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ENSAYOS Y ARTICULOS 

CIENCIA Y TECNOLOGIA 
BOSQUEJO HISTORICO Y EL CASO DE MEXICO 

Rosalio WENCES RE~ 

RESUMEN: En el sexenio 1970-1976 se inicia una politica de 
ciencia)' tecnologf,a en Mexico. Con la creaci6n de CONACYT 

y la aplicaci6n de mecanism.os legislativos no se han logrado 
sin embargo, grandes avances en la adopci6n de una poUtica 
nacionalista de inv"estzgacion. Una alternativa a la situaci6n 
de dependencia del imperialismo seria impulsar un movimien

~ to de refolrma que oriente el contenido de la ensenanza .)' se
nale la necesidad de una verdadera indep·endencia tecnol6gica 

Ji )' de la investigaci6n cientitica, y tle~ititique la ideo'logta 
burguesa e'n la ensenanza y la inuestigaci6n. 

Para situar dentro de un contexto adecuado los comentarios acerca 
de la poHtica.de ciencia y tecnologia en el sexenio del presidente 
Echeverria hare algunos considerandos sobre el tema" 

INTRODUCCION 

En primer lugar, hay que. recordar que el desaITollo de las fuer
zas productivas hasta eI sigIo XIX muy poco Ie debia al desarrollo de 
la ciencia. En realidad, aunque "Ia reIaci6n 'era dialectica, el polo 
principal hasta dicho siglo 10 ocupaba el. desarrollo de las fuerms 
productivas. . 
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52 PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

En segundo lugar, hasta el perlodo en que la ciencia empez6 a 
jugar un papel primordial en el desarrollo de las fuerzas productivas, 
este habia dependido en grado sumo de los aportes de los productores 
directos; asi ha sucedido en las grandes etapas de revoluciones tec
nicas: en la transici6n de la sociedad primitiva a la clasista, entre 
los llamados pueblos «barbaros:. del esclavismo, en la edad de oro del 
feudalismo, en la genesis del capitalismo industrial y en el socia
lismo.1 En cuanto a la genesis del capitalismo industrial, nos dice 
Bernal que "los creadores de las modemas maquinas-herramientas, 
hombres como Bramah, Maudsley, Whitworth, Roberts, Muir y Cle
ments empezaron tOOos como operarios manuales".2 Una de las con
secuencias de la evoluci6n del capitalismo fue la separaci6n entre ta
reas de planeaci6n y ejecuci6n, entre trabajo intelectual y trabajo 
manual, la eliminaci6n de la clase obrera como factor primordial en 
el avance de las fuerzas prOOuctivas. Como afirma Marx,"El sistema 
automatico va desplazando progi-esivamente el talento del obrero".3 
En los albores del capitalismo industrial, ciertos sectores de la clase 
obrera formaban una parte importante del publico cientifico de su 
tiempo y mostraban un interes en la ciencia y en la cultura mas alIa 
de una conexi6n directa con su trabajo. Como seiiala Braverman, 
"nos admiramos todavia de los tejedores ingleses de seda de Spital
fields, aquienes Mayhew encontr6 a mediados del siglo XIX, viviendo 
en degradaci6n y pobreza inereibles y quienes, poco tiempo antes ... 
habian convertido su barrio de Londres en un centro de ciencia y '/ 

cultura. Antiguamente, los tejedores eran casi los unicos botanicos 
en la metr6poli... (habia) una Sociedad EntomoI6gica ... una 
Sociedad de Floricultura, una Sociedad Hist6rica y una Sociedad 
Matematica".~ Y este no fue un caso aislado. El desarrollo de la 
gran industria, que se vio reforzado por la llamada administraci6n 
cientifica (T aylorismo) vino, como seiiala Marx, a desplazar el 
talento del obrero. HEI 1'a,'lorismo levant6 una tormenta de opo
sici6n entre los sindicatos... no (en contra) de las trampas' tales 

1 Vease, por ejemplo, Samuel Lilley. Hombres, maquinas e historia, Madrid 
Artich, 1973. Vease tambien, John D. Bernal, La Ciencia en La historia y 
La Ciencia en nuestro tiempo, Mexico, UNAM. 

