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;v1ario Testa
CENDES UCV

plan se utiliza para reemplazar ~
prqcedimiento de asignaci6n

de productos. Los paises

la planificación desarrollada

PARA PLANJFICACION

INVESTIGAC10N EN CIENCIAS SOCIALESTENDENC '1 AS DE
"
1

1

.~

1'. ,. Por:
\1,. '2.<, h(~LR.;/e,.n~~{~ GtJ>

(..(./' ~"'\. 1; .;

A mi juicio,~ .

América Latina durante la mayor parte de las tres últi-
ji '! ~ ••••••

mas década~, ha si~o víctima de varios malentendidos que

han genera80 suces;ivos períodoS de euforia, decepción,
I~ ~

"crisis" yi¡ recuperación parcial.

anal izar este proceso tal como se ha venido desarrollando
~i

para inten~ar cara,cterizar ~u posible desenvolvimiento.
ji

l'
E 111 p r i n c i p;a l ma len ten d ido creo que se debe al in

ji

tento de apl icar u;na herramienta social ista a los parses

cap ita 1 i s t:~ s • E s' c 1a ro q u ee 1 origen de la planificación
,1,
l' ,

se encuentja en los pafses socialistas, inicialmente la
I! "

Unión Sovi!€tica, cuando el"
1;

el mecanisbo del mercado como
11

de recurso~ y'de distribución
!!

cap ita 1 i s t I;as s u b d e s a r rolla d o' s a d v i e r ten 1a p o s i b i lid a d~ ., .

igual itarHa que introduce la planificación, sobre todo en
I

e 1 p e río d 0'1 q u e s i 9 u e a 1a c r i s i sin ter n a c ion a 1 del 9 3 O con
11 •

sus desast:rosas consecuencias sociales en los países po-
i; .

bres, y s~ corolario en la segunda postguerra, fundamenta-
í, ~

d o eA d o s I,gr a n d e s "b a n d e r a 's : paz y d e Sa r rollo. . La e x p e -

riencia de' la re¿onstrucción europea termina de convencer
IJ

'

a mu c h o s i In t e lec t u a le s 1a t i n o a me r i can o s q u e 1a v í a del a
"planificaJ~ón es eficaz para la transformación del atraso
i'

y la pobr~za~n n~evos modelos de riqueza'y madurez •
.I¡

LJs teorí~s desarroll istas apuntan hacia una solu
~.

ción de 16s ingentes probl~mas de empleo, inflación, défi
p

cit en la ¡ibalanzade pagos, escaseces.sectoriales y subconr ,-

11
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l'
sumo, en base a una fórmula mágica: crecimiento. Una

cierta v~r~ión del'! estructural ismo ap1 icado a la economía

postu 1a 1a reso 1uci ón de todos los desequ i 1 i b r i os macro-

económicos y sectoTialesen base al ajuste de las produc-

ciones y s~distribución planif¡cad~. Es la~poca de los

primeros análisis de la CEPAl sobre la economía 1atinoam~

ricana y d,~ una cierta toma de conciencia de los países

ccntralesiacerca d'e la situación de los países sUbdesarr~
1;

11ados. Tambi~n es,'y no precisamente por mera coincide~
1: .

c i a , la ~ p"ocad e 1i i n i c i o de la Re vol u ció n Cubana • El r e -

su1tado es la Alianza para el Progreso. El "espíritu pú-

bl ico" de :,1a ~poc~ se ve reflejado en una fr~se del pres£

dente norteameric~no John F: Kennedy al inaugurar las op~

-..

raciones del Banco Interamericano de Desarrollo: e s 1 a
I

primera vez, dijo; que veo un Banco encargado de real izar

una revolución. Esta frase epitomiza el malentendido se-
. li '

ña1ado al I!Ínicio •.. t
I

. 'l'

Introducir la planificación sin eliminar el merca

do es cre~r una sobredeterminación de la asignación y dis
• ."* a, ~ .trlbuclon~ cuyas consecuencias se traducen en la genera-

ció n dei n n e c e s a r ¡o s conflictos, p u e s t o q u es e d e r i van no
"

de la contraposición de intereses contradictorios, sino

de la confusión acerca de cual es, en un determinado mo-

mento de la historia, la determinación act~ante.
l' "

') lj
Pero el malentendido no se detiene aquí, sino que

1:

abarca ot~os aspe¿tos que se derivan de los presupuestos

po 1 í tic o s i:qu e s u s ten tan u n a u o t r a del a s f o r ma s d e o r g a -

nización ~oc¡a1 repre~entadas gen~ricamente (no como fbr-

maciones ~conómicb sociales) en el capital ismo y el socia

1 i smo.

