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lDtroduccióo

Una de las giandes
paradojas de nuestro tiempo es
que, en la medida en que el
proceso de expansión del
sistema capitalista mundial fue
internacionalizado al mundo, la
comunidad c¡entíf ica, que
comenzó dentro de un gran
espf ritu internacionalista, se fue
reduciendo cada vez más al
lim¡te de las fronteras
nacionales. Más adelante, se
señalarán las causas de este
lenómenoi en esta breve
introducción sólo interesa
destacar el hecho para iustificar
el tratamiento del tema desde
una perspectiva más amplia. En
efecto, el proceso de unificación
del mundo, iniciado a fines del
Siglo XV, ha llegado hoyen día al
punlo del conocimiento global y
casi ¡nstánanéo de eventos
s¡g n¡f¡cativos y de la
co merc ializac ión global de
mercancías cuyas partes
componentes se prod ucen
simultáneamente en var¡os
países, para serensambladas en
aquel que presente más ventaias
comparativas. Sin embargo, esta
unidad global, no debe
hacernos perder de visla que se
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trata de un proceso de desarrollo
desigual y combinado ed el cual,
en un largo, complejo y siempre
camb¡ante proceso de
dominación mund¡al, se han
generado pafses centrales,
semi- periféricos y perifér¡cos (1 ).

En América Latina se han
realizado varios trabajos en los
cuales se muestra claramente
que la relación entre Ciencia,
Tecnología y Desarrollo
EconómicoSocial es diferente
en los países periféricos que en
los países Cénüicos y que, entre
otros campos, hay una relaciÓn
de dependencia de aquellos con
respecto a éslos en lo que atañe a
la ciencia y la tecnologfa. Los
estudios especlficos que se
refieren a la relación entre
comunidad científica y poder
polít¡co son más escasos pero, en
general, t¡enden a conlirmar la
idea de que con la dependencia

(l) PalE una visión hlstónca véass lmmanuel
Vlaletsreln nÉ Mod.^ vo¡A &tb^ C'Fit'lútt
o$iuuan ¿d th. ot*iÉ df tt .uroP.e @'U
mwnr i^ th¿ rüla^th ú^¡ú.rt NY. düt lraba
,46¿nlpE 4 1974. Eñ Josá A Silva
Vicheleña, P¿lti6 ! Bbq@ ü M.E Ctúh 6 .t
ú¡¿m ru¿l¡¿ Móxico, S¡glo XXI 1977; s€
encuentra un anális¡s dsl perlodoactual dosds
el pu¡lo ds vista de las relacioñes d€ podsr



va ligada la dominación. No en
vano "cerca del 98oó de la
capacidad de investigación
científicltécnica mundial se
concentÉ en los Pafses
centrales" (2). De allÍ Pues que
resulte obviamente imPortante
examinar, aunque sea muy
sumariamente, la relaciÓn entre
poder po[ftico y comunidad
cienffica en los países céntricos,
para luego conlrastarla con lo
que ocurre en Venezuela

En los Países Céntricos

No hay duda de que durante el
presente siglo, en los pafses hoy
erl dia ¡ndustrialmente
avanzados, la relación entre
Ciencia y Polltica se ha hecho a la
vez más estr.echa, compleja y
conflict¡va. Podíamos
preguntarnos ¿por qué?

Como lo muestran algunos
historiadores de Ia Ciencia (3),

hacia fines del Siglo
XIX ya se habfa erosionado la
trad¡ción de que la ciencia era
neutralyeventos como la lGuera
¡,¡l undial, el surgimiento del
Comun¡smo en Ia U RSS y del
Fascismo y Nazismo en Europa
destruyeron el principio del
internacionalismo de la Ciencia:

"muchos cif,nflicos
llegaron a la conclusión de
que el compromiso con la

ciencia es insgpar¿ble con el
comp¡omiso con un

sistema polftico que
respote Ia l¡berlad de
¡nvesligación" (4).

