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INTRODUCCIÓN 

El estudio del desarrollo_ qlie ha se
guido la investigación científica resul
ta cada vez más relevante puesto que 
esa actividad tiene repercusiones sobre 
la estructura social y econónuca de la 
sociedad. Dicha relaCión entre des
arrollo cientifico y desatroilo- socio
econóinico se observa ·fundamental
mente eJ;i los países desarrollados y no 
ha logrado verificarse para ·los países 
dependientes y de escaso -desarrollo 
por presentarse en ellos condiciones 
estructuráles que impiden tanto el 
avance de la investigación científica 
misma como su aplicación o vincula
ción con la problemática soéioeconó
mica de esos paises.· · : · 

No obstante esa situación, en los 
paises subdesarrollados, y nos referi
mos concretamente a aqúellos que 
-conforman la ·América Latina tam
bién se ha manifestado, desde hace ya 
más. de una década, el int~rés por el es
tudiO de las características del desarrO
llo científico de ·esas sociedades, así 
c?mo el deseo, por· parte de sus go
biernos, de formular políticas que 
'"Jadyuven al desarrollo cientifico de 
esos paises. 

No obstante haberse manifestado 
ese interés también para el caso 
concreto de México, --además de que 
aqui se inician muy tempranamente 
los intentos gubernamentales por ela
borar medidas de política científica si 
se le compara con lo ocurrido en otros 
paises de .Atn~rica Latina--, .aun no se 
han elaborado estudios sobre ei proce
so que ha seguido 1la formulación de 
esa polltioa, análisis que se· considera 

indispensable para fundamentar cual
quier intento de política en materia de 
investigación cientifica que pretenda 
elaborarse en el presente. Es así que el 
objetivo central de este trabajo ~tará 
centrado en el análisis de las tentativas 
de política cientifica formuladas en el 
periodo que va de 1935-1970. Esto de
bido a que desde la décad,a de de 1930 
se manifiesta una continuidad . en el 
discurso oficial tendente a dirigir· o 
planear las actividades de investiga
ció.q cientifica. Sin embargo~ a pesar 
de esta conti~uidaci en el discurso ofi
cial en rela~ión a la importancia de la 
ciencia para el_desarrollo d~lpais, du
rante el periodo bajo análisis se pre
sent~ variaciones en las concepciones 
que justifican la .relevancja. . del des
arrollo cientifico. Asi, durante el 
peri()do gubernamental de Cárdenas 
se concebía a la ac;tividad científica co .. 
mo "una gran fuerza civilizadora"~ . . ' 
otros gobiernos han mamfestado su . . . - . . . ~ 

Importancia en relación al desarrollo 
cultural; Q· bien, se le ha considerado 
como un aspect<,> decisivo del dés
arrollo económico, esp~cificamente 
de los sectores agticola .:e industrial. 
Estas concepcion~ serán analizadas a 
lo largo del estudi,o, intentándose dilu
cidar &Us repercusiones. sobre el propio 
desarrollo cientific9, asi -como esclare
cer el carácter del conte.Q.ido de las 
mismas y su relac¡:ión con las pQlítieas 
ado~tadas por los gobiernos que se 
consideran. · 

Si bien se observan diferencias. en 
las concepciones. de los distintos gO
biernos sobre la. inv-estigación 
científica, éste no resulta ser un. da,to 
que lleve a una periodización del tema 
de estudio por no ser tan tajantes las 
variaciones en la.S concepciones de los 
gobierno~ anali'zados. Por lo que e1 te-
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rna de estudio ha sido dividido en tres 
etapas · determinadas por las 
características que adquiere la formu
lación de la política de la ciencia. En 
primer lugar destaca lá etapa del surgi
miento 'de las primeras medidas· y or
ganismos gubernamentales que plan
tearon la necesidad de estimular la ac
tiVidad científica; la segunda etapa se 
caracteriza por los esfuerzos de coor
dinación entre los diferentes· sectores 
·que realizaban investigación 
científica; y, la tercera corresponde al 
estancamiento de los intentos por for~ 
mular una política para el desarrollo y 
aplicación. de la actividad científica. 
Esto, a pesar. de que hts instituéiónes 
encargadas de cumplir con esos objeti
vos seguían' existiendo, lo cual se tra
duce en una visible discontinuidad r-es
pecto de las medidas que se habían ini
ciado con: anterioridad. 

Resulta necesario enfatizar que el 
estudio del proceso de formulación de 
las politicas de la ciencia en el período 
mencionado es un pasó indispensable 
en· un intento por determinar las posi
bilidades .. reales de aplicación de una 
po:lítica de la ciencia hacia 1970, sobre 
todo porque a esa fecha se le conside
ra cómo el momento en que se institu
cionaliza la polltica de la ciencia en 
Méxíco, lleg!ndose incluso ·a negar 'la 
importancia de los intentos emprendi
dos con antérioridad. Nuestra preocu
pación radica en identificar los facto
res y condiciones que hicieron fracasar 
los intentos de politica gubernamental 
de la ciencia antes de 1970, y tratar así 
de determinar la viabilidad de .dicha 
política e:m el momento en que· se pre
senta su i.nstitucionalización. · . 

A ·través del an!lisis· del período 
mencionacJo nos rderim'e.mos .. a dos,-~ 
pectos del problema de formulación 
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de la política de la ciencia, en el prime
ro se analizará el contexto en el que 
fueron cre.adas las instituciones guber
namentales de política de la ciencia y 
los factores que determinaron su fun
cionamiento, así como la posible 
influencia de las .medidas generadas en 
esos organismos sobre el desarrollo 
científjco; el segundo se referirá al pa
pel que qesempeftaron los investigado
res científicos en las actividades de 
esos organismos. Este últimó áspecto 
es de gran importancia, ya que a partir 
de la creación de las instituciones gu
' bernamentales encargadas de delinear 
una política en materia de. investiga
ción científica para el país, S~ estable
ce formalmente la vinculación entre la 
ciencia y la política. Es también en ese 
momento · cuando· el investigador 
científico empieza a tomar conciencia 
del papel que la ciencia debe jugar en 
nuestra sociedad. . 

No obstante, pode~os afirmar des
de ahora, a manera de hipótesis, que 
la formación de élites de científicos 
en el seno de estas instituciones obsta
culizó la elaboración ·de programas de 
desarrollo científico acordes con nece
sidades socioeconómicas. Este no es el 
único factor que ha dificultado la vin
-~ulación de la investigación científica 
con otros sectores de la sociedad y, 
por lo tanto, trataremos de referirnos 
a los aspectos de las ~eiJ!ás políticas 
gubernamentales en materia social, 
económica y de desarrollo industrial 
que, al no generar demandas a la in'" 
vestigación . :científica, contribuyeron 
también a su aislamiento. 

Por último haremos algunas consi
clerS~ciones sobre la acepciOn que dare
mo.s al término jpolítica de la ciencia. 
El tél'lil'Ü.no política científica, comun
mente empleado para designar la acti-
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vidad del Estado en materia de plane
ación de las actividades de investiga
ción científica, presenta algunos 
problemas de interpretación y, porra
zones de claridad, utilizaremos el tér
mino política de la ciencia. Esta idea 
incluye tanto las medidas generadas 
para el impulso de la investigación 
científica misma, como aquellas otras 
que intentan dirigir los resultados de 
la investigación científica hacia objeti
vos socioeconómicos. Adoptaremos 
una diferenciación entre la política na
cional de la ciencia y la política guber
namental de la ciencia*. La primera se 
refiere al conjunto de medidas formu
ladas por los diferentes sectores de la 
sociedad para el impulso y aplicación 
de la investigación científica y la se
gunda está constituida por las medidas 
generadas por el sector público con el 
propósito de estimular u obsta..::uli?.ar 
el desarrollo científico. Ambas 
políticas pueden expresarse de una 
forma implícita o de una manera 
explícita, ya sea mediante la creación 
de instituciones, la formulación de 
planes y programas o la adopción de 
controles económicos. 

En esta oportunidad nos referire-
mos a la política gubernamental de la 

• Sobre esta diferenciación y otras defmiciones 
del término política cientlfica, véanse: Kaplan, Mar
cos. "Política Cientifica y Ciencia Política", Co
mercio Exterior, vol. 20, núm. 12, México 1970; y, 
Herrera, Arnilcar. "Los Determinantes Sociales de 
la Polltica Cientifica en América Latina", Des
arrollo Económico, vol. 13, núm. 49, Buenos Aires, 
1973. 

ciencia, que se ha manifestado 
explícitamente mediante las diversas 
instituciones que ha creado el Estado 
desde 1935 con el propósito de estimu
lar el avance de la ciencia. Con esto no 
pretendemos afirmar que el sector gu
bernamental ha sido el único promo
tor de. la formulación de medidas en 
este terreno. Otros mecanismos ten
dentes a estimular la investigación 
científica han sido puestos en práctica 
por diversos sectores de la sociedad, 
conformándose así la política nacional 
de la ciencia. El análi:iis. referido al 
contexto nacional; resulta de gran 
complejidad dada la diversidad de ins
tituciones que intervienen en la deter
minación de esta polítiCa y al hecho de 
que dichas medidas de política son 
frecuentemente formuladas en forma 
implícita. Además debemos recalcar 
que en el caso de México, se trata de 
una política pluralista sin coordina
ción entre las instituciones que gene
ran y aplican medidas al respecto. Es 
por esto que nos limitaremos al estu
dio de los lineamientos generados por 
el gobierno para impulsar la investiga
ción científica, dejando para futuras 
investigaciones el análisis de esta 
política a nivel nacional. 
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1.1. La política de la ciencia en el 
contexto internacional 

El fenómeno de formulación de 
políticas de la ciencia, desde un punto 
de vista formal y en un contexto inter
nacional, surge como consecuencia de 
los dos movimientos bélicos mun
diales. Así,. entre otros autores; Salo
món afirma: 

La política científica es ·históricamente 
hija de la guerra, no de la paz. . . du
rante la Primera Guerra Mundial se 
empieza a establecer la. alianza entre el 
sabery el poder, relación que se institu
cionaliza durante la Segunda Guerra 
Mundial) · . · · 

;~ i ~ ' . -~· 

A .pes~· dt= que esta afmnación es 
ampliamente compartida poi-diferen
tes estudiosos ·de la actividad 
cientifica,2 resulta interesante refe~ir
nos a algunos de sus .. antecederites. . . ' 

La.· idea aceptada es · que, en los 
países desan;ollados, la formulación 
de politicas de la ciencia se ha dirigido 
fundamentalmente al logro de objeti
vos . militlil.res generados durante los 
dos movimientos bélicos. Sin embar
go, sinos remontamos a lasprimeras 
medidas que planteaban una vincula~ 
ción entr~ la actividad científica y los 
intereses gubernamentales pára emple-: · 
ar o ~plicar los resultados de las inves
tigaciones cientificas, nos encontra- ' 
mos con datos que · muestran una 
orientación que difiére de 'los objeti
vos planteados durante las dos 
guerras. 
1 Salomón, J. J. Cienciq y Polftict~. Siglo XXI, M~ 

xico, 1974. Versión Original en francés: Science et 
Politique, 1970• · · · · 

2 E~tre otros J. p. Betnal. 

Uno de los primeros intentos significa
tivos p~a relaCionar la ciencia y el es

. fuerzo nacional fue la creación de la 
Royal ~,<?Ciéty de Londres en 1662 para 
mejorar el conocimiento natural.l .· · · 

Su función principal consistía en otor-· 
gar asesoría. científica y su preocupa
ción se centraba en la agricr,p.ltura, la 
industria y la navegación. Sin embar
go en G~an· Bretaña, este e~fu~rz9' pa
ra qrganizar la .. activida~ 9ientífica, 
que· como vemos. s~ inició en el siglo 
XVII~ tuvo sus primeros éxitos sólo a 
fines del siglo XIX con la creación de 
la "Geologic~J. Survéy." y el" National 
Physical Laboratory''. · 

En Francia y en los Estados Unidos 
los _primeros· ·¡:;~o$ p_ara la. organiza
ción de la ~nvestigádón cientlff~· co- ·. 
mienz~ . a darse.. . d~rante el siglo ,/ 
XVIII. Especlñcari1ente en los Está:=' 
dos Unidos se crea lá "American'Phi
losophical Soc'iety": Las inedidas de 
impulso a la investigación· cienÚflca 
llevadas'a cabo por eSta soCiedad estu
vieron dirigidas al control de' las en-
fermedades. · · 

Las expediciones americanas por Lati
noainérica la Antártica y las Islas del 
Pacifico Central .originaron 'tainbién 
un estimulo 'a la$ investigacionéS en el 

· campo de lá·zoologia~ la botánica y·lá 
antropologia. 4 ' · · 

La 'Guerra Civil (1861-186S) fue otro 
de: los estltiíulos a la investigación en 
conexión con la coordinación na
cional. "Durante ·este conflicto fue 
fundada la Natiónal Academy of 

3 ~in¡, Al~xander .. .Science and Policy. the iilter~a- · 
/lona/ Sttmulus, Olifór.d University Press, 19'74, 
pp. 1 y 2. 

4 UNESCO. Naticmal $r;ience Policies of Jhe U. S.A. 
Origina, Developmen.t and Stalus, Paiis, l~ . p. · (á. . . . . ...• 
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Sciencies. "s Además de estos campos 
de aplicación, · la inves'tigación 
científica estuvo dirigida al desarrollo 
de la agricultura, actividad que se re
alizó desde 1862 ·dentro del Departa-
11'\ento de Agricultura. _ . 

En Francia: 

• Ourante el siglo XVIÜ; el progreso 
-Científico comienza a ser visto comó un 
. medio del progreso económicóysocial; 
durante· el siglo XIX la ciencia se eón- · 
vierte, dentro de la éoncienciá pública, 
en uno de los factores más poderosos 
de la evoluci6Ii ec.onómica y social y en 
una clara manifestación de la calidad 
de una civilización.6 

Una de las primeras manifestaciones 
de interés de los poaeres públicos por 
la in~estigación· científica fue. la cre
ación, d~ r"UEéole _ Pratiq~e. des 
Hautes Etudes" en 1868, que tuvo co
mo objetiV() organizar. Ún gran C~ntrO 
de investigaciones científicas que a· su 
vez tendría la misión de coordinación. 
Esta medida fue'seguida en 1901 por 
la creaCión de la ''Caisse des Recher
ches Scientifique" encargada de sub.: 
vené:'ionar el progreso de la ciencia. 

Como podemos apreciar, al co
mienzo del. siglo. XIX en estos tres 
países se· habían_ generado medidas, 
expresadas a través de la creación oe 
instituciones, que se dirigían tanto al 
estímulo, de la propia. investigación 
cie.ntífica por parte del Estad,o, como 
a su aPlicación, en algunos casos, a 
objetivos. d~ carácter sociaL Estos ele
mentos- de estímulo, coordinación y 
subvención de la investigaci.ón 
científica son características de lo que 

S fbid., p. 14. 
6 ~CO. La pól;tique séientifiqúe et l'otganisá

ti6n de la recherche en France, Paris, 1971, p. 10. 
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ha sido definido como una política de 
la ciencia, y en términos del esquema 
de Salomón acerca de la importancia 
de los.objetivos que inclinan al Estado 
a estimular estas actividades, los ade
lantos en el orden social y el avance de 
la ciencia por ella misma, fueron los 
objetivos . que guiaron las medidas 
puestas en marcha. en ese momento. 
Dentro del esquema mencionado se 
establece que, en el momento en que 
surge la alianza entre el saber y el po
der, se asignan prioridades a la investi
gación científica mediante la siguiente 
jerarquía de motivos: 1) razones mili
tares; 2) razones de prestigio; 3) las 
motivaciones económicas; 4) los ade
lantos del orden social: y 5) el adelan
to de la ciencia por· ella misma. Los 
objetivos a los que se dirigí'án ·.las 
mediclas puestas ·en práctica hasta ese 
período ocupan los dos últimos-luga
res de los inotivos por los'cuaies el Es
tado considebi que es .útil estimular la 
investigación ··Científica según • SalO-

. ' j . 

món. Resulta interesante resaltar que 
en el período anterior a la institu
cionalización de· la· política de 'la cien
cia, las fÓrmas de relación entre la; aé:.. 
tividad científica y el gobierno se 
contráporten al orden jerárquico es
táblecido por Salomón, lo cual indica 
claraménte que fue la situación 
sociopólítié:a g~netacta durante la Pri
mera Guerra Mundial la que dio un gi
ro ,diferente y polarizó los objetivos 
qué guiaron el ~stímulo gubernamen
tal hacia la investigación ci~ntífica, 
asignándose entonces una importan
cia :primordial a los motivos militares. 

Es por lo tanto, y en esto estamos 
de acuerdo con los autores que así lo 
seftalatl.·; que la situación. generada pQr 
los dos movimientos bélicos fue un 
factor determinante en la instituciona-
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lización de la política .de la ciencia, es 
decir, en la formalización de organis
mos y de mecanismos dirigidos al des
arrollo de la investigación científiCa y 
a la aplicación de los resultados de ella 
derivados. Sin embargo, no se puede 
afirmar que hayan sido los movimien
tos bélicos mun<;fiale~ el factor que ori
ginó el surgimiento del interés del Es:
tado por la investigación científica ni 
de la relación entre el saber y el poder, 
ya que estas manifestaciones, tal como 
lo hemos señalado, se habían expresa
do con anterioridad. · · 

Si ~ien la formalización de las medi-· 
das de apoyo público .a proyectos de 
investigación científica se realizó du
rante la guerra de 1914-1918, ti:tl como 
lo demuestra el hecho de la creación 
en Ingfaterra del Department.of Scien
tific and Industrial Research, y "en los 
Estados Unidos del Naval Consulting 
Board (1915), del Council of National 
Defense (1916) y del National Rese
arch Council (1917) -tratándose de 
facilitar la cooperación entre los orga
nismos gubernamentales, educativos, 
industriales· y de investigación-, no 
fue' ·sino hasta la Segunda Guerra 
Mundial que se crearon, en la mayor 
parte de los países desarrollados, los 
mecanismos de phineación, coordina ... 
ción y estímulo a ·la inv,estigación 
cientí.fica. Antes de este periodo no se 
habían logrado dichos propósitos 
aunque sí se practicaban medidas 
aisladas como respuestas a: las necesi
dade§ generadas por l·a guerra. 

' -
La. ciencia de tiempos d~ guerra tenia 
que ser planificada; más aún, los pla
nes de los diferentes aliados tenian que 
ser coordinados par:r evitar duplica-
ción de los esfuerzos. 7 . 

7 Berna!, J. D. La Libettiu!l de fa Necesidad, tomo 
2, Ed. A)'l1so, Madrid, 197S. 

Paralelamente· vemos surgir en la 
Unión Soviética las primeras medidas 
de estímulo; a la investigación 
científica, generadas a partir del triun
fo de la Revolución de 1917. 