2 John D. Bernal. Ciencia e industria en el sigLoXIX, Mexico, Ediciones 
Martinez Roca, 1973. 

S Carlos Marx. El capital, tomo I, Mexico, Fondo de Cultura Econ6mica, 'f! 
pp. 358-359. I 

• Harry Braverman. rrabajo " capital monopolista, Mexico, Editorial 
rjuestro Tiempo, 1975, pp. 163-164,. i 

I 
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como el cronometraje y el estudio de los movimientos, sino en su 
esfuerzo esencial por arrancar a los obreros del oficio y del control 
aut6nomo y ponerlos frentea un proceso del trabajo totalmente des
cerebralizado en el que funcitmarian como tomillos y palancas".s 

En tercer lugar, sin la valiosa aportaci6n de los productores di. 
rectos, l c6mo han pedido avanzar las fuerzas productivas capitalistas? 
A traves de la incorporaci6n de la ciencia al aparato productivo. Por 
10 consiguiente, una vez cancelada la clase obrera como factor pri
mordial en el desarrollo de las fuerzas prOOuctivas, uno de los im. 
perativos del capitalismo industrial es el impulso a la investigaci6n 
cientifica y tecnol6gica. En realidad, sin ese impulso es inconcebible 
la evoluci6n del capitalismo; y 10 mismo podemos decir del socialismo, 
aunque en este la clase obrera vuelve a recuperar, en parte, su 
posici6n como impulsora del avance de las fuerzas productivas. 

Con el prop6sito de ir creando la ciencia y la tecnologia nece
sarias para el fortalecimiento del capitalismo industrial, se involucra a 
las universidades en dicho proceso. Para tal fin, el estado empieza 
a financiar masivamente las universidades en Francia al truinfo de 
la Revoluci6n de 1789. Pero no se trata ya del financiamiento a la 
antigua Universidad de Paris, en la que todavia predominaba la 
reacci6n feudal, sino a la nueva universidadburguesa 0 napole6
nica, es decir, l'Ecole Polytechnique y l'Ecole Normale Superieure.e 
Esta politica de apoyo econ6mico a la educaci6n superior y a la 
investigaci6n hizo que el centro cientifico se trasladara de Inglaterra 
a Francia a principios del siglo pasado. 

La primera universidad verdaderamente «moderna», cuya labor 
de investigaci6n esta estrechamente ligada al aparato productivo bur
gues, s~ crea en Alemania en la segunda mitad del siglo XIX. La 
clase capitalista alemana habia creado ya este esfuerzo total e inte
grado que organiz6 en las universidades, laboratorios industriales, 
sociedades profesionales, asociaciones comerciales y en investigacio
nes patrocinadas por el gobiemo, un continuo esfuerzo cientifico

, tecnol6gico que fue la nueva base de la industria modema.7 No 

5 Ibid, pp. 164-165. 
e Este apoyo financiero de la burguesia a la universidad napole6nica, dado 

en un periodo cuando la clase terrateniente y feudal, todavia era fuerte, 
coadyuv6 al fortalecimiento de la ideologia burguesa y republicana en esos 
centros de estudio. De aUf que sus estudiantes tambien hayan luchado' en las 
barricadas del Pans al tratar de restaurar la Republica en 1830 y en 1848. 

7 Harry Bravelman, ob. cit., p. 193. . 
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Idebe sOrprendemos,por consigiIiente, el auge tan marcado de la 
'uruversidad y ciencia aleinanas; 

La universidad norteamericana se «modemiza» araiz de la Se
gunda Guerra Mundial ya que, al igual de la inglesa, habia permane
cidocasi al margen del desarrollo de la ciencia y del aparato pro
ductivo .industrial. Tradicionalmente las principales universidades de 
eSe pais habian sido financiadas en forma particular '(Harvard, 
Yale, Columbia, Chicago, etcetera) 0 bien por losgobiemos de los 
estados (Universidad de Califomia, de Nueva York, de Illinois, 
etcetera). Las colegiaturas eran y son mas elevadas en el primer 
caso, pero, en ninguno de los dos constituian -y mucho menos cons
tituyen ahora- la parte esencial de su financiamiento. El gobiemo 
federal no jugaba ning{In papel en el financi<bniento de las univer
sidades hasta la mencionada guerra mundial. Ya para 1960, este 
aport6 1 500 millones de d61ares para las instituciones de educaci6n 
superior, destinados primordialmente a las mas importantes: de los 
cuales, 1 000 mjIlones fueron destinados a la investigaci6n. Dicha 

.cantidad, "aunque solo constituia el 10 por ciento de los gastos fe
<lerales en materia de investigaci6n y desarrollo, equivalia al 75 por 
'Ciento de la investigaci6n universitaria y al 15 por ciento del pre
:supuesto total de .las universidades".8 Para 1968 el subsidio federal 
para la investigaci6n universitaria IaScendi6 a 2300 millones de 
dolares. Para tener una idea clara de la magnitud de esta cifra, .! 
habra que recordar que en ese mismo ano la UNAM y el Politecnico 
tuvieron un subsidio total -para docencia, administraci(m e investiga
ci6n- de 794 millones de pesos 0 sean 63.5 millones ded6lares, de 
los cuales s610 una pequena cantidad se dedico a III investigaci6n. 
En un estudio de 1964, que es uno de los mas exhaustivos sobre el 
particular, 41 por ciento de los presupuestos de las universidades 
particulares (Harvard, Stanford, Chicago,. etcetera) , provenian de fon
dos federales; 85 por Ciento d~ sus gastos de investigaci6n tenian 
el mismo origen, mientras que la cifra correspondiente para las uni
versidades publicas fue de 72 por ciento.9 