El golpe de grac¡a lo asestó
la ll Guerra Mund¡al,

y posteriormente, la Guerra Fría
con su secuela que aún
padecemos, que es la carrera
armamentista y en particular el
incremento del arsenal atómico.
El ¡mpacto de estos eventos
sobre la comunidad c¡entffica tue
extraordinariamente grande,
tanto desde el punto de vista de la
expansión del rol del cienffico en
los ámbitos cultural, económicq y
socio- político, como en la
conciéncia de la propia
comun¡dad c¡entífica que no sólo
pasó a constituirse en un grupo
de pres¡ón, sino que generó
sent¡m¡entos más amplios que
han llegado a cuajar en
movimientos sociales cofno
pueden ser los ant¡atómicos y
anticarrera armamentista

Part¡cularmente, el nuevo rol
que juega la Ciencia
y la Tecnologfa, como fuena
productiva esenc¡al en las
nuevas industrias militar,
aeroespacial, atómica,
electrónica y de comunicaciones
conveneió a los políticos de los
pafses desarrollados que las
act¡vidades de lnvestigación y
Desarrollo son un instrumento
ind¡spensable para la seguridad
nacional y la política de poder de
los bloques a escala mundial.
Como observa Salomon:

o
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(2) Véas€ H€be Vessuri "Conc€pción cambianl€
de la lnvestigación cieñülica Académica €n un
paf s P€dférico". Mlmeo CEN DES. caracas,sio
lecha, p.3-

(3) véass Sanfod y L3kotl, "Sci6ñtiÉls,
T€chnologisls and Polltipal Pow€¿ J.J.
Salomón, Ci6ñcia y Polltca. Méxicd S¡gtoXxt
1974

(4) Sanford & Lakof, op c¡t, p. 361.
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"La neces¡ded que tene el
Eslado de movilizaa los
recu^¡os c¡enüt¡cos y de
iranstormar ráp¡damenle
el saber teódco en
apllcaclqnes enlraña, por
lo m¡smo, uña
depeñdencia de los
políticos con r€speclo a
los invest¡gadores; La
ciencia no sólo há
deiado de ser indilerente
a la empresa polli¡q4.sino
que condiciona los
medios d6 la fnisma'{5}.

Naturalmonte, que esla
relación entre Ciencia y Polftica
nunca ha delado de ser compleja
y conflictiva; esta nueva especie
que es el ciefltífico asesor o
consultor, es una "especie
ambigua de la que el animal
político es el género' (6), ya que
como busca la verdad, por esa
puerta inevitablemente se cuelhn
valores que chocan con
las normas dom¡nantes y, por
lanlo, generan una permanente
tensión entre el saber y el poder.

En los palses Periféricos

Pero lo dlcho hasta ahora
es escasamente apl¡cable a los
países subdesarrollados. Las
razones de ello pueden
resumirse así:

a) Var¡os estudios diagnósticos
sobre la s¡tuación revelan que
existe un h¡ato entre la
lnvestigación C¡entffica y las
actividades product¡vas, tanto
públicas como privadas (7).
Ahora podemos añadirque, en
general, la seguridad del
Estado y la Política
lnternacional que éste pueda
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desarrollar lienen muy poco
que ver con las actividades de
lnvestigación y Desarrollo.
También se ha ver¡ficado qus
el modelo de acumulación
capitalista dependiente es la
causa efic¡ente de que exista
desconexión entre los
procesos mencionados. En el
caso de venezuela ésto se
exacerba por la disponibilidad
de divisas para importar
tecnologfa y por la alineación
cultural del venezolanq quien
prefiere lo efranjero a lo
nacional.

b) A lo anterior se añade la
tradicional desconf¡anza
mutua, por decirlo
suavemente, que hay entre los
principales centros de
investigación que son las
Universidades y los sectores
público y privado