La revolución triunfante en Rusia con-· 
sagra la relación más estrecha que haya: 
sido establecida jamás entre la·cieÍit:ia y· 
la política ... no sólo se reconoce a la 
ciencia como capi~al nacional.siJ10 que 
adem~ se la proclama servicio público 
Y se. la JQtegra en el sistema social como 
,fuerza productiva. a . ·· · ' 

Si bien· el -intetés .. de la Unión So
viética por la investigación científica 
surge duran té ia Primera· Guerra Mun
dial, res'!llta m&s ·bieJ1· estar generado 
por factores· que; diférian de los que 
orientaban dichas actividades en los 
país~s a los que no~ hemos referido 
cori anterioridad. · · ' .. , 

Con el tr.húÍfÓ de ia revolución, la· 
Comisión Est~tal para la Educación, 
en <:oordina(;iqn.posierio'r ·con la Aca~ 
demia de Ciencias, se órienta.hacia la 
d_ire~ción nácionai. del trabajo~ 
CJentlfico. Basta la Revolución la 
Academia de Ciencias había estado in
volucrada con 1~ ci~ncia pur;¡\ y aleja
da de las n~esidades de la vida. Sus 
objetivo$ se renuevan y ·se log,~;a un 
acuerdo par~ · · 

transf~rmarse en un centro· organizati
vo para dirigir sus esfuerzos .al estudio 
de las riquetas naturales del paisy para. 
resolver los problemas relaéionados 
con la explotación.' · · 

A ,partir de estas medidas el Estado 
8 Salomón, op cit., P• 48. · 
9 tlNi;SCO. "Science Paliey and• orgapization of ife.., 

seatéh in the USSR". Science Policy Studies and 
Doc:uments. núm. 7, Paris, 1961. · 
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opta. por dirigir las:~ actividades 
científicas hacia la satisfacción de ne
cesidades sociales. Estos objetivos se 
precisan más adecuadamente en 1927, 
cuando la Academia de Ciencias es re-. 
conocida como el más alto estableci
miento científico de la URSS, quedan
do· expresados sus objetivos en los tres 
puntos· sigUientes: · · 

1) Desarrollar y mejorar las disciplinas 
··. científiéaS bajo su autoridad y benefi-
. ciarhis con los nuevos descutlfimientos 
y métodos de investigación; 2) estudiar 
las fuerzas pr~ductivas del país y 
contribuir a su utilización; y, 3),adaptar 
·la teoría científica y h>s resultados de -
.las observacion~ · experiQieñ~ales, y, 
supervisar· ·su aplicacióQ. ·práctica a la 

. iiidustria y a la construcción cultural y . 
económica de ia URSS.Jó · . · : . · · 

. . - : (~ . 

En abril de 1929 se adopta. y ~e san~ 
ciona el primer plan quinquen~l para 
el desarrollo de la economía nacion~l. 
Fue entonces cuando el plan para·· el 
desarrollo de la ciencia comenzó a ela
borarse en estrecha coláboración con· 
el plan· econ()ttjico.' E_se priilter plan 
especific~ para .. la invest!gación 
cientifiéá (ue terminado en 1932 .. 

Dutante la postgUerra·' se institu:.·' 
··cionaliza la formulácion ·de políticas. 
, cientifi~ en los países occidentales. 
A partir de este momento se acelera la 
creación, en la mayor parte de los 
patsés 'Científicamente avanzados, de 
orga·ni:smos e instituciones pará la co
oi'di.n.ación y aplicació'n de la investi
gadón cientlfica. 

En Gran- Bretafta; la estructura de la 
p.olitica que habia coinen~do a gene;. 
rarse desde la Prim,ra Guerra Mun-
dial. · 

JO lbid, p. 11, 
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no llegó a aplicarse hasta el año de 1947 
cuando el Advisory Council of Scienti
fic Policy y también un consejo consul
tivo de la investigación militar suce
dieron a las comisiones del tiempo de 
'guerra. : .posteriormente fue creado 
un Ministerio de la Ciencia. 11 

En Estados Unidos durante la déca
da de 1940 se dio un impulso sin pre
cedentes al.des~rollo científico y tec
nológico. En 1940 f~e creaclo el Na
tiÓnal Defense Research Council; en 
1941', el Office of Scientific. Research 
and Development; en 1945, la Na
tiqnal Science Foundation; en 19_46, la 
Atomic Energy Comission; en 1951, el 
Science Advisory Committee; en 
1959 ,-' el· Federal Council for Science 
and Technology; y, en 1962la oficina 
de ciencia y tecnología en la oficina 
del Ejecutivo. · . . · " 

En Fráncia, durante este período se 
crearon los organismos qu~ centraliza
ron las actividades de direcció'n de la 
actividad científica en el país. En1936 
se creó la Subsecretaría de Estado pa
ra hi Investigación Cientifica; en 1939, 
el 'Centre National de la Recherche 
Scientifique. 

.. A partir de la Segunda que~ra Mundial 
la influencia de.la ciencia y de las técni

. cas sobre ia vida soCial y eeoóómica 
aparece como pdmordial a los poderes 
públié0$,12 

Duran~te este periodo se forman: 
L'Office National des :Etudes et de 
Recherches Aeronautiques (1944), le 
Cmnmissariat a l'Energie Atomique', y 
le Centre National des Etudes Spa-

11 Spaey, Ja~1,1es: et De$arrollo·por la Ciencia. Mi-
nisterio de Educa<;ióri y Cienci¡¡ de Madrid, 
UNESCO, París, 1970~ 

12 U.NES~o. La P"lt~-ique Scientifique ... , up cit., 
p. 12. 
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tiales (1961). Sin embargo, en Francia 
hasta la década de 1950 se implemen
tan los primeros esfuerzos de planea
ción de la ciencia, ya que anterior
mente no se había logrado una coordi
nación de las actividades científicas. 

Es en estos años que la política 
científica pasa a formar parte de la 
política nacional a plazo medio y en el 
segundo Plan Quinquenal se incluye un 
capitulo sobre investigación 
científica; ... sin embargo, no fue sino 
hasta el cuarto Plan que se hizo un es
fuerzo para acercar la investigación 
fundamental a sus aplicaciones, ... y 
desde el quinto Plan surgió la preocu
pación por pasar de las aplicaciones a 
su realización.Jl 

Para la década de 1950 la mayor 
parte de los· p:aíses desarrollados con
centraban una parte importante de sus 
presupuestos en actividades de investi
gación científica y en la programación 
y planeación de las mismas. Es en esta 
misma década que en algunos países 
subdesarrollados comienzan a estable
cerse alianzas entre el saber y el poder, 
originadas por el interés del Estado en 
estimular las actividades de investiga
ción científica. El interés del Estado 
por la investigación científica en los 
países de la región latinoamericana w 
origina por la acción de diver~os fac
tores tanto nacionales como interna
cionales. No es nuestro objeto ·en el 
presente trabajo elaborar un análisis 
profundo del surgimiento del proce
so de formulación de políticas de la 
ciencia para toda esta región. Esto lo 
trataremos de hacer específicamente 
para el caso de México; pero conside
ramos que es importante e:xponer al
gunos de los elementos que originaron 
el interés gubernamental en estos 
13 /bid., PP• 129-130. 

países por la investigación científica y 
que se refieren fundamentalmente al 
contexto internacional. En el siguiente 
inciso nos referiremos a la influencia 
que tuvieron distintos organismos in
ternacionales en la decisión de los di
ferentes gobiernos de esa región por 
apoyar la investigación científica. Es
to· ·tendrá como objetivo demostrar 
que el proceso de formulación de 
políticas cientificas se origina en for
ma diferente a lo que observamos en 
los países desarrollados. Trataremos 
de demostrar además que la acción de 
los organismos internacionales fue de
terminante en la creación de mecanis
mos orientados a la formulación de 
políticas para la · investigación 
cientifica. 

1.2. Surgimiento de la poHtic&: de la 
cien da 

en América Latina 

Si lo corrtparamos con lo ocurrido 
en los países desarrollados el proceso 
seguido por los países subdesarrolla-
dos -entre los que incluimos a los de 
América Latina- para la formulación 
de sus políticas de la ciencia, difiere 
tanto en el período que se inicia como 
tipo de objetivos que lo han guiado. 

En general podemos afirmar que 
para América Latina las acciones gu
bernamentales sistemáticas en torno al 
estímulo de la investigación cientlfica 
no se inician como resultado de los 
dos movimientos bélicos mundiales, 
tal como ocurrió en los países des
arrollados a los que hemos hecho re
. ferencia en el inciso anterior; sino que 
en la gran mayorla de los paises de es
ta región el procesP se gesta funda
mentalmente en la'décáda de 1960. No 
obstante, podemos seftalar · que éon 

1S 
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anterioridad a esta década algunos 
países habían creado ya organismos 
orientados al estímulo de la investiga
ción científica. Así, en México desde 
1935 existía un Consejo Nacional de la 
Educación Superior y de la Investiga
ción Científica;14 en Brasil, en 1951 se 
había fundado un Conselho Nacional 
de Pesquisas; y, en Argentina, en 1958 
se creó el Consejo Nacional de Investi
gaciones Científicas y Técnicas. 

A continuación presentaremos una 
breve exposición sobre la acción de los 
organismos internacionales que ope
ran en el marco de América Latina ya 
que los lineamientos elaborados por 
ellos fueron decisivos en la selección 
de los mecanismos adoptados por los 
países de la región y fundamentaron 
sus argumentos en torno a la impor
tancia de las actividades científicas para 
el futuro de los mismos. Nos referire
mos a los principales argumentos que 
se derivan de las recomendaciones ge
neradas en las . reuruones penodicas a 
las que han sido convocados dichos 
organismos, y que sirvieron de base 
para apoyar las medidas en torno a la 
dirección gubernamental de la activi
dad científica en los países de América 
Latina. 

La Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), a través de la Organi
zación de Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) es una de las instituciones 
que desde su creación se ha interesado 
por el desarrollo científico y tecnológi
co de la región, para lo cual desde 

14 Al caso de México nos referiremos especlficamen
t.e a lo largo de este .trabajo y trataremos de expli
car porqué fue en esta época tan temprana, en 
cOmparación con los demás países de la región, 
que el Estado se mostró interesado en la investiga
ción científica. 

16 

1952 ha prestado asistencia científica y 
tecnológica a dichos países. En 1963 se 
celebró en Ginebra la "Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre la Apli
cación de la Cienciá y la Tecnología en 
Beneficio de las Regiones menos Des
arrolladas". Como resultado de esta 
reunión se acordó la creación de un 
"Comité Asesor sobre la Aplicación 
de la Ciencia y la Tecnología al Des
arrollo", que se ocuparía de la elabo
ración de un Plan de Acción Mundial 
para la Aplicación de la Ciencia y la 
Tecnología. Dicho documento fue ela
borado entre 1965 y 1970, derivándose 
de éste con posterioridad un docu
mento referente específicamente a 
América Latina en cuya elaboración 
participó otro de los organismos de la 
ONU, la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL). .. 

En 1965 se llevó a cabo la "Primera 
Conferencia sobre la Aplicación de la 
Ciencia y la Tecnología al Desarrollo 
de América Latina" (CASTALA), en 
la que se adoptaron los primeros line
amientos para el desarrollo científico 
y tecnológico de la región. Entre las 
principales resoluciones transcribimos 
las siguientes: 

., 1) necesidad de reorientar el trabajo de 
los institutos y universidades latino
americanas hacia la intensificación del 
rol del desarrollo económico; 2) necesi
dad de establecer una política científica 
que cumpliera con los siguientes objeti
vos: a) aumentar el nivel de las activi
dades científicas; b) orientar las inves
tigaciones científicas y tecnológicas ha
cia los problemas fundamentales del 
desarrollo económico; y, e) dedicar el 
O. 7 OJo al 1 OJo del ingreso nacional a la 
investigación científica y tecnológicá; 
3') establecer consejos nacionales de in
vestigación en aquellos países en que 
no existieran; 4) establecer una relación 
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entre investigación fundamental, inves
tigación aplicada y planeación econó
mica; 5) aumentar el énfasis de la cien
cia y la tecnología en la educación su
perior; 6) desarrollar la investigación 
tecnológica para la adaptación de la 
transferencia de tecnología; 7) utilizar 
los recursos naturales como base para 
un desarrollo económico; y 8) fomen
tar la cooperación regional e interna
cional como elemento esencial en la 
aplicación de la ciencia y la tecnología 
al desarrollo.I.s 

Las resoluciones adoptadas en esta 
conferencia junto con la posición to
mada por parte de los diferentes go
biernos de América Latina en la 
"Declaración Conjunta de los Presi
dentes de América", firmada en 1967 
en Punta del Este, Uruguay, y en la 

""cual se elaboraron proposiciones en 
torno a la importancia de las acti
vidades científicas y tecnológicas para 
América Latina, constituyen los dos 
hechos que determinaron que los 
países de la región apoyaran el argu
mento de impulsar la actividad 
cientifico-tecnológica, como un ele
mento importante para su desarrollo. 

A partir de este momento los países 
de la región empezaron a fundar y Gt'

ganizar sus consejos nacionales de 
ciencia y tecnología y a asignar mayo
res fondos a dichas actividades, reali
zando estas acciones sin plantearse a 
profundidad las caracteristicas socio
estructurales de la región, tales como 
su fuerte situación de dependencia de 
los países industrializados, que deter
minaba en cierta forma su estado dé 
subdesarrollo. 

15 Tomado de UNESCO. Conjerence for the Appli
cation of Science and Technology to Deve/op
ment. Santiago de Chile, 1965. 

También como resultado de las re
comendaciones generadas en la prime
ra conferenCia de 1965, se ha convoca
do, desde 1966, a reuniones periódicas 
de los "Directores de los Consejos 
Nacionales de Política Científica e In
vestigación de los Estados Miembros de 
la UNESCO para la región Latino
americana". Hasta la fecha se han lle
vado a efecto cinco conferencias, la 
primera en Argentina en 1966, la se
gunda en Venezuela en 1968, la terce
ra en Chile en 1971, la cuarta en Méxi
co en 1974 y la quinta en Ecuador en 
1978. En el marco de estas conferen
cias se han generado las principales re
comendaciones en cuanto a la línea 
que debe seguir la formulación de 
politicas de· la ciencia para los países 
de América Latina, recomendaciones 
que han influido en la acción de los di
versos consejos nacionales que inten
tan dirigir los esfuerzos científicos y 
tecnológicos hacia objetivos de des
arrollo. En forma esquemática ex
pondremos las principales recomenda
ciones emánadas de esas reuniones 
con el propósito de determinar la base 
de pensamiento·en que se sustentan es
tos argumentos. 

En las tres primeras conferencias se 
trabajó insistentemente en los siguien-
tes puntos: . 

1) creación de organismos rectores de 
las politicas de la ciencia; 2) estableci
miento de mecanismos que relacionen 
la planeación científica con el plan na
cional de desarrollo, es decir, con los 
objetivos nacionales; 3) conocimiento 
del potencial científico-técnico de cada 
país de la región mediante la elabora
ción de inventarios de recursos 
cientfficos; 4) eslablecimiento de medi
das para mejorar la enseñanza de la 
ciencia; 5) creación de cursos de post-

17 
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grado; 6) elaboración de mecanismos 
para establecer una cooperación 
científica regional e internacional; y, 7) 
establecimiento de un sistema de infor
mación científica latinoamericana. 

Si bien durante cada una de estas -
reuniones se presentaron monografias 
por países en cuanto al potencial. 
científico, no se planteó el problema 
del desarrollo científico-tecnológico 
de la región en el marco de las condi
ciones socioestructurales de cada una 
de las realidades, por lo que las reco
mendaciones que se generaron sola
mente constituyeron fórmulas aisla
das, dificiles de llevar a la práctica. 
Durante la cuarta conferencia se insis
tió nuevamente en la necesidad de: 

Considerar la planificación del des
arrollo científico y tecnológico en re
lación con los programas destinados a 
resolver los problemas nacionales. 16 

Esta fórmula fue transferida de los 
modelos puestos en marcha en los 
países . desarrollados. Resulta intere
sante resaltar que la mayoría de los 
paises de la región carecía de progra
mas de planeación económica, por lo 
cual en principio existía una fuerte li
mitación en recomendar que se elabo
rara la planeación científica sobre 
aquella base. De esta cuarta reunión 
surgió también la recomendación para 
elaborar códigos de conducta para. la 
transmisión de tecnologia, ya que se 
pensó que era en este último elemento 
donde se encontraba uno de los princi
pales .obstáculos para el desarrollo. 

Hacia mediados de la década de 
16 UNESCO. 4ó Conferencia de los Dirigentes de los 

Consejos de Politica Cientifica y de Investigación 
de los Est·ados Miembros dé América Latina. Mé
xico, 1974. 

18 

1960 otros dos organismos habían co
menzado a actuar en la región con el 
propósito de contribuir al desarrollo 
científico. La Organización de Esta
dos Americanos (OEA): 

Había establecido desde 1967 un 
programa en el campo de la política y 
la planificación científica en sus esta
dos miembros ... La política Científica 
para la región era examinada en 
reuniones anuales del Consejo Intera
mericano para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (CIECC).17 

Las conferencias anuales guberna
mentales denominadas CACT AL han 
sido el foro en el que se han discutido 
los problemas de política científica pa
ra la región. La última fue celebrada 
en Brasilia en 1972 y en ella se reco
mendó establecer un plan integrado d~ 
carácter indicativo para la aplicación 
de la ciencia y la tecnologia en Améri
ca Latina. 

Desde 1973 la Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL) cola
bora también en la determinación de 
lineamientos y prioridades para el des-
arrollo científico y tecnológico de es
tos países, y contribuyó a la formula
ción del "Plan de Acción Regional pa
i"a la aplicación de la Ciencia y la 
Tecnologia al desarrollo de América 
Latina". Entre los principales plante
amientos elaborados ·en este Plan des
tacan los sigÚientes: 

1) se deberá considerar en su conjunto 
la planeación del desarrollo de la inves
tigación básica, de la investigación tec
nológica y de la producción, ya que esa 
ha sido la experiencia acumulada por 
los países desarrollados; 2) la planifica-

17 ONU. Plan de Acción Regional para la Aplica
ción de la Ciencia y la Tecnologla al Desarrollo de 
América Latina. CEPAL, F,C.E., México, 1973. 
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ción de la investigación científica y tec
nológica deberá proporcionar al país la 
capacidad para adaptar e introducir in
novaciones originales en aquellos sec
tores de la industria y la agricultura en 
los cuales la nación ha decidido des
arrollar sus potencialidades, esto se 
señala advirtiendo que el desarrollo 
científico por sí solo puede no tener 
efecto en las estructuras nacionales. 
Por lo tanto, las pelíticas nacionales de 
desarrollo mediante la ciencia y la 
tecnología deben de partir de la base de 
que el país puede elegir sus propios ob
jetivos nacionales que incluyen el logro 
de un rápido cambio económico con el 
mínimo posible de dependencia exter
na; 3) otro de los aspectos sobre los que 
se plantearon propuestas es el que se 
refiere a la cooperación regional para 
la planeación científica y técnica; sin 
embargo, no se propusieron los instru
mentos adecuados para lograr ese obje
tivo. Además, se señala como un ele
mento importante que para lograr una 
cooperación científica regional, una de 
las exigencias fundamentales es contar 
con una sólida base científica 
nacionai.•s 

Como resultado de la cuarta confe
rencia de la UNESCO celebrada en 
1974, y a la que nos hemos referido 
con anterioridad, se recomendó el es
tablecimiento de mecanismos de co
operación entre ese organismo y .. .Ja 
CEP AL, concretamente para ejecutar 
las medidas contenidas en el Plan de 
Acción mencionado. 

