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Los ensayos exponen en una síntesis 
satisfactoria el discurrir durante el siglo 
XX de la idea de progreso, de aquella fe 
decimonónica en el progreso. y cómo esa 
fe ha variado de aspecto a la luz de la 
utilización abstracta de la ciencia y la 
tecnología producti vas convertidas en 
fuerzas destructivas del planeta, y de 
cómo generan e irrigan enfennedades al 
medio ambiente y a los seres humanos. 
El texto consigue entonces una actuali
zación de la idea del progreso gracias a 
los trabajos de Enge ls, M ariá tegui . 
Benjamin. Ado1110 y Marcuse y descorre 
el velo para adquirir conciencia hoy del 
grave riesgo del planeta que. convertido 
en tren bala. reclama para su supervi
vencia que ··Ja humanidad accione los 
frenos de emergencia". 

Renán Vega actualiza las vinculacio
nes entre el marxismo y la ecología para 
lo cual reexamina la relación entre hom
bre y naturaleza y sociedad y naturale
za en la teoría de Marx en contraposi
ción a la realidad y a los resultados de 
la relación sociedad capitalista y natu 
raleza que ocasionan la actual crisis am
biental del Inundo, cris is que e l texto 
que con1entamos ilustra enumerando 
los indicadores y la situación actual de 
la deforestación de bosques tropica les. 
bosques templados. cuerpos de aguas. 
cos tas y mares, e rosión de sue lo . . 
desertificación. pérdida de la di versi
dad biológica. calentamiento global del 
planeta. entre otros. Esta parte del li
bro pone de presente al lector ]a urgen
cia de emprender acciones prácticas y 
de contenido político para enfrentar el 
deterioro y destrucción del planeta. No 
en vano desde 1972 se publicó el Ma
nifiesto para la supervivencia. "puesto 
que el futuro de la especie humana, que 
es e l asunto principal de cualquier pen
samiento revolucionario. depende fun
damentalmente del modo como se re
suelvan los problemas ambientales'·. 
Para el autor es indudable que esta prác
tica por la supervivencia también es po
lítica puesto que la destrucción del pla
neta ha sido generada por la acción del 
capitalismo planetario. y " la acc ión a 
favor de la ecología choca con los inte
reses de ese modo de producción". 

La ac tualización en es ta materia 
comprende también la presentación de 
la discusión sobre ecología-economía 
y la ley de la entropía, asunto estudia-
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do por Edouard Goldsmith y Elmar 
Altv ater, quienes han inves tigado 
''cómo se debe incorporar el principio 
de la entropía al estudio de las relacio
nes entre economía y ecología y, las 
re laciones entre capitalismo y entro
pía". Asunto de suyo interesante para 
ampliar el conocimiento de la sociedad 
productora de mercancías, en tanto que 
ociedad .. del expo lio'': esto qu iere de

cir. en términos de Marx, que la crea
ción de valor (mercancías) cuya fuente 
es la naturaleza. i1nplica al mis1no tiem
po la destrucc ión de esa base natural. 
··creación productiva es al mismo tiem
po destrucción natural''. 

Al reseñar e l libro de Renán Vega 
Cantor, El caos planetario . es del caso 
aludar su e fuerzo y e l tn érito de cri s

tali zar un trabajo de indagac ión. bús
queda. estudio. traducción. análisis y 
reflexión en torno al legado de Marx 
en nuestra época. Es una contribución 
para que los lectores, investigadores , 
estudiantes y colombianos en general 
alcancen la convicción de que a la luz 
de las investigaciones rec ientes se po
drían haber cue tionado o tachado de 
falsas algunas de las proposic iones de 
Marx pero que frente a ello hoy es fir
me la convicc ión c ientífi ca de que 
aqué l legado dia léc tico conl iene el 
método de investigación correcto y que 
ese método puede continuarse, am
pliarse y profundizarse en la medida 
en que se quiera dar cuenta de los fe
nómenos de la sociedad capit ali sta 
contemporánea. para decirlo con las 
palabras con que. en su n1omento. 
Lukács respondió a la pregunta ¿,q ué 
es e l marxismo? 
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El li bro resuelve algunas de las in
quietudes y preguntas un tanto pes imis
tas que el autor experimenta ante la in
digencia de la época. ante la atmósfera 
pragmática que quisiera movilizar de la 
voluntad de los hombres. la hegemo
nía del régimen de producción de mer
cancías y el horizonte amplio detentado 
por los produc tos ideo lógicos del 
posmodemi mo. 