Sin embargo, hay que hacer
éntasis en que no se trata de un
determinismo absoluto, sino que
hay un campo de maniobras que
se amplía o no según el s¡stema
polflico. Naturalmente, que la
democracia crea el cl¡ma más
favorable para que se expanda
ese campo de maniobras. El caso
venezolano es inleresante
porque, a pesarde lo reduc¡dode
la comunidad cienlífica y
contrariamente a lo que parece
haber s¡do el proceso en palsesr

{5} J.J. Salomon, op citl a 164,

(6) lbid., B i 73.

f En parlicularl¡sn€n imponanc¡as lo3 div€rt.
documontos ómanaclos d6lCONlCtl p¡f! al
ceso de v€nezuela Para Amódca Laüna €dlb
une abundante bibtiogÉfa qug s€ta ocl6o
cilafa aqul



como Argentina y Chile, es la
Propia comunidad cienffica la
que toma la in¡ciativa en
realizaciones tan importantes
como las siguientes:

a) En la creación de la
Asociac¡ón Venezolana
para el Avance de la
Ciencia (ASOVAC) en 1 9S0
y en la creación de la
Fundac¡ón Venezolana
para el Avance de la
Ciencia (FUNDAVAC) bn
'f 954. Sin embargq no de¡a
de ser signif icativo que la
ASOVAC se haya
expandido hasta
convert¡rse hoy en dfa en la
organización cienüfica de
su tipo más importante del
país, mientras que
FUN DAVAC, que se supone
relacionaría a la comunidad
científica con la productiva
y comercial, con fines de
promoc¡ón de la actividad
cienffic4 no haya cumplido
los objetivos que
originalmente se trazó; a
excepción del logro de un
Edificio sede para ASOVAC
y la promoción del lnstituto
Oceanográfico de Oriente
(8).

q La comunidad cienÍfica
venezolana, tamb¡én jugó
un papel de primordial
importancia en la creac¡ón
del Consejo Nac¡onal de
lnvestigaciones Cientrficas
y Tecnotógicas (CONtCtT),
a pesatdeque en Venzuela,
como en cas¡ todos los
pafses del mundo, los
cienüf¡cos también tienen

una "natural" ret¡cencia
hacia la ptanilicación de la
ciencia No obstante esta
actitud, el CON tClT, hoy en
dfa, parece tener el
respaldo como en nivel de
la conciencia Asf, una
invest¡gación
recientemente afi¡ma que
dos tercios de las
invest¡gaciones objeto de
ese estud¡o estaban
di¡.ectameñte relacionadas
con los sectores priorilarios
para el desarrollo nacional
f¡jados como tales por el
CON lClT (9), y otro estudio
llega a la conclusión de que
el CON lClT cuenta con un
"grado general de
aprobac¡ón por parte de los
cienfficos entrevistados"
(1 0).

La aparente incongruencia
entre la act¡tud reticente hacia la
intervenc¡ón del Estado en la
Pl.an¡ficación de la Ciencia y ta
aprobación general del
CON lClTes exp¡¡cada por Fre¡tes

(tt
soz
t¡J
(J

vstus Manha Arch¡le C oiF r, ¡¿,-ir¡
flirúna ü h A.od¿.iri¡ YMl4tu Fm.t
,l w tL 14 C i. ÉiL T 66ls para opterel ütulo
de tic 6n Sociolo€fa UCAB. Fácul¡ad de
Cienclas EconómicasySociat€s. Escu€ta
ds Clencias Socialse Carácas, matzo de
1981.

GillÉlo Picóñ. Ttu IÚn!¿únatitdd¿z of
&üatifE Rea..h it Ytukt6 Utnr@itu^
Tesis doDóclolado Slantord Univ€rcfty,
1978.