Resultaría muy extenso elaborar un 
análisis de los resultados de las dife
rentes recomendaciones adoptadas 
por estos organismos, por lo que nos 
centraremos ahora en la presentación 

IK Estas notas fueron tomadas de: ONU-CEPAL. 
Plan de Acción regional para la aplicación de la 
ciencia y la tecnologfa al desarrollo de América 
Latina. F.C.E., México, 1973. 

de algunos comentarios críticos res
pecto a las ideas más generales que 
han guiado la acción de estos organis
mos. 

U na de las ideas fundamentales que 
ha constituido la parte medular de los 
documentos elaborados, ha sido la 
posición adoptada en cuanto a que la 
aplicación de la ciencia y la tecnología 
contribuiría al desarrollo. Esta idea gi
ra en torno a los principales ·plante
amientos del modelo de desarrollo na
cional e independiente adoptado por 
los gobiernos de América Latina a 
partir de los años 1930; es decir, para 
aquellos países que en esos años ya 
habían comenzado su proceso de in
dustrialización (Brasil, Argentina y 
México). Dicho modelo fue adoptado 
en forma general por el resto de los 
países de la región para la década de 
1950. 

La teoría del desarrollo predominante 
en nuestros países ha puesto el énfasis 
en el tránsito desde una sociedad califi
cada de atrasada, tradicional, feudal, 
etc., hacia una sociedad denominada 
moderna, desarrollada, capitalista, 
etc., ... Fue así que se elaboró un mo
delo de desarrollo latinoamericano que 
confiaba fundamentalmente en los cre
cientes efectos económicos, sociales, 
políticos e ideológicos de la industriali
zación.19 

Sin embargo, tal como lo afirma el 
autor citado, el modelo de desarrollo 
entró en crisis durante la década de 
1960, ya que: 

El desarrollo de la industrialización no 
sólo no eliminó muchos de los obstácu
los atribuidos a la sociedad tradicional, 

19 Dos Santos, Theotonio. Dependencia y Cambio 
Social, Amorrortu 'Editores, Buenos Aires, Ar
gentina, 1973. 

BIBLIOTECA 
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sino que creó nuevos problemas y ten
siones que se reflejan en la crisis gene
ral de América Latina.2o 

Para entender dicha crisis es necesario 
considerar .el concepto de dependen
cia, es decir, que el "desarrollo de 
América Latina está condicionado por 
ciertas relaciones internacionales defi
nibles como relaciones de dependen
cia", relaciones ·que a su vez generan 
condiciones internas particulares para 
cada país a partir de las cuales es po
sible entender la crisis del desarrollo. 

Tal como lo hemos mencionado, la 
crisis del modelo de desarrollo, es de
cir, de la ideología desarrollista y na
cionalista, se manifiesta en la década 
de 1960, época en la que se institu
cionaliza la acción de los organismos 
internacionales que propugnaban por 
un. estímulo a las actividades 
científicas y tecnológicas de la región, 
como un elemento para alcanzar el des
arrollo. Para este período se había 
consolidado Una nueva forma de de
pendencia a la que Dos Santos deno
mina "dependencia tecnológico
industrial", es decir: 

Que la producción industrial que se des
arrolla se encuentra condicionada de 
varias maneras por las exigencias del 
mercado internacional de bienes y capi
tales.21 

Esto constituye uno de los principales 
obstáculos para la aplicación de los 
conocimientos cinetíficos generados 
en países de la región. Por lo tanto la 
idea de ciencia y tecnología para el des
arrollo, apoyada y difundida por los 
organismos a los que nos hemos refe-

20 /bid •• p. 3.4. 
il /bid .• p. 51. 
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rido, resultaba ya para la década de 
1960 inadecuada por la crisis a la que 
se enfrentaba ese modelo. Las condi
ciones internas estructurales de los 
países latinoamericanos que se han 
configurado como resultado de la si
tuación de dependencia, entre las que 
se deben .considerar: la orientación de 
la producción, las formas de acumula
ción del capital, la reproducción de la 
economía y las estructuras social y 
política, no posibilitan la planeación 
científico-tecnológica ya que ésta re
sulta ser una formulación artificial 
por no estar respondiendo a una de
manda generada dentro del país. El 
problema del desarrollo científico
tecnológico en los países· de América 
Latina y de su aplicación a objetivos 
nacionales de desarrollo, no se resuel
ve mediante el ot()rga.miento de mayo
res recursos financieros a estas activi,.
dades, ni mediante la creación de sis
temas de información científica o el 
establecimiento de mecanismos de coo
peración regional. El problema fun
damental se encuentra en .las 
características estructurales de estos 
países, que impiden establecer una 
vinculación entre la infraestructura 
científica y otros sectores de la so
ciedad. Esta situación no permite 
~rientar los resultados de la actividad 
científic~ a la solución de problemas 
sociales. 

Estos comentarios generales en tor
no a la idea que ha sido el punto cen
tral, para la elaboración de políticas 
científicas para América Latina desde 
la década de 1960, serán tratados con 
mayor profundidad al analizar el caso 
de México en un intento de contribuir 
a explicar su fracaso en los esfuerzos 
para vincular la actividad científica 
con objetivos nacionales. 
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Capítulo 2. LOS PRIMEROS ORGANISMOS DE 
POLÍTICA DE LA CIENCIA EN MÉXICO 
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En la creación de las instituciones 
gubernamentales encargadas de la or
ganización y apoyo a la investigación 
científica se observa cierta periodici
dad. Entre 1920-1940 se registran los 
primeros acontecimientos concernien
-tes al interes del Estado· por impulsar 
el desarrollo científico en el país; la 
etapa comprendida entre 1940-1970 se 
caracteriza por los discursos oficiales 
continuos en cuanto a la importancia 
de la actividad científica para el pais y 
por la formación de diversos organis
mos que pretendían cumplir con este 
propósito. El periodo de 1970 a la 
fecha constituye la etapa de institu
cionalización de la politic~ científica. 

Sin embargo, las primeras manifes
taciones de interés por parte del Esta
do para tomar la dirección de los 
asuntos científicos en el pais están si
tuadas en la época de la Reforma. La 
Ley Orgánica de Instrucción Pública 
promulgada en 1867, modificada pos
teriormente y aprobada en 1869, 
establecía la necesidad de difundir las 
ciencias exactas en el pais. Entre los 
puntos fundamentales de la Ley se en
cuentra la creación de la Escuela Na
cional Preparatoria mediante la CúJll 
se pretendia otorgar una cultura gene
ral a los estudiantes: 

· La instauración de la Escuela Nacional 
Preparatoria se planteó el abarcar a las 
ciencias en general, la ciencia en con
junto era considerada como el medio 
educativo por excelencia de la razón 
humana ... n 

22 Parra, Porfirio. La Ciencia en México. Tomado 
de: Gortari, Eli. La Ciencia en la Histori(l de Mé- ' 
xico, F.C.E., México, 1963, p. 303. 

Estas medidas de politica educativa, 
que esbozaban ciertos lineamientos en 
torno a la actividad científica no fruc
tificaron ya que la ley fue derogada en 
1870. Esto se debió a que: 

En los primeros años de vida indepen
diente de México, la política educativa 
tendente ·a mejorar la instrucción fue 
siempre nulificada por la constante 

. lucha entre los partidos políticos y las 
guerras extranjeras que dejaron al país 
abatido y en grave situación económica 
y moral...23 

Posteriormente lt.. ya dentro del pri
mer periodo señ.ah\do se elaboraron 
algunas propuestas en el seno de la So
ciedad Científica "Antonio Alzate" 
En 1927 se manifestaba la preocupa
ción por el pobre desarrollo de la in
vestigación científica en el pais, y se 
recalcaba: 

La necesidad para la prosperidad de los 
pueblos del desarrollo y fomento de las 
investigaciones científicas, tanto de 
índole pura, como de las numerosas y 
fructíferas aplicadas.24 

En una de las reuniones de la sociedad 
en 1927 se propuso a la asamblea un 
programa de trabajo y la creación de 
un "Comité Permanente para Promo
ver las Investigaciones Científicas en 
México". Dicho comité estaría in
tegrado por representantes de las so
ciedades científicas en México, y por 
las secretarias de Estado y jefes de las 
dependen..cias oficiales de carácter 
científico. Entre sus actividades se es-
23 Monroy, Guadalupé. "ltlstrucción Pública" en 

Daniel Cosio Villegas, Historia de México: La Re
pública Restaurada: La Vida Social, Ed. Hermes, 
México-Buenos Aires. 

24 Belt·rán, Enrique. "La ln\!éstigaci6n Cientlfieá en 
México: su raquidsmo actua1l y manera de promG
ver1a". Memorias d'e·la sociedad "Antonio Alza
te", tomo 47, 1927. p. 113. 

23 
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campafia política, que el país como 
producto del liberalismo corriente 
hasta su época, había producido un 
profesionalismo exagerado, y que por 
el contrario existía la fuerte necesidad 
de la actividad científica. Su política 
se orientaba a la reorganización de la 
educación profesional para ponerla en 
armonía con las necesidades sociales 
del país. Con este propósito daba a la 
ciencia un papel específico en relación 
a la educación superior: 

La investigación científica es el antece
dente y soporte de la enseñanza supe
rior, hasta tal punto que es dificil sepa
rar las cuestiones referentes a la investi
gación de aquellas que se refieren a la 
enseñanza.2s 

Al mismo tiempo que Cárdenas veía 
relaciones importantes entre la investi
gación científica y la enseñanza supe
rior, subrayaba también la trascen
dencia de esta actividad para un país 
que comenzaba a definir y a organizar 
su vida colectiva y consideraba necesa
rio Q.Ue el Estado se encargara de orga
nizar, mantener y estimular la investi
gación científica: 

.. .la investigación científica. . . es 
una urgente necesidad nacional. Existe 
una falta de investigaciones adecuadas 
para el conocimiento de nuestros recuf.! 
sos naturales, del desgaste de nuestras 
tierras y para conocer las condiciones 
de productividad del trabajo humano. 

Esta proposición en cuanto a la res
ponsabilidad del Estado como guía 
del progreso de la ciencia, se fundaba 
principalmente en la situación conflic
tiva que se había generado entre la 
Universidad Nacional y el gobierno, a 

25 Cárdenas, L. Ideario Polftico, México, Ed. ERA, 
1972. p. 222. 

partir de 1928·. Durante el régimen de 
Cárdenas el conflicto entre la U niver
sidad y el gobierno se agrava aún más: 

La reforma del artículo tercero de la 
Constitución de 1934, pretendió exten
der la educación socialista a las éá
tedras universitarias, lo que provocó 
una nueva crisis. El movimiento enca
bezado pot los profesores universita
rios logró el res~eto a la autonomía y a 
la libertad de cátedra.26. 

· Esta característica asignada al Esta
do como guia de las actividades de 
educación superior y de investigación 
científica constituye desde nuestro 
punto de vista, el principio de las rela
ciones formales entre el Estado y el 
desarrollo de la actividad científica en 
el país, adquiriendo así el gobierno ca
rácter de promotor oficial de las acti
vidades de investigación. Por otro la
do~ las manifestaciones concernientes 
a las finalidades prácticas de la activi
dad científica, que debería estar dirigi
da a un mejor conocimiento de 
nuestros recursos naturales, del des
gaste de las tierras y de las posibilida
des de utilización de estos recursos, es 
un indicador del acento. puesto por el 
gobierno sobre las implicaciones eco
nómicas de la actividad científica y el 
deseo de integrarla al propio proceso 
de desarrollo. 

Es interesante resaltar que las ideas 
generales expresadas por Cárdenas 
coincidí~ con las ide~s que para esa 
época se mtentaban poner en práctica 
en la Unión Soviética para la plane
ación de las actividades científicas. Se 
consideraba necesario partir del cono
cimiento de los recursos naturales, pa
ra posteriormente. aplicar los result~dos 
26Vázquez de Knauth, J. Nacionalismo y Educación 
en México, El Colegio d~ México, 1970, p. 151. 

25 
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de la investigación ·científica en la 
construcción del nuevo tipo de so
ciedad. 

La concepción de la ciencia en la 
época cardenista planteaba la alterna
tiva de que ésta estuviera integrada a 
los programas de desarrollo socioeco
nómico. Estas ideas respecto a la in
vestigación científica durante las déca
das de 1920 y 193'b, no eran aún 
características de los países industriali
zados, y tal como lo hemos señalado 
con anterioridad, el surgimiento de los 
organismos nacionales e internaciona
les que apoyaron.y difundieron la idea 
de la importanci(l de la investigación 
científica para el desarrollo, fue poste
rior. Es así, que a manera de hipótesis 
podemos afirmar que los planteamien
tos de Cárdenas en materia de investi
gación científica estuvieron inspirados 
en el modelo que se seguía en la Unión 
Soviética. 

Sobre la procedencia de las ideas 
que dieron origen a la iniciativa de cre
ación del CONESIC, es importante 
resaltar la influencia de dos personajes 
en la redacción y elaboración de la ex
posición de . motivos.* Ellos fueron 
Luis Enrique· Erro y Narciso Bassols. 
Cárdenas encomendó a estos dos per
sonajes de ideas progresistas y preocu
pados por los problemas nacionales, 
que se documentaran sobre la impor
tancia de la investigación científica pa
ra un país como México, por lo que es 
probable que las propuestas que se ge
neraron en la ley de creación del CO
NESIC se hayan inspirado en los obje
tivos que se intentaban lograr en la 
Unión Soviética, sobre todo porque 
Bassols era considerado como uno de 
• Esta información nos fue proporcionada por el 

doctor Enrique Arreguil'l Vélez, quien fuera vocal 
y presidente del CONESIC. 

26 

los principales teóricos del socialismo 
durante esa época. 

Es así que durante el cardenismo el 
interés por el impulso a la investiga
ción científica estuvo apoyado en el 
argumento de desarrollar los sectores 
agrícola e industrial y dirigir dicho des
arrollo hacia una política de bienestar 
social. Veamos ahora los logros en 
materia de investigación durante este 
período presidencial mediante un aná
lisis de las actividades del CONESIC. 

2.2. Actividades desarrolladas por el 
Consejo Nacional de la Educación 
Superior y de la Investigación 

Científica (CONESIC) 

El CONESIC, creado por decreto 
del 30 de octubre de 1935, quedó si
tuado dentro de la Secretaría de Edu
cación y fue +Oncebido como un órga
no técnico de consulta, por lo que su 
poder de toma de decisiones era bas
tante restringido. Sus tareas funda
mentales consistirían en: 

a) creación, transformación y supre
sión de los establecimientos de educa
ción superior y de los institutos de in
vestigaciones científicas dependientes 

,., del gobierno federal o de los gobiernos 
de los estados; y, b) elaboración de los 
proyectos de planes de estudio, así co
mo de los proyectos de los presupues
tos anuales de los planteles y estableci
mientos de su incumbencia. 

Quedaban excluidas de las funciones 
del Consejo la ensefianza militar, la 
ensefianza secundaria y la ensefianza 
normal. 

El mismo decreto preveía que el 
Consejo estaría constituido por quin-
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ce miembros nombrados por el Presi
dente de la República. Sin embargo, en 
1938 este articulo fue modificado redu
ciéndose a nueve el número de vocales. 

En realidad, aunque el Consejo fue 
creado en 1935, y se convocó a una 
primera sesión de sus miembros en 
enero de 1936, sus actividades comen
zaron a ver frutos en 1937, tal como 
consta en el boletin bimestral del Con
sejo que empezó a ser publicado en ju
nio de 1938. 

Los vocales que constituyeron este 
oranismo fueron seleccionados de di
ferentes sectores, enfatizándose la 
participación de profesionales e inves
tigadores cientificos .e invitándose 
también a algunos personajes de la vi
da politica. 

Las actividades desarrolladas por el 
Consejo* fueron-muy variadas, y en 
forma resumida pueden quedar deli
neadas en los siguientes renglones. En 
materia de investigación cientifica y 
de iniciativas relacionadas con esta ac
tividad se realizaron diversas tareas ta
les como: 

a) elaboración de un proyecto para la 
creación del Instituto de Salubridad y 
Enfermedades Tropicales en 1936. Erf$ 
realidad este Instituto ya babia sido 
previsto desde la época de Calles ( 1924-
1928), como respuesta a "las emergen
cias sanitarias ocurridas por los años 
1914 y 1915 y que se manifestaron en la 
grave intensificación de la desnutri
ción de buena parte de la población 
citadina. . . En el capitulo correspon
diente a Salubridad dentro del primer 
Plan Sexenal de Gobierno para 1934-

• El análisis de las actividades del CONESIC fue ela
borado en base al Boletln del Consejo Nacional de 
la Edu<·adón Superior y la lnvestigadón Cientíji
ca, ai'lo 1, núms. 1, 2, 3, 4; México, 1938. 

1940, se consignaba ya la creación en 
México de un Instituto para el estudio 
de enfermedades tropicales. A princi
pios a 1935 ... se prepara un proyecto 
para dicha institución ... Fue aprobado 
y se iniciaron los trabajos para su reali
zación" .27 Por lo tanto, el CONESIC 
no hizo más que apoyar el proyecto 
que babia sido concebido y aprobado 
antes de la 'creación de este organismo; 
b) se aprobó favorecer las investiga
ciones sobre el tifo exantemático; e) se 
elaboró un proyecto para la creación de 
un Museo Nacional de la Industria, que 
quedó instalado en la Ciudad de México; 
d) se tomaron iniciativas para realizar in
tercambios culturales con el extranjero, 
invitando a intelectuales a visitar 
nuestro pais; e) elaboración de una ini
ciativa para la intervención del Conse
jo en el certamen de obras de investiga
ción cientifica; f) durante 1936, los. vo
cales del Consejo realizaron una inves
ti_gación en todos los Estados de la Re
pública con el objeto de conocer el es
tado en que se encontraba la educación 
superior Y.la investigación cientifica; g) 
se estudió y se proyectó la creación de 
institutos de investigación. del Estado, 
los cuales servirian a las diferentes ne
cesidades de las dependencias oficiales. 
Es decir, se consideraba ya la necesid.ad 
de fundar los centros de investigación 
dentro de los mismos organismos del 
sector público, y no se pretendia la cr~ 
ación de los mismos en los centros uni· 
versitarios; h) en 1938 los miembros del 
Consejo elaboraron un proyecto para 
la organización del "Instituto Nacional 
de Investigaciones Cientificas", depen
diente del Instituto Nacional de Educa
ción Superior para Trabajadores, que 
se orientarla a desarrollar las activida
des de investigación cientifica que ne
cesitara la administración p6blica en las 
distintas áreas de la ciencia. 

27 Martinez aá~z; Manuel. "EIInstitut!> dé Salubri
dad y Enfermedades nopicales". Anales ele la 
Sociedad Mexicana de Historia de la Ciend(l y la 
Tecnologfa, núm. 1, Mexico, 1969, pp. I.U.I47. 