En los países social istas de 10 que se ha dado en

llamar el ,"socia1ismo rea1", las formas políticas predomi-

nantes se I¡héfl caracterizado por el central ismo democrático,

""=----.~_- _o.~~. ~' - .. ~ - __ 0. ~ __
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fundado so~re un cierto consenso que se consol ida con una
discusión en la base de la población, orientada por una

I 'cúpula par!idaria,. que devuelve a esa cúpula los criterios
de decisió~ qu~ pr~sidir~n la acción. Poder concentrado
con consen~o conduce a un enfoque administrativo de los
pro b 1e m a s( 11 el socialismo es la administración de las c o -
s a s en 1u 9 a r del g'ob ie r n o del o s h om b re s 11)3, e s d e"& ira

I¡ d

una manera
f

de tomar decisiones en la que 10 importante
e s 1a a pro p ia ció n:y a s i9 n a ció n de re c u r s o s y 1a d is tri bu -

1) 'Jción de lok productos. En estas circunstancias los pro-

de gobier-

los que correspon-
son problemas de repr2

Este tipo de probl~
en base a la teoría

son

m a s p u e d e "se r en f r¡e n t a d o e f icaz m en te
,

de sistemas, cuyo equivalente como herramienta
no es la ~lanificación normativa~

11
1I

~ .
ducción y ~recimi¿nto, no de cambio.

b 1e m a s p r i:nc ip a 1e s, q u e s epI a n t e a n
den al usdeficie~te de recursos!

En' la etapa que nos interesa de los países latino
"americano~ correspondiente a la introducción de la plani-

ficación en los mismos, se trataba de países caracteriza-
dos como subdesarrollados (hoy lIen desarrolloll), pero m~s

¡,

correctamente idehtificados como capitalistas y dependie~
tes. En ~stos, d~da la conformación de sus :Estados, el
poder n~ se encontraba concentrado en una cúpula sino co~
part~do pqr distintos grupos y clases sociales, aun en los

.:. i '

C a so's del as f re c u e n t e s d ic ta d u ra s q u e s e h an s u c e d ido
1,

hasta mediados de la d~cada del 70. A partir de la crisis
del 30 no ha existido casi nin~ún país de este tipo en
Am~rica Latina con un significativo grado de conse~so. Po

irder compartido con conflictos ca'si permanentes (intercla-
"ses como ~ e 1ó n de' fondo con a 9 u d iza c iones p e rió d ic a s, in-

traclases cuando se atenúan aqu~llos) pone de rel ieve la
"importanc~a primordial que asumen los problemas de la or-

ganización social en todos los n"iveles: es decir, desde
I

"~----~--~-~- ------- '-- -~--
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la organizaclon del Estado (en el sentido de la forma par
ticular deiarticul~ci6n de las cl~ses en el mismo) hasta
las formas~organ¡zkt¡~asinstitucionales (que incluye fo~
mas de participaci6n en las decisiones microeconómicas)

l'
"pasando po~ las or~an¡zaciones intefmedias como los sindL

catos, gremios profesionales y partidos políticos. Todas
e s ta sin s tan c ia s o~r9 a" iza t ivas re q u ie re n t ra n s f o r~a c ion e s

11 ;:ya d e c u a c ¡<::> n e s que! pe,"m i-ta n r e s o tve r 1os permanentes con -
f1 ictos quk se con1frontan; esas transformaciones son im-

. :i

prescindib~es y p~rentorias al enfrentarse a una situa-
ción de cr':isis.5 T:al como se presenta la problemática, su

1
c o m p re n s ió,n r e q u ielr e e 1 a n á 1 is is del pro c e s o h is tó r ic o s o
CiopolítiC:F que l~, da origen, la correspondiente herramie~
ta de 9 o b ie r n o (o de o p o sic ión ) para su tratamiento debe

iincluir ot'ras cons:ideraciones que van más allá de la admi-
n is t ra ció n:i d e re c ~ r s o s : e 1 pro b 1e m a e s II e 1 9 o b ie rn o d e