En suma, el estado burgues ha ido estimulando la investigaci6n 
cientifica como un medio para el desarrollo de las fuerzas productivas, 
ademas del interes acerca de los aspectos militares del asunto que 

I 
I8 Clark Kerr. The uses of the Uniuersity, New York, Harper y Row, 1966, 

p.53. 
9. National Science Foundation,. Datebook, enero 1970, citado por Adam
 

Yarmolinski. The Military Establishment, New York, Harper y Row, 1971, pp.
 
.304-305.
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tambien se relacionan con el avance y proteccion de la economia 
capitalista. 

CIENCIA YTECNOLOGIA EN M~XICO 

La herencia oolonial y despues la dependencia en cuanto al im
perialismo indican que en Mexico los productores directos fueron des
plazados de su caracter dinamico en el desarrollo de las fuerzas 
productivas con el hecho mismo de la conquista, caracter que no 
ha podido recuperar hasta el momento. Ademas, la Real y Pontifi. 
cia Universidad fue, en la genesis del capitalismo, mas bien un centro 
rector del teocratismo feudal; 10 cual quiere decir que lejos estuvo 
de haber auspiciado el avance de la ciencia, sobre todo dado el 
caracter «subversivo» de la misma durante el perlodo de la revolu
ci6n cientifica.10 De am que no debe sorprendemos el juicio del doc
tor Jose Marla Luis Mora en el sentido de que la Universidad era 
"inutil, irreformable y perniciosa".u En efecto, la Universidad es su
primida por el presidente Gomez Farias en 1833; los conservadores se 
apresuran a restablecerla, pero vuelve a ser suprimida por Comon
fort, Juarez y finalmente por Maximiliano. En el mismo ano de 
1833 se crearon, en su lugar Establecimientos de Estudios Mayores: 
Preparatorios, Ideol6gicos y de Humanidades, de Ciencias Fisicas y 
Matematicas, de Ciencias Medicas, de Jurisprudencia y de Ciencias 
Eclesiasticas. Sin embargo, dadas las convulsiones politicas de la 
epoca, "su vida result6 bien efimera. .. La furia del clero y de los 
hacendados . .. acab6 con las instituciones tan bien planeadas desde 
el punto de vista te6rico".12 Con el triunfo de la Republica contra 
el Imperio, se crea la Escuela Nacional Preparatoria y despues 
la Universidad Nacional; durante ese perlodo en el que predomina 
el positivismo, se crearon varias sociedades cientificas y se publicaron 
muchas obras. Sin embargo, como senala de Gortari,ls si revisamos 
con cuidado estos documentos nos encontramos sobre todo con dos 
clases de trabajos: por un lado, obras eminentemente descriptivas y, 
por otro, libros de texto. Hay muy pocas aportaciones te6ricas. 

10 Vease Rosalio Wences Reza, "Las Ciencias y la Lucha Ideo16gica", 
- Foro Uniuersitario, Nfun. 2, julio 1976, pp. 20-23. 

11 Jose Maria Luis Mora, Obras Sueltas, Paris, Libreria de la Rosa, 1837, 
"Mejora del estado moral de las clases populares por la destrucci6n del 
monopolio del clero en la educaci6n publica". Citado en Eli de Gortari. Cien
cia y Conciencia en Mbcico, Mexico, SepSetentas, 1973, p. 39. 

12 De Gortari, Eli. Ob. cit., pp. 48-4-9. 
13 Ibid., pp. 90-92. 

I 
ii~x1co. N9 29, Allo VIII li'ebrero·Abrll 4e 1911 

Administrador
Text Box



56	 PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

Hasta hace unos cuantos afios, y salvo raras excepciones como es 
el caso de Ia fundaci6n del Instituto Politecnico Nacional, casi no 
se hacia ciencia en Mexico, ni tampoco se producia tecnologia. Ante 
tal panorama, el 31 de octubre de '1969, el entonces subsecretario de 
la Presidencia, hoy presidente, Jose Lopez Portillo, gira instruccio
nes para la realizaci6n de los estudios pertinentes y la fonnulaci6n de 
un programa nacional de investigaci6n cientifica y tecnologica, que 
coadyuvaria a la creaci6n del CON.ACYT.14 Se argumenta que es "in
cuestionable la importancia decisiva que la investigaci6n cientifica y 
tecnologica tienen en el desenvolvimiento economico de las naciones ... 
(se trata de) encontrar los metodos mas id6neos para el fortaleci
miento e intensificaci6n de la investigacion, y segundo, vincular la in. 
vestigacion con los aspectos politicos, administrativos, sociales y eco
n6micos de la comunidad. Para resolverlo, es necesario superar Ia 
situaci6n actual que guarda la investigaci6n ..."15 