BIBLIOTECA 
I I S U N A .!\1 
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Sin embargo, los principales logros 
del Consejo se realizaron en el campo 
educativo: 

a) en 1937 se creó el Instituto Nacional 
de Educación Superior para los Traba
jadores, destinado a los hijos de los 
trabajadores; b) se procedió a la unifi
cación de planes, programas, sistemas 
y métodos de enseñanza de las Escuelas 
Preparatorias Oficiales. Los estudios 
del CONESIC fueron aprobados por la 
SEP y enviados a las diferentes prepa
ratorias; e) se reconoció la necesidad de 
establecer escuelas preparatorias en la 
zona fronteriza Notte del país con el 
propósito de evitar que los alumnos sa
lieran del país al terminar sus estudios; 
d) se aprobó el proyecto para instalar 
una preparatoria del tipo del Instituto 
Nacional de Educación Superior para 
Trabajadores en Cuernavaca; e) en 
1937 se fijó un número de lOO becas 
para estudiantes de escuelas secunda
rias y preparatorias; f) el Consejo reali
zó el estudio concreto para el estableci
miento de los primeros centros univer
sitarios en la República que quedarían 
instalados en Guadalajara y Morelia. 

Es así que la mayor parte de las activi
dades del Consejo quedaron a nivel de 
proyectos que· no lograron ponerse en 
práctica. Una de las críticas que se le 
hicieron al Consejo se refería precisa
mente al hecho de que sus actividades 
en vez de dirigirse exclusivamente a la 
promoción de las instituciones de edu
cación superior y de investigación 
científica, se habían concentrado 
sobre todo en la creación de escuelas a 
nivel secundario y preparatorio. Entre 
otros factores, pensamos que esto se 
debió a la necesidad de formar una 
base académica de la cual podrían de
rivarse posteriormente trabajos de in
vestigación. Es decir, era necesario en 
este primer momento capacitar los re-

28 

cursos humanos, empezando desde los 
niveles más bajos de formación acadé
mica. En cierta forma coincidimos 
con la afirmación hecha por uno de 
los vocales del CONESIC en el sentido 
de que ". . . tal vez fue demasiado 
prematura la creaciórl del Consejo. 
Para entonces existían en el país muy 
pocos investigadores científicos'' .2s 

Durante el primer semestre de 1938, 
además de modificarse el número de 
vocales que constituyeron el Consejo, 
se aprobó la integración de comisiones 
y subcomisiones con el objeto de es
tablecer una mejor división del traba
jo, "todos los señores consejeros 
fueron agrupados en dos grandes co
misiones, una para tratar asuntos de 
educación superior y otra para los de 
investigación científica". En base a la 
revisión de las actividades que desem
peñaron estas comisiones podemos 
decir en forma general, que muy poco 
fue lo que se logró. Esto se debió a 
que unos meses después de haberse 
adoptado esta forma organizativa del 
trabajo las funciones del Consejo ce
saron. 

El CONESIC, además de enfrentar
se a una falta de infraestructura edu
eativa y de investigación científica del 
país en la cual apoyarse tuvo también 
que afrontar otro tipo de dificultades. 
La creación y funcionamiento del CO
NESICestuvo inmerso en el centro del 
debate sobre el artículo tercero consti
tucional en mater,ia educativa. Hacia 
1934 se había reformado el artículo 
mencionado implantándose la educa
ción socialista y la exclusión de toda 
doctrina religiosa. Esto motivó un 
fuerte ataque proveniente sobre todo 

2H Martinez Bliez, M. Entrevista Personal, 21 febre
ro 1978, Méxica., D.F. 
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de los círculos universitarios, ya que la 
Universidad Autónoma se sentía di
rectamente afectada por tal reforma. 
Se atacó fuertemente al Consejo, a 
través de la prensa nacional, y se trató 
de desprestigiar el tipo de actividades 
que intentaban llevar a cabo. Existen 
diversas interpretaciones sobre las fi
nalidades de la educación socialista de 
los años 1930, y en forma breve pode
mos decir, que lo que se intentaba con 
dicha modificación, era dar oportuni
dad de educación a las clases trabaja
doras, creándoles una conciencia de 
los problemas sociales del país, de 
donde se derivaría una actitud dife
rente ante el trabajo y ante la so
ciedad. Así, Erro, uno de los persona
jes que participaron en la modifica
ción de este artículo, afirmaba; 
'' ... para hacer escuela socialista es 
menester llevar la escuela precisa y 
únicamente a los trabajadores ... " 29 

Los ataques recibidos por el Conse
jo tanto por el hecho de haber sido 
provisto de la capacidad de organizar 
y coordinar la educación superior en 
el país, como por intentar una nueva 
orientación en la educación, fueron 
dos de los factores de tipo político que 
dificultaron la puesta en marcha de los 
objetivos iniciales de este organismo,.., 
y la realización de los diversos proyec
tos que fueron elaborados por sus 
miembros directivos. 

2.3. Concepción acerca de la 
investigación cientifica de los 

vocales del CONESIC 

Hemos considerado importante 
reunir materiales para analizar las ide
as que acerca de la investigación 

29 "La actividad del Estado en la Educación". El 
Nacional, ll de octubre de 1934. 

científica tenían los vocales del 
Consejo*, por tratarse de un dato que 
puede abundar sobre el tipo de orien
tación que se pretendía dar a este or
ganismo. 

Entre los vocales del CONESIC 
existía el acuerdo de que la investiga
ción científica que se realizaba en Mé
xico era muy inCipiente y se preveía la 
importancia del desarrollo de esta ac
tividad para un pais como México, 
sobre todo por lo que se refería a la in
vestigación de la realidad social y de 
los recursos naturales. Es decir, se 
sugería la importancia de poner en 
contacto los trabajos de investigación 
con las urgencias de la sociedad. Se 
proponía así cqmplementar el concep
to de ciencia pura con el más amplio 
de ciencia aplicada. Se pensaba tam
bién, que era necesario equipar los la
boratorios con los más modernos re
cursos de investigación, como un ele
mento importante de la actividad in
dustrial. 

Desde el punto de vista de algunos 
de los vocales, el principal obstáculo a 
la actividad científica en el país era la 

• La técnica de análisis apropiada hubiera sido la 
entrevista directa, pero un gran numero de los vo
cales de este organismo ya han desaparecido. Por 
lo tanto procedimos a la consulta de los eurricula 
de estos individuos, y de la parte correspondiente. a 
sus publicaciones tomamos todos aquellos traba
jos en los que hicieran referencia a su concepción 
sobre la investigación científica. Es necesario men
cionar que no en todos los casos fue posible conse
guir los currícula, por lo que hubo necesidad de re
alizar una busqueda de publicaciones en una gran 
cantidad de bibliotecas de acuerdo al área de la 
ciencia en la que habla trabajado el vocal. Los vo
cales de este organismo fueron: doctor Enrique 
Arreguin, profesora Afia Ma. Reyna; licenciado 
Luis Sánchez Pontón; licenciado Alejandro Carri
llo; señor Luis E. Erro; ingeniero Alfonso M. 
Jaimes; profesor Miguel O. de Mendizábal; profe
sor Rafael Ramos PedrtiZa; licenciado Victor Ma
nuel Villaseñor y doctor Jesús Diaz Barriga. 

29 
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carencia de buenos investigadores, 
por lo que se hacía necesario crear una 
planta de investigadores a partir de la 
cual se irían formando institutos de in
vestigación en diferentes áreas. 

Y a en esa época entre los vocales del 
organismo se elaboraron propuestas 
en relación a la necesidad de adoptar 
un plan coordinador de investigación 
y sus aplicaciones de ·acuerdo con las 
necesidades y posibilidades del país. 
Así. 

La Sociedad de Historia Natural veia 
entre sus posibilidades de acción, la in
vestigación de la existencia de materias 
primas utilizables en la satisfacción de 
necesidades del pueblo y que tuvieran 
demanda en el mercado exterior; de es
ta manera la Sociedád pondria el resul
tado obtenido en manos de quien de
biera resolver el problema.30 

En sintesis podemos decir que los 
vocales de este organismo estaban 
preocupados no sólo por el impulso de 
las actividades de investigación 
cientifica en el pais, sino que además 
preveian la importancia de vincularlas 
con la solución a determinados 
problemas socioeconómicos, posición 
que resultaba bastante avanzada para 
la época en que fue planteada. 

Además de estas ideas concretas 
·acerca de la investigación cientifica, 
los vocales del CONESIC coincidian 
en que existia un divorcio entre la Uni
versidad Nacional y la realidad social, 
ya que ésta no babia manifestado pre
ocupación algu.na por los problemas 
nacioQles. Calificaban a ,fa Universi-
30 I>laz Barriga, Jesús. "Í)iscurSCl) pronunciado par 

el doctar Jesús DI~JZ Barriga en la'sesión inicial (fe 
h• Saciedad Mexicilna de Historia Natural" .• El 
Nilcionql. ~9 de enera de 1937. · 

30 

dad de conservadora y el principio de 
libertad de cátedra era considerado 
como una posición retrógrada. Por lo 
tanto, planteaban la necesidad de una 
transformación de esa institución para 
formar los técnicos necesarios para las 
actividades productivas del país. 

El Consejo estuvo constituido en su 
mayoría por hombres radicales de iz
quierda definida, con cierta orienta
ción socialista, y de éstos formaban 
parte tanto profesionistas de las cien
cias sociales como de las ciencias médi
cas y biológicas. Es interesante resal
tar la constitución de este primer Con
sejo, ya que como veremos más ade
lante parece haber sido éste el intento 
más interesante, no· sólo por los obje
tiv:os que se planteaban, sino además 
por la ideologia de los personajes que 
participaban en las actividades de ese 
organismo. 

2.4. Influencia del CONESIC en el 
desarrollo cientifico 

Pasando a otro aspecto, que se re
fiere a la influencia que pudo haber te
nido el Consejo en el desarrollo de la 
investigación cientifica en el pais, po
demos afirmar que fue escasa o casi 
aula. Si bien en 1936 se babia creado 
el Instituto Politécnico Nacional, en el 
que se establecieron la Escuela de 
Ciencias Biológicas y la Escuela Supe
rior de Ingeniería Quimica, el Institu
to no fue creado por iniciativa del CO
NESIC, sino como una acción directa 
de la Secretaría de Educación. Por 
otro lado, 

Durante el álo de 1935 se crearon las 
facultades de Ciencias Ftsicas y Mate
máticas y de Ciencias Médicas y Bioló
gicas ... Finalmente en 1939 se fundó 
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la Facultad de Ciencias de la Universi
dad de México.JI 

Durante esta época se empezaron a 
formar también algunos institutos de 
investigación, tales como el Instituto 
de Física de la UNAM, creado en 
1938. Sin embargo, ninguna de estas 
iniciativas fue resultado de la obra del 
Consejo; es decir, que los centros de 
'!ducación superior del país, respon
diendo a objetivos propios, comenza
ron en este período a intensificar la 
formación de facultades y escuelas pa
ra la enseñanza y desarrollo de la cien
cia. Por lo tanto, el impacto del CO
NESIC sobre el desarrollo de la cien
cia en el país, fue inexistente, a pesar 
de haber sido ·uno de los objetivos a 
cumplir. 

La existencia del Consejo se limitó a 
2 años, ya que en 1938, por orden pre
sidencial, fue clausurado ese estableci
miento. El fuerte debate que se suscitó 
a raíz de·lá implantación de la educa
ción socialista, contemplado en el 
marco de la situación política de Méxi
co hacia 1938, debido a la expro
piación petrolera, la reforma agraria y 
el apoyo al movimiento obrero, hi
cieron que se tornara un poco dificil la 
situación para el gobierno. Cárdenas 
entonces, dada la situación política 
aludida, 

optó por abstenerse de llevar a la prác
tica el proyecto elaborado por el Con
sejo Nacional de la Educación Supe
rior. En consecuencia, el siguiente pa
so, inevitable a la luz de esa decisión, 
fue el de dar fin a ese organismo. Nada 

31 De Górtari, Eli. La c:iencia en la historia de M~xi
c:o, F.C.E., M~xico 19, P. 357. 

justificaba ya, en tales condiciones su 
subsistencia.32 

No contamos con ningún otro testi
monio sobre la causa que motivó la 
clausura de este organismo, y en base 
a la información recopilada pensamos 
que significó un problema crítico 
dentro de la política educativa, y que 
Cárdenas en ese momento se en
contraba bastante presionado por las 
políticas de expropiaciones y las 
políticas agraria y obrera, por lo que 
se vio obligado a pasar el asunto de la 
educación superior y a la investigación 
cientffica a un segundo plano. 

Desde otro punto de vista, si bien 
las ideas que originaron la creación de] 
Consejo y que constituyeron sus obje
tivos eran bastante interesantes y se 
diri~an a la creación de una infra
estructura que sirviera como base al 
desarrollo socioeconómico del pais, y 
fueron además pioneras en los inten
tos gubernamentales sobre este tema 
en América Latina, carecieron de un 
apoyo real del conjunto del sector 
público, ya que constituían una 
problemática que para esa época 
dificilmente podía ser.· comprendida 
por amplios sectores de la población, 
a pesar de estar apoyada por Cárde
nas. La estructura educativa guberna
mental era aún demasiado débil por lo 
que resultaba necesario en principio, 
fortalecer desde los niveles secunda
rios hasta la enseAanza superior con el 
objeto de generar una base humana 
capaz de participar en el proceso de 
desarrollo científico del sector guber
namental. 

32 Villaseftor, Víctor Manuel. Memorias de un 
Hombre de Izquierda. tomo l, Ed. Grijalbo, Mé-
xico, 1976, p. 432. · 

31 
BlBLIOTEC."'o 
IISUNAhl. 
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Capítulo 3. ORIENTACION DE LA POLffiCA DE LA 
CIENCIA HACIA OBJETIVOS 

SOCIOECONÓMICOS: ALGUNOS 
INTENTOS 
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En 1941 el nuevo gobierno del Pre
sidente Ávila Camacho creó la Direc
ción General de la Educación Superior 
y de la Investigación Científica dentro 
de la Secretaría de Educación Pública. 
Esta dirección -'-como resultado de la 
expansión burocráticá de la 
administración- fue dividida en nu
merosos departamentos entre los 
cuales se encontraba el de la investiga
ción científica. La función asignada a 
este departamento difería de la del or
ganismo anterior y se concentraba en 
la tarea de. coordinación, tanto de la 
investigación científica como de los 
medios de ahí derivados para la explo
tación de los recursos naturales del 
país. Se subrayaba también la labor de 
coordinación en lo que se refiere a la 
formación de investigadores. Este de
partamento formó un comité central 
de coordinación de la investigación 
científica que fue el germen c;le la Co
misión Nacional . de Investigación 
Científica'' .33 ·El Comité presentó al 
Presidente deJa República un plan pa
ra la organización y reglamentación de 
la Comisión, plan que suponemos fue 
utilizado para la formación del CICIC 
(Comisión Impulsora y Coordinadora 
de la Investigación Científica). 

Un afio más tarde, en 1942, el go
bierno formó otro organismo público 
descentralizado -que sustituía al últi
mo departamento=- y qtte fue conoci
do· como CICIC. Con esta reforma 
fueron separados los asuntos concer
nientes a la educación. superior de los 
que se referían a las actividades 
científicas. dentro de los marcos gu
bernamentales. 
JJ Memorias de la Secretaría de Educadá11 Ptíblicu 

México, 1941. ' 

3.1. Planteamiento respecto a la 
investigación científica durante el 

período de Á vila Camacho 

La reforma y nueva creación de los 
órganis~os gubernamentales encarga
dos de apoyar, estimular y organizar la 
investigacióJ1 científica en el país,· tales 
como la CICIC y más tarde el INIC 
coincide con la etapa revolucionaria d; 
consolidación o modernización (1940-
1970), car.;:tcterizada por ciertos histo-

. ~iadores como la etapa de crecimiento 
económico definido.34 Esta etapa se vio 
determinada por diversos factores d(. 
orden nacional e inten1acional. Si bien 
la política de industrialización había si
do ya prevista por Cárdenas, ésta reci
bió un nuevo estímulo como resultado 
de la coyuntura económica implantada 
por la situación internacional de princi
pios de la década de 1940. La Segunda 
Guerra Mundial marcó una nueva 
perspectiva para el desarrollo in
dustrial. Las dificultades impuestas a 
los países importadores, dada la baja 
producción de los países ya industriali
zados, forzaba -como' erá el caso de 
México- la aceleración de la creación 
de industrias para· responder a la de
manda externa de productos manufac
turados. Esta situación condujo al pais 
a iniciar una nueva política de sustitu
ción de importaciones y a efectuar 
cambios en la estructura de las exporta
ciones, anteriormente dominada por 
las materias primas; la guerra creaba 
así uria nueva demanda externa a las ex
portaciones mexicanas. 

La política' económica de Á vila Ca-

34 En te ladón a su aspecto económico la Revolución 
ha sido dividida en dos grandes etapas: 1) 1910-
1935, sin crecimiento económico sostenido; y, 2) 
1936-1970, crecimienH> ecoribmieo .defin-ido. Ver: 
Cosí o Villégas, D. Hiswria Mínima de M~xico, El 
Colegio de México, 1974. 
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macho suf:óa cambios ~en relación a la 
de su: predecesor. Sobre la base de un 
progr~ma pe intensificación de la in
dustrialización, que era la clave de la 
política económica de este gobierno, 
"la política guberriamentái se dirigía a 
estimular todos ros medios de la ini
ciativa privada. ;: .•··.3s 'El gobierno 
favorecía a las empresas privadas cori 
la concesión de. buenos ' créditos .. y 
otros privilegios tales com9 la. ei_en
ción de impuestos, la disminución' de 
precios y de costos de energía y. de) 
transpdrte. Hay que agregar ·que:.ap~t.: 
te ·· de 'las 10edidas · dirigidas hacia la 
fortificaCión de.las industrias privadá~ 
est~.régimen. marcaba u_na nueva épo.:. 
ca ~n lo que se refiere a la penetración 
de capitales extranjeros. en general 
(durante est~ gobi<:rno) las inversiones 
industriales no dependían de la de.:. 
manda interna, sino de las necesid~des 
de sustituir las importaciones, dáCÍa la 
oportunidad de abastecer los merca
dos de export~ción. Sin embargo A vi
la Camacho destinó también inver
sion.es a la industda, concentrándose 
en las propiedades reci~ntemente na
cionaliiadas: el petróleoy los ferro
carriles. Dura~te esta época el gobier
no . comenzó a estimular las \nver
s!ones también en la industria siderúr
gica, en g)mbinación con el sector pri
vad(). · ' · . 

J, 

·La política de Avila Camacho se 
manifestaba a favor de las ventajas de 
deSar-rollar una base científica én el país, 
y hacia explicitas las directrices que 
debia seguir la investigación científica 
en relación a la politica económica. 
Los argumentos que apoyaron la for
mación de la CICIC en 1942 se expo
nen en los párrafos siguientes: 
35 Shulgovsky, A. Méxh.·o·en.la em·rudjada de su 

historia, Ed. Cultu.ra Popular, M~xico, 1972, p. 
488. 

36 

El progreso de la industria y de la 
agricultura nacionales suponen perfec
cionamientos correlativos de la ciencia y 
de la técnica y, consecuéntemente debe 

. fomeQtarse Ja investigación, lo mismo en 
el campo de las ciencias puras que en el 
de las aplicadas ... 
.· 

Tanto la industrja como la agricultura 
mexicana han dt(p~ndido, en gran par
te, para ¡¡,u adelanto, así como para el 
estudio de sus.probl~mas, del concurso 
de técnicos extranjeros; ya que no ·se ha 
fomentado de manera eficaz y sistemá
tica ía investigación científica, ni apro-

. · :vechado convenientemente el trabajo 
de los estudios nacionales, ni apoyado 
con debido interés la· fundación de la
boratorios que cooperen. a esos 
fines ... 