1

los hombr.esll•

Pira cara¿ter¡zar mejor 10 que hemos nombrado co-
I:

m o II h e r ra niie n ta s d e c; o b ie r n 011, d.i9 a m o s q u e 1a p 1a n if ic a -
ción normJtiva es ,un procedimiento que tiende a fijar nor
m a s d e e o rl' ten ido ~a c ion a 1 y con s ¡s ten te s en tr e s i q u e s e
refieren a un momento futuro, que las metas cuantificadas
y ubicadas temporal v espacialmente no son confrontadas

. J: .. icon ninguna 0plnlon (de peso) en su contra, que el plan
"Ii '

en su conjunto no tiene oponentes y que el planificador
es un t~cnico al ~ervicio del político, tra~ajando en una
oficina de planificación que forma parte del gobierno, p~
ra la cual el objeto de la planificación es el sistema e-

j,

con óm ic o s'o c ial.
1I

El otro caso, que Vamos a llamar procedimiento
.I~ .,

Ile 9:: ra t~ 9 .i~ o 1', d if ie re con s ide ra b 1e m e n te de 1 a n te r io r en
todos los aspectos r,encionados: no in ten t a 'es t a b 1e c e r
normas sino desencadenar un oroceso oermanente de discu-
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s ión y a ná 1 is is d e: los pro b l.em a s, sociales que 1 levan a
1

proponer metas, necesariamente confl ictivas puesto que se
refieren a intereses de grupos en pugna, cada uno con

I
planes pro~ios de modo que el planificador es parte de

11 :~

alguna fue~za social, para la cual el objeto de la plan!
l. :ificación se' inscribe en el marco de 'la lucha por el po-

der.

I¡ .1E li!enfoque' científico m e to d o 1ó g ico a través del
ha~e efeciivo ese malentendido es la teoría desecual

En suma, el malentendido del que hablamos consis-
te en intentar utilizar la herramIenta de la planifica-
ción norma~iva, que se ha revelado como sumamente útil y

I ¡

eficaz en situaciores de poder concentrado con consenso
en la base;de poblkción par~ decidir problemas económicos
de apropiación y asignación de recursos y de distribución
de productos, a casos en que el poder es compartido como

ireflejo de!confl ic~os sociales c~yos principales proble-
mas (tal vtz no apkrentes pero si de fondo, O para decir-

I

10 de otro:modo: cuya solución es necesaria para resol-
ver el otrb proble~a económico administrativó de asigna-
ción y distribució~) son organizativos en los distintos
niveles señalados.:

~0Lv7

sistemas, por 10 ~ue anal izaremos su significación en es-
.1/

te contexto. Lo ~aremos tomando en consideración una a-
pliciición particular de la teoría a las organizaciones en
distintos niveles~ pero también discutiendo las condicio-

.1'

nes de los!,fenómenos de la realidad a los,que es aplica-
ble, utilizando para ello las nociones de límite del sis-

1, 6
t ema y ca nit o r n o'.

Como se s~be este enfoque se basa en una diferen-
ciación neta de una parte de la realidad,

f. JI 1 11 • ,1 d' "con Igurar
l
! e' Sistema en Estu 10 •

i

1a cual pasa a
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~s innecesario abundar en la noci6n de sistema,
pero s i Pl,arece p ~ r t in e n tei n s is t ir en 1a S ca ra c ter í s tic a s
del 1 ím if:e q u e s ~ para 1o q u e p e rte ne c e a 1 s is te m a del o
q u e e s ta :I:fu e ra del m ism o . E 1 lo .e s ¡mpor t a ni e par a c u al -

!1quier ad~inistraci6n ya que, de hecho, uno de los princ!
pales prd'blemas del enfoque sistémico en su apl icaci6n a
la teorí~ de organizaciones, es regularizar las relacio-
nes del ~mbiente con el sistema, para que las perturbaci2
nes del ~mbiente,no se trasmitan sin defensa ~l interior
del mism~ introduciendo una perturbaci6n que puede resul-

1I '1

tar muy da"ina y aGn fatal para su funcionamiento.
1;

~n una otganizaci6n cualquiera (vi~ta segan el en-
foque sistémico)7,existenuna serie de componentes que se
encargan de esa IIregularizaci6nll del ambiente, es decir,
que garantizan 10 m~s posible un flujo normal, sin altiba
jos importantes,~de los insumos materiales, de informaci6n,
de personal, de energía que conforman la entrada del sis-
tema. Esos componentes absorben las variaciones que se
producen,en el e)emento específicamente transformador del
sistema,¡su mecahismo productivo o procesador.