Algunas de las recomendaciones formuladas en ese programa que 
entr6 'en vigor e1 1Q de enero de 1970 fueron: 

1.	 Asignar recursos financieros adicionales, que el gasto de in
vestigacion pasara del 0.13 por ciento del PIB en 1969 a 
0.4 por ciento en 1976. 

2.	 Que de 3 665 investigadores que habia en 1969 aumentaran a 
9300 en 1976; y que una mayor proporci6n (73 por ciento) 
fuera de tiempo completo. 

3.	 Incrementar la aportacion del sector empresarial del 5 por 
ciento que constituia en 1969 al 15 por ciento en 1976. 

4.	 Impulsar la sustituci6n de tecnologia extranjera por tecnolo
gia nacional. 

5.	 Crear un mecanismo a traves del eual se negocien las transfe
rencias de tecnologia. 

6.	 Adoptar una politica nacionalista de investigaci6n cientlfica 
y tecnol6gica. 

LA POLITICA CIENTIFICA Y TECNOL6GICA
 
EN EL SEXENIO DE 1970-1976
 

EI punto de partida de la politica cientifica y tecno16gica en el 
sexenio de 1970-1976 es el de una escasez extrema, de tal manera que 

14: CONACYT.PoUticaNacional .Y Programas en ciencia y tecnolog£a, Mexico" 
1973, anexos 1-2.	 . 

15 Ibid., p. 163. 
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el impulso, por minimo que haya sido, tiene que reflejarse claramen
~. te dada su base inicial tan baja. 

Aumento de presupuesto 

En 1969 se invirti6 el 0.13 por ciento del PIB en investigaci6n 
cientifica y tecnologica, en 1973 el 0.22 por ciento y en 1976 el 0.3 
por ciento; 0 sea que a pesar de los aumentos, no se lleg6 a la meta 
"propuestadel 0.4 por .ciento del PIB en 1976. En este aspecto segui
mos a la zaga de algunos paises capitalistas dependientes. Por ejem
plo, la India gast6 el 0.5 por ciento del pm en 1973 y Argentina el 
0.30 por ciento en 1971.16 En cuanto a los paises desarrollados, 
"Inglaterra en 1968, Estados Unidos en 1971 y la Union Sovietica 
en 1972 canalizan (hacia este concepto) aproximadamente el 2.4 por 
ciento, el 2.6 por ciento y el 4.6 por ciento respectivamente".17 Es 
decir, en comparaci6n con la situaci6n anterior, se han aumentado 
los recursos financieros, aunque la inflaci6n ha reducido los aumen
tos reales; pero, todavia vamos a la zaga de otros paises capitalistas 
dependientes, de los paises capitalistas avanzados y, sobre todo, de los 
palses socialistas avanzados. 

Aumento de personal 

Es dificil saber a ciencia cierta el numero de personas que se de
dica a la investigaci6n cientifica y tecno16gica; calculos aproximados 
reportan 3 569 en 1969, 5 517 en 1974 y Wionczek cita una cifra de 
10000 para 1975.18 La discrepancia entre las cifras de 1974- y la de 
Wionczek para 1975 se debe a que la de 1974 se refiere a personal 
de carrera, de tiempo completo y medio tiempo mientras que la de 
1975 incluye ademas al personal que trabaja por hora. Otras fuen
tes reportan que de los 65 354 trabajadores academicos que habia en 
1975 en las instituciones ·de educaci6n superior del pais, s610 4 176 
eran de tiempo completo, y 2 265 de medio tiempo.19 

Es decir, las diversas fuentes reportan un aumento considerable 

16 ·Datos tornados de CONACYT. PoUtica Nacional de Ciencia y Tecnolog£a, 
1976, pp. 12, 37, 38. Vease tambien Rosalio Wences Reza. "EI financiamiento 
de Ia educaci6n superior", Econom£a informa, Nurn. 25, julio, 1976; una ver
sion corregida y aumentada de este estudio aparece en Foro Universitario, 
Num. 4, 1976. 

