armamentista todavía mas absurda, 
cuando en real.idad ejercian durante 45 años, los mismos presupuestos 
técnicos propios de economias industriales en pleno crecimiento, me 
refiero a la creciente necesidad de llevar a acabo la acción de 
planificar lo. economía, con criterios igualmente determinados : la 
producción de armamento. "inc1uso en Estn.dos Unidos, 1a relación del 
Estado con lo econoaia. es muy alta: un 40t del sector p\\blico que 
gasta en bienes y servicios, se encarga de toda la defensa nacional 
y realiza la exploración al enpacio: nadie ve en esto indicios de 
socialismo". ( 51) 

Es extraño sin embargo, que al no ver en la crisis del 29 sino un 
fenómeno exclusivamente especultavo-financiero, que sin duda fue la 
última y mas aparatosa expresión, no haya considerado que en el fondo 
fue una una transición entre dos esqueaas productivos: y una 
readecuación entre l.a oferta renovada técnicamente y una demanda 
tradicional, decimononica, obligada a readaptarse a una producción 
de gran escala, de producción de masas, dentro de una multiplicidad 
de e1ementos sociales y financieros. Pero un periodo que se 
caracterizó principalmente por la ruptura définitiva entre la fase de 
técnicas clasicas y la entrada a una fase de tecnol09ia 
conquistadora, que fue definitiva hasta el final de la Segunda 
guerra. 

Y paradojicamente, en el momento de identificar y exp1icar el 
fenomeno que resulta de lo. crisis y todo el proyecto del Nev Deal 

~:~~~~~ª~~' l.zfª~st~~1;~~ith"s~ l~ ~~i~~o~~~~ y
1°no q~: 

ideologia ni 1a voluntad politica, las que iapondrán a la empresa la 
ayuda y la protección del Estado." ( 52) 

Por una parte mantiene su explicación de la crisis desde los 
epifenómenos financieros y posteriormente su explicación, la sustenta 
en la determinación que ejerce la técnica sobre el mundo que emerge 
del periodo de entre-guerras. 

Pese a ello, su aproximación resulta sugerente, ya que es una 
perspectiva del grado de complejidad que alcanzan las sociedades de 
la postguerra, y de su necesidad de planear la preparacion de los 
recuses humanos a futuro, una directa relación entre sistema 
economice que depende de alta tecnologia y sistema educativo. 

En épocas anteriores, encontrar mano de obra era fácil, las tareas 
que una sociedad agricola requería no demandaban mucho talento para 
tareas manuales. Pero construir una carretera donde circular6n 
objetos con inercia y velocidad propia, construir una autopista, 
demanda ingenieros~ diseñadores, técnicos que maneje11 buldozers, 
máquinas y equipo pesado, que no se reclutan fácilmente. 

oe aqui una de los grandes obstaculos que encuentran algunos paises 
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de Africa Y America latina, cuyas fronteras son los únicos puntos de 
referencia para designarlos como paises, pues la ausencia de 
recursos materiales y humanos, los pone a merced de la coperación 
tácnica que cuando no es de organismos internacionales, es de grandes 
empresas que operan al margen de la necesidad de planificar todo el 
proceso, pues el reclutamiento de personal calificado lo realizan en 

=~e~~f ::~ m~tric~srcimciv~rr 10comnism~~c~Fi~:an f f ~a~~f :~;a ~~s ef !i!~~;:; 
educa ti vos. 

De esta manera, aparece el panorama en su conjunto y en toda su 
complejidad, en donde cada etapa debe tomar sus propias 

~!~~~~icj~~3!' p~:~~o;e~~lv~~uf;;~ ~aft°aco p;;pa~~~l~~to y d~e~:ro1:ª9~: 
reclutamiento de la mano de obra calificada para ser resueltos de 
antemano. 

La idea de Galbraith es pues que cada etapa de un proyecto de gran 
magnitud tecnológ lea, requiere de un cierto grado de control y 
modificación del mercado, que lo va transformando en una economia 
planificada.Las estrategias mas comunes exigen que el mercado sea 

~:~~f ~=~~~ J:er de~n ~~~e~!~~iá~~ o a~~~pir~8cffsª a d~ie~~~i~~eclos d~ 
existen tres formas de hacerlo: 1.- el mercado puede ser eliminado 
2. - puede ser controlado por los vendedores o los compradores 3. -
puede ser congelado por un periodo indefinido de tiempo gracias a 1os 
contratos realizados entre las partes, sea al nivel de la compra o 
la venta. 

Sin embargo, el Estado industrial, como promotor de productor de I-0 
eY.:perimenta la "decantación del saber cientifico en hacer técnico, 
que aparece be.jo 1a forma de aercancia inforiaa.l. La aercantilización 
del saber viene a alterar los procesos de producción y difusión de 
ccnocil:úcnto:: y n IiWdlficar el lugar del Estado-nación .!rente a. 1as 
erlgencias del sistean econóllico. En la medida en que el saber 
cientifico se integra a la circulación mercantil coao elenento 
sustancial del proceso económico, las funciones de producción y 
regulación del conoci•iento detentadas por el Esta.do, devienen 
obsoletas". ( 53) Pero este es un proceso que se vive de otra forma en 
aquellos paises donde el Estado es el único espacio promotor o 
generador de I-D. 
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Resumen Capitulo II 

l..- La tócnica es racionalización antes que otra cosa. El proceso de 
tecnificación de la sociedad alcanzó niveles de complejidad 
insospechados derivados de la potcncinlidad implícita en en la 
racionalización creciente del comportamiento social. 

2.-El origen de la técnica industrial, a diferencia de la artesanal 
6 mecánica está ligado a la historia de la relación entre ciencin y 
tácnica que es una de las principales tradiciones de la cultura 
europea y constituye uno de los elementos centrales para entender 
el éxito de occidente sobre las demas civil.izaciones; La técnica 
artesanal y mecánica está presente en todos los pueblos del. mundo, 
pero solo en Europa alcanzó el grado de técnica industrial, para 
convertirse en el eje central de un movimiento de tecnologización 
creciente. 

~Í;to1:ia t~cenii: =~quªI'n~er~~r v~~~r m~;~~~~~raª ~:e c/::c~~ lm~~r~~~~~ 
eficaz en las minas antes de que Sadi Carnet formulase las leyes 
fundamentales de la termodinámica que la hacen funcionar mejor. 

4.- La relación comienza a cambiar con las industrias químicas y 
eléctricas, que desde comienzo de este siglo, la técnica depende de 
la investigación teórica. La invención constituye un fenómeno 
técnico, y la innovación es un fenómeno económico. 

5.- La cada vez mas estrecha relación entre técnica y ciencia asi 
cotio la velocidad y el constante avance de conocimientos sobre le 
naturaleza, permiten observar que la ciencia operante, npl icada, 
asume los criterios de utilidad y redefine su objetivo como 
tecnologia, La consolidación de la tecnologia. 

6. - El haber escogido a estos autores no tiene otra intención que 
demostrar hasta que punto los cambios ocurridos en los últimoo 
cientocincuenta años de crecimiento demográfico y aceleración 
cultural derivados directamente de la técnica,· consolidaron en el 
siglo XX una cultura que al originarse en Europa dio al mundo los 

~~~~:atfa t8dd1:c:;;i;iaciÓ~1;~ff,;ral iu~e Pl~se~at;fpu1f~cf¿~n g~;;i~fg;a; 
l.a estética planetaria, las transmisiones y detecciones a la 
velocidad de la luz, la superconductividad y muchas otras 

~~1Í~~<;ii~~~cÍ~e a~~i~l~~:~, 1~o d~~!~:!~~e d~~a~!~~~~a~º!1 n~g~~:~~~o d~ 
nuestro saber, sino que afectan el cuadro de nuestra experiencia. 

7. - Marx es el primer autor en la hist~ória moderna en advertir que 
es la actividad práctica humano-sensible la que retoma el lugar de la 
interpretación del mundo, el eslabon de la contradicción entre 
filosofía y técnica, se resuelve con la metafísica acabada y 
<<superada>> que se convierte en auge del desarrollo cientifico
técnico: las condiciones de la realización del ser filosofia del 
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mundo para que llegue a ser-mundo de la filosofia se dan al mismo 
tiempo. 

B. - La obra de Kostas Axelos es la culminación del proceso de 
pensamiento que cuestiona a la técnica despues de Heraclito, 
Parmenides, Descartes, Marx, Heidegger etc. y se pregunta por una 
posible salida para esta humanidad prometeica que reproduce el olvido 
del Ser ante los desafios de la mutación técnica en curso. 

9. -patine la técnica?, . Por btc:nica hay que entender la 

1~~~1:8-~cnf~:s¡f~tº ~::'~: .=er!.i~n~, i!ªu~ªe%i~~: 
10.- Kostas Axelos muestra como Marx sintetiza, en su pensamiento 
sobre las máquinas, al romanticismo y al positivismo. "El positivismo 
marxiano tan admirador de la evolución de las fuerzas productivas, se 
trueca en romanticismo apasionado al enfrentarse con la máquina 
alienante e inhumana. Necesaria al desarrollo de las sociedades 
humanas, destruye sin embargo a los hombres, no es en tanto que como 
máquina que ella los destruye, sino a través de las relaciones que 
los trabajadores aantienen con ella". 

11- - Kostas Axe los resume su concepción general de la técnica: "Una 
vez superada la alienación tecnicista, la técnica podrá desarrollarse 
integralmente y de una manera no alienante, si queda bajo el control 
del conjunto de la comunidad humana. la planificación de la 
producción técnica debe impedirle ser fuente de explotación y 
desorden". 

12. -Dentro de la tradición del análisis económico que considera a la 
técnica como el motor del desarrollo la aportación de J. Schumpeter 
destaca el. papel del inventor y el empresario que se arriesgan al 
marqen de la demanda, y mas allá del problema ideológico, describe 

~~a ic;.~1e~~:mb\éocn~~n~ic~ª~~!1~;n~:ta~~nf:1;:11~;a~" e~ªP~;~Jlgron:~n~: 
igualdad y de competencia perfecta. 

13.- Para Galbraith la complejidad del proceso tecno-industrial y su 

i:~t:~!~ad~u;ª'!i1e0cªe"s1d~d:~ c~c:gJ~~~igne ~~1~~; ~= 1~fen~~j,et~~~sÍ~~ 
incondicional al cambio tecnológico, transparencia de la 
tecnoestrructura, una oferta adecuada de traba jo, entrenada y 
educada- se coodinen ab.i,erta y explicitaJD.ente con la virtud social y 
la ilustración. 

14 .- En la obra de los autores analizados estan presentes l.os 
eleJD.entos necesarios para advertir que las sociedades modernas vienen 
conjugando técnicas y valores cultura les. Una sociedad dada 
desarrolla o no ciertas técnicas por el lugar que la técnica ocupa en 
sus esquet:1as axiológicos, por que está dominada por unos u otros 
valores. 

15.-Lon ejes de gravitación del mundo tecnológico ya dejaron de estar 
exclusivamente de Europa, existe una brecha en el camino que sugiere 
que otras culturas pueden ser incluso mas fértiles a la cultura 
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~:~~~~~ic~me':it;a a 
11~ l':i~enEcióºJ>ªy ~er~a 5innb~~~i~~~mo~irf.~~~~ci~~ 

Inglaterra es la versión industrial basada en la invención y Alemania 
y Estados Unidos son la industrialización fundada en la permanente 
innovaciónª 

16ª- Los paises que se incoporan al desarrolo industrial tardío, lo 
realizarán sustentados en el aprendizaje y la importación y 
transferencia de tecnología a 
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" ..... Huy distinta es 1a condición de los JIOdernos: tan fragme.ntadlls 
esbin sus facul.tades que b.nc:e falta reunir l.as capacidades de .ucbos 

~ ~a:º=r~a':1 :~:SP'i~\~: a~1:s=!" ~n.:!c~::S n':=~: 
ot¡jetividad coao las considera el. psicÓloqo en l.a teoría, y que no 
solo vamos a individuos aislad.os sino a clases enteras de hOllbres 
desarroJ.l.ar Únicamente una parte de sus aptitudes aientras que 1as 
otras, ca.o en pl.anos desfiCJUradoa, apenas estan bosquejadas en leves 
esbozos.n 

schiller 

-63-



CAPITULO TERCERO 

FRENTE A LA REALIDAD INMEDIATA 

I. Técnica y cultura en America Latina. 

Al inventar América y más concretamente, al concebir la existencia de 
"una cuarta parte" del mundo, fue como el hombre de la Cultura de 
Occidente desechó las cadenas milenarias que él mis:rao se hab!a 

~~~1;~~te s~ij_~~ÓrÍ~o º9c°c,r;,ª" ~l N~ai~r d~~su~:~=~i:m~rif; i~~~~a~~ ~i 
hombre americano era el nuevo Adán de Occidente. Cuando el mundo 
inicia su historia global, al integrar geográficamente las historias 
regionales de los continentes en la Historia Mundial, Europa expande 
por el mundo la fuerza de sus dos principales corrientes 
espirituales: el lagos griego y la fe cristiana, transformados ya 
respectivamente en pensamiento racional. en transición de convertirse 
en instrumental y operativo, y la fe cristiana en poderosa 
institución politica-estata1, las armas de la Reforma y la 
contrareforma. ( 1) 

Asi, mientras en Europa la mecanización comienza a tomar el mando y 
la técnico se relaciona de manera cada vez mas estrecha con la 
ciencia y se transforma en técnica industrial, alejandose asi del 
concepto de técnica primitiva, artesanal propia de todas las culturas 
que existieron y existen en el mundo, en América del sur se 
experimenta el trasplante y la imposición no sólo del catolicismo 
hispánico y las instituciones polit1cas y sociales españolas, sino de 
toda la gama de las expresiones artisticas, culturales y urbanas que 
ella significaba. ( 2) 

El aismo proceso que observa O'Gorman para diferenciar los complejos 
procesos de colonización en las dos Américas, nos pcroitc vis lumbar 
ciertas causas cu1 turales que el criollismo hereda del mundo 
hispanice en su busqueda de identidad: "Como los demás entes de igual 
especie que surgieron en el. Nuevo Kundo, a resultas da 1as (,?mpresas 
conquistadoras y colonizadoras europeas, su ser se originó por 
trasplante de 1a civilización occidental. Pero a. diferencia de l.os 
derivados del tronco anglosajón, constituidos en la 1ibertad de 
desarrollar el leqado europeo en formas y costUI!lbres adecuadas al 
aedio ambiente, los provenientes de raíz hispánica fueron 
constituidos a manera de copias del mode1o metr.opol.itano. Quiere esto 
decir que, desde su origen, las col.onia.z inglesas en el Nuevo ttund.o 
fueron aaericanas en la constitución de su ser histórico, por mas que 
estuvieran adscritas a 1a corona inglesa; mientras que las 
hispan.leas, como réplicas de España, fueron entidades europeas, por 
más que estuvieren geográficanente adscritas al Nuevo Hundoº. ( 3) 

Asi, en la medida en que fueron penetrando y ocupando el inmenso 
continente, los conquistadores y pob1adores español.es empeñados en 
obtener privilegios, premios, encominedas y empleos, trasladaron todo 
el. esquema mental medieval europeo con sus jerarquias sociales, los 
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titules nobiliarios, los privilegios de clase, y muy particularmente 
los prejuicios contra los llamados oficios mecánicos y las labores 
agricolas. (4) No sólo estaba la peninsula Ibérica perdiendo el tren 
de la modernidad, sino que ya culturalmente, existía poca 
predisposición hacia actividades inteligentes prácticas, manuales. 
Todo ello determina radicalmente la vida cultural, la actitud y el 
conjunto de valores la idea social conciente e inconciente de la vida 
el tiempo y la muerte. 

El proceso de colonización latinoamericana no solo estuvo lejos de 
los momentos que permitieron a Occidente abrir un camino de 
liberación permanente, sino que tambien fue un proceso en el que la 
relación con la colonia nunca alcanzó la ruptura ontológica necesaria 
para ser americanos diferentes a los de la peninsula. Contextualizar 
las formas de vida que acompañaron el proceso de su gestación, dentro 
de un proceso de colonización complejo bajo las dos figuras que 
adquiere la el vilización en America contrasta visiblemente entre la 
del norte y la del sur. 

En la primera se trata de un logro de formas autenticas de vida, en 
la segunda no puede menos que calificarse de mimesis y aún de 
postiza. Y precisamente,-insiste O'Gorman- e1 sentimiento de esa 
especie de inautenticidad o desequilibrio ontológico, generó en el 

~~11i-:..a1",ª e:~~~1º1!:C:Aa~1 cu~-;,sa;~f~;f~1 ~~~~<1:~1~61 ~; 
cobrar conciencia de un ser de alguna 11enera distinguib1e del 
hisp6nico. Tan legitiJllO COW> noble anhelo no trascendió, solo logró 
constituirse en un tipo peculiar de español, pero español al fin y al 
cabo ..... [ ] Para el periodo independiente seria de suponer que, por 

~~~::u;:v:~f~o e¡e ~i~~ ;!: r~c~~~:~g~a P:-0r:~b1Tg~imÍ~~16~ 
de un arquetipo. He parece infundado -continúa- acceder a tan 
b.alaguei\a perspectiva cuya aceptación está a.as inspirada en buenos 
deseos que en el respeto a los hechos, porque no debe confundirse la 
independencia pol.1tica, ni la. cconónica y tecnolóqica, ni todas 
juntas, con la independencia ontológica que presupone un dcsa.rrollo 
original. y autónomo. Un alud de testi•mics- finaliza- nos enseña no 
sólo 1a tenacidad conservadora de aantener la vigencia del ser 
hispánico, bajo e1 denso arguaento de que sequía siendo el •propio•, 
sino que, más importante, nos muestro la constricción en que se 

~~:;~~i~81:U:i'::or1l~ci~1:i~~n~~i~~~~e~; ;~ ~~ ~~¡~~~ (s} ha 

Que ingredientes corren entonces por esta vasta región americana que 
no termina por ser si misma en la modernidad, que elementos ocultos 
contienen cada una de las dos américas ? 

America del norte, fue durante todo el pei::iodo colonial el 
labc:>ratorio que silenciosa paulatina y directamente experimenta la 
transición de la mecánica medieval a la técnica industrial: 
espiritualmente es resultado del movimiento de la Reforma y 
técnicamente de la imprenta, elementos con los cuales se realizarán 
toda una serie de valores que paises como Alemania, Holanda, suiza, 
Inglaterra, Suecia y Dinamarca ten1an ya en su história: léase 
austeridad, traba jo, ahorro, ascetismo, prevención, etc, pueblos que 
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experimentaron el paso del campo a la urbe, en mayor o menor grado, y 
que establecieron en les ciudades el artesanado, las manufacturas, 
las fábricas y la industria: la Técnica con mayusculas. (6) 

Si a l.o anterior agregamos mano de obra escasa derivada de la 
orientación del proceso de colonización virgen, con grados de 
mestizaje inexistemntes, medios culturales virgenes, donde hecha 
ralees una cierta cultura técnica desde el nivel individual, tenemos 
un panorama que cultural y socialmente realiza el proyecto europeo de 
considerar al hombre americano como el Adán de occidente, un mundo 
donde la libertad individual, el ahorro, el invierno y la bendición 
de Dios a la acumulación, darán como resultado una América quo 

~~~;i~~;~ ~~i~:n~~1:i~i'::Í~n e~l ª~~s h~~e~~e P~!~~~!ª~~e~~~;ª}i~~~~ff~: 
que no produzca una aplicación efectiva. Sobra insistir en el valor 
que .e:dquiere el tiempo como mercancia dentro de tal esquema. 