La situación creada por la guen:a ac
.tual y los múltiples problema~ . que 

, implica -especialmente la imposibili
dad de importar n~merosos articulas 
de uso común o de'é:onsumo necesario 
y la conveniencia de ':exportar nuevos 

· productos mimufácturados fabricados 
con materias primas-:-, han determina
do ~junto con la necesidad inapla-

. zable de fonrtular y realiiat un progra• 
ma ·de investigación científica que tien
da a procurar el progréso de la 
Nación-, la conveniencia de crear un 
órgano consultivo, té.cnico y científico 
para el gobierno federal.J6 

A vila Camacbo subrayaba en las 
anteriores declaraciones tres elemen
tos· que estaban ligados a su politica 
económica. En primer lugar la impor;,. 
tancia dada a 'la actividad científica y 
técnica para el progreso industrial, ya 
que este ·ú,ltimo constituía el punto da
ve de ·su política. En segundo lugar 
manifestaba el deseo de independen-
36 "Consideraciones para la creaci6n.de la CICIC". 
. DiQrio Oficial de la Nacilm, M~xico, 31 de di

ciembre de 1942. 
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cia tecnológica, apoyada sobre un~ 
base científica nacional. Sobre este 
punto vemos ciertas contradicciones 
entre su discurso y los acontecimien
tos posteriores. Su política, como ya 
lo mencionamos, sufría cambios en re
lación al origen de las inversiones para 
el . financiamiento del 'desarrollo in
dustrial. El establecimiento de las 
grandes industrias privadas y extranje
ras a partir de 1944 constituye, desde 
nuestro punto de vista, una.de lasde
bilidades concernient~s a la organiza
ción de la ·actividad científica por el 
sector. gubernamental, y la base de la 
declinación en la década de·.t950 de 
los esfuerzos iniciados en 1935~ Elter
cer elemento expresa la . concepCión 
que de la ciencia ~tenía el gobierno y 
que veía a esta actividad como un me
dio de ptogreso y de ·estímulo al proce-
so industrial. · 

-. ~. 

3.2. Creación de la Comisión 
· Impulsora y Coordinadora dé lif 

Investigación Científica (CICIC) 

Los objetivos fundamentales de la 
Comisión quedan resumidos . en los 
puntos contenidos en· su ley de coruiti
tución, entre los cuales el impulso y 
coordinación ·de la investigación 
científica mediante un :Programa ajus
tado a las necesidades del país·, el otor
gamiento de subsidios y beca~. y el 
asesoramiento respecto al estableci
miento de centros de investigación de
pendientes del gobierno federal, .cons
tituyen los principales elementos de 
sus actividades. 

Cabe destacar aquí que la redacción 
del texto en. el que se exponían los mo
tivos y propósitos de la CICIC estuvo 
a cargo del ingeniero :Ricardo Monges 
López, quien posteriormente fungiera 

como secretarip de ese organjsmo. Es 
decir, una vez m(ls, ·como en el caso 
del CONESlC los objetivos y fun
ciones ·de este nuevo organismo eran 
elaborados por. científicos y aproba
dos por el Presidente de la República. 

El programa de acción formulado 
por los miembros de la CICIC, elabo
rado supuestamente sobre la base de 
un estudio, no incluye sino una serie 
de puntos muy generales respecto al 
impulso y coordinación·de.las activi
dades de investigación. Este programa 
pretendía conocer los problemas con
cernientes a la ingeniería, la minería; 
el petróleo, las industrias químicas, la 
ganadería, las industrias . forestales, la 
medicina y la salud, y · según los 
científicos que integraban esta comi
sión la solución a estos problemas 
dependía de la investigación científica. 

. Dentro del programa mencionado 
se sefialan algunas áreas específicas dé 
tfiterés nacional, tales corno~: níejor 
conocimiento de los recursos minera
les del pais; problemas del hundimien
to de edificios pesados; estudio te·óri
co y prllctico de la generación y trans
misión de ondas electromagnéticas ul
tracortas como base para la revolución 
de los sistemas de comunicación eléc
tricas; desarrollo de las industrias qui
micas en el país; impulsó a: los estudios 
fisiológicos y el estudio de la erupción 
del volcán Paricutin. En realidad estas 
áreas de trabajo obedeclan más a los 

·intereses personales de investigación 
de los vocales de la CICIC que a la de• 
terminación de prioridades de investi
gación basadas ·en· un aaálisis de las 
necesidades socioeconómieas del país. 

Entre los documentos de la CICIC 
no hemos encontrado ningún resulta<: 
do del estudio de ·las necesidades del 
pais, por lo que pensamos (i}il:le las acti .. 
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vidádes de este organismo se organiza
ron de acuerdo a las diferentes sec:.. 
ciones en que fue dividido y en base a 
los intereses de ·los investigadores que 
se encargaron de ellas .. 

t \ ~ ·: 

·oe acuerdo a su ley de constitución 
la CICIC quedó formada por cinco 
miembros cienttficos que estuvieron 
encargados de campos diferentes de·la 
actividad científica. Como especialista 
de cada-campo dirigían o coordinaban 
un , grupo de · investigadores que 
pertenecían, en algunos casos, al cuer~ 
po de• invéstigadores de la CICIC, y 
tJtras· veces a . organismos universita
rios o del sector público .. Estos cinco 
vocales dirigían. ·las sigujent'es sec:.. 
ciones: .1) Físico ... Matemáticas, por el 
doctor Manuel Sandoval Vallarta; 2) 
Biología, por el doctor José Zozaya, 
hasta 1948. y pQr el .doctor José 
Joaquín I~quierdo. posteriormente; 3) 
Geo.logl~ por el ingeniero E~quiel 
Ord6fle.z hasta 1948· y posteriormente 
por el ingeniero Ricardo Monges LQ.. 
pez; 4) Química, por el doctm; Fern~-. 
do Orozco hasta 194.8 y posteriormen-:
te por el. químico. R~fael Illescas Fris
bie; y, 5) Ciencias Aplicaclas, por el in
geniero Ricardo Monges López hasta 
1948 y posteriormente por el ingeniero 
León. Á valos Vez. · 

Las aetividad·es de la CICIC se con,. 
centraron fundamentalmente en el 
eSJti:mu]o a la fonnación de una intra
es,tfilétura humana cientifica ·en Ias 
instituciones Uil!iversitarias. ·Sin em
bargo; la .fo¡rma:ción de está base no 
obedeeió a un prouram'a bren establ·e
cido de necesidades en .función de 
pdoddades socioecoaám!icas .. La ayu
da · finaneí~ra prOP,ordonada pot la 
CICIC se ot<ll,rgó a estudiatt•tes en pre
paración de trabajos dre investigación 

38 

para la obtención de sus diplomas de 
licenciatura. De 1942-1950 se otorga
ron. .1 07 becas (Cuadro 1) de las cuales 
el 43o/o fueron destinadas a becarios 
en el país, y sólo·un 11% estuvo cons
tituido por estudiantes. que hacían tra
pajos de investigación en el extranje
ro, preferentemente en. universidades 
nort~america.nas tales como Caltech, 
MIT y Ptincenton. * 

De acuerdo a la distribución de las 
becas por disciplinas (Cuadro 2) se 
~uede constatar marcada tendencia a 
concentrar la atención en el campo de 
la Biología (4o/.o), mientras' que a las 
ciencias: Físico-Matemáticas se asignó 
un 2% .Y alas Químicas un 9% del to
tal. La.explicación de esta distribución 
m) ·radica tampoco en un programa 
previo de· fortalecimiento de las Cien
cias Biológicas. Suponemos que este 
hecho pudo haberse debido, o bien, al 
azar,, ·o a las diferencias en las inver
siones necesarias en estos campos de 
investigación, . l 

· . , . el número de investigadores y el 
apoyo proporcionac;lo a Jos centros de 
estudios biológicos son mucho meno
res (que aquéllos proporcionados a los 
centros de investigación quimica · y 
flsica). . . -:En los países atrasados, 
donde no existe propiamente una in
dustria pesada, como •es el. caso de Mé
xico, la importancia relativa de los 
campos de investiiación es opuesta (a 
la que se da en los paises industrializa
dos), predonúnando lá investigación 
biológica sobre las otras (química y 
t'isica))' · 

Otras inversiones de la CICIC se ca-

No fwe po5íble conocer la · d1strii:Jueión del 46% 
restante, ya que en l~s .~emoriasde la CICIC no se 
espedlica el Jugar de estudio de los l!lecarios para 
las ai\os comprendidos entre 1947-1949. -

.i.1 De Gortari; Eli, op cit., p. ~90. 
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. Cuadro 1 

Becas concedidas por la CICIC. 1943-1950 

Ailo México Extranjero Sin Dato* Total 
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

1943 9 100 ·9 100 
1944 15 78.9 4 21.0 19 99.9 
1945 10 55.5 5 27.7 3 16.6 18 99.8 
1946 6 46.1 4 30.7 3 23.0 13 99.8 
1947 3 21.4 2 14.2 9 64;2 14 99.8 
1948 13 100.0 13 100.0 
1949 9 100.0 9 100.0 
1950 12 100.0 12 100.0 

Fuente: Datos obtenidos del anuario de la Comisión Impulsora y Coordinadora de la lnvestjgaci6n Científicas (1943-19SO). 
• No se Cl!enta con el dato del lugar de trabajo de los becarios. entre 1947-1949. 

nalizaron a la ayuda financiera a insti
tutos y universidades (Cuadro 3), 
principalmente para publicaciones y 
compra de equipo más que para apo
yar la investigación misma. A partir 
de estos datos es interesante resaltar 
que el presupuesto total destinado a 
este tipo de ~yuda disminuyó notable7 

mente en el segundo año de existenc,:ia 
de la CICIC y aún más, el presupuesto 
del ~!timo año . no igualó .la cifra 

-. ' 

de los renglones a los que se destinaron 
esas sumas. En total, durante los siete 
años de existencia de la Comisión se 
gastaron $ 16(;, 795 en subsidios para 
investigación, compra de equipos y 
publicaciones .. Este indicador presu
puestario podría ser un reflejo del 
presupuesto global asirado· a la CI
Cle por el gobierno , y .un reflejo 
también de la poca importancia otor
gada a las actividades dt;: este organis-. . 

Cuadro 2 

Becas concedidas por la CICIC por disciplinas. (1942-1-950) 

Ffsico-
Sin Dato Total Ma(ématica8 Biologla Qulmica Astrpnomla Geologla 

En el Pals 5 30 3 ~ 40 

En el Extranjero 4 3 3 4 14 

Sin Dato(*) 22 19 4 6 53 

Total 31 52 10 6 l 7 107 
(28.97) ~48.59) (9.34) (5.6) vi3> (6.54) (99.9) 

Fuente: 'Datos Qbtenidós ílel ailuatiCI de' ·1a CC!nlisi6n Impulsora y coordinadora de la 'lnvestlgació~• Cientlfica 
(1943-1950). 

• No se cuenlii con el dato del lugar dt trabajo de los becarios entre 1947-1949 . 

correspondiente a 1943. La disminu
ción se· observó también en cada uno 

• A pesªr ~e haberlo ,in.tentlldo., no logramos obte
ner los datos referentes al pres~;~puesto total anual 
de esté organismo. 
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Cl!adro 3 

:rD··. 'i..: Ayuda financiera de la <;::ICIC a Institutos y Universidades 
;.,.,.. :. j; ;~\!.' \~. ~ . 

Año Publica- Compra de Investí- Labora-
ciones Equipo(*) gación torios Premios Total 

1943 12,125 23,295 6,150 41,570 

1944 6,340 5,000 6,000 500 17,840 

1945 5.050 2,000 7,200 14,250 

1946 4,850 7,200 500 12,550 

1947 5,000 2,000 7,200 14,200 

1948 6,800 3;574 1,8001 12,174 

1949 8,879 9,916 5,000 . 23,795 

1950 8,600 15,216 1,600 5,000 30,416 

'Total . 57;644 61,001 42,150 5,000 . 1,000 166,795 

FuenteDatos obtenidos del Am,uuio de la Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación Científica 
(1943-1950). . . . 

* Se incluye la comprá de libros y revistas.· 

mo · po( el mismo gobierno que lo 
había creado. · · 
L~ instituciones que absorbieron 

en su mayoria estos subsidios fueron: 
el Instituto Nacional de Cardiología, 
la 'Socíedad Mexicana de Historia Na:. 
tural, la Revista Ciencia, El Instituto 
de Matemáticas, el de Química y el de 
Fisica de la··. UNAM. Es necesario 
mencionar que la ayuda destinada al 
Instituto Politécnico Nacional fue en 
general mucho menor que la que se ca
nalizabahacialaUniversidadNacional. 
En su mayoría los vocales de la CICIC 
pertenecian a esta última institución, y 
en esto encontramos una explicación 
de la canalización de los recursos ha
cia la misnta, Adema&, la creación del 
Instituto Politécnico Nacional había 
sido obra del gobierno anterior, 
mientras que.,para el sexenio que se 
analiza la enseñanza técnica no repre
sentaba una d·e las. prioridades de la 
educación. Hay que resaltar q.ue las 
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instituciones más· ·beneficiadas fueron 
las dos primeras, ,sin embargo las su
mas destinadas a la Sociedad Mexica
na de Historia Natural se utilizaron en 
su totalidad para la publicaci6n de su 
revista, y sólo en··e-1 caso del Instituto 
Nacional de Cardiología los subsidios 
se utilizaron para financiar la investi
gación en el campo de la fisiología. 

Por lo que se refiere al estableci
miento de departamentos de investiga
ción hubo una atención muy especial 
al campo de las ciencias físicas, si
tuación que se contraponía a la impor
tancia otorgada en la distribución de 
las becas. Se fundaron dos laborato
rios de investigación dependientes de 
la CICIC, uno de radiactividad y otro 
de electromagnetismo, coordinados 
ambos por el doctor Sandoval Vallar
ta. Sobre este hecho queremos men
cionar que uno de los objet¡yos 
implícitos de creación de la CICIC fue 
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el de hacer regresar a esté investigado~ 
al país, quien durante varios años 
había trabajado en el extranjero fun
damentálniente en el MIT, en donde 
realizaba investigaciones importantes 
sobre el efecto del campo magnético 
de la.tierra en la radiación· cósmica. 
En la ley de funcionamiento de la CI
CIC se previó la fundación de centros 
de investigación cuando éstos no exis
tieran en otras dependencias y fueron 
esos. los dos únicos casos .de creación 
de · departamentos de investigació~ 
dentro de este organismo. 

Si se justificaba o no la creación de 
estos dos laboratorios . es un, .punto 
dificil de discutir, y lo único que-pode
mos .agregar es que dentto ·de la 
UNAM Y.~. existía un Instituto de 
Física dentro del cual podría haberse 
integrado el citado investigador y utili
zar alguna de la infraestructura allí es
tablecida, sobre todo cuando los re
cursos que se asignaban a la CICIC 
eran tan ~scasos, que la con~ntración 
en un sólo .campo de investigación era 
contrapro~ucente para otras .áreas de 
~tudio. 

3.3. Intentos de coordinación de la 
· inv-estigación. científica entre 

diferemtes sectores 

La tarea de coordinación fue una de 
las actividades mej-or llevadas a cabo y 
se concentró fundamentalmente ert los 
campos de la Oeologia y la Biologia. · 
Se realizaron estudios para conocer la 
estruc·tura y las caracterlsticas de1l sub
suelo del Valle de México. El objetivo 
de estas investigaciones era el de ase
gurar la construcción de edificios en la 
ciudad ,de México, considerando los 
problemas de hundimiento entonces 
existentes. Junto con el Departamento 

del Distrito. Federal y la Secretaría de 
Recursos Hidráulicos se llevaron a ca
bo investigaciones para la perforación 
de pozos y así abastecer de agua a esta 
región. "El objeto final de estos estu
dios era contar con una ·base para ela
borar un reglamento de construc
<.;iones para la.ciudad de México". Es
tos estudios se concentraron en " la 
ciudad capital del país; no elaborán
dose investigaciones simitares en ·Otras 
regiones. . ·. · · · 

·La CICIC tuvo un· interés muy es
pecial por conocer los recursos mine
rales de~ país,. dada la l)ituación que 
prevaleda y que era el, producto de la 
explo.tación intensiva de recursos pQr 
Ías empresas extranjeras. Para esta 
época no se conocía aún la cuantía e 
importancia de diversos recursos útiles 
para el desarrollo industrial. Bajo la 
dirección del vocal de ciencias geológi
cas, Ezequiel Ordoiiez, se realizaron es
tudios con el Instituto de Geología de 
la · UNAM y · con lá Secretaría de 
Economía. Estas tres instituciones· 
propusieron la creación. de un organis
mo oficial a nivel nacional, el Comité 
Directivo de la Investigación de los 
Recursos Minerales, que además de 
localizar y estüdiar los minerales, con
centró su atención en aquellos prove
edores de materias primas para lá in
dustria. Con este propósito la investí~ 
gaciqn se organizó en diferentes re
giones del pats, y .se ;pubLicaron estu
dios sobre minerales · tales como el 
cobre, -uranio, mercurio, oro, estaño 
manganeso y carbón de tierra .. 

• 
Con motivo de la importancia interna-
ciOnal que tiéne el uranio; est-e comité 
ha dado preferencia a la localización y 
cuáfitificación de sus yacimientos; tra
bajos que se siguén desarrollando con 
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toda intensidad y se: espera que en muy 
poco tiempo podamos tener el conoci
miento exacto ~los recúrsos de uranio 
cpn Q!Je cuenta México.Js 

Se· señalaba la 1importancic.<. internacional, 
pero no se especificaba aún la importan
cia de la expiotación de este recurso para 
el desarrollo de una industria energética, 
tal vez porque las . .investigaciones en este 
campo se encontraban aún en su etapa ini
cial y las aplicaciones que se le había dado 
a la explotacion de ese mineral habían es
tado determinadas por objetivos bélicos. 