Finalmente, en el lector surge la pre
gunta acerca de cómo las materias tra
tadas reclamarían una utilización dife 
rente de los adj eti vos~ aunque el propio 
autor en la presentación nos ha confe
sado que ''estos ensayos fueron escri
tos en fonna espontánea en lo últimos 
años re pondiendo a algunas de mis 
preocupaciones intelectuales teóricas y 
políticas". 

/ 

E DGA R M URIEL 

Un estudio serio 

l\llodernización industrial: 
empresas y trabajadores 
Anira Weiss (directora) 
Universidad Nacional de Colombia. 
Departamento de Sociología. 
Sanrafé de Bogará, 1997. 524 págs. 

Este vo lumen cierra la investigación 
sobre ··condic iones de trabajo en la in
dustria colombiana'' adelantada entre 
1987 y 199 1 por un grupo de sociólo
gos dirigido por la profesora Weiss. en 
la cual se estudiaron 18 casos de em
presa. de di versos tamaños en los sec
tores me talmecánico, minera les no 
metálicos. automotor y alimentos. En 
monografías de tres empresas y dos li
bros de conclusiones generales prece
dentes 1• lo. autores ya habían aborda
do los tema. centrales de su proyecto: 
tendencia. de la moderni zación empre
sarial y . u incidencia en los trabajado
res , y "tipo logía de las situac ione. di
ferenciale. típicas, de estos. 

Se demuestra la fuerte incidencia del 
tipo de empresa al que e ingresa. se
gún tamaño (págs. 390-395). comple
jidad técnica (págs . 205-' 18 ). forma. 
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~' r~ .. tnli. Lltl\ .h prc..'J ('l tntn::lntc" 1 pag' 
2 1 X- 2 2 6/3 5 ~ -J 7 O t. ~..·t~..·. . en L n.' ll)" r ri n -

~..· tpJk.., Lt~..· t l.)fé'' 4u.: llllluyen '-Obn.· la 
JJI l'fl'nL·IJL' ll'n OC l f3\ l~ l..- l O fJJ '\. J.1 ~1 t UJ

C IÓ ll y prnhahd tdadc' Je lo~ trabajado
re~ L' n la induqri.t. E stL' a~pl'c t o. L'n (0111-

ht n~K ión con la~ ~ ... tr J lcgia~ ::1d0ptada~ 

pl}f l (h trabu.JaJ o rc ' ( pjg!' . ~96-5 1 3 l. 

origi na ~scenuno::. lahl)rales con di~ ti n 

ta" P0'-1 bt!Jd.tt.le' para dar cor. tinuidad 
a la cxpcric1Kia laboral y conYe rt ir una 
acurnu lacH'm dt:" ~ahc rt:"" y expe riencias 
en un procc ... o de pro fesionalizac ión 
ohrera. 

La primera parte aborda s i. tcmá
ticanlentc el fac tor empresa, que es sub
dividido en tres dime nsiones 4l naliza
das en cinco an ículo. : la es tructura 
técnica y organizati va (págs. 39-88/ 
149-238) y su demanda de ca lificacio
nes (págs. 89- 148): las po líticas de per
sonal y estilo de dirección empresari al 
con sus concepciones y prácticas de ma
nejo de personal (págs. 239-332); la. 
fo nna. de negociación de salarios y 
condiciones de trabaj o (págs. 333-376). 
S i bien las cond iciones empresariales 
in fl uyen arr1pliamente sobre el destino 
de los trabajadores, se adntite que el ma
nejo de las empre. as en di versos aspec
to. (contratación. mercados internos de 
trabajo) se ha aj ustado al tipo de mano 
de obra d i. ponible. 
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/11jos de padres que en su ~ran. lna
yor fa no n abajaron en la ind ustria 
ni f ueron asalariados [.. _ j no con
sideran el trabajo en la industria n i 
el u·ahajo dependiente como el des
rino dt) su rrarecwria laboral. ni de 
su "condición social '' permanente. 
!pág. 5 17]. 