1: il

j.En una empresa.productiva esos componentes son,
l'por ejemplo, lo que se ocupan de la administraci6n de pe~

sonal, d~ la compra de insumos, del análisis del mercado
y asimis~o, de l~ disposici6n de los productos termin~dos
y los residuos. El buen funcionamiento de estos mecanis-
mo s (s u b ~ is t e m a s) q u e se e n c u e n t ra n e n 1a pe r ife r ia del
sistema ~s una condici6n necesaria para el buen funciona-

I~

miento d~l sistema total. Una fábrica no puede funcionar
- ;!con permanentes ,interrupciones en el suministro de energía,

con ausencia o mal comportamiento del personal, con desco-
nocimiento de la:situaci6n del mercado, con falta de abas-
tecimientos.
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I!En ~sas condiciones el enfoque de sfstemas es de

suma utilidad para un adecuado manejo administrativo de
,

1 a i n s t i t u c ¡¡i ó n, ya :qu e n o s ó loe x i s t e u n a del i m ita ció n

precis.a de fual es 'el límite del si~tema, sino también un

mecanismo a~ hoc pa~a la regulación'de los diversos flu-
*' "

jos que atr~viesan kse límite.

mas sociales.
1,

El funcionamiento de una empresa no es lQ-mismo

que el funcionamienlo de una sociedad. En coMsecuencfa

correspondelexamina{ la legitimidad de la extensión del

enfoque de sistemas:, como enfoque adecuado al nivel em-

presa de la teoría de organizaciones, al nivel de probl~
I •

Para ello comenzaremos por examinar las

condicioneslque hacen que el enfoque de sistemas se con-

s i d e r e a d e c t a d o p a r:;a e 1 n i v e 1 d e e mp r e s a •

2,1 ~~~).'1/tí?n(:~~'c~puede ser caracterizado

por s u s con d i c i o MeSi d e s e n c i 1 1 e z c o mp 1 e j ida d, j u n t o con

1 a s c o r r e s p bn die n t e's a s u d e fin i ció n i n d e fin i ció n ~ Es t o s
1:

dos ejes ca~egorial~s se pueden combinar para'dar cuatro

formas paradigmáticas, cuyo interés principal es que su aná

1 isis cient~fico reRuiere métodos diferentes.

10 es por la preci-

relaciones que 1 igan esas variables.
to que el

si ón'; de 1a

se nú
en tanproblema,

define por elEl eje senc'illez complejidad
'¡!i

va r pia b 1 e s q'u e i n ter v i e n en' e n e 1
I

de definición indefinición
mero de

La comb i nac,ión de los ex tremos po 1 a res de ambos
.11 ':ejes conf I g;ura cuatro casos que son los s igu ientes:

1) Sencillo, definid,o, 2) Sencillo indefinido 3) Complejo

definido 4)i! Complej!o indefinido. A manera de ejemplos:
11 ~

1) Un cuerpo que cae, 2) La determinación simultánea de

1 a p o sic i ó n~(y 1 a v ~ 1 oc ida d d e u na' par t í c u 1 a s u b ató m i ca

( p r i n c i p i o 'd e, i n d e ter m i na ció n d e He i s e mb e r 9 ) 3 ) e 1 1 a n -
z a m i en t o de, un vehículo e s p a c i a 1 con t r a y e e t or ¡a p r e v i a -

1:
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m e n te d e fin ,'ida, 4) t 1 P ro,ce so sa 1u d -e n fe rm e dad e n u tl a p o -
b1ación.l'