1 ' • • 

· ~derjlás de ~a~erse producido· trab~jos 
publicados, referentes a la explotación de 
los diferentes minerales'· enunciádos~ no 
podemos hablar de lá trásceridencia que 
tuvieron -los mismos en el desarrollo in
dustrial, que era el objetivo que persegUía 
este gobierno; Para aquella época, tal co
mo lo hemos mencionado en otro aparta
do, éomenzaba a as~guréJrse un crecimien-
to inqustrial en el país.· · .'.:1•. · 

'. 
l 

Los enclaves dominados por el capital 
. foráneo perdieron importancia, en par
te a causa de medidas políticas y en 
parte por las Il1alas condiciones del 
mercado mundial de minerales. Entre 
1910 y 1960 el volumen y el valor real 
de los productos mineros casi no se 
modificó a pesar del gran crecimiento 
de la economía en general. . ;39 

Oadas las malas condiciones del mercado 
mundial de. minerales, la exportación de 
los mismos descendió y no se puede afir
mar q'ile su explotación se 'haya utilizado 
para el· estableéimiento ele otras i-ndustrias 
internas de transfortnación. No fue sino 
hasta la década de 1970 que dos industrias 
basadas en la extracción de minerales ad-

"' . 
l3 Memoria· de la Comf.sión lmplllsoro y CóOrdina-

dol!(j di! la lnvesligarión Ciemifi~'O, M{'11i!lo, 1945. 
l'~.Meyer, Lo.renzo. "La en~tucijada". Hist(lria Ge

neral di! México, vol. 4, El Colegio de Mexico, 
1'76, pp .. 207-ios. 
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.quieren importancia, nos referimos a la 
petroquhnica básica y la industria del 
hierro y el acero. Por lo que creemos que 
los esfuerzos v~r.tidos en este campo por la 
CICIC y otros organismos gubernamenta
les, durante el periodo deÁvila Camacho, 
no tuvieron ninguna repercusión en. la in
dustria y contribuyeron . únicamente al 
acervo de conocimientos sobre. localiza-
ción de minerales. · · 

La importancia dada a los estudios 
sobre los recursos naturales y a los es
tudios cartográficos era una medida 
-un poco tardia- para lograr uno de 
los objetivos ya manifestados por Cár
denas en 1935t ·cuando subrayaba la 
pertinencia de hacer un inventario pa
ra conocer las· posibilidades de apro
vechar nuestros recursos naturales. 
Aún. los trabajos cartográficos que 
tenían·como propósito la ·elaboración 
de la Carta de la: República, era una 
tarea que ya había sido propuesta des
de 1833 por la Sociedad de Geografia 
y Estadística pero que fue suspendida 
en 1859 cerno resultadó de·los· aconte
cimientos produCidos• por Ia·Guerra de 
Tres Años. Los nuevos. estudios ini
ciados en la década de 1940 fueron 
sostenidos por la ayuda procurada por 
la armada mexicana que había ya ela
borado los trabajos cartogtllficos. La 
modalídad de funcionamiento 
caracteristica de la CICIC condujo a 
la creación de un "Comité coordina
dor para la elaboración de la Carta de 
la República~·,. que años más tarde se 
convirtió en el. Consejo Nacional de 
Geografla, institución· que duplicaba 
los objetivos originales de la Sociedad 
de Geografia y Estadistica, aún exis
tente;.. 

Por lo que se refiere a la investiga
ción en las Ciencias Biológicas ~en 
donde incluimos tambien a las Cien-

lj 

il 
l¡ 

·~ 

~ 
. ·~ 
1 ~ 
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cias Médicas-, la CICIC concentró 
sus esfuerzos en los estudios biotécni-· 
cos en los campos de la microbiología, 
la parasitología y la fisiología general. 
En esta área logró concertar coordina;. 
ción con el Instituto de Salubridad y 
Enfermedades Tropicales ( dependien
te de la Secretaría de Salubridad), con 
la Escuela de Ciencias Biológicas del 
Instituto Politécnico Nacional y con el 
Instituto Nacional de Cardiología. En 
este terrenO vemos iniciarse uri esfuer
zo interesante, ya que además de ha
berse estudiado enfermedades tales 
como la salmonelosis, el tifus, la bru
celosis··y enfermedades cardiovascula-

. res, todas éstas frecuentes entre la 
población mexicana y algurÍas de ellas 
causantes de los principales índices de 
mortalidad, se favoreció también con 
subsidios a las ii:Ístitucidrles de investi
gación interesadas en estós temas y se 
canalizaron recursos a la formación de 
personal en esta área. En este campo 
se Uevaroii a cabo esfuerzos importan
tes de coordinación entre instituciones 
pertenecientes' ~f diferentes sectores en 
relación a problemas característicos de ' 
la población del país. Resultaría. muy 
dificil medir o evaluar. Los resultadÓs 
de estas investigaciones y ·lo úni~o que 
podríamos agregar es que se ha conti:
nuado el estudio de las mismas .enfer
medades en las instituciones corres
pondientes, habiendo adquirido por 
ejemplo el Instituto Nacional dé 
Cardiología un status muy importante 
~omo centro de investigación preocu
pado por las c;nfer~ed8ídes cardiovas
Cl:llares de la poblaciión en general. 

El argumento fundamental que lle
vó a la formaci()n .de la CICIC fue el 
fomento del desartolio industrial y 
agrícola mediante la utilitaeión de la 
inv~stigación científi:ca. En este 
renglón lo único que se logró fue la 

aprobación de un proyecto y el inicio. 
de la construcción de los Laboratorios 
Nacionales de Fomento Industrial. En 
realidad las actividades de la Comi
sión estuvieron muy alejadas de vincu
lar la investigación científiqa con el desa ... 
rrollo industri,al del país. L~ política 
de industrialización seguida por Ávjla 
Camacho si. bien aumentó-;hasta un 
30% la inversiÓn. encauzada ·hacia el 
sector industrial,·estuvo destinada a· la 
sustitución de importaciones incluyen
do fierro, acc;ro y petróleo. 

. \ . . 

Con frecuencia estas inversiones se re
.. alizaron para ali~iar la critiéa escasez 
de 9ferta creada por Ía5 con(l.iciones 
bélicas. 40· · 

En este contexto no se contemplaba la 
posibilidad de vincular la infraestruc,;. 
tura científica con el desarrollo de una 
industria interesada :únicamente eh la 
sustitución de im¡)Órtaciones y en una 
política qu~ favorecía el ritmo del cre
cimiento de las inversiones extranjeras 
totales, tanto de las directas prove
nientes de los monopplios interna-: 
cionales, como de las.indire<;tas ll)ani:¡ 
festadas a trav~s de los. préstamos. 

¡ • ."'. . • ' 

La CICIC cumplió así la tarea de 
vinculación entre el ·medio universita
rio y el gubernamental estableciendo 
mecanismos de cooperación entream .. 
bos sectores. Pero sus intenciones por 
formular un programa de investiga
ción basado en el ·estudio de las r:tecesi
dades . nacionales, no . pudo Uevarse a 
cabo~ porque sé ·careéia de lá estructw
ra páfa· hacerlo, pt>r el· poco apoyo' fi
nanciero preveniente del Estado, y 
por la politita tconómi(!á y social del 
gobierno qut: so generaba demandas 
al sector científico &a:cibnat 

40 Hansen, Jtoger. Úz Polit~ delbesiirroilb Mexi
cano, Siglo XXI, 6a. ediéióB, 197S, .p. 62. 
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-.L±! 

. ·3.4. Posieñóuu de Dos vocalles de· la 
CICIC respecto a la investigación 

· Ciimtfi.fica 

Tat como lo hicimos al presentar el 
análisis del CONESIC en el primer 
capítulo, se presentará a continuación 
la posición que tenían los vocales de la 
CICIC, respecto a la·; investigación 
cíentífica, aspecto que creemos tuvo 
una influencia importante sobre la 
orientación de este organismo. Es in
teresante resaltar que en la búsqueda 
de escritos o trabajos de los vocales de 
este organismo encontramos que, a di
ferencia de los vocales del CONESIC, 
no 'toaos los vocales de la CICIC se in
teresaron por expresar sus ideas acerca 
de los factores que afectan el des
arrollo científico en el país, por lo 
que las opiniones encontradas se con
centran en tres_ de los vocales~ el inge
niero Mónges López, el doctor Sancto
val Vallarta y el doctor l:z;quierdo. Las 
ideas expresadas por los vocales h~n 
quedado agrupadas en tres aparta
dos: a) impulso a la investigación 
cientifica·b) vinculación de la investí .. 
gaéión ~n ':objetivos socioeconómi
cos; y, e) posición respecto a los obje
tivos de la investigación. 

. a) En relación al impulso de la in
vestigación se iQsistía_ en dos orienta
ciones: 1) la de impulsarla para .el 
bienestar y el progreso del pueblo; y, 
2) impulsarla para la formación de in
vesd.gadores· ca~ces de enseft.ar y 
guiar a los jóvenes que deseen iniciarse, 
ea la inves.tigac~Qn·. Sst;l$ dos j;•~~stifica
cion;es para el estimulo de la inv~isa:-· 
ción científica no se contraponen en 
mn.guna fotma, pero 10 que hay que 
mencion•. ,¡qui es que ~e enfatizaba 
mis la segund·ª posición mientras que 
la primera se manif~st~ba s'?lame~te 
en forma muy general. Es decir; la 1m-

• 
portancia social de la investigación 
científica aún no era percibida clara
mente entre los-científicos que integra
ban la CICIC. No obstante se estaba 
de acuerdo en que: _,_ 

. . .son de importancia tanto las inves
tigaciones de ciencia pura, que no lle:. 
van en sí otro fin que el de interpretar y 
conocer mejor la: nat~raleza; así como 
la investiga¡;ión y difusión de los resul
tados pbtenidos. La investigación bási
ca y la aplicada no pueden ser concebi
das separadamente.4• · ' 

Los vocales de este .: organismo 
partían de la idea:, de que en el país se 
daba una falta de jq1pulso a las activi
dades científicas, y qu~; 

Esa situación no se debía a una caren
ciá cíe talentos sino a qué el hombre de 
Ciencia es ignorado y vive pobre y 
despreciado,42 · 

y como resultado de esta actitud se carecía 
de una infraestructura en la cual pudiera 
desarrollarse satisfactoriamente la investi
gación~ se'afirmaba que eií'algunas espe
cialidades se contaba con recursos huma
nos preparado-s·para el progreso cíe la in
vestigaCión; sin embargo, se veía la necesi
dad de la formación de una tradición 
científica con el objeto de que el progreso 
de la ·ciencia en México no dependiera de 
la voluntad de una o dos personas, como 
había ocurrido- en varias disciplinas. Este 
fue el caso de las ciencias médicas y bioló
gicas en las que: 

. . .las investigaciones sobrevivieron, a 
pesar de los malos· salarios y escasos 
medios dé trabajo; ya que se sostuvo 

41 Izquierdo, -J,,J. "Contactos y paralelos de la 
nueva 'Sociedad Mexiéana de Historia Na~ural con 
su pteclirsorá, 'Y divergencias que cóñvienen para 

. el futuro". Rev,(sta de· (a Sodedtid Mexicana .de 
Historia Natural, 19moXI, núms. 1-4, di~iembre, 
1950, pp. 18-19. . . . . . 

42 Mongés Lbpez, R. "La-Unidad de la Ciencia''. El 
Nacienal, M~xico 22 de agQsto de 1933. 
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con firmeza que la investigación era ac
tividad importante para el progreso de 
la ciencia médica.4J 

Encontramos afirmaciones que es
tablecen que hacia 1940 México se en
contraba en la misma pqsición que los 
Estados Unidoshacía 25 años, es de
cir, "en el principio de una era .de 
grandes investigaciones" .44 Esta afir
mación muestra ·1~ • concepciólil que 
tenían algunos de los vocales de la CI
CIC en cuanto a que los países subdes
arrollados tendrían que repetir el mis~ 
mo esquema de desarrollo científico 
de los países. más avanzados. De aquí 
se deduce la falta de comprensión de 
los científicos que en ese. momento se 
encargaban de la dirección y coordi
nación de la actividad científica de los . . ' 
factores .. qu~ determinan el desarrollo 
científico y esto representa también un 
indicador de la influencia que sobre 
ellos ejercían 'los patrones de des
arrollo científico de otras sociedades. 

Existía un acuerdo en que el impul
so a la investigación científica debería 
efectuarse mediante un mecanismo 
institucional de coordinación. Sin em
bargo, se afirmaba que en base a los 
fondos existentes hacia 1940 sólo era 
posible la aplicación de algu~os subsi
dios y el otorgamiento de .un número 
reducido de becas, pero no el des
arrollo de planes de alguna cuantía. 
Tal como lo hemos visto, ·el factor 
económico fue uno de los obstáculos 
para el desarrollo qe una política de 1~ 
ciencia en el país desde que se ini
ciaron los primeros intentos; a pesar 
43 Izquierdo, J. J. !'Papel de la investigación y de lós 

investigadores .con relación a la enseñanza y lll 
educación médica", Gaceta Médica de México, 
núm. 98. pp. 818-825. 

44· Sandával Vallarta, M. "\Tiene de una era de gran~ 
des investigaciones en Méxi.co';. Excélsior, Méxi- · 
co, 31 de mayo 1944. · 

de que se lograron elaborar algunos 
programas para vincular la investiga
ción científica cori requerimientos so-
cioeconómicos específicos. ~- · 

b) Entre los vocales de ~ste ofganis-· 
mo se manifestaban algunas opi
niones, J10 compartidas por todos, ér 
cuanto a la idea' devincularla investi
gación con objetiv-os socioeconómi
cos. Así se argumentaba en torno ·a h: 
defensa de los recursos naturales: üil~ 
como los fos,fat<;>s aptos para tr.ansfor
marse en ,fertilizantes para la agricul
tura pues esta ·actividad era considera, 
d~ como la preocupación fundamen
tal de los biólogos de 'la 'CICIC. S~ 
consideraban tamb1~n relevantes la~ 
investigaciones sobre plantas útiles pa
ra .la nutríción, aslqomo I¡;ts'investiga
ciones ~n el campo de la industria far~ 
macéutka y de la i~dustria empacado-
ra de alimentos .. · · · · · 

En los textos analizados encontra
mos dos ideas que han representado 
ún obstáculo para la planeación de las 
actividades científicas en el país. La 
primera se refieré a éOmentarios 
hechos en el sentido de que ·debería 
desmistificarse la idea de que la ciencia 
dirigida a fines de utilidad social elimi
na toda aplicación dañosa ya que esta 
suposición viola la catacterlstica esen
cial de la imprevisibilidad 'de lós cono
_cimientos científicos; ·La segunda 
idea, se refiere a que el ;}ogro deL 
bienestar público y· la sohícibn a los 
problemas· de la sociedad atañen fun
damentalmente a las ciencias sociales. 
Si bien el conocimiento deiiitífico. po
see la· caractertstica de. ser~· imprevi._ 
sible, existen c-amp0s de investigación 
que desde stdnicio pueden estar orien~ 
tactos a la sof.uéión · de· un· problema 
concreto, no dejando cbfi• ello de 
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contrib:uir al conocimiento universal y 
no obstaculizando el desarrollo de la 
ciencia básica. Con esto queremos de
cir, que en los países subdesarrollados 
económicamente y científicamente 
debería tratarse de llevar a cabo la pla
neación de la actividad científica con 
el objeto de elegir opciones y estimu
lar aq~ellos campos del conocimiento 
que desde su inicio se dirigen a contri
bu~¡. á la solución· de. problemas 
concretos, sin menoscabo de la inves
tigación ·básica. Por otro lado, ri~ 
corresponde única y exclusivamente a 
las Ciencias sociales la solución de los 
problemas_ d,e la sociedad, ya que el 
objetivo del bienestar social debería 
guiar la · actividad. · tanto de los 
científicos naturales como· de los dedi
cados a , las ciencias sociales. Surge 
aquí el problema de la responsabilidad 
social del ·hombre de ciencia, de ia 
cual, los ·científicos mexicanos como 
grupo, no empiezan a tómai concien
cia sino en años muy recientes. 

¡·. 

e) Por lo que se refiere a.Ja posición 
politica de los v.ocales de la CICle res
pecto a la investigación científica, po
demos · af"rr.mar que no compartían la 
misma posición .. Las ideas· expresadas 
por los vocales de ~ste organismo
pueden traducirse en .dos posiciones 
diferentes: 1) la primera se manifiesta 
en- las opiniones ;que afirman que al 
cieQtífi~o no lo guia ni el deseo de ¡ne.. 
jrorar las. condiciones de vida, ni el 
afán de lucro,, sino sólo la curiosidad 
cientif~ea y el afán de descubrir la ver'" 
dad. EJ. hombre de. ciencia nunca 
puede det.1tminar .qué- aplicaciones. 
pueden darse ª'. los ,Fesultados de sus 
trabajos; y, ~a) La segunda posici,ón 
CQn;partidá por otfio.s de los v~ies se 
refieft a la trasfo~ión del papel 
del .hom·bfe de cien~ia ya QtUe -~ 

derrumbarse la torre de marfil, es de
Cir, la idea del hombre de ciencia en 
aislamiento, no solamente los gober
nantes comprendieron que las activi
dades del hombre de ciencia. eran de 
vitalísima importancia, sino que estos 
adquirieron ·responsabilidades con las 
que antes no habían · tenido que 
enfrentarse. · · · 

A partir de este momento se co
mienzan a desarrollar grupos de 
científicos en el país que optaron por 
una de esas posiciones. La· primera 
logró un mayor consenso durante la 
generación de científicos entre 1940-
1960, muy probablemente por los 
efectos de la Segunda Guerra Mundial: 
Esto ocasionó que se· fuera formando 
una élite de científicos, que· se ubicó 
fundamentalmente en los organismos 
gubernamentales encargados del im
pulso a la investigación científica, pre
ocupa~a únicamente por el desarrolh:> 
científico, sin pfántearse aspectos refe
rentes a la importancia social de esta 
actividad o a la furición del científico 
en una sociedad subdesarrollada. Esto 
produjo un aislamiento cada vez ma
yor de la actividad científica y fue un 
factor que contr.ibuyó al fracaso de los 
organismos de política de la ciencia 
creados por los diferentes gobiernos 
en el p~odo que estainos analizando. 

Para concluir podemos afirmar 
que, entre los vocales de la CiCIC no 
existía un acuerdo de los objetivos que 
deberí-án guiar el desarrollo científico 
en el pais y menos· aún un consenso 
sobre la importancia social de esta ac
tivid~d, en vista de lo cual los esfuer
zos de este organismo se dirigieron a 
impulsar aisladamente los campos de 
investigación· que desarr:Qllaban los 
mism'os vocales. · 
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Capítulo 4. ESTANCAMIENTO DE LA POLÍTICA 
GUBERNAMENTAL DE LA CffiNCIA 
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El período que abarca esta cuarta 
parte del trabajo ( 1950-1970) 
comprende cuatro regímenes 
presidenciales* con características 
particulares pero orientados al creci
miento económico. Durante estos go
biernos se manifiesta formalmente un 
interés por las actividades culturales, 
.educativas y científicas, aunque no se 
hace referencia a estas últimas en for
ma específica como en los períodos 
anteriores. Sin embargo, como lo ve
remos más adelante, se sigue apoyan
do, aunque en forma precaria, al or
ganismo gubernamental encatgado de 
la política de la ciencia. Los plante
amientos oficiales en cuanto a la in
vestigación científica son muy es
cuetos, y no se hacen más que referen
cias tangenciales como se observa en 
las afirmaciones siguientes. •• 

Las actividades de la alta cultura y la 
investigación científica fueron intensi
ficadas por los distintos institutos espe
cializados dependientes de la Secretaria 
de Educación Pública.4s 

El Instituto Politécnico Nacional. .. 
proyectó, de conformidad con su 
nueva Ley Orgé.nica de 1956, una me
jor planeación de la investigación 
científica y la formación profesional y 
técnica de los alumnos.46 

• Migoel Alemlln (1946-1952); Adolfo Rulz Cor
tines (1952-1958); Adolfo Lbpez Mateos (1958-
1964) y Gustavo Dlaz Ordaz (1964-1970). 