En cl~..·on t c:'\ t l) del Jr~arrt)l h'l i nJus t ri~ l 

nac iornl. los típicth es t ahl~:c imie nt l) S 

granJes y ~mtiguos c:\perimentan"n dns 
grande~ grupo~ Je c un hios . En un pri
mer llh."'~ mc lllo el paso de una re l ~Kión y 
~~truc t ura trad icit'lnales u ntras de: ca
rácter te('nocrjLict'. con procesos t..k 
racio na li zaci Sn nn!a ni¿a ti ,·a. buro-.... 

'-·ratización v fonnas t:l lnrist:.ls de ~) r-. . 
gam.zac ión del trabajo: m~i~ r~c ie nt~.: 

m e n t e . a 1 e s t ~l b lec i 111 i e n t o de u n a 
organizac ión como sistema i ntegrauo v 

~ ~ . 
a la imp la.ntac ión de estrategias de ges-
tión parti ci pali \':J. . 

Las reb ciones propias de l modelo 
tec nocdtico qut> se ll egó a constituir 
dege neraron hacia form~\ S de.:' mando .... 

autoriwrias y excl u ye n te~. L¡ lle desmo
tiYan en los trabajadore. la coopera~ ió n 

y el compromi. o. E ·te esquema - aun
que predominante- da lugar a múlti
ples dific ultade~ e incongruenc ias en-
tre la e~ t ru c tu r a o rgani :ra tiva la 

u -

implantación OC llUC\'a. tecnología:-.. las 
cuales limitan los intentos de au mentar 
la productividad laboraL en un momen
to en que el contexto de competiti vidad 
nacional e internacional lo n.::c lama. 

El segundo gru po de transformacio
nes ha ~ i Jo la tendencia - notoria en 
lo. úl timos años- a modcnlizaro;;e prin
c ipa l mente a partir de ca mbios organi 
zativos. Se emprende n cambios para 
hacer de la empre. a un sistema integra
do media1Hc la aplicación .-e lecti va. gra
dual y parcial de instrumentos del ll a-

, 
mado modelo japonés. Estos ti enen 
resultados y prácticas di ve rsos: en 1 a 
gran mayoría de los casos. la participa
ción de lo. trabajadore. se mant iene 
dentro de lín1ites restringido. y prec i
sos -como hacer sugerenc ias para e l 
mejoramiento de proce. os-. De gra
ciadaJnente, esto. cambio. organiza-

• • • • ¡11' 

t1 vos, tan ex1 gentes en tntegrac ton e 
identificación de los trabajadores con 
los fines de la empresa y esfuerzos por 
la calidad, coinciden con rees tructura
ciones que promueven la inestabilidad 
laboral y el empleo temporal. 

La perspec tí va primermundista de 
interpre tación de lo procesos estructu
rales c01no producto de la relación so
cial entre todos los actores partícipes de 
la vida e1n presarial, pretende hacer ne
cesaria la existencia de un sistema de 
relaciones ind us triales. como precondi
ción para que las nuevas formas de or-
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gani¿ación y prodUl'Ci{m ~~vean apare
jadas enn la modernización de b s rela
ciones sol·iak s. Pero dado el anacn.)ni
L'O poder r(•gulador de l a~ in. tituciones 
lahorak~ tdered1o labt'~ral y negociación 
c0ie( ti va). un des~UTolln suced~ineo ha 
ori gin:.ldn fonna. mu v di\'ersas de regu-

~ - ~ 

l<Kil n que son tipificaJas cotno "estilos 
de rcl ac ione~ industri 4lk s" tp.íg. 358) 
i n~uficientes para mn~trar ~ iempre la 
fonna como los miembros de cadn uno 
de los grupos inte rpretan ~u propia ac
ción. la acción de otros y su intendación. 

La s~gunda pa.rt~ (págs. 377-524) 
profundiza ~n el "factor laboral". con. i
guicndo dcmo. u·ar. además. cómo los ... 
t rabajador~s viven d~ diversa fonnn su 
condición de as4llariados. tienen distin
tas aspiraciones. y son afectado. de di 
fc:rente modo por los cambios tccnol6-
gicos y organiz.ati vo. de las empresas. 
Presentando casos ejemplares (págs . 
489-496), se cl<ui fica cón1o diversos fac
tores hacen posible a determinados gru
pos de u·abajado res el acceso a los n1e
jorcs puestos y crean distintos poderes 
de negociac ión y capacidad para definir 
sus condic iones de trabajo frente a los 
empresarios y a otros trabajadores. 