Por otra parte, América del sur, producto de la contra-reforma, 
donde las profundidades de las minas consumieron hol'!lbres en 
abundancia, reflejarán en las alturas de la arquitectura barroca una 
capacidad técnica sorprendente, pero jerarquizada en-ere diseñadores y 
albañiles, ofrecen al cielo la majestuosidad de sus catedrales 
barrócas, pero reflejando aún su preocupación mayor: seguir alabando 
a Dios -en las hermosas ceremonias de las misas dominicales en 
iglesis colmadas de flores e incienso- en la me:qnificencia, en la 
verdad divina que revela e interpreta una organizada jerarquia, que 
permite continuar dominando y administrando ese exeso de mano de 
obra, con la cruz, la espada y la corona neqando asi toda busqueda 
por sustituirla con instrumentos inanimados. La siesta y el disfrute 
del tiempo como don de Dios cierra el circulo de la cultura del sur • 

Estas profundas diferencias han evolucionado y se han 
retro.e:limentado, ninguno de las dos entidades la sajona y la hispana 
se han mantenido en la pureza de sus origenes ni en la ortodoxia de 
sus culturas extremas, mas bien se han enriquecido mutuamente, 
incluso, tal descripción pcrlllitc col!lprender de donde vienen y hacia 
donde pueden ir. 

La discusión que surge durante todo el siglo veinte en las élites 
latinoamericanas, gira en torno a la identidad y las culturas que nos 
ligan .e:l pasado, en riesgo ante lo sucedido en esa segunda revolución 
industrial, aún mas poderosa y decisiva que la del ferroc.e:rril y el 
telégrafo. Tal polémica se resume en la pregunta que todos los paises 
del mundo se hiceron y se hacen cuando despegan industrialmente: 
lconserva nuestra cultura actual suficientes elementos de continuidad 
con el pasado, incluso con el reciente , como para que podamos 
atribuir continuidad a los finas humanos, durante las cambios y 
convulsiones que se han sucedido desde la 1a revolución industrial ? 

La pregunta y la po1émica refleja la inseguridad subyacente en el ser 
latinoamericano, que no ha logrado esa independencia ontólogica de la 
que habla Q\Gorman; es tal vez la falta de una sólida estructuración 
de la propia versión de modernidad ? la ausencia de una história 
propia de la filosofía, la ciencia y la técnica ? • 
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Que es lo que realmente se teme perder?: no ha sido vigorosamente 
transmitida la identidad y la instrucción y el conocimiento como para 

~;~!~o;::~i~~~= 1~~l~~e~~yeªÍa6 i~r!':e~~o v~~:a~~r~p8li~;s 1gat:sen~!d~~ 
población que son herederas del "regateo" de humanidad del que habla 
Zea, ese gran mestiza je americano que despertó polémicas que giran 
alrededor de las consideraciones de los nativos del continente, y su 
capacidad parn razonar, por ejemplo cu~ndo Juan Ginés do Se:pülveda, 
en Salamanca, discute con Fray Bartolomé de las Casas sobre la 
población indigena: l Hombres? lBestias? lEntes de razón? lRazon 
limi teda? Estos entes sólo pueden ser calificados de "homúnculos", 
hombrecillos, menos que hombres. su hlllllB.nización dependerá de nu 
plenn subordinación a los conquistadores y colonizadores. 11 Por muchas 
causas -dice Sepulveda- muy graves, están obligados estos b6.rbaros a 
recibir el imperio de los españoles, porque la virtud, la humanidad y 
la verdadera religión son 11lf!.S preciosos que el oro y la plata". ( 7) 

De que se habla cuando se discute y se polemiza en torno a la 
necesaria modernización y la perdida de identidad cultural ? no se 
trata de fomentar lns condiciones paro. que las grandes mayorias del 
continente demuestren y manifiesten su versión de aodernidad con 
altos indices de bienestar a partir de unn cultura y técnica y 
ecológica propia? 
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II. La ciencia y la técnica en la vida colonial e independiente. 

En términos de una história de la ciencia y la técnica en el 
continente, es de alguna manera comprensible que el mayor movimiento 
y despl.iegue geográfico que la humanidad haya conocido hasta 
entonces, se convirtiera en una gran revolución cultural al interior 
y al exterior mismo de los pueblos del mundo conocido, sin embargo 
por las razones ya mencionadas arriba, y la fuerte influencia que aún 
tenia la teología sobre la ciencia misma, lo que occurrió en 
Sudamerica, fue una aclimatación de los conocimientos que se 
encontraban en Europa, pero filtrados por el atraso de España en 
relación al continente europeo. Y no será sino hasta el siglo XVIII, 
cuando se dejen sentir los cambios sociales provenientes de la 
transferencia de la corona hispánica a la dinastia borbonicu. 

11 Debe anotarse que la ciencia novohispana no recibió el influjo 
directo de las avanzadas europeas, sino su reflejo tamizado en 
España. Ademas, la caída en todos los ordenes que sufrió España 
durante los siglos posteriores al XVI, permiten comprender la 
mentalidad que gobernaba. a la metrópoli y a las colonias •. la cerrazón 
española se dejó sentir en Nueva España con toda evidencia. La 
ciencia novohispana siguió hasta el primer cuarto del siglo XVII una 
trayectoria suficientemente libre, pero a poco tiempo quedó 
estrangulada por las represiones inqu.isitoriales. 11 (8) 

Además, tanto en la metrópoli como en la colonia eran tiempos de 
reflujo y nsimilación de los cal!lbios ocacionados por la imprenta. La 
España del siglo XVII, después del boom del Siglo de Oro, tenia una 
gran abundancia de hombres de letras y una gran escasez de artesanos. 
El pais sobreabundaba do poetas sin empleo, y tenía que importar la 
mayor parte de los productos manufacturados que precisaba. ( 9) 
Paradoja elocuente que se transfiqura en pilar cultural en A.marica 
Latina para los dos siglos siguientes. 

EliD.s Trabulsc, es sin duda el autor que más ha estudiado el 
desarro1lo de la ciencia y la técnica durante el periodo colonial e 
independiente en la historia de México. La publicación de su revista 
Historia Mexicana, constituye un esfuerzo por señalar la tradición 
cientifica en la región. El mismo reconoce que la memoria histórica 
tardó mucho tiempo en conquistnr el pasado cientifico y 
tecnológico de México, debido a la duda que historiadores y filósofos 
tenían sobre un desarrollo cientifico y técnico continuo y original 
desde la época prehispánica hasta el siglo XX. 

Cita incluso al célebre Antonio caso que hace cincuenta años 
escribía: "nosotros los hispanoamericanos, hemos superado ya, lo 
mismo que en Europa, la explicación religiosa del m1mdo; pero como no 
somos europeos, sino que nuestro genio es esencialmente distinto de 
Europa, hemos derivado desde la explicación religiosa, no ya a la 
científica, como ocurría en Europa moderna, sino a la estática, al 
revés del Viejo Mundo". ( 10) 

Según este autor, existe ya suficiente documentación, información e 
investigación que desmiente la tradicional concepción que lleva a 
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Antonio Caso y a muchos otros, a identificar las ralees y 
originalidad de la cultura hispanoamericana y particularmente la 
mexicana con el abandono de la ciencias. 

Su argumento, es sólido, ya que Nva España y todo el continente no 
fue un desierto en términos culturales, pero el carácter de las 
instituciones dedicadas a cultivar el conocimiento científico, su 
relación con la Corona, su aislamiento con la propia sociedad 
colonial altamente jerarquizada y diversificada en lenguas y etnias 
microculturas presentes en el periodo, inhibieron la fuerza de la 
trayectoria que señala Trabulse, ademas de que ya en el periodo 
independiente sólo el patrona.to estatal es la única fuente de 
sobrevivencia de aquellas instituciones florecientes en el mejor 
periodo colonial, período que no se volverá a repetir palidamente 
sino hasta el porfiriato y de forma definitiva con la fundación del 
Estado moderno en las primeras decadas del siglo XX. 

La Iglesia, y su vanguardia la orden Jesuita, serán los primeros 
agentes de transmisión de conocimiento y pioneros en la historia de 
la ciencia y la técnica en America del sur. De ellos surge la 
iniciativa de fundar universidades ahi donde se encontraban los 
principales virreinatos: Lima y México. 

Las dificultades para consolidar una enseñanza elemental que 
atendiera a la población en su conjunto y echa.ra las bases de una 
cultura e instrucción eficientes a la producción y cohesión social, 
comenzaban por el caracter heterogéneo de la población con vastas 
mayorias marginales, indígenas y rurales diseminadas en un amplio 
territorio geográfico que rebasaba las capacidades técnicas de 
comunicación y transporte de la época. 

r!ti ~~~;~z~ j!en~~:~~ªt'! ai~~gat1!s~11!ii°ia~~f~f cuÍta3~i::ra d:vn~~:~¡::~ 
y educar. Las inconsecuencias e inconsistencias en materia educativa, 
tanto en sus objetivos como en sus métodos serán una de las 
caractcristicas de debilidad presentes en las culturas 

~~~~~~~i~~f~~~:5de 18a9~~;::2oa:efo~a, ~lu~~isf:r:~~~ral ege 1~0fe y 
1~= 

escolástica presente en las discusiones que se libraban como última 
batalla cercana a su derrota por entonces en Europa, y la idea de 
educar para contribuir a la riqueza de la metropoli, fueron elementos 
que estarán presentes incluso durante todo el periodo de 
indepedencia. 

•Las constituciones de las Universidades Reales y Pontificas 
descubren la cosaovisión que les inspiraba y el papel que a las 
mismas les era asiqnado en aateria de acatamiento a la aonarquia y 
salvaguarda de la fe; sus foraas orqanizativas y caracteres 
cere.aniales transparentan su espiritu barroco .. La cnseftanza misma, 
con su intransiqente principio de autoridad COllO clave de bóveda, las 
fue insensibilizando a las innovaciones técnicas y a las inquietudes 
cientificas. • ( 11) 

Sin embargo, en 1740 a mediados de la vida colonial la obra de los 
jesuitas comenzó a dinamizar la investigación cientifica en ámbitos 
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como la astronomía, la física, la ingeniería de minas, e 
hidráulica,la medicina, y brillaban ya algunos espíritus encargados 

~:aficf!>cf:ªr eXtr~ºnt~;i°p"r1rnci~altee;r¡~~u~:~ª d!i!ta~~;ud~~an~~s~~ ~~~~~~ 
Clavijero(l7Jl-1787); Antonio León y Gama (1735-1802); Joaquin 
Velazquez cardenas de León ( 1732-1786); Carlos Singüenza y 
Gongora(1667-1700) y Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695). 

Por su parte, la educación elemental en América, que es el vinculo 
directo entre el nivel cultural social y el ámbito cientifico-técnico 
fue fundamentalmente urbana, masculina y con serias dificultades para 
ampliar su radio de acción a grupos sociales, dependía de ordenes 
religiosas, de cabildos, o de educadorez independiente:::. y presentaba 
un panorama desarticulado, que con la expulsión de la Compañia de 
Jesús en 1767, - que hnb!a desempeñado una tarea significativa 
principalmente en la enseñanza superior, - acabó por disgregar aún mas 
las condicioneo educativas del continente; este hecho generó una 
mayor participación de la Corona, con lo que aumentó su influencia y 
difundir las iniciativas borbónicas y promover cambios importantes en 
instituciones tradicionales y estimular el establecimiento de 
museos, observatorios, y apoyar expediciones cientificas y ponerse al 
día con el movimiento de moda en la época: la Ilustración. 

Sin embargo, "Lo. fi1osofía de las luces no parece haber Wllenguado en 
la Nueva España la antigua fe providencialista. se siguió creyendo,, 
entre otras cosas, en la existencia de personas y pueblos escogidos 
por Dios para mimarlos y sacar adelante sus propósitos salvadores .•• 
seqlln la intelectual.idnd novohispana de fin de siglo XVIII, México 
era "la bolsa donde la providencia derramó a WlJlos llenas eJ. oro, la 
plata, los ingenios, la fidelidad y ln religión!" y ofrecía indicios 
de ser ahora la nación escogida. ( 12) 

Es dificil creer en el caractcr de continuidad que Trabulse le 
atribuye a la tradición cientifico-técnica en el continente sobre 
todo por los amplios momentos en que perdura una atmosfera mitológica 

tnv¿~;fgadi~~i~~ª ine:~~ió;; y d;~~n~ºe~vait~1r~~~0ada~:nt;ªpor1c~?t~~ª Par~~ 
conoció escasos momentos y personajes como Juan Luis Vives, amigo de 
Erasmo, Pedro de Gante, creador del primer establecimiento educativo 
en. América y traductor al náhuatl de obras con espíritu 
renacentistas, o ese gran lector de Tomas Moro que fuó Vasco de 
Quiroga, promotor de utopías en el continente, y el erasmista Juan de 
Zumarraga, quien tuvo la gloria de introducir la imprenta, ó conocer 
durs.nte largos períodos pocas discusiones y polémicas científicas 
como las que entablaron el Padre Kino contra Carlos de Sigüenza y 
Góngora acerca del geocentrismo y el heliocentrismo defendido por 
éste, o personajes con profundo interés por la ciencia como la misma 
sor Juana Inés de la cruz. 

Destaca por otra parte durante el periodo colonial, la gran fuerza 
imaginativa y riqueza artistica en muchos otros campos como la 
arquitectura, la pintura y la literatura, o incluso los avances 
técnicos, que experimentaron algunos sectores productivos, propios de 
una administración que siempre fue más pUblica que privada: J.a 
ingeniería hidrúlica, o la mineria, que durante el periodo colonial 
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fue el sector con mayor auge por razones conocidas, a tal punto que 
se logró una transformación técnicü en la cual America aventajó a 
Europa; según cuenta Miguel Othon de Mendizabal que en la mina de la 
Concepción del Mineral de Pachuca, tuvo lugar una gran innovación 
tecnologica en beneficio de la plata. 

Que consist!a en amalgamar mercurio con sulfato de cobre y hierro por 
el sistema de patio, convirtiendo este conocimiento, que en Europa no 
habia pasado de una mera curiosidad metalúrgica, en una de las 
conquistas tecnológicas que mayor influencia han tenido en el 
desarrollo de la economia mundial ... tuvo una trnscendancia 
verdaderamente exepcional en el desarrollo de la explotación de las 
minas de metales preciosos en la Nueva España y posteriormente en 
toda América. (13) La historiografía de la ciencia mexicana do los 
últimos "'ños ha subrayado un aspecto que la visión histórica 
externalista habia pasado por alto: el hecho de que buena parte del 
desarrollo de las ciencias quimicas en el México colonial del siglo 
XIX está extrechamente vinculado a los trabajos de los metalurgistas 
que estudiaron los mecanismos de roación del beneficio de la plata 

~~r r:~!~l~~u~~i~~ ( ~·;_>en~i~ ;ca:é0cn°i~~e teJvª~P f~g::~o p~;a 1:;:r ~~i~e~n n q~= 
tecnología propia en el continente. 

Pero interrumpido el incipiente auge que conoció el ámbito 
científico-técnico al fin de la época colonial por las guerras de 
independencia, en todo el continente no se alcanzarán condiciones 
que propicien su florecimiento, ya que es lo mus caro que se pueda 
pagar una sociedad, las condiciones sociales y culturales para la 
educación y el desarrollo de la ciencia y la técnica; as1 durante 
todo el periodo independiente en la región hispanoamericana, el 
enfrentamiento entre conservadores y liberales puso en entredicho el 
estratégico papel de la educación para transformar y modernizar la 
región, pues los liberales por un lado incurren en la tremenda 
contradicción de desatender el fortalecimiento del Estado por 
posiciones principistas y lo consideran resabio de los tiempos 
coloniales y renuncian a la obligatoriedad de la enseñanza, 
contradicción cuanto mas grave puesto que atribuían a la educación y 
n la cultura funcione::; ccntralc::;, p:llancas para realizar las 
transformaciones propuestas, y por su parte, los conservadores 
recurren a la iglesia para asegurar y garantizar la tarea educativa, 
lo que era regresar a inculcar en nuevas genaraciones esquemas 
escolásticos y madievales de la colonia en pleno siglo XIX. ( l.5) 

si a lo anterior aunamos lo que en la práctica significaba el escaso 
radio de acción de sus respectivas politicas educativas, los 
liberales con su mentalidad urbana y "americanizada" y los 
conservadores poco preocupados por transformar las condiciones de 
campesinos e indígenas, no es exageración señalar que fue en ese 
siglo XIX donde se echaron los dados del destino del continente, fue 
sin duda alguna el periodo que acabó por profundizar el abismo entre 
las culturas de la región y el lenguaje de l.a cultura que el mundo 
comenzaba a instaurar para convertirse en su denominador todo el 
siglo XX: la cultura de la ciencia y la técnica. 
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Hubo un decantamiento del racionalismo en la transicion del humanismo 
religioso del periodo colonial al humanismo laicizado del periodo 

~~~~~:g~!~ni: c~l~:a r:~f~~~me~i~~~~ p8o~ i~~ºv1;:s~e \r:sª cf~~ia ~ªí: 
técnica y en suma la modernización ? el Colonial o el independiente ? 
Fue hasta el positivismo que se logra consolidar sistemas educativos 
sólidos ? 

No sobra señalar por último las condiciones sociales del proceso 
histórico mencionado, caracterizado por el exeso de mano. de obra 
barata y sin calificar, en relación al tamaño de las economias, que 
incidió profunda e historicamente en un empobrecimiento general de la 
cultura y la educación, y por otra parte acostumbró a los escasos 
inversionistas e incipiente clase social con qapacidad de ahorro a 
neutralizar la necesidad de máquinas que sustituyan al trabajo 
humano. Todo esto sin duda auna ti la tarea educativa prejuicios, es 
cara, complicada, euros resultados cuando los hay solo en el largo 
plazo aparecen etc. 

Asi, los tapices socio-técnico y económico-educativo del continente 
fueron tejidos con hilos ~ás exogenos que endogenos, y la orientación 
de los centros e instituciones productores o transmisores del 
conocimiento, - como es bien sabido- no escapó a la tendencia de la 
vida economice y social del continente, inclinada mas hacia el 
mercado externo que al interno, lo que incidió des pues de las 
luchas de independencia a lo que se suma que los procesos de 
industrialización tardios, son obra de Estados que, durante todo el 
siglo XIX principalmente en México, se avocan a la construcción 
politica de la nación, sin tiempo para construir el ahorro y espacio 
económico que exige la educación, período en el cusl las economías 
centrales ó metropolitanas consolidaron la revolución industrial. 