Lo que int~resa seRa1ar es que cada prob1e~a que
presentan lbs fenóm~nos descritos, tiene un procedimien-
to de e1ecc,ión para; su adecuado tratamiento. Los casos
y 2 se re~ue1ven~ediante formulaciones matemáticas sen

c i 1 1 a s

tre el
en el

(la ¡ley de gravedad en el primero, la re1;c¡ón en-
l'producto de las incertidumbres y la constanIe h/2rr

segundo dónde h es la constante de P1anck). El ca-
so 3, dad a ;:1a m u 1t Lp 1 icid a d d e va r ia b 1e s q ue in ter v ie nen,
no se puede manejar con una ecua~ión del tipo anterior,
requiere de' un mode,10 que abarque la complej idad señalada,
pero 10 que. permite predecir el comportamiento del vehícu-
1o (el c u a 1i'e fe c t iv'am e n te 1 lega a la luna) es' que 1a s re-
1aciones qu'e 1 igan¡a las variables están bien definidas.

, " ;

Nue:stro caso, el de la salud, no sólo es ei mas
complejo de todos por el número de variables que intervie-
nen, su complejidad llega a que ni siquiera estamos segu-
ros de cua1ks son todas esas variables. P~ro suponiendo
que pUdi~r~~os enuJerar1astodas persiste una gra~ incer
tidumbre en ~uanto a las re1a~iones que las 1 igan y, más
aún, conoci~ndo esas relaciones s610 en muy pocos casos
podríamos d:ecir cual es Su forma, (la función), y por fin,
aún en el supuesto1de que todo 10 anterior estuviera re-
suelto, pe~siste aún el hecho de que distinta~ condicio-

l'

nes de con~orho al eran por completo la configuración del
11

l'proJlema.
En ,.t~rminoS del enfoque' de sistemas podría decir-

'f ",:

se que los modelos de las ciencias naturales se aproximan
a los casos 1, 2 Y13, los cuales corresponden a sistemas
relativamente cerrados, en tanto que los correspondientes
a las cien¿ias sociales son del tipo 4, 10 cual significa

i;
!
.1'
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'!;

adem&s que ~on tan ~biertos que es imposib1~ definir su
contorno. Es decir~ se disuelven las condiciones de con
torno de los problemas sociales qe manera que pasan a
formar parté del problema de fondo~_

¡.
"

¿ E s :11 po s ib 1e, e n e s ta s con d ic ion e s, u t i 1 iza r u n
enfoque que:exige la delimitación m&s o menos precisa

,
del conjunto de componentes Que llamamos sistema?- O me-

;1' 1

jordicho ¿~s posible definir un sistema social (en el
se n t ido del a te or í~ ) sin fo rzar 1a s con d ic ,io n e s del a
realidad de'manera que se distorsi)nen los objetivos per-

revolucionario es1a for~a Bn que se
los problemas de transforma-momento,

seguidos al definir el sistema?
- -7 . f {fl.~:'l:

VLJ:e~.(..."& 'Es ¿laro qu~ la utilización del enfoque de sis-
¡i

temas en 10~ países,socia1 istas ha estado precedida por
cambios rev¿lucionarios que han gestado las precondicio-
nes políticas para su ap1 icación. Tambi~n es cierto que
la nueva siJuación no el imina por completo los problemas

i; ¡

sociales en ¡,el soci~l ismo, pero estos se tratan de otra
i1

manera: e l~:pro c e sO" de p 1a n if ica ció n , con la 1'nter v e nc ión
escalonada y de doble circulación de los distintos nive-
les de la o~ganizac¡ón social qué intervienen ~n el an&-

Ij f1 isis de la I¡información y la toma de decisiones, es la
1: "forma en qué se tratan los problemas sociales de manera
l' ¡

que se consolide el consenso a partir de la resolución de
las "contrad,icciones no antagónicas"•

;-:' .;:

El proceso
¡;

reso1vieron~ en su
y de

y ello
ción estructural, d~ poder compartido, de conf1 icto
organización socia1:de los países hoy socialistas?I~ ,!. I

se logró a través de un correcto an&l isis del proceso his-
1: '! .

tórico sociÓpo1ítico en que se desenvolvían esos paíse~
antes de 1aface1era~ión histórica que representa el perío-
do revolucionario.
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3 CJu~~ r L+v~
Adoride nos j1evan estas consideraciones es al

aná1 isis de la íe1a~ión entre ciencia e historia. En la
actual idad ~ingGn clentifico social cuestionaria seriamen
te el carácter~istórico de las ciencias socia1e~~ en 10-
que no habrra acuerdo serTa en el sfgnificado concreto de

:11

ese carácte~: ¿qué quiere decir que las ciencias socia-
les son his~óricas?