Enlre tales factores destacan los da
tos demogrúfi cos --obtenidos del estu
dio de las trayectorias de los trabajado
res- . po r ejemplo. e l abandono de l 
~ector agrícola y e l ingreso a la indus
tria. pasando por otTos sectores, así como 
la poca continuidad entre los trabajos ini
ciales y lo. actuales y la alta heteroge
neidad en las formas de incorporación 
al mundo laboral y al mercado de traba
jo. deri vando hacia diferentes edades de 
ingre. o, grado de permanenc ia y tipos 
de vínculo contractual. 

Para la mayoría de trabajadores, el 
sentido de su 1 raveuoria --considera
ción de la situac ión presente y las fases 
anteri ores desde la pritnera experien
c ia- es defi nido sobre la marcha de la 
experiencia laboraL incJuso a veces sólo 
al ingreso a la empresa actuaL Las insti
tuciones como la famili a, el sistema edu
cati vo, e l mercado laboral , las profesio
nes y las empresas no estructuran de 
manera definida las trayectorias. Predo
mina entonces la denominada "baja nor
malización e instituc ionalización social 
de trayectOJi as y carreras" - bien dife
rente al modelo de las economías avan
zadas-, que introduce un gran margen 
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de posibilidades para cambiar o redefinir 
la situac ión laboral y aprovech ar los 
nuevos rumbos q ue se presentan por 
medio de la aplicación de es trategias per
sonales, por ejemplo. aprendiendo un 
oficio. vinculándose a determinada red 
de relaciones sociales, ingresando a una 
empresa grande y es table, etc. 

En cambio, la estructura de experien
cias laborales explica muchas caracte
rísticas de los trabajadores . por ejem
plo, aquellos que hoy no cuentan con 
oficios, no regis tran antecedentes en e l 
sector industrial y más bien tuvieron 
experiencias laborales e n una a tnpli a 
gama de ac tividades y sectores: a dife
rencia de ellos, los que hoy trabajan en 
oficios es truc turados y generadores de 
ventajas. tuvieron la mayor parte de sus 
experienc ias labo rales en ac tividades 
relacionadas con sus trabajos actual e . 

Aunque la posesión de calificac io 
nes recon ocidas y demandadas en las 
empresas sigue dando seguridaces a un 
sector de trabajadores . los cambios de 
los últimos años. fuertemente centrados 
en la reducción de costos laborales. han 
conducido a eventuaEzar e l trabajo y 
generalizar las condic iones de i ne sta
bilidad e incer tidumbre sobre la co nti
nuidad de los vínculos laborales, difi
cultando con e llo la construcción de una 
identidad obrera en relación con e l sa
ber y e l quehacer industriaL En otros 
casos se ha tendido a confi gurar y ha
cer coexistir dos tipos de mercados la
bora les: uno principal. inestable y de 
precarias condiciones; el otro, con Ine
jores condiciones pero minoritario. 

En consecuencia. las condiciones 
que daban algún reconocimiento socia l 
y proyección personal a los trabajado
res dentro de las empresas. y con e llo 
estímulos para el aprendizaje y el com
promiso con las metas de prouuctivi
dad y calidad, se han desmontado pro
gresivamente. En muchas firmas se ve 
en los trabajadores anti g uos, que aú n 
cuentan con a lguna prolección contra 
el despido y otras garantías, un obs
táculo a los cambios técnicos y orga
nízativos, y se tiende a vincular traba
jadores jóvenes con menores garantías, 
a los que más fáci lmente se coacciona 
con la perdida del empleo. 

La inestabilidad laboral i tú a al tra
bajador ante e l simple aprovech amien
to de una situac ión presente, haciendo 

Boletín Cultural y B iblH>grátko. Vol. 36. núm. 52. J9l)9 

del trabajo industrial una experiencia 
transitoria, s in horizontes definidos, no 
generadora de identidad social. Así se 
han reducido las po ibilidades de ma
durar una cultura y profesionaliza.ción 
obrera en e l país. D e este modo. es im
pro bable que las oportunidades en e l 
mercado de trabajo industrial y la condi
ción de asalariado lleguen a ser aprecia
das positivamente por los trabaj adores. 