Pero para el caso de construir una "politica científica en el período 

f~de~i~~~!~t0 dej~ 00s"uººi~:r:;t:;ch~e~~i~f;p:df~~~clgf~~i~~e:~51º~;: 
convertirse en una ciencia 11burocrática 11 muy cercana a 1os intereses 
politicos 11 • ( 16) En lo que se refiere a la tarea de construir una 
política educativa de largo alcance, durante el periodo, es hablar de 
una tarea titánica ':( de dificil consecusión; aún cuando sea un tanto 
absurda la comparación con Inglaterra, es no menos elocuente; en 1850 
babia ya reducido el analfabetismo hasta un 30 por ciento, Prusia y 
Suecia, para el mismo periodo tenian porcentajes relativos al 20 por 
ciento.{17) 
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III. La ~elación econOmica con el mundo. 

"Todos los paises coloniales de Hispanoarnerica participaron de la 
División internacional del trabajo como economías complementarias de 
la economia peninsular española. 

"El caractcr de mercado complementario que España asignó a las 
Indias, provocó la paralización de1 desarrollo agropecuario que 
originalmente se ha.bian planteado como un importante proyecto 
gubernamental, dejando crecer solamente aquellas arc~5 que no 
significaran competencia para ln producción metropolitana.. A este 
criterio obedeció la prohibición dal cultivo de la vid y el olivo en 
tielllpos de Felipe II y la libertad con la que se pudieron desarrollar 
otro tipo de cultivos COi!lO el cacao y la caña de azúcar mediante el 
sistema de plantaciones~ ... [ ] la determinación restrictiva de 1a 
corona. espafiola, taclbien se hizo sentir en las manufacturas.(16) 

El deterioro de la dominación colonial a fines del siglo XVIII, 
coincide con el auge competitivo de Inglaterra. en el sector de las 
manufacturas, y su interés por liberar a las colonias españolas y 
tratar integrarlas al comercio libre. 

" ••• mas que uno. prohibición legal. al. desarrollo de las IiMlnufacturns 
en la Nva Españn, la ausencia de un capital productivo, la eJCistencia 
de una mano de obra ligada aún a sus medios de producción, y 
1eqa1Rente protegida, la legislación colonial a los obrajes y 
talleres artesanales y la estrechez del mercado interno, fueron los 
factores que inhibieron cualitativamente el desarrollo de las 
manufacturas". (19) 

Mas como agrícola que industrial, mas orientada a gastar sus recursos 
a la guerra y la estabilidad politica, que a la producción la 
invención, el mercado y la economia, esta región se integra al orden 
economice mundial en el siglo XIX de tal l".lnnera. social y 
politicamente que el Estado resulta ser la única entidad de la cual 
es posible la sobrevivencia corno sociedad y nación. 

Los numerosos estudios de la historia economica de Latinoamerica 
dende Tulio Halperin Oonghi, hasta Celso Furtado demuestran como los 
factores culturales y las condiciones materiales van conformando su 
historia a través de la relación centro-periferia, como exportadores 
de materias primas e importadores de manufacturas. El avance del 
capitalismo industrial en ultramar sentó las bases para fincar una 
relación de dcpcdcncin en todos los ámbitos en Iberoamerica. 

Si pensamos la idea que he citado de O'Gorman mas arriba, relacionada 
con las dependencias que actualmente padece la región, pareciera que 
todas las actuales formas de ser de todas las clases y sectores 
sociales de los distintos grupos de paises, del Caribe al grupo 
Andino, de México y America central, hasta el Cono sur, se der 1 van de 
no haber alcanzado esta independencia radical que implica la 
realización ontológica del Ser latinoamericano; y sea la dependencia 

i~~~~!_~{~i~ ~:raqu;en~~~-~oªlº~ aeiaºrc~ae;ct: ;ee;¿iedn° 11!~i~~~':neric:~;u~; 
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una modernidad acabada. Hasta que punto hemos pensado la relación 
nuestras ideas-r nuestras técnicas ? Hemos realmente pensado nuestra 
permanente perd da de capacidad productiva derivada del "crecimiento 
hacia afuera" que ocacionó principalmente que desaparecieran las 
capacidades de producir artesanal y tecnológicamente en el pasado ó 
solo nos contentamos con exportar folklore ? . Creo que no hemos 
cambiado ni pensado lo suf !ciente nuestro relación actual con el 
mundo. 

El periodo independiente de las repúblicas latinoamericanas en todo 
el siglo XIX, no logra erradicar las estructruras coloniales que 
crearon una vocación material e ideológica hacia afuera, que en aras 
de la exportnción de materias primas y alimentos, descuidó y abandonó 
la producción para el consumo interno, modelo derivado de la 
estructura de social. La historia agroexportadora de America latina, 
se nos presenta asi, como un relato trágico en el cual sus primeros 
quinientos años aparecen como la versión inconclusa y potencial de 
la modernización. 

Desde esta perspectiva, pensar la historia de América Hispanlca nos 
remite a SUR aspectos politices y sociales, a sus qrandes periodos de 
enqrandecimiento que pudieron haber sido fecundos para la ciencia y 
la técnica, pero que continuamente fueron interrumpidos por guerras 

~~i~~~t~a'ilz~"r~~Pªfa'1:"~;ibf1rg;d;~"~!"'!~~c~~1~~so; :~r:r::Ji~~;~d~~ 
la cultura técnica en amplios sectores de la población. 

En los paises hispanoamericanos el positivismo nunca fue ciencia. 
Para generarla, es decir, para haber recreado autenticas contextos de 
descubriemiento tendriamos que haber estado dotados de algo mas que 
el instrumental: de la asees is del investigador transmitida por 

~==~~~~s ~i:~~~~i~~' ~n~~e~~J~s ha:~a faco~b::;:;~fZn ej;mp~:~:~~s si~~ 
cuestionar teorías desde el experimento. Como las teorias cientificas 
venían de los grandes centros, su aura inhibía a 1os investigadores 
1ocales para la actitud de ruptura, es decir, la de iniciar una vía 
distinta ( solo en la argentina hubo a fines del siglo XIX, biolog1a 
y arqueol.og1a propias, gracias a la conjunción original de alqunoc 
sabios alemanes e italianos que formaron muy buenos discípulos, y a 
los descubrimientos óseos en una cantera excepcional: la 
pata.genia). (20) 
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III. La técnica segun pensadores iberoamericanos. 

Despues de este bosquejo general y somero de las condiciones 
cultura les presentes en el pasado del continente, propongo al lector 
buscar el sutil camino que se ha abierto la cultura que va del 

g~~~!:i;n~~m~~á~~';;~a c~"a 6ienl~0su'i~ inf ;;~i;:, h~:;~r!::c~~t~;;;~~eg~~' ~= 
las mismas manifestaciones que tenian los filósofos qriegos, y los 
emperadores romanos respecto a la técnica es de acuerdo a sus 
variaciones, las mismas que sostienen los filosofas españoles 
modernos de Unamuno y Ortega y Gasset, hasta Vasconcelos y Octavio 
Paz: es una cuestion de manuales, bárbaros y esclavos. La literatura, 
la filosofia, la politica es de los escogidos, los aristócratas. 

Esta idea, (que afortunadamente esta siendo cuestionada por hechos e 
ideas en movimiento, no con la celeridad quo requiere), la hereda 
Americe Latina, de una forma "estructural" en los hechos de una 
manera drástica: la realidad del exceso de mano de obra relncionada 

~~~si~a P~~;;a :r~~~c;~~~a~~;a~;~~~~lz~~.; ~~ mi:~u~a a~t!yu:~~~ido 
innovador de las herramientas que hicioran menos pe!iado el trabajo: o 
será la división del trabajo, que condena a los aas apegados a la 
tierra por esa ley fisica de la gravedad, que pareciera tambien 
social, y se dedican a la carga mas dificil ? no coincide ese 
desprecio por la técnica el que no hayamos sido capaces de 
ontológicamente, haber sido y pensado nuestra circunstancia 
latinoamericana ? • Es necesario pensar y asumir le cultura técnica 
para resol ver ln contradicción "natural n de requerir tecnologia que 
no ocupa mano de obra. Analizaremos brevemente el pensamiento de 
algunos autores para dar paso a las consideraciones sobre lo que 
significa la cultura técnica. 

El pensamiento de José yasconcelos: 

La fecundidad espiritual de la región, durante largos periodos del 
periodo colonial e independiente, pe?:l:litió el surgb:iento de 
generaciones de hombres de letras mas inclinados al arte y a la 

~~~~Í~;~r~ ~equae ~~ét;~~i~~~ng~:ve~86esc~~ci~suv!::.~ª~n~ c~~c~~f~~ 
erronea o ingenua de la técnica, como fue el caso de uno los mas 
brillantes intelectuales latinoamericanos a principios de siglo: José 

~~~;~~!;~!~~~ ~e p~;~~~;e b~~~;~~~ r:i lf:~dode!fr~i~i::'1~~1 ~~~1r~~ 
romano frente a las tareas manuales pero dos mil años después. 

Las ideas que circundaban la atmósfera cultural en el continente en 
la decada de los veintes premearon al :tundador de la 
institucionalización de la educación en México después de la 
Revolución, e incidieron en el 1argo plazo y estan presentes en el 

l~~~~~::erÍc:no~~tua~en~~obl~~cenqu;a s1!8Yºfo~:~te má~e ;~~iafªi~: 
tecnológicow y cuando decimos esto, estamos hablando de los 
componentes culturales que nutren a la sociedad, es decir las dosis 
de racionalidad y pensamiento técnico insertos en la cultura popular 
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y superior, el lugar que ocupa la técnica en el conjunto de los 
valores sociales. 

A principios del siglo XX, cuando el mundo industrial experimentaba 
la transformación de los hábitos laborales, de consumo y en general 
la forma de vida de las sociedades, los cambios se presentaban 
particularmente en un crecimineto demográfico 11nico en la historia 
y en el impacto que significó la difusión y generalización de la 
electricidad, J. Vasconcelos consideró a la técnica y a los factores 
economices y sociales como "materialismo grosero11 , creyó que el 
proqreso técnico era cosa de siervos y que lo renlizorian los pueblos 
y las civilizaciones 11 pueriles11 ~ lo que lo hacia un fiel heredero de 
lo que los pueblos de America latina habian acumulado en sus 
cuatrocientos años de historia: historia y literatura, en ese 
sentido, Vasconcelos sintetizó en su obra y en su pensamiento las 
visiones de1 mundo de una aristocracia del siglo XIX que desapareció 
con el.(21) 

Durante su juventud, siendo miembro y presidente del Ateneo de la 
Juventud, entre 1906 y 1908, leyó a los cláaicos de la literatura y 
las obras filosóficas de Platón, Kant, Hegel, Schopenhauer y 
Nietzsche, Berqson, asi como a los sermones de Buda y a los filósofos 
alejandrinos. Una formación sólida que le permi tiria vi tal izar un 
optimismo subjetivo que tiene suis ro.ices en Dergson, pero en una 
época en la cual la humanidad no debe ya su existencia a los sueños 
de la humanidad ni desafortunadamente a los razonamientos de los 
filosofes, ni siquiera a los hechoz politices sino casi 
exclusivamente al imperante desarrollo técnico que campee por el 
mundo en 1910. 

Vasconcelos forma parte de la generación que experimenta la 
transición del liberalismo triunfante en el poder a la clase ziedia 
porfiriana, y de ser lector del positivismo y el determinismo pasa a 
formar parte de un movimiento cultural que en oposición al 
positivismo postuló la necesidad de inventar un lenguaje vitalista 
y sensorial que pasnria a la historia de la tilosofio lotinoa:i.cric:ina 
como el esteticismo metafisica. 

~~e di~~;~~ era u~rs;;;¡a dde 1~é~1~~ e~;f~;: s~ii°e~ei:6alo°r "i!~;e;f:f e~ 
guerrero"(mezcla de sangres bajo el imperio de la violencia); el 
estado "intelectual o politice" (la procreación y los procesos 
sociales se realizan de acuerdo a los convencionaliscos sociales, 
éticos y politices y la razón se convierte en El instrumento); y el 
tercer estado "espiritual" o "estético", que supone el advenimiento 
de una nueva forma de elegir mucho más evolucionada que la "razón 
cientifica" y que se anuncia de múltiples formas, entre otras con 
"las leyes de la emoción11 , en donde la alegria y la belleza regirán 
la relación con el mundo. (22) 

Para Vasconcelos la visión cientitica está por abajo de la visión 
misteriosa del gusto estético. La verdad se manifiesta, segün él en 
el juicio estético, y la llamará la "estética barbara. 11 
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Vasconcelos, en suma tuvo la osad!a de responder al imperante 
Occidente de la técnica con el grandioso mito vivo de la superioridad 
espiritual del hombre que gusta del reposo, el canto, y la filosofia 
subjetivista, haciendo eco a lo que Unamuno decia a los espai'l.oles 

~f~i1l~avcªt"~;nde ª~~~s:~mf;;ºqu:ª r~~ffa ~n::~uaf';,~~~a ef1;i~f~i;x ~e 1ª 
Si consideramos lo anterior como obra de un brillante pensador 
latinoamericano nos apasiona por su optimismo y su fe en la nraza 
cósmica", pero cuando lo pensamos como obra del que fue fundador de 
la Secretaria de Educación Pública, de uno de los paises 
Latinoamericanos con mayor desarrollo, adquiere un aspecto distinto 
y se comprende por qué la politica educativa del Estado mexicano, h& 
sido tradicionalmente mas para atender élites dominantes formadas en 
las artes y nhumanidades" refinadas y alejadas de cualquier actividad 
manual, que para difundir de manera radical el saber que pudiera 
generar la capacidad creativa, productiva, exacto., e inventiva de la 
población rural o urbana. 

Pero Vasconcelos mismo describe y forma parte de esas condiciones 
adversas en las que se encontraba el continente y el país para 
impulsar una urgente modernización educativa que instalara a la 
región en mejores condiciones culturales para la tarea educativa, 
insalubridad, desnutrición etc : "la primera caropaim no fue de 
alfabeto, sino de extirpación de piojos, curación de la sarna, 11 (23) 

Esta frase describe las dificiles condiciones que a principios de 
siglo reinaban en México como muestra de 1o que ocurr!a en el 
continente, tal vez por abajo de ciertas condiciones históricas 
alcanzadas durante el período colonial. La determinante económica, es 

~=i~~~'ac~a~~rª~~u~~n~ost~~i~=dr~~~ª~e8 l~;s:~~:~:~sye¿u:l 5~~~~ 
educativo se han venido realizando en la historia de la región, pero 
por lo mismo, ha.y que ir a fondo en el cuestionamiento de 1o que 
culturalmente determina la idea educativa. En el continente 
cohexisten varios niveles culturales y sectores productivos diversos, 
que de manera hetcrogánea impiden el libre flujo de información, 
procesos que rebasan en complejidad al mundo nl que se enfrentó 
Vasconcelos y sin embargo su vasta tarea continúa inconclusa~ Tenemos 
por ello una doble responsabilidad, alfabetizar a los niveles 
elementales para preparar a las nuevas generaciones a los cambios 
inimaginables que la actual mutación civilizatoria implica. Una 
amplia difusión del conocimiento y de la comprensión es la base de la 
capacidad de previsión. 

El pensamiento de José Gaos: 

Para este autor, que se muestra mucho mas abierto y cercano al 
fenómeno que nos atañe, de lo que se trata es de comprender el 
fundamento de la técnica, que consiste en ser la aplicación de la 
ciencia, al fundarse en la ciencia, la técnica deviene su fase 
operativa • utilitaria y aplicativa de la ciencia. Es el motivo 
promotor de la ciencia misma. 

-77-



Lo que resulta descisivo y cuestionante de esta relación- nos dice 
Gaos- es que nos remite a la relación entre vida, ciencia y técnica, 
que históricamente ha venido creciendo y que nos ubica en la 
dimensión central del cambio cultural, el fenomeno del tiempo y su 

gy~~g~y~; ;~~:;t~~!sf~;:: ef:m:;;;:~a~tggn l~e c~'!ce~~r~u:~~a h~~i:~i~~ 
de "tecnificación de la vida", que nos remite a una idea de mundo, 
que requiere ser examinada. 

Gaos somete entoncos todos los inventos existentes, a la idea de 
movimiento, l!' señala 11si no la totalidad de los artefactos que sirven 
a nuestra vida dominandola, los mas característicos de ellos son 
vehículos propiamente tales, o de indole vehicular 11 y despues de 
señalar una gran gama conocidos por todos desde la bicicleta hasta 
los vehiculos interplanetarios, pasando por los medios de 
comunicación y de información y las armas, todos lm::; productos de la 
técnica tienen la función del desplazamiento y sustituyen as! las 
funciones del cuerpo humnno, "por lo que este cuerpo tiene de cuerpo, 
todas sus partes son reducibles a movimientos de móviles en el 
espacio, que es lo que son los vehiculos, móviles en el espacio". 
(24) 

Tomando como punto de refrencia al fundador de la cibernética, -
palabra que viene del griego Kybernétés, ctimologiccamente familiar a 
"gobernalle, gubernamental 11 y que significa piloto de una 
embarcación- Gaos nos descodifica las intenciones de Wiener, al 
proponer un nuevo cnmpo cientifico que engloba la teoria de la 
técnica eléctrica para la transmisión de mensajes, hasta el control 
sobre lns máquinas y la sociedad, el desarrollo de las máquinas de 
calcular y otros aparatos automáticos análogos, como englobar todo 
esto, bajo que concepto ? Gaos nos responde con "el concepto de 
mensaje, el eje, la indole vehicular do la técnica moderna, es un 
mensaje requiere un mensajero". 

De esta manera y despues de conf.irrnar que la índole vchicul~r de lo~ 
artefactos resulta comprobada, con las ide;:is dominantes de la 
cibcrnetica, Gaos tiene preguntas que parecieran inclinarlo a ciertas 
actitudes romanticas cuando se pregunta "l porque, si el movimiento 

;~~:~~~: :!1co~;f~~~ª~n e~le~~~s eJ1et:~1~!~~~~' cJn ~~s v~~~i~ff~cta~~~ 
aceleración y retardo porque el mur.do técnificado adopta siempre la 
primera ? ¿que significaría la posibilidad en un esfuerzo de novela 
de ciencia-ficción pensar en un ruundo del retardo, como si 
fuera cam.ara lenta ?" y aquí no podemos evitar pensar que Gaos tiene 
nostalgia por el ticr:ipa de provincia, un tiempo distinto, mas lento, 
un tiempo de campanadas, iglesias, un tiempo de las provincias 
latinoamericanas. Su romanticismo le lleva a considerar "los 
vehiculos son para transportar mas aprisa, llegar o hacer algo mas 
pronto, para perder menos tiempo, porque no perder el tiempo ? 
lque es perder el tiempo ? ¿porque hacer mas cosas y no menos? 

Finalmente para J. Gaos "La cuestión de la aceleración, que es de la 
técnica y la ciencia que la sustenta, entraña las mas graves 
cuestiones que pueda plantearse el hombre, es en el nivel profundo, 
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abismal de estas cuestiones, donde debe buscarse el 
opción por la aceleración, en vez del retardo". (25} 

El pensamiento de Octayio Paz: 

HS DEBE 
~muoTECA 

motivo de la 

Que siempre ha guardado predilección por el periodo colonial sobre el 

~~~:f:~~i~~t1a d~ri1s~i~~~;~r~:r~9ju~:~i~a i!ª~~~~Íc¡e~~;f~ e\0ds81~t~:: 
de la caida en la modernidad qua siempre requiere del correctivo del 
tradicionalismo. Para ubicar un poco mas su orientación es necesario 
señalar que para el Premio Nobel Mel periodo colonial generó una de 
las mas grandes creaciones de la imaginacion poética me>cicnna:La 
Virgen de Guada.lupe, una gran síntesis del mundo prehispánico y 
cristiano ..• fertilidad que no encuentro en los liberales. ( 26) 

Siempre desde una perspectiva mas poética que filosófica y a lo. me.no 
de los mejores argumentos de un romanticismo cuestionante, con las 
visiones del periodo de entreguerras, y la virtud de haber estado en 
la cuspide del boom literiario latinoamericano, que entrega al mundo 
un imaginario vital y sincrético, agitado y cristinno y por lo mismo 
declarado enemigo de la mecanización y la técnica, el poeta la 

~~nd:~:rf~¡~e ~~ e~a :~c~a~;iocº~nf:e~;~id~ diai~~!~1~1d:un~~~ 
siqnif icados - una calamidad a la que se enfrentan los nuevos poetas 
en nuestra época. ( 27} 

Con ella, dice en El Arco y la Lira 11 nos quedamos solos en el mundo 11 , 

la modernidad implicó un cambio en la figura del universo y de la 
idea que se hacia el hombre de si mismo. 