Yajaira Frsit6s y Marcst Bocha "Lá
Plan¡licac¡ón de ta Ct6ncia yt.Tecnotoo{a
en venetueta ophlon€s ds un cru;
acsdémicd: tNVtC, Dspto.de EsUdi;sde
la Cisncl¿ juñto ds 19S0, D j2. A
publlcarse €n Heb€ Vsssuri. La C,eñ.h
Periláñca Ciencia ySoctodad €n Améncá
L,al¡n¿ C€€cas, Edtbna¡ Alén¿ó

{10)
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Q y Roche de la siguiente forma

tr 'coN lclr, a pesar de los

^ 
muchos benelicios que

- ha trafdo desde 1969 el

w' 
Venezuela estimulando
conciencia Pública
acerca de su imPortancia
y ayudando a desarrollar
una inlraestructura, Por
medio de londos
para Proyectos de
investigación, becas Y
estudios de Postgrado, ha
sido incapaz de llevar a la
práctica socioeconómica
su política Y Plan de
ciencia y tecnologfa, Por
falta de mecanismos
adecuados
Para su éjecuciÓn" (1 1)

De allf que la comunidad
científica sienta que "sus propios
¡ntereses cienüf¡cos no están
afectados ni limitados Porel Plan'
(12\.

Pero esta ambigua
relación que existe entre
comunidad cienílica Y Poder
polftico parece también
reproducirse dentto del estado
mismo, enüe el Poder máximo
que es el del Presidente Y su
Gabinete Ejecutivo Y el
organismo encargado Por la LeY

para elaborar lá política cientffica
y lecnológica del Pals,
el CON lcll

En efecto, desde que se
creó el CON lClT, el
Elecutivo Nacional ha crefdo
conveniente crear, además, un

Ministerio de Estado

"ya desde 1 969, a Poco
de creado el CONICIT
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empezó a darse una
duplicación entre ese

organ¡smo y otras
instituc¡ones. Durante el
gobierno de Caldera
existió un 'Ministerio de
Estado Para la Juventud'
la Ciencia Y la Cultura Y el
SYSTECIT (Comisión
lntegradora de! Sistema
CienÍfico Y TecnolÓgico)
Durante el gobierno de
Pérez hubotambién
'Ministro del Estado Para
la Cultura la Ciencia Y la
Tecnologla' Y ahora con el
Presidente Herrera liene
un'Ministro de Eslado
para la Ciencia Y la
Tecnologfa'. (13)

Ello sería refleio de la falta
de confianza que el Presidente
tiene en el CON lClT, Ya que éste
es"visual¡zado más como órgano
répresentativo de los cienfficos,
que como órgano del Estado'
(14) y, por tanto, se ha visto la,

necesidad de "contrabalancear
la autonomía del CONlolT,o su

control por gruPos Polfticos
contrados al gobierno..."(l 5)

mediante la creac¡ón de las
instiluciones Paralelas
mencionaldas.

(11) lbid€m.
(12) lbidem.

(14) lbldem
(15) lbld€m

{13) H€be V6ssurl "Tr€s snloqu66 ds lá
rolación Cloncla y D€sarollo sn
V€n6zu€1a". frabajo prÉsentado én el
Slñpos¡o "ta perlic¡paclón d€ la
Comuñidad Ci€nlllca lrsnl€ a las
alternalivas d€ Dssarolfo', o,ganizado
por la ASOVAC bajo los auspic¡os de
INTERCIENCIA CONlcll FUNDAvAc y
SCITEC. Caraca6,912 de mar¡o d6 1981 ,

p.6.



En efecto, de acuerdo a los
estalutos det CON lcll et
Presidente de este organismo es
designado por el presidente de la
República por un lapso de tres
años, entre una lista de diez
candidatos seleccionados por el
Concejo del CONtCtT. E o,
obviamente, representa un
obstáculo para que el presidente
de la Bepública acepte en el
Gabinete un miembro que puede
que no haya sido des¡gnado oor
él mismq s¡no por su antecesor y
al cual no puede remover en
cualqu¡er momento que lo desee,