. . , . 
qutenes conttnuaran con expectativas y 
proyectos futuros cen trados en el traba
jo independiente fuera de la indu tria. 

En contrav ía con este darvinism o. 
resulta pesimista para los pro yec tos de 

competitividad y tn ejor calidad de vida 
q ue e l 7 1 o/c de los o bre ros en la ind us
tria de Bogotá hayan manifes tado e l 
deseo de independizarse (pág. 520). En 
e e sentido las conclu io ne confluyen 
con los hallazgos sobre el de te ri o ro 
paJadójico de la calidad de l en1pleo: 
nu e Yos pu e tos d e tr a bajo po r la 
te rc iarizac ió n de la economía. pero 
acon1pañados de las p1ivatizac io nes y 
la info rmali zac ió n. Por fue ra de l traba
j o asalari ado existe trabaj o po r cuenta 
propia, con unas condicio nes de repro
ducción que superan las propia de l sec
tor formal (pág. 343 ). No hay duda de 
que esa carenc ia de sujetos labo rale 

m oderno constitu ye la e ncruc ij ada de 
la actual desindustrialización de l país . 

Varias son las virtudes de este estu
dio : una consiste en considerar la evo
lu ción de los c a m bios técnico s y 
organizativos, mostrando como tras fon
do de és tos la endeble es truc tura pro
duc tiva nacional, reflejada en ej emplos 
como e l de los talleres para la fabrica
ción a pedido de carrocerías. Otra es la 
presentación compara ti va de la re lac ión 
entre calificación (demandada), co ntra-
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tació n, escalafo natni ento y remunera
c ión. factores que repercuten en la seg
mentac ión por género y exclu. ió n por 
edad co1no prác tica. re levantes de 
"c ierre . ac ia l' · de l mercado labo ra l 
(pág. S 14). Otro logro es el de mostrar 
e l panormna de las co ndic io nes técni 
co-organizati vas y de po líticas empre
s aria l e (s e le cc ió n , contra tac ió n. 
calificaciones y alarios) en el proceso 
de transic ió n entre la economía pro te
g ida y el escenario de apertura. tal co.mo 
ocurrió antes y de pués de 1990. El se
g uimie nto de alg unos aspec tos va has
ta n1ediados de es te dece nio (pág . 2 11 ). 
Trans vers a lment e la m e t o d o log ía 
--encue. ta e ntre vi ·ta- empleada para 
analizar " la experiencia de cada perso
na y no [sólo] sus ac titudes u opin io nes 
desligadas de esa experiencia'' (pág . 29) 
pennitió una aproximac ión a la hi sto 
rias individuales y también al compor
tamiento de grupos dife renc iados. Pe r
mitió. ade 1ná . la carac terizació n de la 
s ituac ió n ac tual de l trabaj ador industrial 
en las dis tinta situaciones de mercado 
en que puede e tar ubicado . 

Entre la s limitac iones de la inves ti
gación sobresale e l uso de l desga. tado 
concepto de ~ programas de calidad ·, e l 
cual se ha mostrado insufic iente para 
definir las estrategias empresariale s de 
moden1j zac ió n. En can1bio se dej ó de 
considerar e l impacto de las no rma. L o 
de aseguratniento de la calidad y pro
tecc ión de l medio aJnbie nte. estándares 
que han venido s iendo adoptados ma
sivamente por las empresas para acre
ditar competitivmnente sus logro .. en 
mode rnizac ión. y que, al i1npac tar la 
o rganizac ión de la producción y e l tra
bajo, modifican las condi c iones inte r
nas y las re lac io nes soc ia les exis tente . 

Otra i nconsi tencia e n las inte rpre
tacio nes hi stóricas de las condic io nes 
de trabajo en la industria es la pre fe
rencia dada a las periodi zac ioncs Jd 
en torno po líti co-econó mico y soc ial 
que . a l e tablecer diná1nica de orie n
rac ió n en lo e1n presnrial. como la que 
e fijan en el libro para los anos 70 y 

80, o lvidan la c rono logía p arric tda r o 
la fonna c61no cada e tnpresa es indivi
dualmente susceptible de recon er e ta
pas sucesjvas de crecimjento en l as cua
le puede tender a un a es tra tegia de 
moderni zac ión. en fon11a inuepenJien
te de las teorías, es tilo. y prác ti cas ad-
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EL>l C \ C IO" 