17	 CONACYT PoUtica Nacional •• •, 1976, ob. cit., p. 12. 
18 Ibid., p. 12; Miguel S. Wionczek. "Ciencia y tecnologia como factor de 

desarrollo"; IEPES. Reunion nacional sobre el sector educaci6n, ciencia .Y tec
nologia, Mexico, junio, 1976, p. 513. 

19 Datos tornados de Eduardo Nava Diaz. "Perspectivas. de complemento a] 
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'tanto del personal de carrera en las instituciones de educacion supe
rior como de los investigadores propiamente hablando. Sin embargo, 
10 que hay que recalcar en este aspecto es que en el caso de las insti
tuciones de educacion superior, el auinento ha respondido sobre todo 
a la masificacio~ del sector estudiantil; el papel que ha jugado la 
expansion de la investigacion cientifica y tecnologica ha sido minima, 
sobre todo en las universidades de provincia. 

Otro factor que hay que tomar en cuenta es que muchos de estos 
llamados investigadores, tanto en las instituciones de educacion su
perior como en las instituciones que dependen directamentedel es
tado, no investigan. De tal suerte que los calculos del aumento de 
personal que se dedica a la investigacion son a todas luces exagerados, 

sobre todo aquellos que incluyen a personal que labora tiempo parcial. 
No estoy negando que ha habido un aumento de este personal, 5010 
afirmo que el aumento real ha sido modesto por las razones antes ex
puestas. Por 10 consiguiente Mexico sigue siendo un pais con una pro
porcion reducida de investigadores. 

Legislaci6n acerca de la transferencia de tecnologia 

El regimen del presidente Echeverria creo tres leyes que se re
fieren a la transferencia de tecnologia: la Ley sobre el Registro de la 
Transferencia de Tecnologia y el Uso y Explotacion de Patentes 
y Marcas; la Ley para Promover la Inversion Mexicana y Regular la 
Inversion Extranjera y la Ley de Invenciones y Marcas. Se pensaba 
que la Ley sob,re d Registro de Transferencia de Tecnologia coadyu
varia a controlar la dependencia cientifica y tecnolOgica. Inclusive se 
nos dijo que en los primeros meses de vigencia se nego, en primera 
instancia, la inscripcion a 299 contratos de los 834 que fueron su
jetos a resolucion.20EJ Articulo Septimo sefiala que el registro se 
negara en los casas cuando: 

a)	 La tecnologia se encuentre libremente disponible en el pais, 
o su precio sea excesivo. 

b)	 Los contratos permiten a los proveedores de tecnologias inter
venir en la administracion de la empresa u obligan a las em
presas a contratar personal de los vendedores de tecnologia. 

financiamiento del sector publico en materia de educaci6n superior: el caso 
de Mexico 1967-1980", Revista de la Educaci.6n. Superior, enero-marzo, 1976, 
p.65. 

20 Mauricio de Maria y Campos. "La politica mexicana de transferencia de 
tecnologia: una evaluaci6n preliminar", Comercio Exterior, mayo 1974, Me
xico, pp. 463-477. 
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c)	 Establezcan limitaciones a la investigacion tecnol6gica del 
pais y pretendan apropiarse de las innovaciones. 

d) Liinitan la exportacion. 
e) Se someta a tribunales extranjeros el conocimiento 0 la reso

lucion de juicios. 

Sin embargo, como 10 sefiala un vocero del CONACYT, dicha ley 
"no pretende influir en la seleccion de tecnologia, evitar la importa

'cion de tecnologia inadecuada 0 promover el uso de tecnologia na
cional",21. inclusive 5010 se da preferencia al prqductor nacional de 
tecnologia si este esta dispuesto a proporcionarla gratuitamente. 0 
sea que en esta forma no se esta cumpliendo con una de las recoinen
daciones de 1970, de que se impulsaria la sustituci6n de tecnologia ex
tranjera por tecnologia nacional; cuando mucho podemos decir que 
se ha creado un mecanismo a traves del cual se estan negociando las 
transferencias de tecnologia. 

El OONACYT argumenta que la Ley sobre el registro "favorece el 
abaratamiento de la tecnologia del exterior",22 debido a que se tiene 
que pasar por un proceso de registro de la transferencia de tecnologia. 
En este sentido cabe aclarar, que tambien se exige legalmente que los 
mexicanos posean cuando menos el 51 por ciento de las acciones de 
las empresas que se establezcan en el pais; es de todos conocido el 
hecho de la existencia de presta nombres que nulifican las disposi

'ciones legales en este sentido. No existe ninguna raWn por la que 
no pueda repetirse este fenomeno. 