Esta ambigua relac¡ón entre el
organismo del Estado para la
planificación y fomento de la
actividad c¡enffica y tecnológica
y el Ejecutivo, es responsable en
gran parte de que los planes v
políticas propuestas hayan siáo
mayormente inefectivas. S¡n
embargq esta explicac¡ón, s¡
bien correct4 no alcanza a
explicar otro fenómeno que es
tamb¡én bastante
desconcertante Se trata del
constraste que existe entre la
profundidad del diagnóstico que
hace el CON tClT y ta
superficialidad de tas pollticas
que se proponen para corregir los
males detectados (16). Dicho de
otra manera ¿por qué si se
conocen las causas, no se
proponen soluciones efect¡vas
para superarlas?. Más
concretamente ¿por qué si se
dice que la causa eliciente de ¡a
marginalidad de la investigación
c¡enlílica y tecnológica es el
odelo de acumulación capitalista
dependientq no se proponen
polít¡cas para cambiarlo?

La respuesta a esta esDecie
de esquizofrenia que hemos
denominado la gran paradoja
enlre el saber y el poder es que
cada formac¡ón social tiene una
c¡erta rac¡onal¡dad, es dec¡r, un
cierto modo de func¡onamientq
cuyos pilares f undalnentales
constituyen los ¡fmites
estructurales de los camb¡os que
puedan no sólo real¡zarse sino
tan siquiera ser propuestos por
organtsmos del Estado.

En el caso de los palses
capital¡stas dependientes esos
elementos son: (0 la
obtención de una cierta tasa de
plusvalfa por parte del capital
privado; (i0 el funcionamiento
más o menos libre del mercado y
(iiD la inserción en lorma
subordinada en el sistema
capitalista mundial. En
consecuenc¡a, toda política que
vaya d¡rigida a l¡m¡tar o camb¡ar
esas condic¡ones cuenta, a priori,
con la fuerte oposic¡ón de los
sectores dom¡nantes dentro y
luera del Estado.

S¡n embargq ello no es un
d.e¡iúmtum determinista, ya que
s¡ no sería imposible
cualquier camb¡o Siernpre existe
un campo de maniobras más o
menos ancho según sea:

a) La correlación de fuerzasb) La coyuntura nac¡onal
c) La coyuntura

¡ntérnacional

Por ejemplo, la
Nacionalización del petróleo no
f¡guraba en el programa
de Gobierno del entonces
candidato Carlos Andrés pére¿
pero una vez electo pudo reliza¡la

o
soz
l¡J

o
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Q porla) la nueva división social del
m trabaio que se había operado en
Z el c¡rcuito de acumulaciÓn del
Q petrÓleo; (b) la coyuntura creada
D oor la quera Arabelsraell Y el
@ áumenio de precios

consecuencia del embargo
petrolero que decretÓ IaOPAEP' Y
(c) la correlación de fuezas
iternas altamente favorables al
Gobierno.

En este señtidq se conslata
que una Polftica que, en alguna
medida trasPase los umbrales
estructurales del sistema es
siempre el resultado de un
compleio de Procesos que' en su
propio desarrollo, crean las
condiciones de su realización. Es
por ésto que la v¡abilidad de una
polftica de transformaciÓn nunca
puede evaluarse en términos
puramente técnicos

En el caso de la Polft¡ca de
desanollo científico Y

tecnológico, serfa Pedir
demasiado que se formularan
programas que transformaran la

situaciÓn actual, Pero ello no
excluye que, a través de un
conjunto de ProYectos diseñados
dento de una
eslrategia de transformación se
vayan creando las condiciones
para que se Produzcan los
cambios necesarios. Es este el
sentido más Profundo que debe
tener la relación entre comunidad
cienlf ica y poder Polltico. Sin
embargq a pesar de que la
conciencia social de la
transformación ha ido ganando
terreno, en elsentido de que cada
dfa hay mayor claridad entre los
miembros de la comunidad
cienffica con respecto a la
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estrecha relación que existe entre
el desarrollo cienffico Y
tecnológico y el desarrollo
autónomo y aulosostenido del
pals, todavla son muYgrandes las
limitaciones ideolÓgicas Y
polfticas que impiden una acción
elicaz y aderlas (o quizás Por
tanto), es muy escasa todavfa la
capacidad de inf luencia Polftica
de la comunidad cienffica (1 7)

Para concluir, es interesante
examinar dos casos
recientemente ocurridos, que son
una buena muestra de lo difícil Y
compleio que puede ser la
relación entre la investigaciÓn
cienffica universitaria, que es la

mayoritaria y el Estado.