Pero realmente, las visiones mi tolóqicas del mundo, nos hacian aucha 
compañia ? no hemos estado siempre solo con nuestra imaginaclón ? 
La soledad es uno de los temas centrales de la obra de Paz, sin 
embargo, son realmente todas las construcciones mi to lógicas un gran 
consuelo ? no es un tanto inocente creer que el goce estético que 
proporcionan los bago.ges mitológicos de las multiples versiones 
culturales de la nresencia divina, je.más puedan ser su~tituido:. por 

~:s~ª~~ez;iep1r~~~~-l~~ ªe"n 
1
:u c~~~~ccc~6p"ac~~a~~tt~i6~:~addeutff~;:a?: 

todas las energías ? porque se acerca cada vez mas a los secretos de 
la naturaleza ? • y justamente por eso ello y con ello es capaz de 
liberar ese otro gran ámbito de dominación existente que es la 
relación hombre-hombro.? 

Paz insiste "Hoy no estamos solos en el mundo: no hay mundo. Cada 
sitio es el mismo sitio y ninguna parte está en todas partes ••. [] Un 
templo maya, una catedral medieval, o un palacio barroco eran algo 
mas que monumentos: puntos sensibles el espacio y del tiempo, 
observatorios privilegiados desde los cuales el hombre podía 
contemplar al mundo y el trasmundo como un todo. su orientación 
correspondia t.i. una visión simbólica del universo •.. (28) 

El poeta no baja del mundo imaginario, el mundo de fantasías, 
propias de quien reina, domina e impone una visión época!, y produce 
figuras literarias que son asombrosas, creativos, pero desde la 
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realidad del que las consume y obedece sin opción de cuestionar son 
aplastantes. Paz es incapaz de entender la história como una "hazana 
de la libertad11 a la manera de Crece, no entiende la história de la 
técnica precisamente como un largo proceso de liberación; all.n cuando 
el "relato de la emancipación" se encuentre agotado, segun Lyotrad, 
el potencial que despiertan cada vez mas las ciencias naturales, es 
un permanente desafio para la relación entre técnica y politica. 

11 La técnica se interpone entre nosotros y el mundo, cierra toda 
perspectiva a la mirada: mas allá de sus qeometr1ns de hierro, 
vidrio o aluminio no hay rigurosamente nada, exCpto lo desconocido la 
región de lo informe todavía no transformada por el ho1D.bre .•• " 
confiesa Paz que lu época alcanza racionalmente las fronteras del 
universo, cosa muy distinta a la nada; que no sepamos que hay mas 
alla de los veintcmil billones de años luz es distinto, pero lo 
desconocido no es la nada. 

Agrega: "La técnica no es ni una imagen ni una visión del mundo: no es 
una imagen porque no tiene por objeto representar o reproducir a la 
realidad: no es una visión, porque no concibe al mundo como figura 
sino como algo mas maleable para la voluntad humana .•• 

"el saber antiguo tenia por fin último la contemplación de la 
realidad, fuese presencia sensible o forma ideal; el saber de la 
técnica aspira substituir la realidad real por un universo de 
mecanismos ..• y respecto al espacio dice 11 los artefactos y utencilios 
del pasado estaban en el espacio; los mecanismos modernos lo alteran 
radicalmente" y en relación al tiempo señala "el tiempo de la 

~t;j!~ª ci~í1rz~ci~~s 1:ªr~~~ ~~pt~~;a d:c;f:ra~l~~os y ,có~mi'i~s i!~t~:~ 
cancelación del tiempo cronométrico moderno discontinuo. De ambas 

~=n~~~5id:~ ~~ ~iee;le0se~i~~11¿~~nu~ y s;:~if !n~é~nl~: °s~ud;~nl: ~~e u~~ 
negación del mundo como imagen. Gracias a esa negación hay técnica. 
No es la técnica la que niega a la imagen del mundo; es la 
desaparición de la imagen lo que hace posible la técnica. (29) 

No es un absurdo y permanente reclamo nostálgico por el pasado, nada 
mas por que es pasado ? no es un intenso deseo de que nada cambie ? 
No es una posición ror.iñntico-renccionaria? Como si la expansión de 
los i~rios, no fueran resultado de incorporar múltiples culturas e 
historias ••. Porqué si la verdad es un ingrediente fundamental para la 
poesia, porque la verdad científica y su fuerza instrumental, le 
hacen retroceder y decir lo que dice ? 

" La universalidad de la técnica es de orden diferente a la de las 
antiguas religiones y filosofias: no nos ofrece una imagen del I!lUndo 
sino un espacio en blanco, el mismo para todos los hoobrcs."(30) No 
es acaso esto un buen comienzo para la desaparición de fronteras 
entre los hombres ? que tanto poeta no a denunciado ? y olvidar asi. 
diferencias absurdas entre "naciones 11 credos y razas 11 que durante 
siglos han sido el factor de la violencia humana ? Entre aceptar 
diferencias y evidenciar que todos los hombres después de todo, somos 
iguales, no es una dimensión humana superior y distinta ? derivada de 
la comprensión racional del universo ? • 
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Reconoce algo importante : " La técnica libera a la imaginación de 
toda mito logia y la enfrenta a lo desconocido. lo. enfrenta a si mis11a 
y ante la ausencia." ( 31) No es de alguna manera dar el paso -insisto
de maduración que la Ilustración exigia para crear esn nueva 
sociedad ? 

No es como si Paz asumiera una actitud de no enfrentar al mundo 
real,? como si dijera: prefiero la aitologia, - aun cuando sea 
fantasia, mentira y legitimadora de profundas injusticias sociales -
a la realidad de la liberación hWlllma a partir de aplicar la razon. 

Kas adelante, en el mismo ensayo que titula "los signas de rotación" 
del libro mencionado señala: "La conciencia de la historia parecia 
ser la gran adquisicion del hombre moderno. Esa conciencia se ha 
convertido en pregunta sin respuesta sobre el sentido de la historia, 
La técnica no es una respuesta. Si lo fuese seria negativa". (3l)No 
está confundiendo Paz, la técnica con el uso que ciertas épocas y 
organizaciones sociales le otorgan a la técnica ? La técnica es una 
respuesta a las condiciones de vida h1JJ1anas de ailes de bolftbres en la 
tierra, que le otorguen una respuesta a su historia y a su pasado. 
O la considera negativa por las inclinaciones belicistas que la 
sociedad le impone a la técnica ? Pero va mas all4 y aeftala: "Gracias 
a la técnica. el hombre se encuentra , después de •iles de años de 
filosofias y religiones a al intemperie." (?) (32) 

Realmente creé Octavio Paz lo que esta diciendo puede su 
romanticismo llevarle al irracionalismo ? continúa: 
"Nuestro tiempo es el del 'fin de la historia como futuro isaqinableo 
previsible. Reducidos a un presente que se agota. Ln aceleración del 
suceder histórico, sobretodo a partir de la primera Guerra Mundial. y 
la universalidad de las técnica, que ha hecho de la tierra un espacio 
homogéneo se revelan al fin como una suerte de frenetica inmovilidad 
en un sitio que es todos los sitios". ( 33) 

Ho es solo su visión lo. de un rom.4ntico, sino la de un romantico 
iberico, que si bien ha llevado a la lenqua española en el siglo XX a 
fortalecer su espiritu universal, continúa 'fiel a una tradición 

~~~1::~~~:ª ~: ::r f~fg~ª~ :ri:i~~. ~:: ;~:1 t~~1 .:Orce .!;~erff&:es~~ 
una larga tradición cultural que en la modernidad perdió buena parte 
de sus cartas y cuyos únicos ases siquen siendo la revancha del 
espiri tu literario y la imaginación. 

Pero si esto lo considera el premio Nobel, es noraal que entienda de 
forma muy especial el fin del "aocialismo• existente, y su idea de 
"libertad" sea tan corta. Es dificil que comprenda lo ocurrido en la 
URSS desde la causa principal : el gran vacio de cultura técnica que 

~~~~=º~~ª i~°a_ªP:~~~~ ~r:e mo::;;l;:r e~ 1faf°~~~~~n ~~ ~~~1lt!r~~ls~~ 
consumista tambien enemigo de la cultura técnica. 
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El pensamiento de J Ortega y Gasset: 

Es sin duda el autor de habla hispana que mas se ha acercado al 
problema filosófico que representa la técnica. Tal vez por su 
formación y su proximidad al •undo aleman, lo cierto es que el 
curso q_ue dictó en 1939 en la Universidad de Santander, titulado 
Meditación de la técnica, constituye un avance serio y una reflexión 
central para considerar desde el aundo de habla hispo.na, a la técnica 
ya como parte de la cultura en general. Es el autor iberico que 
paradoji.canentc confirma mi tesis. 

Para o. y G. la técnica es resultado de la no coincidencia entre el 
hombre y lo naturaleza; los animales experiaentan sus necesidades de 
una manera directa, su existencia no es Jaas que el sistema de esas 
necesidades elementales que llamamos orgánicas o biológicas y el 
sistema de actos que las satisfacen. En ese sentido su vida se 
corresponde con la naturaleza. En cambio el hombre, aparte de 
satis.facer esas necesidades básicas, le queda mucho que hacer, 
realizar lo que es mas de él. El hombre no coincide con las 
condiciones objetivas de la naturaleza. Es ajeno a sus propias 
circunatancil!s. 

Tiene un lugar donde refugiarse, él cismo, distanciado de la 
naturaleza, alejado de sus propie.s circunstancias que se le imponen, 
el hombre "consigue ocuparse en cosas que no son directa e 
inmediatamente atender los impera ti vos o necesidades de su 
circunstancia. En estos momentos extra o sobrenaturales de 
ensimismamiento y retracción en si, inventa y ejecuta un segundo 
repertorio de actos alejados de su naturaleza primaria: hace fuego, 
hace una casa, cultiva un campo y arma un automovil 11 .(34) 

Con este conjunto de actos, el hombre impone a la naturaleza su 

~~~~~I~~: ~~~~'!ceal1 c!"e~u10prh~r:º d~~lni:;ió;ª g:t~~~~~~:pe;!'s q~: 
reforma que el hombre impone a la naturaleza en vista de la 
satisfacción de sus necesidades". ( 35) 

Y ft su definición acabada "la técnica es lo contrario de la 
adaptación del sujeto al medio, puesto que es la adaptación del medio 
al sujeto". ( 36) 

Que pretende esta adaptación del medio al sujeto ? surgir de su 
circunstancia natural, e invertir la ecuación, someter a la 
naturaleza a esa otra dimensión de la vida, la que distingue al 
hombre de los animales, la de querer vivir, amar la vida y estar 
bien, no solo producir lo necesario sino tambien lo superfluo. Esta 
es una nueva necesidad que surge entre el hombre y el 1:1undo, El. 
hombre logra con la técnica condicionar su manera de estar bien en la 
vida, en la naturaleza, en el mundo y con la técnica se abre un 
camino, la del minimo esfuerzo, lograr la satisfacción con el minimo 
esfuerzo. 

Se pregunta: 11 ¿ No se cae en la cuenta de lo sorprendente que es que 
el hombre se esfuerce precisamente en ahorrarse esfuerzo ?" da 
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entrada asi en la decada de los treintas, a la sociologia del ocio, 
intuyendo toda la industrialización de la cultura que vino sobretodo 
despues de la Segunda Guerra Mundial, derivada de una programación 
colectiva del tiempo de traba jo de ocho horas y se pregunta asombrado 
11 l Adónde va a parar ese esfuerzo ahorrado y que queda vacante ? la 
cuestión, lejos de ser fantástica, tiene hoy ya un comienzo de 
realidad. Hasta una persona aguda, pero economista (Keynes)se 
planteaba esta cuestión: dentro de poco -si no hay retroceso, se 
entiende- la técnica permitirá que el hombre no tenga que trabajar 
más que una o dos horas al día. Pues bien -se pregunta Ortega y 
Gasset- lquc va hacer e:l resto de las veinticuatro ?. (J?) 

Que ocurrió con esa tendencia? La pre-ocupación, la cultura del 
stress, la tv, la radio y su industria de información banal dirigida 
a las grandes mayorias, las distancias de los centros de trabajo a 
las viviendas, todo ello rodea la jornada de trabajo de ocho horas y 
hacen que las veinticuatro sean insuficientes. Es el fracaso de uno 
de los mas decididos y determinantes programas <<del ser>> que han 
dirigido al hombre ? • 

Desde el periodo de entreguerras, a nuestros dias, hemos visto 
acrecentado un proceso observado por el intelectual liberal español 
un incremento de los actos y resultados técnicos que integran la vida 
actual. Este proceso rodea. y es el mundo t!pico de uno de los 
personajes que le permitirán describir y ubicar culturalmente al 
fenomeno técnico, se trata del gentleman, que a diferencia de otros 
personajes de la historia, de otros programas del ser del hombre en 
el mundo, es el mas identificado con el mundo industrial, o mas bien 
su producto mas acabado. 

Ni el bodhisatva hindtl, el hombre agonal de la Grecia aristocrática 
del siglo VI, el buen republicano de Roma y el estoico de la época 
del Imperio, el asceta medieval • el hidalgo del XVI, el homme de 
bonne compaqnie de Francia en el XVII, la Schóne Seele de fines del 
XVIII en Alemania o el D:lchtcr und Denker de cor.lienzos del XIX, 
ninguno de estos personajes en la historia puede crear una técnica a 
la que aspira el gentleman de la inglaterra Victoriana. 

Ninguno tiene la disposición y la actitud hacia el mundo CJ.Ue permita 
la invención destinada al ahorro de esfuerzo ? que quimica rara 
encierra toda esta cultura que terminará por ser técnica ? y que 
ademas terminará por enterrrar a las demas ? 

Para el bodhisatva hindú la verdadera existencia consiste en tratar 
de no ser individuo, trozo particular del universo, sino fundirse en 
el Todo y desaparecer en él. Aspira a no vivir o a vivir lo menos 
posible. El gentleman puede ser igual y culturalmente, en su 
contexto, un obrero ó un hurgues, no es un aristocrata; qué es un 
gentleman ? : es el comportamiento que el hombre suele adoptar durante 
los breves 1:1.omentos en que las penosidades y apremios de la vida 
dejan de abrumarle y se dedica, para distraers, a un juego, aplicado 
al resto de la vida, es decir, a lo serio, a lo penoso de la vida: 
eso es el gentleman. 11 ( 38) 
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11 lo que se hace hay que hacerlo bien y no preocuparse de mlis. El 
producto industrial inglés se caracteriza por estas cualidades: es 
todo en él sólido, acabado, la materia prima y loa mano de obra ••• el 
gentleman a lo que aspira es a ser un buen jugador en la aspereza 
mundanal, en lo mas rudo de la ruda realidad, de aqui que haya sido 
el gran técnico y el gran pol1tico • 11 ( 39) 

o. y G. describe el entorno cultural del pueblo que dominó la escena 
mundial durante la consolidación de la modernidad de la siguiente 
manera "El aseo, el cambio de camisa, el baño, -desde los romanos, en 
occidente nadie se lavaba- serán cosas que tome el qentleman con gran 
formalidad ..• el water-closct nos viene de Inglaterra. un ho?:lbre do 
módulo muy intelectual no hubiera ideado tal sistema, porque 
despreciaba su cuerpo". ( 40) 

El personaje histórico opuesto al gentleman es el hidalgo, cuya 
diferencia principal '*consiste en que no traba.ja, reduce al extremo 
sus necesidades materiales y, en consecuencia no crea técnicas". ( 41) 
No estamos frente a una clara identidad cultural desde los años 
treintas ? -: es verdad que despues de sesenta años todo ha cambiado en 
Xberoacerica, pero las raiccs de los pueblos continuD.n resistiendo 
los débiles esfuerzos que laa clases dominantes realizan en América 
Latina para adecuar las culturas locales a una versión de aodernidad 
que acompañe los necesarios despegues industriales sobre bases 
sólidas de autentica participación comunitaria. Podremos describir 
la cultura de America Latina pensando en la ausencia de la cultura 
técnica ? 

-84-



IV. Las cualidades de la cultura de la exactitud 

Se que la siguiente frase puede encontrar muchos retractores, y bajo 
la advertencia de ser una tanto generalizado mi juicio, quiero creer 
que después de las t1ltimas tres decadas esto ha cambiado, sin 

=~~i~~Ón :s nfr:;;i~~ cul tt!";;o~~;~fcaqu~e "la ~bi:cfo;,i tt;:; 'p~:bl~~ ~= 
~s~Z~i¡~9f:d~1f~raE~~a~i i~~~i~~g~~~~tifa'r 1:J:;:fifca~0ió':.1 c~~m~~~ 1~ 
representaciones culturales que se resisten el contruirse y asociarse 
con las figuraa típicas de la modernidad, tales coJOo la exactitud, 
eficiencia, racional.idad. 

En otras pal.abras y desde otra perspectiva mas general 11 lno será 
precisamente la condena que pesa sobre los boabres de nuestro 
tiempo •• el. tener que ser catól.icos dentro de una situación que 
podriamos J.lm:uir de protestantismo secularizado, la situación 
efectiva del mundo actual ? 

Aqui está justamente el. planteamiento de lo que le ha ocurrido al 
hombre latinoamericano, nacido a la vida y a la historia desde el 
catolicismo español- que viene de antes, que se acendra en la 
Contrareforma- y que, sin embargo, tiene que coaportaroe social, 
poli ti ca, economicamente habl.ando, dentro de una sociedad, una 
pol.i ti ca y una economía que le es dada desde un protestantismo 
secul.arizado, que no es el de su origen11 • (42) 

Por ejemplo, el sistema educativo regional l.leva mucho mas el sello 
cultural de actitudes mas procl.1ve a la imaginación que a la 
realidad, mas inclinadas n l.as impresiones que a los hechos, mas al 

~~:~~iv~~:l afr;:::!~o i>o:\af'!~'i~~Íd:~s(a~n~e ~~f~ii~~} ::e 1: 
la verdad, mas a los valores que a los hechos (aunque hipocritamente 
se acepte su contradicción) mas a la politica aistificada y 
mistifico.dora que a l.a real.-politik, mas n la especulación que a la 
producción, en suma mas a los sentimientos y exeso de aensibilerio., 
l.os afectos, las pasiones, l.a desmesura subjetiva, y el despilfarro, 
el doble sentido, que la transparencia, el ahorro, la austeridad, la 
responsabilidad, la precisión, la exactitud, la objetividad, as1 como 
a los juicios objetivos derivados de una tradición en el uso de 
instrumentos de precisión. 

u¿No se explicará as1 el desgarramiento permanente, la doble vida, la 

~~~~~~síc~'n ~2:te l~~Í~~r d~uel.a e~o~f:cf:J1ti~du:t~'!.11ª;r c~e l~~tn;~f or~: 
politices modernos y con la econom1a neoliberal contemporánea, 
cuando, en realidad, no se corresponden con el mundo en el. que hemos 
nacido y l.os val.ores en l.os que nos hemos formado" ? • ( 43) 

No será esa tendencia a la simulación -para evadir la locura o el 
suicidio histórico- · la que convierte, en cuanto se puede, a la 
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economía en exeso y gasto, y a la poli tica en burocracia, a la 
sociedad en ingrávida y levitante ? 