La Ley de invenciones y marcas sefiala una reduccion de 15 a 10 
ai'ios en el plaza de vigencia de las patentes y busca de esa ma
nera disminuir las patentes no explotadas. Tambien dicha ley obliga 
a vincular las patentes de origen extranjero con marcas de origen 
nacional. De esta manera se cree que se va a "prestigiar la marca 
nacional simultaneamente con la extranjera, de manera que el pro
ductor puede eventualmente independizarse de esta".23 Independien
temente de que haya avances modestos, derivados de esta ley, para el 

"capitalismo mexicano, no creo yo que el prestigiar una marca nacia
nal necesariamente implique promover la independencia economica. 
Cuando mucho 10 que se dara sera obligar al imperialismo a adoptar 

2].' Julio Boltvinik. "La poUtica de ciencia y tecnologia", ponencia presen
tada en la Facultad de Economia, octubre 5 de 1976, pp. 13-14.
 

22 Ibid, p. 14.
 
23 Ibid, p. 16.
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nombres nacionales para los productos manufacturados y vendidos en 
Mexico. 

En cuanto a la Ley para promover la inversi6n mexicana y re
gular la inversi6n extranjera se nos dice que "ha permitido frenar 
la adquisici6n de empresas nacionales por parte de empresas extran
jeras, ha permitido la asociaci6n de capitales al no permitir la crea
ci6n de empresas con mayoria de capital extranjero".24 Sobre este 
particular es un secreta a voces en todo el pais la existencia de los 
llamados presta nombres, de tal suerte que es una exageraci6n ase
verar que dicha ley ha frenado la compra de empresas nacionales pOl' 
parte de las empresas imperialistas. Lo que si no puede negarse es 
que la ley ha permitido relaciones mas estrechas entre la burguesia 
mexicana y la imperialista, que se estaban dando antes de esa ley 
y que se dan en todos los paises capitalistas dependientes como proceso 
natural a Ja fase actual del capitalismo. 

En suma, estos tres mecanismos legislativos no han respondido 
a la necesidad de adoptar una politica nacionalista de investigaci6n 
cientifica y tecnol6gica, ni mucho menos adoptar una politica nacio
nalista referente a la estructura econ6mica en si; 0 sea no han pro
movido la nacionalizaci6n, ni mucho menos la expropiaci6n de las 
empresas imperialistas. Desde mi punto de vista, esta legislaci6n cons
tituye un determinado «avance» para el capitalismo mexicano en el 
sentido de que 10 ayuda a encajar con mayor efectividad en el pro
ceso de desarrollo del capitalismo imperialista. Lo adecua para que 
funcione con mayor efectividad en el contexto del imperialismo norte
americano. 

Escuelas tecnicas 

Quiza el rengl6n donde mas exito ha tenido el regimen ha sido 
en el establecimiento de escuelas tecnicas de nivel medio, medio
superior y superior; en diversas areas: industriales, agropecuarias, pes
quera. Como dice Pablo Latapi, "Ademas del IPN Y otros organismos 
de caracter nacional, existen 31 institutos tecnol6gicosregionales 
(78529 alumnos), una red de planteles tecnol6gicos industriales de 
nive! medio basico (197028 alumnos) y otra de instituciones agro
pecuarias (161 535 alumnos), ademas de las nuevas escuelas de cien
cias y tecnologias del mar '(6000 alumnos) ".* Asi encontramos que eJ 
estado vuelve a harer hincapie en este tipo de enseiianza, cosa que 

24 Ibid, p. 17. 
* Excelsior, noviembre 8 de 1975, p. 6. 
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I no habia hecho desde los tiempos de Lazaro Cardenas alcrearse 
I el Instituto Politecnico Nacional. Aunque todavia es prematuro eva
i 

luar e! impacto que estas medidas tendran sobre el desarrollo de 
la ciencia y la tecnologia. Que su influencia sirva para reducir la 
dependencia cientifica y tecnol6gica es otra cuesti6n, que no es incon
cebible, en algunos aspectos pueda coadyuvar a tal fin y que en otros 

I sirva para producir tecnicos medios para las compaiiias trasnacionales 
tambien es cierto. En realidad, la dependencia no se elimina tomando I, solamente medidas de este tipo; eso conlleva la necesidad de medidas 
antimperialistaS que el regimen no ha tornado. 

Practicas de investigaci6n ., 
Sigue predominando la dependencia en las practicas cientificas. 

Como aseveran investigadores del Instituto de Investigaciones Biome. 
dicas, "hemos llegado en Mexico al extremo de formal' organismos 
para estudiar problemas. . . inexistentes en el pais, por el hecho de 
estar vigentes en otros... tambien hemos abandonado investigacio
nes de trascendencia nacional porque no interesan en el extranjero".25 
Es decir, predomina un cientificismo irracional y dependiente. 