El primer caso es el del
catalizador descubierto Por un
equipo de investigadores de la
Facutad de Ciencias de la
Univels¡dad Central de
Venezuela. Según declaraciones
dadas a la prensa Por dichos
investigadores en años
anteriores y ratificadas
recientemente (1 8), hace
aprox¡madamente seis años
descubrieron un catalizador Para
procesar crudos Pesados como
los de la Faja Petrolífera del
Orinoco, el cual sela más
eficiente que los que existen en el '
mercado, no sólo Porque elimina
una mayor proporción de azufre,

(14 veáse H€b€ vessuri. "Tres enfoquss do la
Rslación Ci€ncla y Desanollo €n

V6áss t¡ lvadoer 26{7-a1 , B 02.
También hemos r€allzado una b¡€v€
enlreüsla con uno d€ los inv*l¡gador€s

(18)



vanadio y niquel, sino porque,
además. tiene mayor vida v sería
de 25 a 30 veces más baraio que
los
que se ut¡lizan actualmente. Hace
unos cualro años, cuando la
investigación llegó al punto que
requeia una mayor inversión de
la que podía aportar la
Un¡versidad, hicieron una
solicitud de subvención al
CON lClT, El proyecto fue
exam¡nado por varias comis¡ones
técnicas de dicho organismo y,
después de dos años, fue negada
la petición. lgual suerte tuvo una
petición de subvención al
FON INVES. En e¡ interim un
instituto espec¡al¡zado extranjero
se ¡nteresó por el proyecto y
ofreció financiarlo hasta su etapa
f¡nal. Sin embargo, los
investigadores y las autoridades
universitarias decidieron hacer
nuevos esfuezos para obtener
financiam¡ento nacional.
Finalmente, se establecieron
conversac¡ones con el INTEVEe
las cuales parecen estar bien
encam¡nadas, por lo que muy
postbte que este año el proyecto
comrence a recibir algún
financ¡am¡ento por parte dedicho
organismo, a f¡n de llevarlo al
punto en el cual se pueda hacer
una evaluación
técnicceconómica para
determ¡nar s¡ es conveniente
constru¡r una planta piloto

El segundo caso es el del
estudio que de la Faja petrolífera
del Orinoco hizo el CEN DES, por
encargo del lvl inisterio de
Energía y Nrinas. Dicho
Ministerio, a través de la
Dirección de H idrocarburos no

Convencionales solicitó al
CEN DES, en 1 977, un estudio en
el cual se propusiera un plan de
desarrollo económico socialde la
Faja con el obietlvo de que, al
inic¡arse en firme ta explotación
petrolera, no se repitieran los
efectos negativos que en el
pasado, pero ante circunstancias
similares, han conoc¡do otras
regiones del pals,

El CENDES planteó un
esludio en dos etapas. En la
pnmera, que durala seis meses,
se hala un prediagnóstico de ta
zona y se propondn'an líneas
generales de acción sobre
problemas prior¡tar¡os. En la
segunda, se hada la
planif¡bación detallada sobre la
base de determinadas
decis¡ones sugeridas en la
pimera etapa.

El m¡smo día en oue el
CEN DES presentó los
resultados del estudio al
Min¡sterio, justamente en el
lapso prev¡sto de seis meses. el
Min¡stro informó a los asistenies
que la Faja petrolífera del
Or¡noco sen'a adscrita a pDVSAy
que, por tanto, el Min¡ster¡oyano
podria dec¡dir sobre la
con¡nuación del estudio.