•• Para este propósito hemos revisado los infor• 
mes presidenciales anuales contenidos en: Los 
Presidentes de Mlxlro ante la Nación. Congre
so de hi C(lmara de Diputados. México, vol. 4. 

45 Alemin, Miguel. "Informe Presidencial de 
1949". Los Presidentes de Múleo ante la Na
ción, op. cit. 

46 Rulz Cortines, Adolfo. "Informe Presidencial 
de 1957" Los Presidentes de Múleo ante la Na
ción, op. cit. 

Las acciones cultural y educativa se 
hallan ligadas con el esfuerzo nacionaL 
Hemos hecho más firme y mayor la co
laboración del Estado con institucioes 
como el Instituto Nacional de la Inves
tigación Científica, El Colegio Na
cional, el Seminario de Cultura Mexi
cana y el Colegio de México. 47 

·Durante esta etapa histórica llama
da de la consolidación se efectúan 
cambios con' respecto a las 
características de la política adoptada 
a mediados de los años treinta. Al fi
nal de la década de 1940, como ya lo 
hemos señalado, se definía una 
política orientada a asegurar el des
arrollo industrial del país. Esta 
política aseguró el crecimiento econó
mico siendo decisivo el papel del fi
nanciamiento extranjero. 

La estructura económica del país 
durante estas décadas se caracterizó 
por la formación de un sector privado 
que concentró el poder económico. La 
actividad económica se orientó funda
mentalmente a la formación de "una 
sociedad urbana centrada en la gran 
industria y apoyada en la 
agricultura" ,4s Este sector cobró gran 
importancia y aglutinó a un pequefto 
número de grupos de empresarios que 
dominaban las actividades industriales 
y financieras. Este grupo industrial 
nacional. 

empezó a ser relegado a un puesto se
cundario por falta de capacidad técni
ca, 

Y asi, .a partir de 19SO conüenza a 

47 Lbpez Mateos, Adolfo. "lnfÓrme Presidencial 
de 1963'' Los Presidentes de Múleo ante la Na
ción, op, cit. 

48 Meyer, ·Lorenzo. "La Encruclja~a". Historia 
General de Mlxlco,_ vol. 4, El Colegio de Méxi· 
có, México 1976, pp. 209-210. 

49 
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aumentar la inversión extranjera di
recta, 

que en 1940 era de 411 millones de dó
lares, y que para 1950 había subido 
apenas a 566 millones, ascendió a casi 
3000 millones en 1970.49 

Esta falta de capacidad técnica del 
sector empresarialmexicano así como 
la decisión del gobierno de acudir a los 
inversionistas extranjeros, constituye 
desde entonces un obstáculo para la 
utilización·· de los conocimientos 
científicos y técnicos gc;:nerados en el 
país. La demanda de conocimientos 
científicos y técnicos se orientó desde 
entonces hacia el exterior y se resolvió 
a partir de las importaciones masivas 
de productos y equipos. 

En suma, la estructura económica 
de México hacia 1970, a pesar de ha
ber experimentado un fuerte proceso 
de industrialización, era aún más de
pendiente que hacia 1940. 

La estructura política del país en es
te período se caracterizó por una esta
bilidad politica en relación a las trans:
ferencias del poder. Los diferentes go
biernos a los que nos referimos adop
taron ta idea del nacionalismo como 
su ideología fundamental. 

La doctrina oficial fue la de buscar el 
desarrollo del pais mediante la creación 
de una burguesía nacional moderna y 
de un sector económico paraestatal 
fuerte, asignando al capital externo só
lo un papel auxiliar y siempre alejado 
dé los llamados sectores básicos de la 
economia.so 

(i .. 

Dentro de este contexto la idea de 

49 lbid., p. 220. 
so /bid., p. 242. 

--- --- ~- ------

propugnar por un desarrollo científico 
nacional, respondía, como es claro, a 
esa ideología nacionalista que nada 
tenía que ver con los medios utilizados 
para asegurar el crecimiento económi
co. 

4.1. ED Instituto Nacional de la 
·Investigación Cienttífica 

Como resultado de una decisión gu
bernamental se crea otra institución 
que viene a sustituir a la CICIC. Por 
decreto del 28 de diciembre de 1950 se 
forma el Instituto Nacional de la In
vestigación Científica (INIC), asig
nándosele las siguientes funciones: 

a) fomentar, desarrollar y coordinar 
· las investigaciones que se realicen .en el 
pais relacionadas con las ciencias mate
máticas, fisicas, químicas, biológicas y 
geológicas, así como con las ciencias 
aplicadas derivadas de ellas; b) promo
ver el uso racional y la conservación de 
los recursos naturales del pais; e) coor
dinar los programas de investigación 
científica con las distintas dependen
cias del gobierno federal; d) promover 
dentro del pais, en cooperación con 
otras naciones aquellas investigaciones 
llevadas a cabo por grupos de espe
"cialistas de distintas nacionalidades; e) 
establecer y sostener en colaboración 
con .las empresas industriales y 
agrícolas del pais, nuevos laboratorios 
de investigación científica para el estu
dio de los problemas de .la industria y 
de la agricultura; f) establecer y soste
ner laboratorios e instituciones de in
vestigación en las ciencias puras que se 
considerert de importancia para el des
arrollo cientifico del pais; g) colaborar 
en la formación de investigadores y téc
nicos; h:) esijtnular la publicación y di-

. fusión de los resultados de la investiga
ción científica; i) ntárttener un inventa
rio de todas las investfgaciones que go
zan de un apoyo federal; j) concertar 
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convenios con gobiernos extranjeros 
sobre asuntos de interés científico; y, 
k) publicar un anuario de las activida
des realizadas. 

Es decir, que los objetivos de esta 
nueva institución pretendían sobrepa
sar a los del organismo que le había 
precedido. Sin embargo, de la infor
mación que hemos logrado reunir se 
desprende que en la primera etapa del 
INIC (1950-1960) se continuaron des
empeñando fundamentalmente algu
nas actividades de investigación y se 
realizó el otorgamiento de becas. La 
forma de organización del INIC fue 
en esencia la misma que la de la CI
CIC e inclusive los vocales de esta últi
ma pasaron a ser automáticamente vo
cales del nuevo organismo. Por los 
testimonios que hemos recogido pode
mos afirmar que las funciones del 
INIC fueron muy limitadas y no se 
continuó con la tarea de publicación 
de un informe anual a pesar de que es
to había sido previsto en su ley de 
constitución.* 

En 1961 se formula una nueva ley 
orgánica de esta institución que enfa
tiza las funciones de intercambio y co
operación internacional, así como la 
promoción y la difusión de la ciencia 
mediante diversos incentivos. La mo
dificación fundamental introducida 
en ese año, reside en el hecho de que el 
INIC ya no tendría la facultad de es:
tablecer y sostener laboratorios e insti
tuciones de investigación. 

La CICIC y más tarde el INIC desde 
• No es posible presentar en una forma sistemati

zada las características de las actividades del 
INIC en esta etapa, ya que a pesar de haberlo in
tentado no logramos obtener documentos o in
formes correspondientes a este periodo. Lo que 
hemos señalado en el texto se desprende de pláti
cas sostenidas con algunos exvocales ae ese or
ganismo. 

1940 a 1960, lapso en el cual pudo ad
vertirse que, por una parte, la facultad 
que se le otorgó para realizar la investi
gación .no tuvo efectos prácticos apre
ciables, y, por la otra los investigadores 
y ayudantes de investigador que se 
mantuvieron durante ese periodo reali
zaron trabajos que no correspondieron 

. a las sumas que se destinaron al .Pago 
de sus sueldos. Lo que se invirtió en 
quienes realizaban investigaciones im
pidió que se atendiera el aspecto de for
mar nuevos investigadores y personal 
docente de alta calidad.s1 

Otro de los criterios que cambió fuf' 
el de la selección de los vocales. Ade
más de seleccionarse a investigadore: 
activos se pensó en la conveniencia d~ 
contar con representantes de las in
dustrias y otras dependencias del go
bierno federal con el objeto de es
tablecer vinculación entre las activida
des de investigación y los sectores de 
posible aplicación. · 

En la modificación de la organiza
ción del INIC en 1961 intervino acti
vamente la comunidad científica mexi
cana a través de la Academia Nacional 
de la Investigación Científica que aca
baba de ser constituida en 1959. 

.. .la Academia Nacional de la Investi
gación Científica discutiÓ ampliamente 
la necesidad de establecer un Organis
mo Nacional de la Investigación 
Cientifica. . . La Academia formuló 
en marzo de 1960 un anteproyecto de 
ley orgánica de dicho organismo, que 
presentó a la consideración de la 
Secretaria de Educación Pública y 
luego sirvió de base para la nueva ley 
orgánica del INIC que fue aprobada 

51 Médez Docurro, E. "EIINIC y su contribución 
al desarrollo de la cienciá y lá educación supe
rior en México" . . lnforme de Laúores dei/N/C, 
México, 1967, p. 28. 

51 

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo

jinhe_000
Rectángulo



por el Congreso de la Unión en di
ciembre de 1961.'2 

Podriamos generalizar ahora, que 
la creación de los diversos organismos 
gubernamentales de política de la 
ciencia que existieron desde 1935, se 
debe en gran parte a la actitud asumi
da por diversos grupos de investigado
res científicos. Esto~ científicos pre
ocupados por la necesidad de impul
sar la actividad científica, se organiza
ron en distintas formas y propusieron 
proyectos que posteriormente fueron 
aprobados por el gobierno. 

A partir de esa fecha el patrimonio 
del INIC quedó constituido por un 
subsidio federal y por otras aporta
ciones que recibía eventualmente. Es 
necesario mencionar que uno de los 
problemas más importantes a los que 
tuvo que enfrentarse este organismo 
fue el de la falta de financiamiento pa
ra la realización de sus actividades. 
Constantemente se insistía, en los in
formes anuales de las labores de este 
organismo, en el hecho de no poder 
cumplir con todas las atribuciones que 
la ley le asignaba por carecer de los re
cursos económicos suficientes. Hacia 
1969 se afirmaba que: 

La falta de recursos económicos opor
tunamente disponibles impidió al Insti
tuto durante el presente ejercicio, aten
der el tercer rubro importante de las ac
tividades que ha venido desarrollando 
desde su reorganización, o sea la ayuda 
económica a diversas instituciones para 
la realizaCión de programas concretos 
de investigación.'] 

Y, en el inferme final de este organis
'a De Gortari, Eli. J.,.a Cienc.Va en la Historia de 

México, F.C.E. México, 1967, p. 361. 
53 INIC. Informe de Labores, México, 19'69, p. 

10. 
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.mo correspondiente a 1970, se afirma
ba que: 

En virtud de que la responsabilidad le
gal excedía la capacidad financiera del 
INIC, se decidió dar especial énfasis al 
desarrollo de tres de sus atribuciones: 
el fortalecimiento de los cuadros hu
manos de la investigación y la docencia 
de alto nivel; el impulso a la difusión 
de los resultados de la investigación; y, 
el apoyo a proyectos de investigación 
con importancia prioritaria.s4 

En el cuadro 4 se aprecia que el to
tal de subsidios que se le otorgaron 
apenas aumentó entre 1963-1970, a 
pesar de constantes peticiones de sus 
directivos. De 1963-1970 entre el 71% 
y el 900Jo de ese subsidio se destinó a 
cumplir con los compromisos estable
cidos con los estudiantes que habían 
sido becados (cuadro 5), convirtién
dose así el INIC en un organismo que 
canalizaba exclusivamente sus recur
sos financieros a la formación de 
cuadros potenciales para la investiga
ción. No pudo entonces cumplir con 
otros de sus objetivos tales como el 
otorgamiento de apoyo económico a 
instituciones de investigación, y el 
estímulo a la difusión científica se hizo 
en forma muy incipieate. A pesar de 
que la formación de recursos es la acti
vidad básica para la realización de ac
tividades de investigación, el otorga
miento de las becas no obedeció a un 
programa preestablecido de necesida
des de recursos, tal como se expresaba 
en la ley de constitución del INIC y 
como lo expresaban algunos autores 
que confiaban en la reorganización de 
esa institución. • No encontramos que 

S4 INIC. Informe de Labo"s• México, 1970, p. 7. 
• Elide Gortarl en su obra La Ciencia en la Histó

ria de Mb:ico", op. tít., confiaba en que la for
mación de investigadores estarlá basada en un· 
análisis de los campos en los que se experimenta
ba mayor carencia de los mismos. 

. . ~ 
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Cuadro 4 

Subsidios percibidos por el INIC. 1963-1970 

Año Subsidio Federal Otros Subsidios Total 

1963 2,510,682. 2,632. 2,513,314 

1964 3,500,000. 12,171. 3,512,171. 

1965 4,010,576. 4,010,576. 

1966 4,010,576. 462. 4,011,038. 

1967 4,001,487. 67. 4,011,554. 

1968 4,887,537. 4,887,537. 

1969 7,065,350 .• 2,498. 7,067,848. 

1970 7,070,750. 4,201. 7,074,951. 

Fuente: Informe de Labores, 1963-1970, INIC. 

• El aumento del subsidio entre 1968 y 1969 estuvo destinado a subsanar el déficit creciente deiiNIC. 

se hayan hecho explícitos los argu
mentos que apoyaron la decisión de 
destinar los porcentajes mayores de 
becas a las ciencias fisico-matemáticas 
y a las médico-biológicas (cuadro 6), 
sobre todo por lo que se refiere a la 
formación en el extranjero, en tanto 
que entre las ciencias químicas y las de 
ingeniería se observan porcentajes me
nores y una mayor tendencia a otor
garlas para estudios en el país. 

En otro orden de cosas, el INIC se 
interesó por participar y organizar 
reuniones para la discusión del des
arrollo científico y tecnológico de 
México, en particular en el marco de 
la problemática de los paises en vías de 
desarrollo. Así, participó en la organi
zación de la primera y segunda 
reuniones sobre "Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo". Eu la 
primera, de carácter explorativo, se re
cabaron opiniones sobre la posibilidad 
de formular una política sobre ciencia 

y tecnología. La segunda reunión, 
además de adherirse a las principales 
conclusiones emanadas de la Declara
ción Conjunta de los Presidentes de 
América de 1967, aprobó la constitu
ción de un comité para el estudio del 
fomento de la ciencia y la tecnología. 
Este comité elaboró un anteprqyecto 
para la reorganización· del lNIC, los 
presupuestos y programas sobre las in
vestigaciones más relevantes que se 
llevarían a cabo en diferentes discipli
nas, y un directorio de las institu
ciones que realizaban investigación 
científica y tecnológica en el país. 

El INIC participó también en otras 
reuniones para discutir el pre~en~e y el 
futuro de la investigación en México, 
organizadas por el Ins~ituto de Inge
nieros Químicos, asi como en otros 
eventos de Naciones Unidas, a nivel 
regional, tales como las reuniones pe
riódicas de directores de los consejos 
nacionales de política científica y tec-

B'[ULI OTECA · 53 
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Cuadro 5 

Aplicación del subsidio del INIC. 1963-1970 

Subsidios a 
Subsidios para Instituciones Gastos 

Administrativos Total 
Año Becas Publicaciones y personas 

1963 2,658,950. 77,000. 
(71.6)* (2.0) 

1964 3,403,640. 119,000. 
(86.8) (3.0) 

1965 3,657,229. 113,000. 
(92.2) (2.8) 

1966 3,231,275. 102,000. 
(90.7) (2.8) 

1967 4,394,017. 165,000. 
(90. 7) (3.4) 

1968 5,048,360. 125,000. 
(88.2) (2.1) 

1969 5,173,673. 203,000. 
(90.5) (3.5) 

1970 5,814,709. 420,653. 
(81.4) (5.8) 

Fuente: Informe de Labores, 1963-1970. INIC. 
• Cifras entre paréntesis = OJo del total anual. 

nológica, para discutir los mecanis
mos de.- política científica en estos 
países. 

Entre las actividades de mayor tras
cendencia del INIC destaca la elabora
ción de la ''Politica y Programas en 
Ciencia y Tecnología", instrumento 
que por primera vez era formulado en 
el pais. La elaboración de este docu
mento estuvo a cargo de miembros de 
la comunidaq científi.ca en diferentes 
áreas de la ciencia. 

Los objetivos de este estudio eran, 
· adernás de con·ocer y valorar el estado 
de la ciencia y la tecnología en el pais, 

S4 

diversas 

820,829. 152,064. 3,708,843. 
(22.1) (4.1) (100.0) 

225,500. 170,355. 3,918,495. 
(5.7) (4.3) (100.0) 

165,465. 3,935,694. 
(4.2) (100.0) 

80,000. 167,912. 3,581,187. 
(2.2) (4.6) (100.0) 

89,000. 195,084'. 4,843.101. 
(1.8) (4.0) (100.0) 

251,000. 292,268. 5,717,428. 
(4.4) (5.1) (100.0) 

69,000. 269,387. 5,715,060. 
(1.2) (4.7) (100.0) 

506,783. 395,218. 7,137,365. 
(7.1) (5.5) (100.0) 

orientar la investigación científica ha
cia objetivos tales como educación, 
crecimiento económico, mejoramien
to de la producción, elevación del ni
vel de vida, y contribución a la sustitu
ción de importaciones de técnica 
extranjera. Para lograr estos objetivos 
se enunciaban programas de acción a 
corto, mediano y largo plazo. 

En la elaboración de este documen
to se partía de un enunciado general 
que consideramos importante trans
cribir: 

Aunque la ciencia es universal, la que 
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·v 

cada país desarrolle debe corresponder 
fundamentalmente a su problemática. 
En consecuencia el perfil de la ciencia 
mexicana debe ser en buena parte, un 
reflejo del perfil de los problemas na
cionales.55 

Se manifestaba así la necesidad de 
formular una política de la ciencia 
fundamentada en las necesidades so
ciales y económica del país. Por lo que 
la concepción que estuvo en la base de 
este documento era que la ciencia y la 
tecnología deben considerarse en 
estrecha vinculación con la sociedad, 
y si bien, no se hablaba de la existencia 
de una ciencia propia para cada país, 
se preveía la importancia de orientar el 
desarrollo científico y tecnológico ha
cia objetivos nacionales. Así, el 
programa formulado enuncia medidas 
de acción relacionadas con los siguien
tes problemas: a) alimentación y salud 
individual y colectiva; b) producción 
agropecuaria y forestal; e) educación; 
d) empleo;_ e) industrialización; f) des
centralización y desarrollo rural; g) 
servicios a la comunidad; h) vivienda; 
e, i) comercio exterior. 

No obstante, estas recomenda
ciones no tuvieron efectos inmediatos 
y solamente uno de los puntos pro
puestos en el documento citado fue el 
que se llevó a la práctica. 

Nos referimos a la propuesta para la 
creación de un órgano gubernamental 
que se encarga de la formulación de 
programas indicativos de la investig~~ 
ción científica y tecnológica. En reali
dad este documento fue el que dio lu-

ss INIC. Polftica. y Programas en Ciencia y 
Tecnologfa, CONACYT, 2a. edición, México; 
1973. p. 29. 

gar en diciembre de 1970 a la creación 
del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT), que vino a 
sustituir al INIC. Es decir que en el as
pecto legislativo nuevamente se logra
ba un éxito en materia de política de la 
ciencia, pero esta medida de orden 
institucional no era implementada por 
medidas de coordinación con los 
programas de desarrollo sectorial, 
porque éstos tampoco existían. 