1:

En Jues~ro caso, el de salud, un segundo cuestio-
namiento sefia el d¿ si sus ciencias (bio10gia, epidemio-

l!logia, medi¿ina) son ci~ncias socia1ed~ o si la historici
.~ '

dad es tamb~~n una caracteristica de las ciencias fácti-
Ir

cas o materiales.
f&cil ¡responder a ninguna de las dos pregu~

En cu~!nto a 1~ primera, 10 que es claro es que los
'1;problemas sociales ~epiensan de manera diferente por d¡~

tintos grupJs sociales en un mismo momento o, alternativa
mente, a 10 largo de la historia. Es perogrullesco afir-
mar que las ciencias sociales son históricas porque son
sociales, no 10 es tanto decir que las categorías con que

1;se piensan ros' problemas son abstracciones de ,la real idad
y como taies cambian con los cambios que se, suceden en el
tiempo. y ~sto nosl remite a real izar algunas ,consideraci~
nes epistemólóficas;fundamenta1es para la adecuada compre~
sión'de la relación ciencia historia.

:>.\ C1b ~~~N")c~~ q~e la ciencia social (sobre todo en su
actividad investigaiiva) hace uso de dos ti~os de catego-
rias o concéptos qu~ llamo categorías analíticas y ¿oncep-

'Ií:

tos operaci~nales. Esto no es nuevo, ya hace casi 50 a~os
!' laLudwik Fleck afirmaba en su estudio 'IGénesis y desarrollo

d e u n he c ho il C ¡en t ifi co 11, 1a ex is ten c ia d e d o s t ipo s d e c o -
~jnocimientos:activos Y pasivos. Como ejemplo del primero

daba el peso at6mic~ del hidr6geno = 1. Pero dado este, el
l

.-..==-- ._-----~_ ••••••_-----------------------~-------------
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es que laLa raz6ndel oxigeno1no pued~ ser otro que 16.
I! 1

relaci6n en~re ambo~ es precisamente 16/1 y e~te hecho es
el ejemplo del segundo tipo de conocimiento. La relaci6n
entre ambos ¡:pesos a!6micos está en la naturaleza, debe ser

,~observada y ¡;abstraí~a como relaci6n, independientemente de
las cifras 4ue se a~ign~ a los pesoi at6micos ~orrespon- ~
dientes (que podríah ser otros) •

categoria analitica como una a~tracci6n
:1

. ;! 1:;Defj;no 1 a
1 • Lrea Izada en' base al examen de una real idad' (aun de un exa

i

men parcial que puede incluir imprecisiones y ambigüedades
pero que se I:fundame~ta en experiencias concretas), cuya
importancia~es prim~rdial p~ra la investigaci6n, puesto
que no s6loidetermi~a su orientaci6n general sino que per-
mite su interpretaci6n correcta.

I¡ .~1

inventocambio, es un

similitud de mi categioría analí-
pasivo {aunque no me gusta el

E s o bv.io q u e 1 a ca te 9o ría a n a 1 i tic a no, pu e d e sin o
. ~

una cat~gorra hist6rica; no es posible hablar de cla-
isociale~ {en el sentido marxista) antes de la apari-ses

ser

manipulaci6n de pro-
b 1 em a s o, e nI 1 a i nv ~ s t i9 a c i6 n, su s t ra to so b re e 1 c u a 1 se
asienta el iunciona~iento de las categorias analiticas.
Se trata nolde una d,erivaci6n a partir de la r,ealidad si-
no en una imposici6~ sobre la misma.