Se siguen lineas de investigaci6n que benefician, como es de supo
nerse en tratandose de un estado capitalista, a la burguesia. POI' 
ejemplo: en la agricultura se da enfasis a investigaciones relaciona
das con los insumos industriales, poco se hace pol' mejorar las tec
nologias tradicionales de la agricultura mexicana -cosa que el mismo 
CONACYT reconoce.2'8 

Patentes y marcas 

Los pagos pOl' concepto de usa de patentes, marcas y asistencia 
tecnica han ido ascendiendo en todo el sexenio. En 1968 se cubrieron 
pOl' ese concepto 840 millones de pesos, en 1971, 2083 y en 1974, 
2600. De estos la mayor parte se refieren a pagos en la industria ma
nufacturera; pOl' ejemplo, en 1971 constituian el 86 pol' ciento del 
total. 

Las solicitudes de patentes hechas en el pais por mexicanos han 
ido descendiendo en terminos relativos: en 1955 el 20 pOl' ciento y en 
1970 solamente el 7 pol' ciento.27 

25 Mario Castaneda, et al. "La crisis de identidad en el cientifico", Cien
cia y Desarrollo, marzo-abril, 1975, p. 11. 

26 OONACYT, Polltica Nacional ..• , ob. cit., 1976, pp. 10-12. 
27 Ibid, p. 9. 
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PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

La iniciativa privada no ha respondido a las esperanzas que tenian.. 
a principios del sexenio en el sentido de que aumentaria considerable
mente su aportaci6n para el desarrollo cientifico y tecno16gico; del 
5por ciento en 1969 paso al 7.2 por cient<Y8 cuatro afios despues, en . 
1973; Y aunque no hay datos posteriores, dificilmente llegaria, a ese 
ritmo, a la meta de invertir el 15 por cienti:> del gasto total en inves
tigaci6n para 1976. Es mas, en una encuesta realizada por el Co
legio de Mexico, aplicada a una serie de industrias "se asegur6 por 
casi el 80% de los empresarios entrevistados que les daba igual que 
se desarrollara ciencia y tecnologia en Mexico".29 Es decir tOOa la 
tecnologia que necesitan es importada de los paises imperialistas, prin. 
cipalmente de los Estados Unidos; y ni siquiera realizan un proceso de 
adaptaci6n, ni mucho menos de creaci6n de una tecnologia propia. 
Lo que es peor, como asevera el mismo CONACYT, "tampoco las em
presas del sector publico han seguido una politica de adquisici6n de 
tecnologia distinta a la de las empresas privadas".30 He alIi un claro 
ejemplo de nuestra «economia mixta» que va por un mismo sendero 
de dependencia. 

Desafortunadamente, tOOo este panorama forma parte de una rea
lidad economica y social mucho mas desfavorable y deprimente. Una 
balanza comercial cada dia mas negativa para Mexico. En 1972 las 
importaciones excedieron a las exportaciones por 13054.8 millones 
de pesos, en 1973 por 21 787.1 millones, en 1974 por 40084.3 millo
nes, en 1975 por 46519.1 millones. Las importaciones de maquinaria 
y equipo ascendieron de la manera siguiente: 81 

Importacion 
A.~o en millones de pesos 

1972 13406.7 
1973 16534.0 
1974 21306.6 
1975 29595.1 

Desde luego que dificilmente se reflejara una politica nacionalista 
en el area de importaci6n de maquinaria y equipo en" el corto plazo 
de un sexenio. Pero 10 que es grave es que ni siquiera se han' sentado 
las bases de dicha politica. 

28 Ibid, cuadro 2.
 
29Luis Fuevo MacDonald, CONACYT, Foro Universitario, Num. 4.
 
80 CONACYT, Politica Nacional. . " ob. cit., 1976, p. 10.
 
81 Secretaria de Industria y Comercio, Prineipales indieadores eccm6micos
 

de Mexico, enero-diciembre, 1975, pp. 10, 13. 

j Las medidas tomadas recientemente acerca de la flotaci6n-deva

I 

luaci6n del peso tenderan a reforzar la marcada dependencia. Hay 
que recalcar que este fenomeno no se refiere solamente a cuestiones 
como la perdida del poder adquisitivo y el ascenso del desem
plea de los obreros, campesinos y las capas sociales explotadas. En 

I 

el aspecto econ6mico tiene que ver tambien con la marcha ascendente 
del capitalismo dependiente, en su fase monopolista de estado, en el 
sentido de que prOOucira una mayor concentraci6n de la riqueza afec