Asi, las discusiones y la tradición de la polémica en el continente, 
dificilmente se dirimen bajo la autoridad de un instrumento do 
medida, cualquiera que el sea, ya que implica una simplificación de 
los distintos puntos de vista perccpti vos que se puedan tener sobre 
cualquier circunstancia y cuyo arbitrio con resistencia nos 
subordinamos, y aceptamos que pueda sustituir a la palabra de un 
honor perdido. 

Un instrumento de medición nos impide dudar y nos obliga a leer 
objetivamente el peso, la temperatura, la altura, o el flujo de una 
corriente eléctrica ó hidráulica o el deseo de una mayoria por mas 
silenciosa que sea. Una discusión científica o política no puede ir 
mas alla del propio instrumento de medición, sea contar voltios, 
litros,kil'Os, watts ó votos. 

Pe=o en América Latina por cuestiones históricas mencionadas el 
concepto de modernidad se asocia mas a la demanda y al consumo que a 
la oferta y la producción, se olvida que tambien tal concepto implica 

~~~~~r u~c;i:r:rsub1~~d~e~~n lf~1tai:a ~~rrcam~samr°a ~~~¡~ r:~i::~::s ~e~= 
jornada laboral como un simple conteo de votos, práctica democrática 
con qrandes dificultades para consolidarse, se presentan como un 
árbri to entre los individuos y los grupos sociales con gran 
indocilidad y resistible aceptación, pero son tan dignos de alcanzar 
autoridad como ya lo lograron otros objetos en las culturas 
regionales de antaño, una bascula es un juez imparcial respetado 
entre productores 'I consumidores, como un termómetro lo es entre un 
médico y un paciente, pero son las casillas de votos y las 
computadoras jueces imparciales en el momento de unas elecciones 
entre la sociedad y el Estado ? • 

El uso de cualquier instrumento de medida implica un grado de acuerdo 
mutuo y complicidad en la objetividad, y las condiciones que 
circundan a cualquier instrumento para convertirlo en el centro mismo 
de la decisión y que lo hacen decisivo, no son distintas cuando 
hablamos de politica o de vida cotidiana, de ciencias exactas o de 
economía. Le. exactitud que implica una máquina o un instrumento de 
medición pertenece casi al mundo de lo sagrado, sustituye al oráculo, 
es un tanto el llnico ámbito que hereda el sentido religioso de otras 
épocas, en cuanto expresa verdad inobjetable, sobre todo cuando se 
trata de instrumentos aplicados para contar la sagrada voluntad de 
muchos hombres. 

En este sentido, el sistema electoral es un instrumento de medida 
confiable y respetable como cualquier instrumento que nos permita 
saber la cantidad de agua potable consumida en cua1quier re9ión o la 
corriente eléctrica a pagar o las radiaciones que pueda emitir una 
central nuclear; la cuestión es que el corazón mismo de una sociedad 
que se desea y se asume como democrática, supone primordialmente la 
existencia de individuos racionales que piensan y son capaces de 
medir con exactitud, y cuyos juicios se dirimen frente a jueces 
imparciales que como las monedas, representan un valor a1 cual se 
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somete el acuerdo de los individuos. Pero •.• y la inflación ? me 
preguntarán: ese ladrón de guante blanco ? : se cuenta que durante el 
periodo que siguio a ln crisis de 1929 en Estados Unidos, hubo una 
fiebre por estudiar economía, pues el ciudadano comUn deseaba 
explicarse el porque en una economia de mercado todo mundo esta 
expuesto a que el valor de su trabajo disminuya en relación al valor 
de las cosas: La economia poli ti ca no es un campo muy floreciente en 
aquel pais, Gin embargo la anécdota muestra precisamente el aspecto 
politice de la educación sobre bases racionales, como pilar de las 
verdaderas democracias que deaafortunadamente son pocas e imperfectas 
en occidente. 

Pero en un paises como México por ejemplo, donde cinicamente ocurren 
"caldas del sistema" de computo electoral y que demuestran su 
permanente incapacidad para permitir que el instrumento técnico 
sansione limpia y abiertamente ln voluntad popular, tarea 
delicadisima y de un alto valor ético, para un pais que se pretende 
construir aoderno en contar votos, es un pais que se nos presenta con 
serias dificultades parn acceder a niveles de desarrollo 
fundamentados en la transparencia, exactitud y reconocimiento a la 
objetividad como condición fundaJDenta.l para el funciona.JDiento y 
reproducción de la sociedad. 

~x!~iir f=!ia~ª l;u~;~~!cÍ~;n~;a l:e m~~i~I~~a p;~1s;º e ~~~~j~=b~~~d: 
l~~;~Íer~: li~naccfoe:8e"ntasru a~~ió~~e~~rtf~ipa.~t~1:i i~~Íal Piºf~=~~~:~~~;. 
de precisión: más solida seran las bases de la sociabilidad fundada 
en la confiabilidad y la transparencia de los intercambios entre los 
distintos sectores de la sociedad, que propicie as! el juego de 
desiciones mas abierto y menos formal y jerarquizado, mas humanizad.o 
y menos abstracto, mas claro y menos confuso, nas personal que 
burocratizada la relación entre legos y sabios, entre especialistas y 
pacientes, entre manuales e intelectuales, entre gobernantes y 
gobernados • 

Tal parece que el eje drámatico de la circunstancia regional en el 
mediano plazo sea la incapacidad de los Estados de definir una 

~~~~1~~~ ~~u~2!,1i.!mi~6irlan ªt:t~~:~si~ió;i:n~;: s~ci~':ic:a0~i1~ali~r~~~: 
para experimentar su propio entorno, y tambien mas igualitaria. Tal 
vez sea el aspecto mas espinoso y conflictivo &l que el 
neoliberalismo latinoamericano actual se ha enfrentado : La ausencia 
de una definición en politica educativa y tecnologica durante ochenta 
años. 

~f;~cf!º~1~:~n~f~f!~c: ~~~~i;e8r5arq~e 1'!tume8J'u~ª:c1Ó~0~~m~ª u~~vÍ;~~~~iÓ~ 
y no un gasto, significa la sobrevivencia de la región en el largo 
plazo. 
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V. La cultura Técnica y el mito de las tecnologias apropiadas. 

La história de la tecno logia ha comenzado a consolidarse como 
disciplina cientifica con la publicación de tres importantes obras 
realizadas colectiva e individualmente. La primera corresponde al 
libro de Lewis Mwnford aparecido en Estados Unidos en 1935, titulado 
Ténica y civilización; urbanista y escritor, en su obra que 
constituye toda una enciclopedia de la multiplicidad de técnicas 
util.izadas por el hombre en la historia, defenderá y opondrá la 
pol~técnica autogestionable y autocontrolable al servicio de la 
sociedad a la m.cgatócnica en donde la ciudad y los poderes ocultos 

~:o;ief;ió6nªnet;;re u~: J'c1~;o1:ia n~~¡e~~n:ia ~na lagrgaanna~~i~ªe ~;J'r:i:i'ud!: 
de la técnica. 

La segunda obra es de Haurice oaumas titulado las Grandes etapas del 
proqreso técnico, apareció en Francia en 1962 y constituye toda una 
aproximación antropológica, social e histórica a los cambios sociales 
ocurridos a partir de la técnica. 

La tercera obra fundamental que abrió un gran espectro de 
investigaciones sociales relacionadas con la tarea de comprender la 
ingenieria y el universo técnico lo constituye la obra colectiva 
coordinada por Bertran Gille Histoire des techniques aparecida en 
Francia en 1978. En ella aparece ya la idea de coherencia y 
dependencia que existe entre con juntos de técnicas que apunta hacia 
la idea de sistema técnico. 

Complementando la visión de los autores que cité en el capitulo tres, 
estas obras mencionadas, reflejan ya como el proceso de objetivación 
de la cultura a través de la multiplicación de objetos, son objetos e 
instrumentos que perni ten incrementar la capacidad productiva de la 
sociedad, un proceso social de racionalización de donde emerge real y 
potenciada la fuerza laboral de los individuos y que se distancia de 
la naturaleza, pero socialmente esa fuerza y potencialidad 
individual es dominada por las relacioncc abstractas del 
intercambio. 

La trayectoria del trabajo humano entra en una fase de aceleración 
precisamente técnica, en donde los segundos del reloj marcan la 
economia del tiempo y la productividad aparece como la carrera de la 
competencia por la producción. La cultura ya no tiene como ejes el 
azar y el destino incierto, ni la medición del tiempo a través de los 
astros, sino que la racionalidad y la entropía se convierten en los 
nuevos ejes de la cultura técnica. 

As1, la técnica desde la esfera del trabajo, cohesiona al mundo 
social., puesto que ya no es la religión la que cohesiona a los 
individuos, y es entonces que esa nueva fuerza determinante actüa 
como una nueva dimensión de lo social, como si fuera una nueva fuerza 
que está por encima de los individuos. La revolución industrial 
aparece como la gran iniciación al rito profano moderno, pero un rito 
que requirió de un alto porcentaje de adultos alfabetas y 

-88-



calificados, por ello ocurrio de manera mas acabada en aquellos 
paises donde socialmente estaban las condicionmes dispuetas, donde el 
analfabetismo había disminuido. En efecto, la revolución industrial 
impicó y fue precedida por una gran revolución cultural. La cultura 
técnica la resumo entonces como el fundamento de la sociedad moderna, 
que impulsa el proceso industrial de manera planeada y coordinada. 

La defino entonces como un prerequisito para que cualquier recurso 
que se invierta en educación y formación superior, se multiplique por 
si solo. Expresa la cohesión y adecuación entre medios (centros de 
producción y distribución de conocimientos) y fines (centros de 
producción y distribución de riqueza material y cultura!). adecuación 
entre objetos y sujetos.. Diálogo e interacción entre objetos que no 
permanecen como "cajas negras" ante el sujeto. 

El binomio sociedad-técnica, desde la óptica de la predisposición y 

~:~~~ne~~, ;n: ~~l ;~~ne a launrªep~~J~~~ión té~n~~i:Oi1°zi~\1:lnerceon~i!"nt~r~~ 
las contradicciones de la sociedad industrial que con y por ello 
cuenta con las condiciones técnicas y sociales para rebasarlas: no 
solo las padece severamente sino que cuenta con los elementos para 
rn~i~~:ma!ºd~:;~!~~!~iJ-~. contaminación de aire y agua, o reducir los 

Implica una transformación radical del sistema educativo que 
cuestione de raiz la práctica inconciente de la cultura que siendo 
técnica no se asume como t&l sino desde la esfera del consumo y no 
desde su origen la producción .. Los po.iGes Latinoamericanos tienen 
desde esta óptica una gran tarea por realizar por cierto, tal vez 
reorientando todos los recursos que durante los \ll timos cincuenta 
años le han otorgado a las fuerzas armadas y tal vez ni así podrán 
loqrar dar el paso, el despegue definitivo, el impulso decidido de la 
cultura técnica, como base de una política ecologica integral que 

~~16n::e~~l 8~o~~i~!~~e,y sdt:v~:t~cu1a6in ~oel s::O:z~~:ibÍe dfns~~~~nf:~ 
ningun plan de crecimiento industrial en el mediano plazo. 

Si bien no ha perdido actualidad la eventual disyuntiva que para 
muchos paises de America Latina, constituye el integrar en sus 
endebles sistemas de C. y •r .. a las tecnolog1as y fuentes de energía 
alternativa, estas comunmente se estudian desde la óJ¡ltica 
exclusivamente técnica y bajo criterios completamente ahistóricos, 
es decir, haciendo a un lado toda la compleja red social, cultural, 
economica y po1iticn que se crea, transforma e influye paralelamente 
en el proceso de su instrumentación, y al margen del proceso 
histórico evol.utiva del progreso técnico, que va forrJ.ando parte del 
conjunto de la cultura general de los pueblos. 

En tal sentido las técnologias apropiadas no tienen sentido si no hay 
un disposición social y cultural-insisto-que otorgue un mejor lugar 
al fenómeno instrumental .. Además es necesario comprender por ejemplo 
porque las pilas fotovoltaicas y en general la utilización de todo el 
potencial que significa la energia solar, solo es posible gracias a 
los grandes avances logrados en la microelectronica en la última 
mitad del siglo y sin lo cual es impensable resolver el problema de 
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su almacenaje, su distribución y comercialización masiva y en 
conjunto el pasaje a una industrialización mas limpia. 

Es evidente que las complicadas redes entre el tejido social y la 
tecnología que extrae fuerza y energía de la naturaleza sin 
agredirla, requieren de mucho mas investigación teórica básica y 
desarrollo práctico- técnico (I-0), que aquellas energías fosiles
carbon y petroleo- con las cuale fue posible realizar las 
revoluciones industriales clásicas, y que tradicionalmente se llevan 
a cabo en los paises del tercer mundo de una manera tard!a, mas por 
la integración del mercado mundial que por condiciones histórico
endógenas de sus pueblos. 
Es en suma, una cultura de cuatro dimensiones, la primera es 
necesaria para el funcionamiento interno de la técnica, es decir, la 
capacidad de un individuo de controlar el funcionamiento de un objeto 
técnico, la segunda es necesaria para que un individuo tenga 111.as que 
una idea del sistema técnico en el que vive, es la capacidad de 
comprender y controlar el funcionamiento de una o distintas 
tecnologias: la tercera es la necesaria para comprender y dominar las 
interacciones entre la tecnología y los otros elementos del sistema 
economice y social, es decir la capacidad de situar la técnica en la 
cultura simplemente, y la cuarte es la comprensión del proceso 
técnico-industrial como un todo que requiere de regulación y control, 
para impedir que el actual proceso constituya un fin en termines 
globales. 

La cultura técnica se sustenta en la perspectiva racional del mundo y 
abre todo un vasto horizonte de conocimiento cientifico, en el que se 
establece un ámbito de los objetos y su relación con el cuerpo un 
ámbito fundamental necesario de someter a multiples reflexiones y a 
un amplio campo de investigaciones. Una arqueoloqia del saber 
práctico, del saber técnico q-ue exalte la conciencia del vivir y del 
vivir mejor en la sociedad industrial que quera.J10solo o nó es el 
horizonte de los pueblos de Hispanoamerica, que puede ser aún la 
tierra de la utopía, la geografía, el espacio de transición 
civllizatoria de la dimensión cuantitativa a la dimensión 
cualitativa. 

Varios paises de America Latina, tienen ya una "densidad técnica", 
que los ubica en el camino de la industrialización, para sortear 
mejor el camino, tendrán que reconocer la necesidad de impulsar la 
cultura técnica desde las bases mismas de sus aiste11as educa ti vos, 
para integrar de manera endógena la posibilidad de impulsar las 
tecnolog!as alternativas. Dependiendo como asuman la técnica como los 
pueblos definen su destino. 

El surgimiento de la informática como nuevo "racimo tecnológico" ,por 
ejemplo, en la base de un nuevo ciclo cconomico, es acompañado en los 
paises avanzados de un segundo racimo tecnologico • se trata de las 
"industrias del desecho" que constituyen ya un potencial con gran 
significado para la construcción y asumción de la cultura técnica, 
en la cual el concepto de modernidad adquiere una conotación 
distinta, mas de calidad que de cantidad; estos ejemplos demuestran 

Í~~us~~al:~ q~ieem~~ ldoes ~~l~~:r e;0~es;~~~!I~ivc0:usa~ ~~~se~~~~~i~: 
-90-



algunas veces irreversibles al medio ambiente, que ninguna 11politica 
ecologica "podrá salvar si no cuenta con la formación y educación 
técnica en la base misma de la sociedad. 

Es necesaria una formación multidisciplinaria '! global, que incorpore 
los conocimientos sobre los efectos que la industrialización causa 
sobre el medio ambiente y desde el plano individual hasta estatal se 
asuma la cul tu~a técnica como una cultura esencialmente ecológica. 

La cultura técnica implica tres etapas de formación compleja que 
induce al individuo a desarrollar un ámbito de potencialidad 
racional, desde una máquina hasta un complejo tecnológico en el cual 

~~:1lzU:;i~e:ro~~~~o~:1T~teC:reanctló'!i05co~ e"J.c~usa:acÍ~cf~~:~Íat1oe y p~~~~i~ 
un actuar localmente dentro de un pensamiento global. 

La cultura técnica es el salir al paso de la técnica y crear con ella 
una cultura donde el hombre busca mejorar sus condiciones laborales y 
elevar la productividad de su trabajo, antes que lo técnico acabe con 
el paisaje natural. De lo que se trata es de reubicar la 
disponibilidad de energ1~ hacia tareas mas espirituales, qra.cias a la 
solución que ot'rece el instrumento técnico; as1, la cultura técnica 
significa la base de una sociedad donde los individuos, logran 
construir un saber codificado en objetos técnicos y se saben apcyar 
con ellos, pueden abrir el espectro de actividades dentro de un 
ámbito de mayor libertad, en un largo camino a un "pensamiento 
verdaderamente generalizado". 

Son los obreros, técnicos y profesionistas de América Latina agentes 

f~~~~~~io~::!" J';º':i~~o s~~~~~ti;o pu~de~CU=~~~r p~~~ñpa:rta~io~~:nd~: 
trabajadores y técnicos familiarizados con aultitud de aspectos del 
proceso de producción en el que es tan inmersos, o bien en la 
desaqregación de paguetes tecnologicos, lcuantes aejoras no pueden 
introducirse a partir de la experiencia y creatividad de nuestros 
obreros, técnicos e ingenieros ? Tenemos una ambiente social y 
cultural para que fluya floresca, despegue y enriquesca la cultura 
técnica nacional ? y sen el continente el espacio de una gran 
comunidad cientifico-técnica ? 