"iResulta clara la
t ica con el ~con o e im ¡en to

Inombre) de Fleck y gel concepto operacional con el cono-
cimiento ac~ivo, aunque mi descripci6n está p~nsada sobre
las ~iencia1 soci~l~s y la de Fleck sobre las ciencias na-
turales. I

El conceDto~operacional, en
que se elabdra c~n ¡ines prácticos:

ci6n de las ,clases en el devenir.hist6rico.
Hay¡otro se~tido en que se puede afirmar la histo

ricidad tamJi~n de ;as ciencias naturales o fácticas, al
entender que su desarrollo es una manifesta~¡6n del desa-

':1
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j¡

rrollo de la~ soci~dades humanas, pero no profundizaremos
este aspect9 en estp trabajo. Pasaremos a considerar la
segunda pre$unta fotmulada antes en relaci6n ~ las cien-
cias de la salud: medicina, biol09f.a, epidemiología. Pe-
ro en lugar de intentar responder en forma directa hare-
m o s un ro de ó qu e pe ¡-mita en ten d e r 1a p rá c tic a 'polí tic a de
las acciones,de salGd (o su "práctica hist6rica"}. .•••.como una

• I! •consecuencia necesaria de una interpretaci6n d'e la salud
com~/fen6meno ~i~ntrfico.

~~ I ~c~re'o'¡','q'uevr-enla l' nterp retac'l o""n c ien t íf fc a t ra d ic.i0-
nal del fen¿menosal~d existe un error reducci~nista, en-
tendiendo pJr tal e~ desplazamiento del nivel interpreta-
tivo que corresponde al fen6meno en estudio a un nivel

'\"inferior", ,es decir a un nivel que abarca aspectos más

, ,, .

,t
t
j

limitados, menos contBntivos de
l'

la real idad.

En el á~ea bio16gica los trabajadores científicos
nos tienen ~costumb~ados ~ una ~aniobra inversa, cual es
la ampl ificaci6n de:!los hallazgos en ese nivel para ex-

• 1;'plicar el fúncionamiento de la sociedad. Los 'ejemplos
son frecuentes: desde Walter Can non en el último capítu-
1o de "t a sá b id u r íal del c u e r po", \>J i l 1 ia m Ha rv'eyen s u

Idedicatoria,al rey de su opúsculo sobre movimiento del
coraz6~ y d~ la sangre, hasta los más recientes de Fran~ois
Monod "E 1 a~a r y 1a neces idad" y Franso is Jacob "La l6g i-

, ,¡ca de 1o v i~ iente" .¡ Es te abuso epi s te m o 16 g ica que po d ría
¡i "llamarse "imperialista" en el terreno de la ciencia, es-

tá basado e~ un raz~namiento ana16gico que intenta encon
trar regularidades general izadas en el universo. Las ex-

:; i1trapolaciones que sp hacen son a veces burdas pero en oca
;1

siones alta~ente sofisticadas, siendo en estos últimos ca
l' "sos sumamente difíc>il percibir la inconsistencia si no se

está avisado del pr~blema. La traslaci6n de uno a otro
plano siempre se hace pasando por conceptos abstractos que

!:
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funcionan

,\

1:
.1,
l.como 1 eyes del ni ve 1 e n q u e s e ha" he'c h o la ob-

servación.
".

Est~, fenómeno dela invasión de 10 social por 10

biológico a~ume, en,algunos casos, pretensiones teóricas
de tal magnltu~ queltienden a aumentar la conf,usión acer-

:i ,1

ca del problema; tal es el caso del intento de creación
11,

de una discipl ina como la sociobiología. Aun reconocien-
do que es l~grtimo hacerse las preguntas que se han hecho

,.
los sociobiólogos no 10 parece tanto dar ese nombre a sus

1; i
interpretaciones del las respuestas encontradas', ya que s~
giere que la expl ic~ción de los comportamientos sociales
se encuentra en fen6menos q~e ocurren en el. nivel bioló-

i1gico; sugie~e tambi~n que 10 social se agota a nivel del
comportamiento, queies la superficie del compcrrtamiento
social todo ,,10 que hay que saber del mismo, el iminando
así toda laliriqueza que significa el aporte de las ciencias

,
sociales para el conocimiento de la sociedad.