4.2. Actitudes respecto a !a 
investigación científica de los 

vocales del INIC 

Como ya lo hemos mencionado el 
INIC en su primera etapa contó con el 
mismo cuerpo de vocales que su ante
cesora la CICIC. Para 1961 se efectúa 
un cambio completo de los miembros 
que dirigían esa institución y se da un 
aumento en el número de vocales. 
Nuevamente insistimos en la necesi
dad de presentar elementos de la con
cepción que estos vocales tenían sobre 
la investigación científica, ya que este 
es un aspecto que influía en el des
arrollo de la institución_.* 

En comparación con los vocales del 
organismo que lo precedió, este grupo 
de científicos se pronunciaba constan
temente alrededor de temas tales co
mo la importancia de la investigación 
cientifica y tecnológica para México, o 
sobre aspectos relacionados con la res
ponsabilidad del hombre de ciencia o 
con la planeación científica. 

A pesar de la renovación de los 
miembros del INIC en 1-961, este orga-

• Recurrimos nuevamente al análisis de documen
tos o trabajos elaborados por este grupo de voca
les, con el propósito de lograr una presentación 
equivalente a la que realizamos para los dos or
ganismos anteriores. 

SS 
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nismo estuvo nuevamente formado 
por una élite de científicos . que no · 
hacían explícitos los criterios emple
ados en la realización de las funciones 
de la institución. Fue así, que se favo
reció la formación de recursos en de
terminadas disciplinas (como lo he
mos visto en el inciso anterior), pero 
sin responder a un programa de ac
ción previamente establecido. Esta 
crítica la dirigimos concretamente a 
los vocales, ya que para la realización 
de un análisis en materia de recursos 
humanos no era necesario disponer de 
grandes recursos financieros, sino ela
borar una serie de prioridades en base 
a la problemática socioeconómica del 
país. 

Los vocales del INIC insistían en su 
mayoria, como antes lo habían hecho 
los vocales del CONESIC y de la CI
CIC, en la necesidad de impulsar la in
vestigación científica. Para ello señala
ban la importancia de la formación de 
recursos como la base sobre la cual se 
podría sustentar dicha actividad. Es
te objetivo podría lograrse mediante 
dos alternativas; a) un programa de 
profesores extranjeros visitantes; y, b) 
el envío de estudiantes al extranjero 
con un programa definido, ya que 
ellos mismos estaban de acuerdo en 
que dicha actividad se realizaba hasta 
ese momento sin ningún plan ni 
compromisos de parte de los becarios. 

Como otra acción fundamental pa
ra el impulso de la investigación se 
sugeria la conveniencia de descentrali
zar la investigación y crear núcleos de 
investigación en la provincia. Pero el 
aspecto de la descentralización se 
refería no solamente al desarrollo de 
una infraestructura científica en otras 
zonas del país, sino al desarrollo de es-

ta actividad fuera de los centros de en
señanza superior. Esta actividad en 
México había: surgido en vinculación 
estrecha con la docencia a nivel supe
rior, y en completa desvinculación con 
los sectores productivos. 

De la revisión de los documentos 
escritos por este grupo de vocales en
contramos que existe una temática 
sobre la que se mostraban constante
mente preocupados. Esta preocupa
ción se refiere a la falta de.vinculación 
de la investigación científica y tecnoló
gica con el desarrollo social y econó
mico del país. Este tema había cobra
do gran importancia durante la déca
da de 1960, como resultado de las ac
ciones y planteamientos generados en 
el marco de diversos organismos inter
nacionales, a los que nos hemos· referi
do en la primera parte de este trabajo. 

Los vocales del INIC partían de una 
crítica a la situación imperante en el 
país: 

Son esporádicos los contactos de las 
instituciones de· investigación con otras 
actividades como las económicas.s6 

Falta relación entre los centros educati
vos, las empresas industriales, el sector 
privado y las empresas estatales.s' 

Esta situación se debía a una con
cepción de la ciencia caracteristica de 
los países en vías de desarrollo, en los 
que: 

56. Haro, Guillermo. "El Desarrollo de la Ciencia 
en M~xiro". Revista de /ng¡nieria, enero 1964, 
p. 119. . 

' 7 Herrán, José. "Desarrollo Nacional de lá 
Química Pura y Aplicada". Ponencia a la 
Reunión Nacional de Ciencia y Tec:nologla para 
·él Desarrollo Ec:onómicQ y Social en Méxko, 
México, 1967, vol. 3, p. 13. 
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. . . se tiende a considerar la investiga
ción científica como un adorno y no es
tablece una relación dinámica entre el 
problema científico y el problema so
ciatsa 

De las afirmaciones recogidas se 
puede afirmar que los vocales de este 
organismo estaban de acuerdo en que 
la finalidad de la ciencia debería ser el 
desarrollo económico y social. Se esta
ba consciente de que la ciencia no era 
una panacea y que el desarrollo estaba 
condicionado también a otros facto
res. No se perdía de vista la importan
cia de la investigación básica sobre la 
cual deberían invertirse también es
fuerzos considerables. 

Es indiscutible en la actualidad que el 
desarrollo económico de un-país está 
relacionado de manera directa con el 
desarrollo científico y tecnológico.s9 

Para alcanzar el desarrollo de un país 
es necesario que haya estabilidad 
política y continuidad de acción plane
ada y estabilidad y continuidad 
científico-tecnológico.60 

En relación directa con el desarrollo 
tecnológico la mayoría de los vocales 
se pronunciaban a favor de un des
arrollo tecnológico propio, que 
debería basarse en adaptaciones tec
nológicas y generar así un proceso pa
ra disminuir la importación. Se hacian 

58 Haro, Guillermo. "El desarrollo de la Ciencia 
en México", op. l"it., p. 117. 

59 León López, E. "La relación entre el desarrollo 
económico y el desarrollo científico de un 
pals". A('ta Politécnica Mexicana, vol. X, 
núm. 47, enero-marzo 1969, p. 11. 

60 Cerrillo, Manuel. "Reflexiones sobre algunas 
conexiones estructurales entre el efecto de las 
t·ecaologías y el desarrollo. nacional", A c;ta Po-
1itérniC'O Mexicana, vol. XI, núm. 52, abril
junio 1970, p. 54. 

58 

llamados a la industria nacional para 
que estimulara estas acciones. 

Sin embargo, algunos de los vocales 
de este organismo estaban de acuerdo 
en que el problema no se encontraba 
únicamente en la falta de vinculación 
de sectores o en la necesidad de deline
ar políticas gubernamentales, sino 
también en la falta de conciencia so
cial del mismo científico y de la so
-:iedad en general: 

· "Cualquier cambio en la organización 
de la investigación en México será insu
ficiente, si no se apoya en una nueva 
actitud de nosotros los científicos ... 
Uno de los móviles de los investigado
res debiera ser la conciencia social" .61 

Es necesario crear una conciencia na
cional de lo que representa la investiga
ción científica en el país.6z 

Para concluir· esta presentación to
maremos algunos elementos del es
quema que presenta Sagast;63 sobre los 
diferentes tipos de actitudes de los 
científicos en torno a la planificación 
de la ciencia y la tecnología. El autor 
propone tres actitudes diferentes:· 1) 
los científicos liberales, cuyo principal 
interés es la ciencia en aras de la cien
cia misma; 2) los tecnoeconomistas, 
que consideran a la ciencia y especial
mente a la tecnología como un me
dio para acelerar el desarrollo socio· 
económico; y, 3) los proponentes del 
crecimiento, que no le atribuye a la 

61 Herrera, Ismael. "Politica y Comunidad 
Científicas" (Inédito), pp. 8-9. 

62 Garcia Ramos, Juan. "El Centro de Investiga
ción y la-Educación Superior" (Inédito), Méxi
co, 1974. 

63 Sagasti, Francisco. "La planeación de la cien
cia y la tecnología en los paises subdesarrolla
dos". Comercio Exterior, vol. 27, núm. 6. Mé
xico 1977, pp. 686-692. 
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ciencia y a la tecnología ningún papel 
propio en el proceso de desarrollo. 

De las opiniones que hemos presen;. 
tado, podemos afirmar que en su 
mayoría los vocales del INIC adopta
ban la segunda actitud, es decir, la de 
los tecnoeconomistas. Es interesante 
resaltar que entre los vocales de este 
organismo no encontramos afirma
ciones que nos revelen una actitud li
beral respecto a la planeación de la 
ciencia, a pesar de que para la época 
ésta era una posición sostenida por un 
grupo importante de científicos mexi
canos, que se oponían a la elaboración 
de políticas de la ciencia, por ver en 
esto un riesgo contra la libertad de in
vestigación. En su mayoría se trataba 
de científicos pertenecientes a las cien
cias exactas. 

Las ideas que sostenían los vocales 
de la CICIC respecto a la trascenden
cia de las actividades científicas eran 
bastante abiertas, por lo que de haber
se contado con apoyos gubernamenta
les de tipo económico y polWco no se 
hubiera llegado a un estancamiento de 
los intentos por formular una política 
de la ciencia. Esta situación era perci
bida por los mismos vocales, ya que se 
afirmaba que: 

.... la ley del INIC no podrá ser modi
ficada de manera que asegure un buen 
funcionamiento del mismo, si no se ha
ce dentro del marco de una revisión ge
neral de los organismos de politica con 
que cuenta el país.M 

4.3. Perspectivas de la política de la 
ciencia hacia 1970 

Si establecemos una eomparación 

entre las actividades realizadas por el 
INIC y las que había efectuado la CI
CIC podemos afirmar que no se ob
serva ninguna continuidad en las fun
ciones, a pesar de que los objetivos de 
esos dos organismos eran similares. 
Este elemento de falta de continuidad 
en las labores de las instituciones de 
política de la ciencia constituye uno de 
los factores que ha impedido cumplir 
con los objetivos propuestos. 

Al comenzar el INIC sus labores 
después de la reforma de 1961, 

se consideró indispensable adoptar una 
política de la ciencia que tettdiera .asa
tisfacer en forma realista las necesida
des del país y que condujera a un des
arrollo fructífero y poderoso; 

pero estas intenciones resultaban estar 
cada vez más alejadas de la realidad. 
La creación del INIC y la posterior 
modificación a su ley constitutiva tu
vieron lugar durante los últimos veinte 
años de nuestro período de estudio, 
caraeterizados por un fuerte aumento 
de las inversiones extranjeras directas 
y por una agudización 4e la dependen
cia económica del país. El discurso 
oficial que fundamentaba la creación 
de este organismo no poseía los mati
ces expresados por Cárdenas y A vila 
Camacho, y la tilosotia contenida eri 
dichos discursos era la utilización de la 
investigación Científica para el progre
so y el bienestar social, y no concreta
mente para el mejoramiento de la in
dustria y de la agricultura como había 
sido expresado con anterioridad. Du
rante los regímenes de Miguel Alemán 
y de Adolfo López Mateos se gesta y 
entra en crisis la idea del modelo des
arrollista al que nos hemos referido en 

64 Herrera, Ismael. Carta al ingeniero Eugenio· 
Méndez Docurro, presidente dellNIC, Archi- la parte inicial de .este trabajo. La in-
vo Histórico CONACYT, México. vestigación ciefttífica siguió des-

~\D DE ~1fSACHONP::·· 
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arrollándose, pero no como resulta
do de las acciones emprendidas por el 
INIC, sino como consecuencia de las 
diversas políticas de investigación 
científica puestas en práctica en los 
centros de enseñanza superior, en los 
que se concentran las actividades de 
investigación científica. 

Con esto se conformaba definitiva
mente un sistema científico aislado de 
las necesidades socioeconómicas del 
país, y que si bien en algunas áreas 
podía competir con los niveles alcan
zados en los paises desarrollados, no 
respondía a las demandas generadas 
en el país por otros sectores. 

Fue asi que, durante dos décadas 
que van de 1950 a 1970, y que corres
ponden a la etapa de crecimiento eco
nómico, las instituciones guberna
mentales encargadas del impulso, co
ordinación y desarrollo de la investi
gación científica, que constituyen ele
mentos de lo que hemos definido co
mo política de la ciencia, siguieron 
existiendo, pero sus actividades se 
fueron debilitando -acentuándose su 
aislamiento d~ los objetivos que origi
nalmente se habían planteado. 

A fines de la década de 1960 se re
nueva el interés por la investigación 
científica en los círculos gubernamen
tales. Las recomendaciones generadas 
por la UNESCO y la OEA, así como 
el acuerdo celebrado por los Presiden
tes de América en 1967 en el que se 

concebía a la ciencia y la tecnología 
. como instrumento para el progreso de 
América Latina, fueron los elementos 
que dieron un nuevo estimulo a la or
ganización de la actividad científica y 
que fundamentaron la necesidad de 
formular una política de la ciencia 
explicita para el país. Diversos autores 
consideran que en este momento se es
tablece la institucionalización de la 
política de la ciencia en el país, ya que 
se crea el aparato administrativo nece
sario pura realizar dicha tarea. }>ero el 
interés gubernamental por formular li
neamientos de política no provenía de 
una necesidad expresada internamen
te, sino que f.ue una posición adopta-· 
da como efecto de la ideología impe
rante en ese momento entre los dife
rentes gobiernos de América Latina, y 
que apoyaban la tesis de que la ciencia 
y la tecnología eran la base para el des
arrollo de la región. Sin embargo, al 
hacer estos planteamientos no se con
templaba la situación interna del país, 
que se nutría de conocimientos 
cienti ficos y técnicos generados fuera 
de sus fronteras, y que determinaban 
una situación de dependencia. Estas 
nuevas medidas. gubernamentales de 
creación de nuevas instituciones en 
1970, no estaban secundadas por la 
práctica de politicas económicas y so
ciales, que tendieran a lograr un cam
bio de la estructura social del país. Por 
lo tanto resultaba bastante dificil ob
tener resultados positivos de tales in
tenciones. 

: ·~. 
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ConncDunsñounes 

A lo largo de la exposición del tra
bajo hemos formulado ·generaliza
ciones y hemos hecho afirmaciones 
que se derivan del análisis realizado. 
Sin embargo, para concluir quisiéra
mos presentar los planteamientos que 
resumen, a manera de conclusión, los 
aspectos que consideramos más rele
vantes de este trabajo. 

1) Podenios afirmar que en México 
el interés del Estado por formular me-:
canismos de politica cientifica no es 
un proceso que surge con la creáción 
del CONACYT, tal como lo afirman 
numerosos estudiosos del tema. El 
proceso es mucho más antiguo ya que 
comenzó a generarse desde hace más 
de cuatro décadas. Esto contradice 
aseveraciones tales como que hasta 
1971 no existia en México un organis
mo responsable de formular una 
política de ciencia y tecnología, y que 
no fue sino hasta el sexenio 1970-1976. 
que se inicia una política de Ciencia 
para México. Tal como le hemos vis
to, desde 1935 fueron creadas ciertas 
estructuras gubernamentales con el 
propósito de adecuar una política 
científica para México. 

2) En el caso de México, a diferen
cia de otros países de América Latina, 
los planteamientos a nivel de discurso 
oficial en relación a la importancia de 
desarrollar una base científica como 
una forma de asegurar objetivos so-
cioeconómicos para impulsar el des
arrollo del país, se dio con anteriori
dad a la acción de organismos interna
cionales tales como la UNESCO y la 
OEA, que fueron los principales pro-

motores de ese planteamiento para los 
paises latinoamericanos a partir de la 
primera mitad de la década de 1960. 

Estos planteamientos en el país, 
fueron elaborados en el marco de 
políticas económicas y sociales· inspi
radas en una ideología nacionalista y 
siguiendo los planteamientos teóricos 
de otros países que intentaban un des
arrollo nacional independiente. 

3) En México, el interes del Estado 
por dirigir el desarrollo científico y 
aplicar sus resultados a la solución de 
problemas socioeconómicos, así como 
los argumentos en torno a la impor
tancia de dichas actividades para el 
país, surgen con anterioridad a la 
implantación del modelo de desarrollo 
nacional e independiente ("des
arrollismo"), adoptado en forma ge
neral por los países de América Latina 
en la década de 1950. 

A partir de esa década la ideología 
de independencia económica y benefi
cio social sobre la que se apoyaba el 
interés del Estado por la investigación 
científica, entra en contradicción con 
los medios que se utilizan para asegu
rar el proceso de industrialización. 

4) Estos mismos planteamientos de 
independencia económica y beneficio 
social fueron los que se utilizaron en 
1970 como base para sustentar la nece
sidad de una política científica guber
namental. No obstante, en ese mo
mento los planteamientos se enfrenta
ban a una mala canalización de la de
manda interna de conocimientos 
cientificos y técnicos, ya que dicha ne
cesidad era satisfecha it partir de la 
compra irrestricta de conocimientos 
del exterior. Por lo tanto, la situación 

' 
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de dependencia i_mperante actualmen
te en nuestro país, y que comenzó a 
agudizarse a mediados de la década de 
1950, tal como lo muestran los datos 
de las inversiones extranjeras y del en
deudamiento externo, ha traído por 
consecuencia que el país no demanda 
una base científica, ya que el aparato 
productivo se nutre del conocimiento 
científico generado en los países en los 
que las empresas transnacionales 
tienen instalados sus centros de inves
tigación. Dentro de esta situación la 
formulación de una política científica 
gubernamental, cuyo, objetivo sea la 
aplicación de la ciencia y la tecnología 
para el desarrollo del país, nos parece 
una medida incongruente y un meca
nismo inadecuado en el marco de las 
actuales estructoras económica y 
política. 

5) En el momento en que se crea el 
primer organismo gubernamental pa
ra el estímulo y organización de la in
vestigación científica en el país (1935), 
se estableée un mecanismo de vincula
ción entre los científicos y los 
políticos, manifestándose así una 
transformación del papel que los pri
meros habían deserhpei'íado al en
contrarse aislados en sus laboratorios 
o institutos de investigación. Sin em
bargo, esta situación no favoreció más 
que a un grupo reducido de investiga
dores científicos, representados por 
aquellos que fueron designados por el 

62 

poder ejecutivo para participar en los 
organismos mencionados. Esto pro
vocó la formación de élites de 
científicos que canalizaron estímulos a 
la investigación y a la formación de·re
cursos en forma subjetiva. 

La falta de conciencia social de es
tos investigadores, aunada a una 
ideología basada en los patrones que 
operan en sociedades desarrolladas, 
tales como el individualismo, la com
petencia y el reconocimiento o presti
gio, constituyen elementos importan
tes para lti explicación del poco éxito 
:le los organismos gubernamentales 
dedicados a la formulación de 
políticas de ciencia entre 1935-1970. 

6) Un último planteamiento se re
fiere a las implicaciones que han teni
do los organismos gubernamentales 
mencionados en el desarrollo 
científico del país. 

Es muy reducida la influencia que 
han ejercido esos organismos en el 
avance de la investigación científica. 
Sin embargo, no por ello ha dejado de 
desarrollarse· una ilifraestructura 
científica, que ha sido promovida fun
damentalmente por las instituciones 
de educación superior, generándose 
así un sistema de instituciones de in
vestigación desvinculado de las necesi
dades socioeconómicas del país. 
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