Estudiosos del problema se preguntan si en México, una institución 
como el sistema Nacional de Investigadores puede -sin menoscabar su 
importancia- sustituir a toda una serie de condiciones necesarias 
para promover y proyectar la capacidad innovadora de los mexicanos, 

~~:~;mf~o ~ª~: :~Iá:~te s~~e t~~;r s1~~e~=~e;d~~~~¡~~~o y t~~ ~Is~;ti~;~~ 
institucionales dedicados a fortalecer el sistema de e y T. creados 
desde "arriba" de las burocracias universitarias y estatales no 
tienen los ingredientes ni los vincules y canales para estimular la 
crea ti vdad y capacidad de los nacionales. 

No se ha comprendido que requerimos realizar un doble esfuerzo:para 
incorporar las mayorias marginales al proceso y elevar el nivel de 
los ya escolarizados para enfrentar la complejidad que se renova de 
manera técnica.De otra manera, los abruptos "aumentos presupuestales" 
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otorgados esporádicamente y a la manera de "estimulas" y loterías, 
mas como resultado de presiones politicas eventuales que de planes 
bien estructurados, solo cojan la tierra, pero no fecundan la 
semilla. 
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VI. La formación técnica. 

En el plano pedagógico, donde autores como Edgas snow ubica el 
problema, es un hecho que la ausencia de una historia de la técnica 
en la mayor parte de los planes de estudio de la secundaria y el 
bachillerato de los paises en vias de desarrollo, complementa la 
perspectiva de paises mas compradores que productores. 

"Sentir que los dedos se hacen huespedes" es una expresión comun para 
describir un orden de cosas en las cuales nada es propio ni 
accesible, ni para los individuos ni para los paises del continente. 

Por otra parte la tendencia hacia la baja en las inscripciones de las 
carreras de ciencias básicas como fisica, quimica, matematicas, 
biologia, en las universidades de America latina, manifiesta un 
fenómeno que puede ocacionar graves riesgos y peligros, como es la 
incapacidaqd de los paises del continente de atender sus crecientes 
necesidades de investigación y desarrollo en el corto y largo plazo y 

~;~~=~!;r a u~8~i ~~~u~;r1~~0~:~1~~:~e~o d:u~~~i;~~~~!~~=n~~:p~~ tl~~~;~~ 
mantenerse a flote en el mercado mundial.Si a lo anterior se aqrega 

~= =~ ~~n~~~~~~lón°\d°e~~~\~~ ~~e 1:~ ~!ª~~~~~i~i~!1~:' n~e~~=:~ 
la historia del "hacer" y la tecnologia, como aspectos fundamentales 
de la capacidad de autoreproducción de una sociedad, lo& peligros a 
mediano plazo aumentan. 

Por ejemplo, en el sistema de enseñanza superior mexicana existen 

r~=~itu~1~~~~te;as64 ~~~nc~r:~:;: det) to~a"f v~~sif!d'ia~trf~:t:c!s ni~;~ 
licenciatura en 1989); 2) institutos tecnológicos regionales (una red 
nacional de 87 institutos con un 15 por ciento del total de la 
matricula, y donde el nivel de ingresos que reciben los profesores de 
dichos centros inducen a que la calidad no sea del todo la esperada; 
y J)instituciones privadas (35 universidades de diferente capacidad y 
calidad, asi asi como alrededor de otras 120 "instituciones'1 , la 
mayoria pequeñas y con programas de estudio deficientes que en ·total 
suman 16 por ciento de la matricula. ( 44) 

Esto refleja lo que la sociedad espera de la educación: la tendencia 
a las licenciaturas continúa muy alta en relación a la captación de 
los insti tutes tecnolós:ricos, prácticamente abandonados a su suerte y 
rodeados del pre-juicio social cultural raspecto a una califnción 
técnica. Todo se inicia con el personaje social llamado "profesor e 
ingeniero de Instituto tecnológico, 11 sus ingresos y todo concluye en 
la idea social de cultura técnica. Exprena ademas que los intentos por 
aumentar las dosis de cultura técnica al sistema educativo en 
America Latina. pese a los avances son aún auy pocos, parciales y 
marginales. 

Los intentos en México por parte del Gobierno Federal para crear 
escuelas secundarias técnicas a finales de los sesentas y 
posteriormente bajo el régimen de Echeverria la creación del Sistema 
Federeal de Bachilleratos Tecnológicos para absorber a los egresados 
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de aquellas nunca consolidaron por múltiples razones. "Las 
90da.1idades de introducir la tccno1oqia a la educación del pais 
despucs de la crisiG y la separación de las escuelas secundarias 
técnicas de las del nivel aed.io superior- al crearse el Colegio 
Nacional de Educación Técnica Profesional (COHALEP)-, la fiqura del 
técnico profesional fracaso de Jw.nera estrepitosa''. ( 45) 

Las tendencias a buscar la formación de licenciados estan muy 
enraizadas en las pretenciones de las élites del pais que 
mandan: "cuando ol gobierno Federal impulsó los bachillerattJs 
tecnologicos de 1970-1976 y la educación terminal de 1976-1982, la 
educación técnica de nivel medio superior alcanzó 43% de In 
matricula, entre bachilleratos y tecnológicos (28t) y educación 
profesional terminal (15t) y el resto (57t) correspondió a los 
bachilleres qenerales.B:n en.ble de 1982 a 1987 se privilegio el 
bachillerato federal general en especial el. coleqio de Bachilleres". 
(46) 

El Programa para la Modernización educativa ( 1989-1994) reitera 
constantemente la importancia de una formación cien ti f ico- técnica, 
desde el. nivel preescolar hasta el posgrado. 11 Sin ellbargo justo donde 
l.a educación técnica tiene una presencia real y fuerte (en el. nivel 
medio superior), ésta so1o aparece COllO apartado especifico de ese 
nivel.. La iaportancia que se 1e concede no va mas a.l.lá de proponer un 
sistema descentralizado y de ofrecer un método de reva1idación. • 

• ••• J.e educación técnica que inició su expansión hace dos decadas 
ca.o prosesa del. desarrollo y buscó su extrecha vinculación con el. 
empleo a coaienzos de los ochentas, aparece como disfuncionnl para el 
decenio de los 90. Algunos expertos internacionales en educación 
recoaiendnn desligar la capacitación de la formación escol.ar y exigir 
que la •tlnica función" del sistema educativo foraal sen "propiciar el. 
llilixiDO desarrollo cognoscitivo de toda la población•: una mejor 
manera de lograrlo seria por acd.io de "un proceso educativo sin 
diferenciaciones curricul.ares que reproduzcan la división entre 
traba.jo aanual e intelectual.. 11 ( 4 7) 

Por ello en sociedades en l.as cual.es historicamente el capitalismo 
nació antes que los capitalistas, l.a busqueda de la modernidad pasa 
necesariamente por la urgente creación de agentes social.es capaces de 
operar en función de la integración nacional. El dato esencial del 
subdesarroll.o consiste en que el sujeto social. heterogeneamente 
conformado, no se apropia del instrumento tecnológico porque no se 
encuentra dentro de su mas elemental horizonte cultural., de ahi la 
importancia de la cul.tura técnica que pueda abrir opciones en la 
atmósfera social desde "abajo11 , no desde los decretos y reglamentos. 

cuando una sociedad alcanza un cierto grado de desarrollo 
instrumental, técnico, en !:ill capacidad de comunicarse, come extención 
y continuación a su evolucionada manera de satisfacer sus principales 
y naturales exigencias, es una sociedad que supone haber l.ogrado una 
gran capacidad para impulsar a cada uno de sus individuos, al nivel. 
de emancipación y libertad para equilibrar sus derechos y sus deberes 
de manera racional. y autónoma. Esto nos lleva directamente al 
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problema de la esfera pública y la forma en que cambia su actuación 
frente al problema tócnico. 
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VII. El Estado en América Latina. 

Es sin duda un problema histórico de origen: el Estado como espacio 
anterior al mercado, y el Estado corao promotor del desarrollo 
tecnológico; si bien en todos los paises del continente fue la unica 

~~~!~~uf:1r;rá~~1~~~~;~~r a 1
!a i~!~i~~~.;u~f~~: cic1ims'J.~Asoarxri~ ~i!~n~~~~ 

~~:r~~:~ :n p~~d~~c1~ic~~tl~~s n~j_~i_~~d~~ ':iªs1ia tf~o:a1c~U:d~é;;icE:t:d~ 
la capacidad de promover la I-D. Al no establecerse proyectos de 
industrialización definidos progr.ámaticamente y al conservarse el 
enfoque tradicional para el diseño de los instrumentos de pol1tica 
tecnológica, las decisiones sustantivas para el deso.rrollo del 
aparato productivo y del sistema educativo tradicionalmente a cargo 
del Estado, insisto, comienzan ha quedar fuera de la práctica 

T~~~;~!:lali0z1!ido~n cu:~~~~t0con °0esti~~egl:s ~eªJ;;l1óªgic~: e!~~icftªa1:e~ 
operativas. El Estado en Ar.lérica Latina fue la palanca de su 
gestación como paises, pero la dinámica regional y mundial lo ubican 
en esta decada mas como un obstáculo que como un mecanismo de 
consolidación nacional, desde la perspectiva de la politica fiscal a 
la pequeña y mediana empresa, como desde la desregulación de 
aranceles acelerada por las negociaciones del TLC, por ejemplo. 

Existen estudios, que describen las limitaciones de los Centros de 
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), como resultado de 
iniciativas del 9obierno y no de los empresarios. Pecado original que 
solo se supera si el liderazgo de las empresas ocupan el vac1o que de 
forma equivoca asume el Estado. La tecnologia, despues de todo es un 
asunto que atafle directamente a las empresas de manera 
individual. e 48) 

Proliferan los trabajos que acusan como los centros de I-D 
gubernamentales no han tenido la motivación, ni la necesidad -por los 
cómodos subsidios- de buscar clientes/usuarios en el sector 
productivo, situación que ante la crisis económica, pone en riesgo la 
sobrevivencia de tales centros, y se evidencia el caracter ilusorio 
de la vinculación. ( 49) 

Ademas, es una experiencia comUn en la región latinoamericana 
encontrar instituciones estatales dedicadas a promover y financiar 
grandes proyectos de investigación o tecnológicos, pero desconociendo 
los problemas tecnológicos y el comportamiento del mercado, lo que 
hace que se transformen en "grandes elefantes blancos 11 .(SO) 

El contexto económico de los noventas y los cambios que genera la 
actual dinámica industrial en curso, transforma la actuación que 
tradicionalmente juegan los agentes que intervienen en el proceso de 
desarrollo industrial; para los paises latinoamericanos la forma de 
enfrentar esos cambios les exige replantear la intervencion estatal 
en lo que se refiere a sus sistemas educativos nacionales, corno a 
las politicas cientificas y tecnológicas en general, toda vez que los 
modelos pluralistas sustituyen a la tradición centralista por su 
mayor capacidad de adaptación a los cambios y a los mercados de 
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productos de gran consumo. Al margen de las dificultades inhertes de1 
Estado para controlar y planear el progreso técnico de multiples 
ramas y sectores , que otras limitaciones encontrarían los Estados 
en Latinoamerica que solo han acumulado experiencia en proyectos 
tecnológicos de gran escala y subsidiados: nuclear, hidroeléctrica, 
petróleo, etc ? En otras palabras, cual es la capacidad del 
continente para asumir esos cambios y responder tecnológicamente a 
los embates en el mercado mundial ? • Y modificar la actuación del 
Estado ? , lo idóneo, en todo caso no es menos Estado sino una 
participación mas eficiente, pero es ello posible despues de una 
relajada y descompuesta burocracia privilegiado por mas de cincuenta 
años ? experta en el derroche de los pocos recursos humanos 
calificados ? • 

La problemática cientifico-tecnológica actual de América Latina. 

La tierra es el único planeta del universo conocido que alberga la 
vida. Por lo mismo, a causa de las actividades humanas, su capacidad 
para mantener la vida disminuye progresivamente en el momento en que 
la población humana se increcenta y el proceso de consumo que ejerce 
le exige un pesado tributo. Los impactos destructores de una mayoria 
pobre que lucha por sobrevivir, combinados a los ocacionados par una 
minoría rica, que consume ln mayor parte de los recursos del aundo 
comprometen los medios mismos, gracias a los cuales todos los seres 
humanos pueden sobrevivir y prosperar. 

Las tres regiones del mundo donde habita esa minoría rica poseen 
tambien más del 80% de los recursos mundiales de personal científico 
y técnico, con sólo 20 por ciento de la Población mundial. Por otra 

l~~;:fig=~~~~ d;l D;sa~~ll~ien{f-ofª p~~~ie1:-ar;;.ivi~:de5iastot~!~Ton~: 
conglomeradas bajo e1 término de Tercer Hundo, donde habita mas de la 
mitad de la población mundial, y lo que cierra esta profunda 
desiqualdad es que menos del 2 por ciento del ccfucrzo de I-D llevado 
acebo en los paises industrializados concierne directamente a los 
problemas de ese Tercer Hundo. ( 51) 

Ante un panorama tan desigual, no resulta muy dificil hacer una 
prospectiva pesimista respecto al lugar que América Latina ocupará en 
el mundo ante el reacomodo que los resultados de la revolución 
cientifico-técnica en curso están efectuando sobre el nuevo mapa 
geopolitico que se dibuja en este final de siglo. Es un hecho que 
tendremos que reafirmarnos e ir mas allá de nuestra tradición 
cultura! para lograr una presencia mas digna en la competencia que se 

~f~Íiiz~~Íón ~no :~ep:1:~d~~e ~f9~~~do ~~ti~~=me;l~:no t:~"!~~mu~~o !~ 
extinción. 

Ese "Yo'1 se expresa solo a traves de los cien mil investigadores de 
la región, rebasados en número varias veces por los centros 
generadores del conocimiento ( 15 veces mas investigadores en Estados 
unidos, custro en Japon, 1. 5 en Alemania) y aunque es comparable e1 
número de investiadores de francia o Alemania ( 105 Y 99 mil 
respectivamente en 1988) la desvinculación regional no permite 
considerarlas de tamaño semejante. (52) 
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Respecto al tamaño de l.a población la brecha entre Latinoamerica y el 
mundo desarrollado es profunda, J?Ues de 250 investigadores por millon 
de habitantes que tiene el continente, en Gran Bretaña tienen 3 mil 
500, en Estados Unidos 7 mil, en la Unión Soviética tienen 10 mil 
pero desvinculados de la planta productiva y mas bien ligados al 

~=~t~a~~l~1;ª~~1 ~~r~n t~~~l~: !~~!;~~~~ ~e~ir~~a~~r~e q':iis d:r~i~n ig~: 
alcanza en el continente, donde las diferencias son abfsmales, en 
Cuba existen mil 170 investigadoreG por cada millón y en la Repllblica 
Dominicana sólo 10. 

En 1980, la región contaba con 2. 5 por ciento del total de 
investigadores del planeta, era responsable de l .B por ciento del 
gasto mundial en I-D, y tenia 1.3 por ciento del total de autores 
cientificos del mundo .. (53) 

~~~acÍ~n 18decap;;:~aª: ~~~~on~~e ~: e~~~:~f!ci~~ d:~vn~~~ja p!is!: 
industrializados, sustentados en el dominio de procesos y productos 
tecnológicamente intensivos (telecomunicaciones, informática, 

::~!~~~~~;~o~~~ti~:o~á~;;~~~l~~=~Yá~ ~~ci::r ~p~f~;~¡g~!~g~~Í ~~:~~) 
~en~r~a~1~~t~~ca~~6nd~~P\~~am~:g;~so:ein~~~~;f:fas t~~~~!~f~~~~es~~ 
el continente, sustentados en tecnología del ciclo anterior: 
autotransporte, siderurgia, textil, papel, petroquiraica, minería etc. 

Asi, tenemos que un panorama poco alagador regido por las opciones de 

~~=peii~~~~~ad f!~~~s ~:~~~~os d:as u~in::~~;!~ e~0~~~~ l~iin~:me;i~: 
solo es atractiva como area de inversión precisamente en aquellos 
sectores mencionados, los mas obsoletos de la tecnologia moderna. 

AI:lérica Latina reproduce un poco el modelo y las c.:ir~ctcrist!ces de 
los llamados paises de capitalismo tardío en donde el Estado, como en 

t~:~r~!~ion:1°iza~r\~nttndu:trf:1iz;~l~~, ~c~~ti~8 
de m~~~i~~~~~5 -tar~: 

de educación que implicó dos aspectos centrales: elevar el nivel de 
instrucción del pueblo a fin de incrementar las necesidades 

~~;e~~;;u~~~e~e f~~iff~!;c~~ninlcra~iinºná°~9~~:n~~r;;~s m!ti~i~~1~~r~ 
técnica, al uso de máquinas y al maquinismo en general. 

Pero en las cambiantes y arduas condiciones actuales, en las que las 
nuevas aplicaciones cicntificas a la producción alcanzan niveles 
inéditos de productividad, con menos requerimientos de mano de obra 
por unidad de producto, se modifica y revoluciona radicalmente la 

~=;;~~;u¡:~ra11º; I~~c~~~ti~!;t:~~~~ti.!'::ey ~\e~il~ilo-°t~~~~al~g~~a;~ 
En el continente, el Estado se enfrenta así ·a un doble reto: 
modificar sus tradicionales sistemas de educación básica media y 
superior y conjuntamente con el ámbito privado, definir una politica 
tecnológica, en términos de las aplicaciones y una politica 
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cientifica en terminas de las orientaciones de las investigaciones 
básicas, tarea que por causas financieros siempre ha sido postergada. 