111tnhtr~ l l\ ..l' 111.1' Lit l u rH..ltJa, n .. 1m~) 

L)kJtL.h 1..'11 cJJ..t p<.:rioth). En l.t tn' ~~ ll 

g~tL' tnn .... e ... ~..·J~L·cwnaron ~..·mprc'J' ":on 
L'\t,tcnL" t.l ma) nr a 15 aii ~,.1~ . pero <:'a 
.. m :J y\) n d <.k e J a J · · n n -..e ri a 'LI f i L' l e n te . 
par;.l homolog.tr ILb aprcndi LaJe' y la 

muJur<.:L Jc cmpre'a~ L· rcaJa~ en 1006-
193: u 1940 con cmpre \:.1~ ~urgid a:-- en 
1960. 1 <.)7 5 o 1 t.>X6 . La fonnJ en ~u e 
,¡empre 'l' comhi nan la -anolwria y el 
S:lll 'l"otc par.l bu~car c>l m:.ixtmo rem.li 
mie rllo po"'ible. obedece U!'-Í a un a 
interaL"ción que lu mve~ tigaci ón no pre
cisa entre lo~ fac tor<.:~ in terno:-;\ ex tcr-

• 

no\ a la c.qrategta emprcsan al. P:Hecc-
ría. entoJH.:cs. nccc .... a ri o un enfoque 
··2encraciona r ·. del cuJ I se carece en 

<.. 

e~ te trabajo . 
La ~obn.:ex tcn !'!ió n del informe final 

resulla apenas comprensible. ten iendo 
en cuenta que en vano~ p~bUJC ~ .se prt'
'entan puntos de vis ta independien tes 
de l o~ cinco autore~ que. girando ~obre 

la mis1na base documental. implicaron 
repe tic io ne . . En tre é . to~ figura n los 
aspec tos re iati vos a los l i po · de ocupa
cio nc~. las trayectori as laborales y la 
de fintción de los grupo~ de trabajado
re~ a partir de la c lasificac ión adoptada 
entre cali fi cacione~ específica.· . o fi cios 
artesanales, o un ivcr ale~. v s in calif'í-

• 

cación (pág. ()4). 

Lo, e tudio comparati vos requie
ren. entonces. innovacione. relati vas a 
la presentación bibliográfi ca de su~ re
. u hado . de manera que . ea pos ib le 
ev itar a los lectores, además de la fre
cuente r.,capitulación de las .. categorías 
econórnicas de la vida soc ial". la inne
cesaria repetición de las definiciones. 
supues tos y datos es tadís ticos o c itas 
obtenido. en la investigac ión. 

Tarr1bién ~ e nota la ausenc ia de un 
planteainicnto proposi ti vo sobre cómo 
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J~st.:an ~:m 1\..1~ ac torc•::. que fueran h.1s 
princtpaks ~kmentos considerados. La 
present a~..· i on ohjeHvamente neu tral de 
l o~ resultados de es fucr70S in\'esti ga-... 
ti' o" tan vo luminosos - t''n tiempo. 
fl:CU r~o , ) soporte documental- tr:ls

ladJ .1 e, ·entuak!'- lectores m enos aca
J¿micos la compleja bú~queda de al
tern ati va~ a distorsione!' dt•l progr~so 

~ocia l y humano como b s que se han 
derivado de la estructura de moderni 
zación empresari al descrit:l. 

:\ . \\'et::.~ \ \\'. ca~ taikda . Ev!UIIc~iO.\ . ' 

< ' fii{JI't' \llf'Ío/e ~ " (hft•rt•nc iuc·ion olnero: 
t'.\IIJclio ele ltfiO t ' lllf'l't'.\'tl fii <'W/meninico. 