!, tando, de esamanera, ala pequefia y mediana empresa. Es una me
,( dida clasica del capitalismo para tratar de salir de sus crisis a costa 

de las clases explotadas. De esa manera se reflejara, en el campo p0

litico, en terminos de mayores esfuerzos por parte del estado y la 
I	 burguesia por controlar ferreamente aquellos sectores que han per

manecido independientes; y que son los que podrian combatir ese 
plan capitalista.'I En el aspecto tecno16gico, el plan propiciara la dependencia como 

i 
I	 consecuencia del hecho de que las empresas imperialistas son empresas 

grandes. Se beneficiaran del proceso de la concentraci6n del capital. I 
I	 De alIi que uno de los centros rectores de dicho plan sea el Fondo 
! 
I	 Monetario Internacional (FMI); 10 que sorprende es que 10 este 

haciendo abiertamente, tal como sucede en el caso de Chile, Argen
tina, etcetera. Para coronar semejante estado de cosas, la dependencia 
la estamos promoviendo nosotros mismos, en terminos de su finan
ciamiento interno. "Durante 1965-1971 el aumento de los activos 
pertenecientes a las empresas extranjeras ascendi6 a 74542 millones 
de pesos, de los cuales el 62 por ciento fue financiado con recursos 
nacionales".32 

CONCLUSIONES 

I 

En suma, los esfuerzos para impulsar el desarrollo cientifico y 
tecno16gico han sido por un lado importantes como en el caso de la 
creaci6n de un sinnUmero de escuelas tecnicas; por otro, han sido 
muy modestos como en el caso del incremento del financiamiento y 
del personal y en el aspecto legislativo. En el area clave de la poli

i· tica econ6mica ha continuado la carrera ascendente' de la dependen
i 

cia. Si en este aspecto, no se toman medidas eminentemente antimpeI rialistas, el capitalismo dependiente mexicano no tendra ninguna po
sibilidad de incrementar, aunque sea minimamente, su libertad de ac

32 Manuel Aguilera G6mez, La desnacionalizaci6n de la economla mexi
eana, Mexico, Fondo de Cultura Econ6mica, 1975, p. 95. 
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cion frente al imperialismo. Desde luego que aun el logro de tal fin, 
no redundara en beneficio del pueblo de Mexico, sino que 5010 del 

estado y de la burguesia. 
t Hay alguna altemativa inmediata, anterior al triunfo del socialis

mo, que las fuerzas progresistas y revolucionarias tengan, ademas 
de la critica pennanente? Creo que sl, sobre todo en cuanto a la cien
cia y la teenologla que se producen y se enseiian en la universidad i 
ademas de las medidas politicas que. deben tomarse ante los embates 
del estado y de la burguesia a raiz de la puesta en mareha de su 
plan para tratar de salir de la actual crisis del capitalismo. En este 
sentido debemos, cuando menos, impulsar un movimiento de refonna 
que reoriente el contenido y la orientaeion de 10 que se enseiia y se in. 
vestiga, de tal manera que se obtenga una idea clara de las consecuen
cias sociales de las diversas disciplinas, al igual que de las condiciones 
sociales que les dieron origen. Se trata de esa manera de desmitificar 
la ideologia burguesa inherente a la enseiianza y a la investigacion, 

incluidas las ciencias naturales.sa 

RESUME: Au cours de la perio
SUMMARY: During the period; 

de 1970-76, Ie gouvemement me1970-1976, the policy of science xicain commenc;a la realisationand technology was begun in 
d'une politique de science etMexico. With the creation of 
technologie. ~Iais, malgre Ia crea

CONACYT and the application of 
tion du Conseil National de Scienlegislative mechanisms, not much 
ce et Technologie (CONACYT) ethas been gained, however, in the 
l'implantation d'une legislation aadoption of a nationalist policy 
ce propos, Ie pays n'a pas encore of investigation. An alternative 
une politique nationaliste en .ce to the situation of dependency on 
qui conceme l'investigation scienimperialism would be to prompt 
tifique. Pour nous sauver de laa movement of refonn that would 
dependance de l'imperialisme, Ieorient the content of teaching and 
pays doit s'engager dans un moupoint out the /need of a true 
vement de refonne du contenu detechnological independence and 

scientific investigation, and de l'enseignement remarquant notre 
mythify the bourgeois ideology in besoin d'independance et demiti
teaching and investigation. fication de l'enseignement et la 

recherche controlees par les ideo
logues de la bourgeoisie. 

S3 No es el lugar apropiado para desarrollar este tema con mayor profun... 
didad. Vease, Rosall.o Wences Reza., "El movimiento de refonna universitaria", 

Foro Universitario, Num. 4. 
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