Las tendencias a establecer los vinculas entre sistemas educativos y 

~~~~~~;~r~~ :cnonóe;icaco~;in~~!e 1pats~sª 1 :~~~i~~e h:ci~0~im~1:i;i~~°e~ ~= 
cambios significativos -en donde los procesos de generación de 
conocimientos y de innovación, los vinculas mas estrechos entre 
ciencia, tecnologin y desarrollo económico, el costo creciente de la 
investigación cientifica, la absolescencia acelerada de las 
capacidades de investigación, asi como el surgimiento de nuevos polos 
mul.tidisciplinarios del conocimiento y la creciente complejidad del 
marco institucional para la investigación básica y aplicada- que 
están exigiendo a los paises en desarrollo cuestionen sus 
concepciones y esquemas de aplicación del desarrollo cientifico
técnico. 

En forma similar, la naturaleza cada vez mas 11 sistémica 11 del proceso 
de innovación, su aceleración, los crecientes costos asociados a el, 
las nuevas demandas en términos de capacidad adminstrativa y técnica, 
y los nuevos requerimientos de infraestructura, aunado a la 
inexistencia de agentes institucionales del proceso de innovación, 
hacen dificil su promoción y comercialización en gran escala, 
principalmente en aquellas actividades vinculadas a la a la 
tecnologia. 

"En el momento en que las potencias económicas entran en una fase de 
nueva competitividad el relegamiento de la periferia capitalista se 
profundiza y llega a una situación de estancamiento totalmente 
incompatible con sus grandes necesidades sociales. 

Frente a esta realidad, el aparecimiento de procesos de 
industrializacioón estrechamente vinculados al comercio 
internacional, como los seguidos por alugunos paiSC!:; de le. cuenca del 
Pacifico, ha generado espectativas para las economias atrapadas por 
la actual recomposición productiva". (54) 

Esto significa que America Latina requiere actualmente de elementos 
estratégicos para resolver los desafios que presenta la misma técnica 
en todas sus fases y modalidades socioeconomicas y políticas de 
promoción. Mientras no se constituyan estos elementos de manera 
enogena, no solo ahondarán los pueblos del continente su caracter 
periférico, sino que dificilmente podrán contar con la capacidad para 
resolver los daños y las consecuencias de una industrialización 
desarticulada y fuera de cualquier intento de planificación y 
control, que tan graves daño a ocasionado en el medio ambiente. 

La situación internacional actual hace pensar en grandes cambios en 
el futuro, en los que el Continente hispano tendrá que aprender la 
manera de beneficiarse con las oportunidades emergentes y resolver 
sus problemas. La estrategia tecnolóq-ica de la región no debe 
centrarse en un solo sector avanzado, sino promover el desarrollo de 
la pequeña y mediana industria utilizando mas mano de obra que 
automatización, sin memoscabo de la productividad y la 
competitividad, esto significa hacer un gran esfuerzo por introducir 
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la técnica dentro de la cultura, incorporar una mayor visión del 
técnico en el sistema educati.vo e impulsar la vinculación entre 
centros productivos de conocimiento y empresas. 

Algunos estudiosos consideran que los factores que afectan la 
competitividad en America Latina, incluyen entre otros : 
- la tasa de innovación 
- la habilidad para aplicar tecnolog1a avanzada 
- grado de inversión 
- Usos de recursos naturales 
- existencia de servicios de apoyo tecnológico. 

Entre las medidas que pueden apoyar la solución de la crisis, deben 
considerarse el desarrollo de la capacidad técnica local, la 
transferencia externa e interna de la tecnolog1a y priorizar 
proyectos estratégicos. (55) 

Esto se resume en la proposición general de la presente tesis: la 
baper losa necesidad de impulsar la cultura técnica de l!lBnera decisiva 
y radical en el continente. Reducir los presupuestos militares y 
aumentar los educativos, m1nimo a las tasas recomendadas por la 
UNESCO de 8 porciento del PIB, condición fundamental para enfrentar 
los nuevos términos de la guerra impuestos por el mercado mundial, 
mas comercial que militar. 

La tradición que ha estudiado E. Trabulse, asi como la densidad 
técnica del continente, y la multiplicación de instituciones y 
estudiosos de los problemas relacionados con la técnica si bien se 
han multiplicado y proliferado en las últimas tres decadas, es un 
esfuerzo que no se ha privilegiado lo suficiente. 

Entre l.ss principales instituciones que comienzan a llenar el vació 
de la cultura técnica en el continente cabe destacar a La sociedad 
Latinoamericana de Historia de la Ciencia y la Tecnolog1a, que ademas 
de cultivar el conocimiento técnico del pasado de la región, 
con~tituye un intento por ampliar los limites de la comunidad 
científica del continente, a traves de su revista. y los congresos y 
encuentros internacionales que organiza. 

El Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional, (CINVESTAV) y el Centro de Innovación 
Tecnológica (CIT) de la UNAM, son ya la manifestación mas elocuente 
de que algunos l?aises están en proceso de reorientar los patrones 
educativos tradicionales que exigen las mutaciones en curso, y 
vincular de manera mas extrecha a los centros de investigación con la 
planta productiva, y potenciar la capacidad tecnológica de la 
región, en momentos en los cuales la industria maquiladora está por 
transformar la relación técnico-productiva entre el mundo 
desarrollado y la econom1a latinoamericana, al convertir a la región 
en exportador de manufacturas. 

Sin embargo dado el caracter flexible del nuevo sistema industrial, 
en proceso de expansión, basado mas en pequen.as cantidades de 
producción que en producción de masas, mas en productos de innovación 
que en la estandarización de productos, con una mayor capacidad de 



respuesta a 1.os cambios y las oportunidades del mercado que sustituye 
a la dependencia del mercado de masas, una tendencia a minimizar el 
costo de la mano de obra y aumentar su calificación, la competencia 
por la calidad por encima de la competencia de costos, todo ello hace 
urgente la transformación educativa y el. impulso de la cultura 
técnica, pues la organización laboral en las fábricas que facil.ita 

~1~~~~~~8~e 1c8a1i'3J'fde,ri~~c~~cn~~ogi~s y tf:b~ll~~ÍÓ~ e~~~rpf~=d~irm:~ 
;s~~xi~~l~~d~a~:~i~~~i~~'!~ª nl ~~s6~g1;~~~:n e~~~ó:~c~;a~~~~s~l~~~i~~ 
las suficientes instituciones que permitan asimilar esos cambios y 
adaptarse. 

La labor de instituciones como el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnologia (CONACYT) en México, creado en 1971 para asumir de manera 
sistématica una política tecnológica, desafortunadamente se inscribe 
dentro de las instituciones burocráticas con mayores limitaciones 
para generar I-D con mayor capacidad competitiva. Sus principales 
acciones ma.s bien han sido la formación de especialistas en el 
extranjero a través de un sistema nmplio de becas y lo. difusión 
editorial de la cultura técnica, pero está lejos de ser el tipo de 
institución que los paises latinoamericanos requieren para comprender 
l.as fuerzas y las orientaciones tecnológicas que estan dando nuevas 
formas a la competencia internacional.. 

La preocupación por aumentar l.a cultura técnica en el continente se 
refleja en los últimos treinta anos en un vasto panorama de estudios 
relacionados con la capacidad técnica del continente, entre los que 
destaca la aportación de Máximo Hal ty Carrera al estudio de las 
estratégicas tecnológicas en el continente, los planteamientos de 
carlota Perez sobre las ondas largas y sus consecuencias para los 
paises en desarrollo, los trabajos de Am.11.car Herrera sobre 
prospectiva técnologica, la reinterpretación del proceso de 
desarrollo en téri:l:inos cientifico-técnicos de Francisco 
Sagas ti, la proposición de Leoncl Corona para establecer una red de 
alerta tecnológica que permito. a los paises de la región prccver los 
impactos tecnológicos en el mediano y largo plazo, la 
problematización de la politice tecnológica de México en l.a decada de 
los ochentas de Carlos Ballesteros, Las proposiciones de Maro.boto 
sobre el potencial técnico de reciclaje de las pequeñas y medianas 
empresas y muchos otros estudiosos del problema, son aportaciones 
que expresan el paulatino fortalecimiento y presencia de la técnica 
en el conjunto de las ciencias sociales en el continente, sin que sea 
aún la dosis que hemos señalado como la idónea para la realización de 
una nueva versión moderna que América Latina pueda aportar al mundo. 

-101-



Conclusiones 

Las ideas expuestas en la presente tesis abren un panorama de lineas 
de discusión que lejos de agotarse expresan la posibilidad de 
estudiar y pensar, a partir de diversos niveles de aproximación, a la 
técnica desde la perspectiva de America Latina. 

1- Corno problema teórico e histórico, la técnica representa un ámbito 
de entrecruzamiento social, económico, y filosófico que requiere ser 
pensado de manera radical desde la perspectiva continental para 
esclarecer las posibilidades de su modernización completa. 

2 .- La oportunidad histórica que las colonias americanas españolas le 
brindaron con su rigucza mineral a ln metrópoli, le permitieron 
continuar por el camino del Siglo de Oro y la promoción social de 
juristas y poetas, configurandose así el mundo ibérico por siglos, 
en una cultura de compradores e hidalgos que solo conocieron la 
modernidad por la demando. y sellaron su concepción social del 
trabajo, y su idea educativa jerarquizada.Con los recursos de 
Américase inhibió la capacidad productiva y técnica del continente 
Latinoamericano. 

3 .- Mientras Europa y Estados Unidos, entraban a una culturo. de 
invención e ionnovación técnica permanente, donde la relación con el 
conocimiento científico configuró la racionalidad instrumental y se 
preparó social y culturalmente la revolución industrial, Iberoamerica 
se debatia en el ámbito politico por asegurar su presencia e 
independencia politica: el Iluminismo fue más un programa para 
emanciparse politice.mente, que una norma de racionalidad individual 
que otorgaba el conocimiento para liberarse economicamente. 

4. - Las relaciones entre ciencia y técnica, y entre tecnologia y 
economía implican la integración de un mundo que social y 

~~~~~~~~~e1!tein~~~~~~e uªnt;P:!rf~e~!s~~rii~le:º n~e cb~~~=~1:cf.f~r;i~o n; 
partir de la cultura técnica endógena, que elimina la división de 
saberes y del trabajo desde la bases social. 

s.- Las caracteristicas de la mutación tecnológica en curso, plantea 
un nuevo paradigma técnico-económico que modifico. al conjunto de las 
estructuras politicas y geopoliticas y define estratégicas que 
cuestionan a los actores estatales tradicionales de America Latina, 
lo que obliga a un cuestionarniento de la concepción de politica 
tecnológica en el continente. 

6.- América latina puede innovar la concepción de modernidad sin 
tener que asistir a la muerte de su significado tradicional, pero a 
condición de dar el salto definitivo que significa asumir radical y 
profundamente un proyecto educativo moderno mas allá de las 
decimonónicas polémicas por lo privado ó lo público, lo laico o lo 
religioso: solo asumiendo la imperiosa necesidad de la cultura de la 
exactitud , la cultura técnica puede implicar la integración de 
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centros de investigación con objetivos industriales precisos, que 
garanticen una presencia competitiva del continente en el contexto 
internacional. 

7. - La cultura técnica no es un proyecto ni un programa: es una 
condición para que las sociedades en desarrollo de fin de siglo 
puedan realizar el adiestramiento y la ensei'l.anza de las masas de 
manera global; los nuevos paradigmas implicitos en la transición del 
sistema técnico clásico fordista al sistema técnico-industrial 
flexible, propio por ejemplo de sectores como la microelectrónica y 
la industrie. automotriz, en la década de los ochentas exigen que la 
innovación no sea un asunto exclusivo de ingenieros y por su parte la 
participación de los obreros en las decisiones técnicas de la e:mprcsa 
es cada vez mas un factor de éxito que hace obsoleto al eje de la 
cultura politica del siglo XIX y XX: el enfrentamiento entre trabajo 
y capital, ya que el conflicto social se ha desplazado del. lugar de 
trabajo a otros espacios con capacidad de imponer una decisión 
técnica al consumidor y a la población. 

a~- Al perder el trabajo a fines del siglo XX, la batalla frente al 
ca pi tal, los paises latinoamericanos incapaces de integrar esquemas 
educativos mas dinámicos y actuales, es tan obligados a producir 
tecnología mas intensa en mano de obra que en ca pi tal, y por pnrtida 
doble neutralizan las posibilidades de intensificar su cultura 
técnica, por la baja productividad y por la heterogeneidad de los 
niveles de calificación, lo que hace impresindible una revolución de 
la idea educativa. 

9.- No se trata de elegir con exclusividad una u otra técnica, 
alternativa, dulce, blanda, tradicional o de punta, de lo que se 
trata es de impulsar la cultura tócnica que otorgue un mayor grado de 
elección individual y colectivo por cualquier opción de desarrollo 
social. sin cultura técnica no existen las condiciones minimas de 
elección y reconocimiento de prioridades locales reales, en oposición 
a las necesidades que impone una tecnología importada. _ 

10.- Como la industria latinoamericana puede y debe prepararse a una 
mutación tecnológica rapida y a profundidad ? solo liberando 
recursos hacia una revolución educativa que a partir de una amplia 
difusión de la calificación de la mano de obra, genere equidad desde 
la esfera de la producción en la pequeña y mediana empresa, 
promoviendo la cultura técnica y la capacitación permanente, tanto en 
la economin informal como la formal, de tal manera que el progreso 
técnico forme parte de manera endógena del conjunto de la cultura y 
el bienestar de la sociedad. 

l.1.- La miniaturización de la informática, la descentralización de 
las grandes urbes, el desmantelamiento de la tradicional 
participación del Estado, el surgimiento de nuevas tecnologias de la 
comunicación bajo formas de comunidad y organización transnacionales, 
se presentan como fenómenos que obedecen a una misma inercia Y 
ofrecen múltiples opciones de igualdad de saberes entre los 
individuos de tal manera que proporciona las bases para una expansión 
social sin precedentes. 
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12 .- La cultura técnica es la asumción conciente de los efectos 
negativos de la técnica en la sociedad, es la regulación entre la 
sociedad y la naturaleza, por ello en Arnerica Latina adquiere una 
gran relevancia al colllbinar lo mejor de los mundos posibles 
inventados por Occidente, la técnica y el humanismo que neutraliza la 
visión unilateral del especialista y abre la conciencia de un cultura 
mas vasta y rica. 

!~~~en'f!~1:n~e d;;eti~~i~~o o~ien\~n,der;i~~ad1i~io:i1 ~~1~\~a~ió:id; 
las economias latinoamericanas pareciera acercarse a una dura prueba 
pues las materias primas y los bienes agricolas estan perdiendo valor 
relativo, y la producción industrial por su parte, se está 
desvincul.ando del empleo industrial, paralelamente al fenómeno 
fundamental de la revolución industrial en curso: los bienes en 
proceso de producción son altamente intensivos en conocimiento, lo 
Tiimi~~ifai~~c~~gªde s~~~= yª1:,'::::':,z~afilf'ca~'f:ellos paises con oferta 
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ANEXOS 

Poslciones frente a la técnica en America Latina 

El debate que durante decadas a viciado e impedido pensar a fondo los 
siglos de acción y práctica técnica, refleja en buena medida que 
~~~!~~~:d!1ª~~ 1~e d'f~isfZ~cJ:i tv/as;a6j~. griega, cuya vida social fue 

Surge en torno a la combinación de especializaciones y organizaciones 
sociales que actuan con base a conocimientos razonados y e1npiricos 
cuyos resultados impactan y transforman la esfera productiva y de 
consumo de la sociedad, y generan una serie de representaciones 
ideologicas sobre la tecnología, una mas cercanaG e inmediatas a la 
verdad: otras mas alejadas, dependiendo tambien del grado de 

:sl~~~~:~~~~l eq~~t!~~=~i~~e s~n ª!~~;~~!~~ ~~~~~~~fv~~ trabajo manual 

En America Latina, el fenómeno del colonialismo y neccolonialismo se 
asoció al impacto técnico sobre la sociedad, y se culpabilizó a la 
técnica de todo aquello que en realidad se derivó de la relación de 
los terminas del intercambio del mundo colonial.. La técnica era y 
sigue siendo la personificación del poder colonial, de ahi que 
desarrolle toda una gama de juicios en torno a lo que se prcs~nta 
como una fuerza de aculturización .. 

Asi tenemos una lista de posiciones y de autores al respecto: 

Cateqoria I: Declaraciones positivas o simpatizantes respecto a la 
técnica: 

1 .. - La m6.quina ofrece herramientas, materiales e imágenes a la 
cr>cultura. 
2.- la Máquina ofrece nuevos temas, metáforas y lenguaje a la poesia. 
3 .- La máquina libera al espiritu del hombre, al eliminar los 
trabajos penosos. 
4.- La máquina es un simbolo cultural, una prenda de significado y 
valor .. 
5. - La máquina es un objeto bello que posee una estética y una 
sensibilidad propias. 
6. - La máquina es una herramienta para los fines di vinos. 
?.- La Tecnologia es sublime, es la energia fusionada con la 
naturaleza. 
s.- La Máquina es un simbolo de orden y eficiencia. 
9 .. - La Tecnología ha producido milagros médicos, puede inspirar una 
nueva epica. 
10.- La M.6.quina tiene virtudes positivas- ley, orden, disciplina,
energia que produce un conglomerado urbano donde puedan trabajar 
artistas y escritores. 
11.- la máquina produce abundancia. 
12.- Podemos aprender a partir de la máquina(p.e. el funcionamiento 
del cerebro a partir del estudio de la computadora). Es la existencia 

-107-



de la computadora la que orienta y nos permite seguir l.a busque da de 
la explicación del funcionamiento del. cerebro. 
l.3.-l.a máquina despertó al arquitecto. 

Categoria II Declaraciones equivocas, ambivalentes ó interrogantes. 

1.- La tecnología determina la dirección de la historia y la 
sociedad. 
2. - la Máquina debería ser un medio y no un fin. 
3.- la evolución de la máquina controlará la evolución de la gente. 
4.- Debemos asimilar la máquina y desarrollar posibilidades humanas. 
5. - Es importante que la poes1a sobreviva coJGo hncedora de mi tos, 
puesto que l.a sociedad est4 siendo uncida a la máquina. 
6.- Loa poetas podrian trabajar con los técnicos para abrir una 
panorámica más amplia de los autenticas problemas de belleza y valor. 
7.- La máquina no es un aonstruo si está controle.dar sin embargo, un 
golpe de estado técnico aaenaza con dar forma a nuestras vidas. 
a.- La máquina ya no es palabra adecuada para un PJUndo cibernético en 
el que la tecnologia es cada vez menos <<mecánica>>. 
9.- La Máquina tiene majestad incluso en su capacidad destructiva. 
10. - El hombre necesita crear un Todo, asimilando a la 111.6.quina coJK> 
medio. 
11.- La pregunta deberia ser:<<lAdónde podemos conducir a la 
tecnologia7>>, y no <<lAdónde nos lleva la Tecnolog1a ?>>. 
1.2.- El peligro radica en creer que la tecnologia puede hacerlo todo. 
1.3 .- Llegará a sewr inventada la Máquina que se ocupa de la verdad?. 
14.- La Tecnologia amplia las opciones, crea nuevos peligros, 
infortunios y beneficios. 

Categoria III: Declaraciones esencialmente negativas o antágonicas. 

Estos juicios peyorativos y de fnlso romanticis-.o corren paralelos a 
la transformación de los pueblos en monoexportadores y compradores, 
con puntos da vista parciales y negativos sobre la tecnologia.Estos 
puntos de vista reflejan el desequilibrio drástico que se presenta al 
nivol de la división internacional dal trabajo. 

1.- La máquina mata el yo personal, 1a individualidad, al hombre. 
2.- la tecnolo'11a ha elit:1.inado alm mito, la magia, la religión ..• 
todo lo necesario para el hombre (sic). 
3.-El hecho tecnológico convierte en ilusorios el propósito, el 
significado y el valor, y por consiguiente eres un :mundo que nos es 
extraño, con la Máquina como simbolo. 
4.- La Máquina deteriora la paz, la bel.laza y l.a felicidad del 
paisaje natural. 
5. - La Máquina sustenta un sistema fabril, una servidumbre en 
constante modificación. 
6.- La Máquina aporta ganancias materiales, pero tambien pérdida 
espiritual, moral e imaginativa. 
7. - La Máquina produce humo, ruido y contaminación: es una amenaza 
contra la salud y la belleza. 
8. - La !Dáquina es una amenaza para las artes y los oficios debido a 

la producción en serie. ??? 
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9.- La Máquina no tiene mas objetivo que el de su propia e incesante 
ecxpansión. 
l.O.- El ritmo de la máquina destruye el ritmo natural del cuerpo y 
finalmente la vida mental. ??? 
11.-La tecnologia nos conduce al conformismo y a un omnipotente 
aparato poli tico. 
12.-La tecnoloqia avanza vacilante, sin un plan orientativo y con 
resultados no necesarlos. 

~~:: 1fa te;~~t~~:r:~i~~ v;!'di~~ ~1ec;roªto:it:ago~;~de absorber nuestra 
hostilidad contra el la permitiendo que exista. 
15.-La norma de la tecnología es el cambio y exige un público masivo. 

Todas estas afirmaciones reflejan lo lejos que puede estar una 
sociedad de comprender su propio mundo, lo dificil que sique siendo a 
fin de siglo el que la técnica tenga un mejor lugar dentro del 
esquema d la cultura en general de los pueblos de AIUerica latina. las 
he querido incluir para abrir el abanico de la discusión. 
(Una sola cultura.. William H. Oavenport. Edt. Gustavo Gilli. 
Barcelona 1979). 

~= ~~nf~~~cipales pensadores que han expresado su posición frente a 

Bukin: construir la tecnología liberadora. 
Ivan Ilich: la utilización alternativa de la herramienta. 
Kostas AXelos: de la alienación a la reconciliación conquistadora de 
la técnica. 
E. F. Schumacher: lo pequeño es hermoso (técnica de escala humana) • 
H .Harcuse: La construcción de la utopia técnica .. 
Heidegger: la esencia de la técnica, no es técnica. 
Lewis MWDford: de la mega técnica a la poli técnica. 
n. Gandhi: de la producción para las masas a la producción hecha por 
las masas. 
Jacques Ellul: de los sitemas a la autoafirmación individual técnica 
y productiva. 

El. hombre es un animal fabricante de herramientas (a toolmaking 
animal) 

Benjamin Franklin 
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Definiciones de la técnica y la tecnologia. 

1.-La. técnica es la fuerza motriz de la historia, la potencia que 
transforma la naturaleza en historia, el llOtor del movimiento de la 
historia universal. Es por tanto el punto de partida y el punto de 
llegada (del que se parte de nuevo) • 

Kostas Axelos. en Marx, pensador de la 
Técnica. Edt. Fontanella.p. 299. 

2.- La Ilustración, entendida en sentido puramente técnico, debe ser 
ilustrado. desde afuera y por encima de si misma. Es la 11nica forna de 
que las ciencias sociales no sigan, junto con la técnica, una 
dirección ideológicanente equivocada. la conquista de lo vivido. Es 
la 1lnica forna de evitar que estén al servicio de los sólidos 
intereses de los podres económicos o políticos, o siaplemente al 
servicio de una técnica social ilimitada que con su gigantesco 
aparato reduce al hombre a su minoría de edad y lo depolitiza. 
Es la t1nica formo, finalmente, de que no se haga realidad ese "sueño 
cibernético" que desembocaría en una regulación total de la sociedad, 
en una adminstr: ación racional del •undo aediante un gobierno de 
técnicos. 

Jürgen Habermas. conocimiento e interés. 

J. - La tecnologia es le aplicación de los conocimientos y las 
prácticas racionales- de los saberes científicos y de los saber
haceres técnicos- a la satisfación de necesidades economlcas y 
sociales, reales o imaginarias, para la creación, la difusión, la 
organización y la gestión industriales de bienes y servicios. la 
tecnoogia es un proceso social que se realiza a través de 
innovaciones técnicas. 

Jean Jacques Salomen: History and Technology. 
Paris 1984. Vol. 1, pp 113-115. 

4.-.- Tecnología: ciencia relativa a los "procedimientos por los 
cuales transformamos los cuerpos para adecuarlos a nuestras 
necesidades o a nuestros juicios". 

Amp~re (A.K.) Ensayo sobre la filosofía de las cienciaa, I. 1834. 

5. - La ciencia de las máquinas enseña la forma de imaginar y de 
inventar los mecanismos que pertoi tan a justar los cuerpos naturales 
por un medio ad hoc, conforme a un calculo mlmerico, de tal suerte 
que podamos usarlas como deseemos. 

~é~~l~~:n~t~tlz!g¡:;~~P;~~!~c~;5~~tre la ciencia escolástica y las 
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6. - La tecnolog1a es la ciencia que ensena el tratamiento de los 