Santuf~ t.lc Bogotá. Edtt nria1 Prc~cnL"ta. 
1 99~ : C . Lopcz y G. CasiL· llanns. A t t wridt~d 
,. h <'II<' \ 'Oit·llcia t' ll d trohajo uulu.,frial. 
Esnulio dt · 1111 (1 <' lllfJI'('.HJ tle nlimcnlo,, , 
Sant af~ de Bo~N:l. Editori i11 Prc!'lcncia . .. 
1993: R. Oo mbui :-.. Trolwjwlon•., en t•l 
comhio ind/1.\tría/: Esrutlío ele tuw t•mpreso 
c'n <'1 \'t'rlc>r auromorri::.. Santafé de: B<.l~O-

~ 

tá. Ediwria1 Prc~e tKta. 1993. A . \\bs~. l.-1 
empre\'o c·olom/Jimw <:Jifre lo t et 'I/Oc 'l'ae'io 

.' la part(('ipocion . l>e l ftl\ lornmo o lo 
ca/u/m/ rotal. Santa fé de B tHWt¡\. l tntvcr-.J -

~ 

dad Nacional. 1994 : R. Domboi ..... HP!rie-
h e 11 11 d A r !J <' i t i 11 -~·por e 11 111 tlu ,,. t r 10 J -

~ 1 erungspnr:.e.\ .\l~11 . l ' nl\ ~r::.tdad de Bn:
mcn. 1995. 

''Determinismo 
económico en la 
actividad científica'' 

Políticas públicas y universidad. 
Estudio sobre las políticas públicas 
para la capacidad científica de la 
educación superior en Colombia 
Mvrian Henao Willes 
lepri-Universi dad Nacional. 
Bogotá, 1999, 282 págs. 

Ante · de entrar a analizar los aciertos 
de una obra tan técnica como la pre
. ente. me JI ama la atenc ión e l hecho de 
que la autora dé por sentado el "valor 
ocial de la ciencia" , en el sentido de 

creer que la ciencia tiene una j ustifica
ción (social ) en sí misma e independien
temente de cualquier ap licación que el 
h01nbre pueda hacer de la misma: me 

RESENAS 

rc-fiero. por ejemplo. ~l los u~os th) pa
L' l fiL' O !\ de la l'ncrgia atómica. 

~ 

La actividad c ientífica es por defi-
nición una " actividad racÜ.'nal", en el 
sentido de ad~cuar unos medios a un 
fin : dad~.1 d fin . qut" es la btísqul'da de 
l'onoc im.iento. el mayor prohkma con
siste en encontrar el tnedin m~is adecua
do para tal f in . Y. por <.)tra parte. t'l)mo 
d medio ~oci al e in. titucionalizado m~'b. 

adccuadn para akanz.ar cualquier dasc 
de fin (incluyendo fines culturalc~) es d 
dine ro, crHonL~C ~ cunduimos qu~ sin re
cursos económicos no sólo no ~ e puede 
adelantar acti\'idad cicntítica ~ino cual
quier otra cl ~1sc de "acción social". Tal 
parece ser el pm·adigma fu ndatnental que 
emplea aquí la au tora. El cual, a ~ u vez. 
es inobjctabk. dado d car<kter "capil:I
lista" de ln sociedad en que vivimos. 

Y si a este esquema economic i. la le 
agregamos un de tncnto más sociológi
co. con10 e. IJ intervención del Estado. 
con su gran poder para movi lizar gran
des recursos económicos. provenientes 
de fue ntes sociales (impuestos), tendre
LUO~ una vi. itSn tnns completa del pun
to de vista de la autora. 

Es te esquema de análisis de lo so
t: ial que combina e lementos económi
cos. políticos e institucionales, también 
se encuentra en obras anteriores de la 
autora (véase ''Organización institu 
c ional de la ciencia y la tecno logía en 
Colombia" . en Estruc tura c ien!(flca, 

dc.'sarrollo tecnológico y entorno social, 
Misión de Ciencia y Tecno logía. vol. 
2. t. J. U.N., 1990). 

No c reemos haber agotado así la 
perspecti va teórica de la investigado
ra Myrian Hcnao, pero si n duda que 
su enfoque gira básicamente a lrededor 
de estas dos variables: primero . que no 
se puede hacer inves tigación científi 
ca a gran escala sin contar con recur
sos econó1nicos suf ic ientes para fin an
ciar e a acti vidad, e interpretando la 
asig nación de dichos recursos como 
aprobac ión social de la c iencia~ y se
gundo, q ue e l Estado es la organiza
ción con más "competenc ia" para asig
nar legalmente es tos recursos a las 
comunidades científicas. Las "políti
cas públicas" y/o gubernamentales no 
son otra cosa que normas o leyes que 
ri gen esta estructura burocrá tica en 
relación con la ciencia y la educación 
superior del país. 
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