La segunda etapa del estudio
nunca pudo realizarse, PDVESA
proced¡ó a dividir ta Faia de
acuerdo a criter¡os que nada
t¡enen que ver con la realidact
económico soc¡al de la misma v
se asignó a cada una de sus
operadoras sendas porciones.
con la responsbjlidad de cadá
una de ellas de plan¡ficar su
desarrollo de acuerdo a ciertos
Inea m tentos generales,

o
oz
IU
6
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LAGOVENT a la que le había
corresoondido la zona Sur de
Anzoátegui y Monagas, que fue
el área estudiada Por el
CEN DES contratÓ con una
comoañfa extranjera, la Bechtel
Corooration, la realizaciÓn de los
estúdios d iáqnÓsticos Y la
olanif icación Preliminar, entre
ios cuales estaban también los
aspectos económicos Y
sociales, De acuerdo a
¡nlormac¡ones de Prensa' Ya que
no hemos Podido obtener los
estudios realizados Por d icha
comoañía, Ios resultados de las
investigaciones del CEN DES
fueron incorporados a los
informes de la Bechtel.

Entre PDVSA Y el Ministerio
del Ambiente y los Recursos
Naturales Renovables, crearon
una oficina espec¡al Para hacer
el Plan de Ordenamiehto
Teritorial de la Faia
Nuevamente el CENDES fue
excluido de la Posibilidad de
participar en dichos estudios.

Mientras tanto, se levantó un
movimiento de opinión que
incluvó at Colegio de lngen¡eros
de Venezuela, Protestando Por la
exclusiÓn de la capacidad ..
nacional. tanto d9 investigaciÓn
como de ¡nqeniería, en el
desarrollo d-é la Fala Se
denu nciaba asf la act¡tud
discriminatoria que moslraba Ia
alta directiva de PDVSA Y de
LAGOVEN hacia la utilización de
los recursos nacionales, en favor
de los extranieros Como
resultado de ello se inclL'Yó una
empresa de ingeniería nacional
entre las ganadoras de la
licitación oara desarrollar la
parte de lá Faja corfesPondie,nte
a LAGOVEN. La otra companla
ganadora de la ficitaciÓn fue la
LUMMUS,

Afortunadamentq en el
MARN, PDVSA'y en las
operadofas petroleras exisien
ejecutivos que tienen una
concpeción d¡lerente del
problema, ya que se han
mostrado favorables a la
utilización de la capacidad
científica ytecnológica nacional.
EL CEN DES mismo ha sido
llamado por una de.la
operadoras para conversar
sobre la posibilidad de estudiar
la zona que le corresponde;
as¡mismo, COFPORIENTE que
es otro organismo del Estado, ha
contratado con el CENDES el
estud¡o y planificación
socioeconómica de las .

subregiones de El Tigre V

Pariaguáf}Map¡re: tamb¡én se ha
conversado con los técn¡cos del
MARN, a fin de intercambiar
informaciones.

Ambos casos presentados,
mueslran que hay una c¡erta
desconfianza por parte de
algunos eleculivos del Estado
hac¡a las investiqaciones
universitarias lo que crea
enormes diticultadás Para el
aprovechamiento de los reculsos
de investigaciones que €xisten en
tas mismas. Pero también
muestran que, dentro de lod
mismos organismos del Eslado,
o en otro6, hay ejecutivos que
tienen una actitud diferenle y
tacilitan la posibilidad de hacer
investi gac¡ones. Obviamente, en
la medida en que los resultados
de' las ¡nvesiigaqiones que.se
hagan demuestren ser útiles se
irán venciendo las res¡stencias
que exislen hoy en dfa. Vencer
estas dif¡cultades dqbe ser uno
de los obietivos prioritarios de la
comunidad científ ica nacional
en su relación con el poder
polltico.
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