~~~~;;~; n:~~;:!~~e o :; cf~~ci~!~r!~esde clo~o º~~~~r:o~ E1;;e~~y~r f~: 
instrucciones y las reglas del maestro para fabricar la mercancia, la 
tecnologia da una instrucción a profundidad y según un orden 
sistematice, permitiendo encontrar, a partir de principios verdaderos 
y de experiencias seguras, los medios de acceder a una meta final y 
de aprender de los fenomenos que aparecen durante el tratamiento. 

Beckmann (J. )Anleitung zur technologie 1977. 

7. - La tecnología tiene como objeto preparar o confeccionar los 

;~~1~I~;d,8~1~0eª~1r~6se~!;~~:t~~nt~a r:r a~iol~º'i~rÍ.~f:t1c~~:d~: 0 
la 

Bentham.J. Ensayo sobre la nomenclatura y la clasificación de las 
principales ramas de el arte y la ciencia. obra extraida de 
Cherstomatia de J. Bentham, 1823. 

8. - Menos que una ciencia, mas que una técnica, práctica, descripción 
y terminologie de todo o parte de las ciencias aplicadas que tienen 
un valor comercial. 

Diccionario de la Carnara 

9.- La tecnologia es una ciencia inmensa, que implica sin ex.epción, 
todo lo que está en relación con la industria humana .•. " 

Borgnis J.A. Diccionario de mecánica aplicada a las artes. 1879. 

10.- La palabra tecnologia, tomada en efecto en zu c.cepción la mas 
verdadera y al mismo tiempo la mas amplia, significa el conjunto de 
conocimientos a través de los cuales hombre acttl.a directamente sobre 
la materia, con el fin de apropiarse la sea para sus necesidades, sea 
para sus placeres que le procuren una feliz y util aplicación de la 
intel.igencia. La tecnologia es pues la ciencia de las profesiones 
industriales, el estudio de los procedimientos empleados en todas l.as 
materias. Ella implica a la vez la descripción de los instrumentos y 
de las herra•ientas de las que hace uso, la nomenclatura de las 
substancias que pone en marcha, de los productos que obtiene y en fin 
del vocabulario utilizado en los tallerns y en el comercio. 

De Chesnel, Diccionario de tecnología I 
Migne Enciclopedia Teológica.t XVIII 1857. 
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11. - La tecnología moderna implica ecuaciones matemáticas cada vez 
mas complejas; la necesidad de resolverlas estimula el desarrollo de 
técnicas matemáticas y de máquinas a calcul.ar nuevaG. 

John Crank, Hatematico.s e industria, Oxford 
Univ. Press. Londres, 1962. 

12.- No hay que limitarse a describir cómo tal. o cual prd.ctica o 
innovación técnica repercute en las instituciones sociales, como si 
estas fuesen objetos autonomos conteniendo modificaciones internas a 
partir de introducir procesos elaborados al exterior. El concepto 
fundamental de esta nueva tecnología debe considerar el que las 
técnicas es tan ligadas a los fenomenos sociales.. . a través de uno 
relación dialéctica de adaptación mutua. 

Robert Creswell. Las tres fuentes de 
;~~~~~:l:k' ~arT:~r¡;72 .Hadricourt, vol. 2 

una tecnología 
(Naturaleza y 

nueva. en 
sociedad). 

~~~ta~ª l~°scn~~~d~~~~ 'n~t~~~nl~~a ~u~or:a°os :;;s~~i~!~ 8~aJ'r:~~~:~cla:~ 
ademas ella nos explica los fenómenos que aparecen durante el 
trat_amiento por sus propias razones.Nota: su objetivo es unicamente 
mostrarnos el trat~iento de los materiales, de las herramientas que 
son necesarias y las razones de los procedimientos y no de ensei'tarnos 
la cuestión mecanica en si misma. 

J .G .. cunradi Anleitung zum Studium der technoloqie 1785. 

14. - Estudio de los principios, procedimientos y métodos utilizados 
por las diversas ramas de la industria, para la conc,· epión y la 
fabricación de objetos y miiquinas. 

Deweerdt Jacques, Vocabulario fundamental de tecnologia. Edt. GaJQla, 
Pa.ris. 1973 

15.- La tecnología es la ciencia de las artes industriales, de los 
oficios. No solamente proveé l.a explicación de los !numerables 
términos que le son particulares, "términos técnicos" sino tambien 

ra;miJ:sccrºi"~cerii!~~rl~~;:~f:~eni~0d6ic~ 1~s ~~~~~~ii~:ml~~~o ª~utue~~~ 
~f~~a~~~ª!º c~~o !"n;:;sJ;2f::fgnf; J'onªsl~ª;r~°:osqui~m~~o ~0~s~~c!~~ie~~s m~~ 
limitado: sobre tod9 teóricamente, la tecnología no es nada mas 
cient!ficn y el tecnologo no es ni un sabio en el sentido elevado del 
termino, ni un industrialJ sino un intermediario entre lo uno y lo 
otro, que divulga y presenta al segundo bajo una forma práctica en 
vias de aplicación los descubrimientos del primero. El siglo XVIII 
ignoraba un tanto aún la tecnologia. Uno de los primeros y mas 
ilustres fue Diderot con su Enciclopedia, obra de Tecnología por. 
exelencia, tomando en cuenta en las condiciones en que fue realizada, 
es una de las obras mas admiradas por todos. 
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La Gran Enciclopedia. Vol. 30 Inventario razonado de las ciencias, 
las letras, las artes por una sociedad de sabios y de gentes de 
letras. Sociedad Anonima de la Gran Enciclopedia. Madrid 1975. 

1.6. - Tecnología es la ciencia en la cual el conjunto de los 
conocimientos del sujeto de diferentes procedimientos físicos (en 
partricular mecánicos) , qui micos y otros de elaboración (o de 
trans:formación) de materias primas, de productos finales o 
semifinales, son llamados procesos tecnológicos y en los cuales tiene 
lugar un cambio cualitativo de un objeto tratado. 
Los procesos tecnológicos constituyen una parte esencial del proceso 
de producción y comprende al entorno fuera de ella, las operaciones 
energeticas, las reparaciones, las operaciones de transporte y de 
almacenaje. 

Gran Enciclopedia sovietice Tomo 42 2da edición, l.956. 

17 .- Hacemos de la tecnología general el objeto de nuestras 
preocupaciones dominantes, como ciencia no de las fonnas las me.s 
universales y de los principios los mas elevados de la acción en el 
conjunto de los seres vivos capaces de moverse- esa seria el objeto 
reservado a la Praxeologia- sino de grupos de reglas prácticas, de 
artes o técnicas que se observan en las sociedades adultas, a 
cunlquier grado de civilización. 

Alfred Espinas Los origenes de la tccnologia, Alean, Paris.1897 

184- A cada etapa de la historia, la tecnologia es el resultado de 
numerosos factores interdependientes: materiales disponibles, 
acumulación actual de la habilidad técnica ( .•• ), condiciones 
economicas y sociales, principios religiosos y morales, doctrinas 
filosoficas. 

Forbes, R.J. Estudios en Tecnologia 
Antigua, Tomo 2, 2 edición Edt. E.J. Brill, 
Leiden 1965. 

19.- La tecnología es la aplicación de la ciencia y de todos los 
conocimientos organizados para la~ tareas prácticas. 

John K. Galbrai th, El nuevo Estado 
Industrial, Seix- Barral, Madrid, 1967. 

20.- La tecnología es el estudio completo de las técnicas, 
herramientas, aparatos, materiales, que son utilisados, en una acción 
definida, en un medio hWDano, económico, geográfico, determinado y en 
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una época dada. Se enfoca al estudio de estructuras que se encuentran 
en todos los objetos. 

Lucien Geminard, Loqica y tecnologia, Dunod, 
Paris, 1970 

21..- Teoria general de sistemas de operaciones funcionando en medios 
de simuladores. 

J. Guillermé Art. Tecnología Encyclopaedia 
Universalis, V. 15. 

22.- Tecnologia, descripción general de artes y Oficios. 
Examen de los elementos que constituyen las m4quinas y sus 
aplicaciones a las máquinas construidas. Conocimiento de los detalles 
y de los procedimientos de las manufacturas. 

Hassenfratz J. H. en Anuario del 
Liceo de Artes para el año I.II,1795. 

Haton de la Goupilliere, Tratado de 
los mecanismos. 1864. 

24.- La expresión tecnologia es utilizada hoy por una parte para 
desiqnar un complejo de disciplinas cientificas y por otra parte para 
designar la actividad práctica que tiene como fin la producción del 
valor de uso para la transfon:iación de las materias primas en 
materiales y los materiales en productos finales. La definición de 
tecnología comunm.ente utilizada hasta hoy, la. designa como la ciencia 
del tratamiento de las materia primas y los materiales en productos 
semiámnufacturados y en productos finales. Una definición mas 
reciente y la mas correcta es la siguiente: la tecnologia es la 
ciencia de las leyes científicas y técnicas del proceso de 
producción. 

Hirschfeld, Veda. Technika, Technoloqia, Ciencia 
tecnologia. Praga. 

técnica, 

25.- La tecnologia, ciencia de las fuerzas productivas, está aún 
lejos de ser reconocida como ciencia autónoaa y de tener el lugar que 
ella merece. Si consuliamos un Larousse, veremos que la tecnolQgia es 
la ciencia de las artes y los oficios en general( ••. ) seqlln esta 
definición usual, que corresponde al contenido que le damos a la 
tecnolog{a en la enseñanza, no será una ciencia propiamente dicha, 
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sino la aplicación de las ciencias a las actividades industriales: no 
tiene objeto propio. 

Haudricourt Georges. La tecnología, 
ciencia humana" , en revista La Penséc. 
No 116 Junio 1964. Paris. ' 

26.- Tecnología propiamente dicha o técnica conciente y organizada; 
este término califica tambien la rama de la antropologia cultural que 
estudia la elaboración de los productos de la técnica. 

Jane H. La técnica y el sistema social. 
en Técnica, desarrollo econoinico 
tecnocrático. Coll. de sociologia general 
de filosof'ia,Universidad de Bruselas.1967 

~~~~edi~'f.~':i~~i:nlos51:e~~~~ti~:xillare~xp~;a~~~n c~:f~~~! i:;ust~i: 
humana transforma los productos naturales brutos en objetos de uso 
fisico. 

Karmarsch K. Geschichte der Technologie seit 
der Mitte des 18. Jahrhunderts, 1872. 

28 .- ciencia técnica y técnica cientifica, por su relación con la 
técnica empirica es que la ciencia griega es al saber de los 
medidores de tierra egipcios. ( arpenteurs) 

Koyré, A1exandre. Losa filosofes y la 
:máquina. n en Estudios de historia del 
pensamiento filosófico, ~\. Colin, 
Paris, 1961. 

29.- Tecnolog!a= ciencia de los procedimientos a través de los cuales 
el hozabre emplea sus fuerzas y ncttla sobre las materias primas 
otorgadas por la naturaleza para utilizar esas fuerzas y obtener esas 
materias primas que pei:miten la satisfacción de sus necesidades y 

. deseos. 

Laboulaye. Introducción a la Enciclopedia 
tecnologica o diccionario de las artes y 
las manufacturas. Tomo 1, p 1, 1045. 

30.- La gran industria desgarro el velo que ocultaba a los ojos del 
hombre el fundamento de su vida material, su propio proceso social de 
producción, convirtiendo en enigmas a unas ramas de producción 
respecto a otras, individualizadas todas ellas de un modo espontáneo 
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y elemental: su principio, que consiste en considerar a cada uno de 
sus elementos constitutivos de manera independiente del 1111sculo y las 
aptitudes manuales humanas, creó la ciencia moderna do la tecnologia. 
Las formas abigarradas aparentemente inconexas y fosilizadas del 
proceso social de producción, se desintegraron en otras tantas 
aplicaciones (ahora) concientemente dirigidas y sistemáticamente 
diferenciadas, según el efecto Util apetecido, de las ciencias 
naturales. La tecnología descubre asimismo esas pocas qrandes formas 
fundamentales del movicdento a las que se ajusta forzosamente, pese a 
la variedad de instrumentos empleados, toda la actividad productiva 
del cuerpo humano. 

Marx, c. El Capital, T. 1, FCE.pp40? 

31.- La libertad no se halla en la soñada independencia respecto a 
las leyen naturales, sino en el conocimiento de estas leyes y en la 
posibilidad dada con él de hacerlas actuar según un plan para 
determinadas finalidades .. 

Engels, F .. Anti-DQhring, Dietz. 1948,138. 

32. -Nuestra técnica hasta ahora se sit1la en la ne.turaleza como un 
ejercito de ocupación en territorio enemigo, sin saber nada del 
interior del país, siéndole trascendente la materia de la cosa. 

Bloch, Ernest, en El principio de Esperanza·. 
Aguilar. Vol. II pp2?0. 

33.- La tecnología en su acepción mas amplia, implica a todas le.s 
artes y oficios prácticos .•. Las tecnologias son el conjunto de todas 
las habilidades manuales, de los conocimientos y los procedimientos 
enfocados n la fabricación, utilización y obtención de objetos 

~;i!~T~~~do 1~onn1;~6~ro~~di;~°e1;,~~°s91bÍ0111;fcc~s ~r:r:r~:e~;~es t~~ l~~ 
psicológicos o los sociológicos ..• las tecnologías son todas las 
tradiciones culturales que desarrollan las s .ociedades humanas para 
tomar a su cargo su medio físico y biológico inclui do el organismo 
hW!lano .. 

Merrill, S. Enciclopedia Internacional de 
ciencias sociales. Mac Millan, 1968. 

34 .- La tecnología es la ciencia del tratamiento de los productos 
naturales brutos ... se distingue del arte como el saber del poder, o 
la teoría de la práctica.La tecnología debe explicar claramente y en 
orden todos los trabajos manufactureros, sus conseuencias y razones: 
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por el contrario en los talleres mismos, solo se muestra cómo hay que 
seguir las prescripciones y practicar las costumbres de los maestros, 
para fabricar las mercancias, que no reposan la mayoria. de ellas 
so bre ningun principio. 

Poppe J. Lehrbuch der speziellen Technologie. 
1819. p 3 y 15. 

35. - La tecnología es por su propia naturaleza compleja, lo que 
significa imposible de comprenderse completamente. Existen dos tipos 
de simplificaciones que hacen mas flexible esta complejidad.,.. 
La primera es el reconocimiento, por parte de los cient1ficos de 
unidades técnicas y su interacción en una escala limitada ':l precisa; 
la otra consiste en el reconocimiemnto del caracter anexo de las 
unidades, es algunas veces un análisis sistemático, pero de manera 
mas constructiva es el arte que interviene entonces ••. El grado de 
complejidad de la tecnología, supone un nivel artístico inédito, 
cuyo caracter es tal vez do esencia social. El artista es hoy mas 
necesario que nunca; solamente introduciendo el sentido general de 
las relaciones que le son propias al artista como se podrá 
reestablecer el equilibrio entre las necesidades individuales y 
sociales. 

Smi th cyril Stanley. Art, Technolog le and 
Science. Notes on their historical interaction. 
Technology and culturee Vol. 11 No 4, Oct. 1970 
uni versi ty of Chicago. 
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