El Jeduccio~ismo, o su inversa el imperial ismo e-
pistemológi¿o, es t~l vez
errores científicoslen la

la fuente principal de graves
interpretación de los fenómenos

sociales. tia maner~ específica.en que un desplazamiento

viduos que ie compoftan segGn
difícilmentd observ~bles pero

leyes "objetivas", fácil O

que se exp 1 ican sin más ayu-
d a q u e 1a cd n f o rm a ció n d e eso sin d ivid u o s como, s e r e s V ivos •

. :\ J
1,

El 1educcioryismo y la ahistoricidad se unen así
en un círcul'io vicioso cuyo resultado final es la triviali-

de niveles ~e real idad se transforma en un error es 10 que
podría llam~rse la anecdotización de la histor'ia; los hom-
b re s ;pro vid é n c ia 1 e s 1 héroes, genios i:1 i 1 ita re so políticos,
apar~~cen (e~ la int~rpretación historicista) cuando 10 so-
cial pierde I;su carádter esencial de fenómeno genét ¡co,
cuando se iriterpretá la sociedad como un conjunto de tnd¡~

,.

1,

"
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zación de la ciencia
¡:

tica por laiotra.
por una parte y la ineficacia polí-

Una ciencia' social no trivial, que es casi 10 mis
ti:mo que deci~ polítiFamente eficaz, ~o permite, por las

característtcas de~omplejidad y deiinición. que seRala-
bamos más afriba (aunque a esta altura ya podríamos a-
firmar, indistintamente: por su carácter históri'7o o so-

. 14 .1clal) basar~e en el establecimiento de una cadena causal
de fin ida. 11 cual, ~ nuestro j u ic io, d ife re n c ia ra d i<;: a 1-
mente las ciencias sociales de las naturales.

,,_~nl\~(Mf\/'-l1~~ (~~~~ La determinación pu~de entenderse como, una forma
, :1

de la causal idad menos ('fuerte" que ésta, en el sentido
rde que no siempre auna determinada causa sigue exactamen-

te el mismo efecto, debido a la primordial importancia que
asumen, como 10 seRalamos antes, las condicion'es de con-

l' Itorno las cuales, por su mismo carácter, no e~tán baj6 el
"¡l.control de la causa que se encuent~a en acción. Por esa

misma razón definimos la determinación, de manera más ri-
gurosa, como "la definición, por un fenómeno, ~:de las con-
diciones bajo las cuales otro fenómeno puede ser eficaz",
con 10 cuall:no hace~os 'más que enfatizar la importancia
del a s con d ic ion e s de con to rno. A 1 m ism o t iem po, a 1 in -

"traducir la,noción de eficacia destacamos el aspecto pro'"
"babilístico!de la d~terminación, si aceptamos que la efi

7' '1'cacia es "la probabi 1 idad de que un fenómeno produzca con
~ M'Lcuencias ~asta el;máximo de su capacidad potencial"~s' -

~0.J"./' ..La tp i dem i 01 og ía siempre ha intentado ser una cien-

~ ~(" ~,(\YQ) cla soclal,:o por 10 menos tomar en consideración ciertos
\~;Y aspectos sociales en sus búsquedas. Esto se ha traducido

~ en las sucesivas definiciones que ha ido adqui'riendo el
concepto de¡epidemiología, lo cual no hacía sino reflejar
el ámbito dé sus preocup~ciones.

I .
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Las sucesivas amp1 iaciones del concepto van acom-
"pañadas de un cambio del "mode10" de la epidemiología que

se r~f1ejan en forma concreta en el m~todo epidemiológico.
La un ic a u sa ~ idad cede te r reno a 1a III u 1t icausa 1 idad, 1o
cual significa un a~ance importante'a1 tomar en cuenta una

"

serie de vatiab1es que hasta ese momento quedaban margi-
na d a s , pe ro 1a m a n e~ a de t ra ta r 1a s va r ia b 1e s re c~~ n in -

i
corporadas éra, si ~ien metodológicamente m~s compleja
(corre1acioAes md1tip1es, an~l isis de factores) b~sicamen-t '
te la misma.

La ¿ontradicción a la que se enfrentaban los epi-
, ;

demió10gos dra la siguiente~ estar conciente~ de la ne-
cesidad de ¿onsiderar a la epidemiología como una ciencia

l' "social (yen consecuencia de que su "modelo" debía ser,
complejo y mal defi~ido) y al mismo tiempo intentar cons-
t ru ir u n m o del o del it ipo del a s c ien c ia s na t u ra 1e s, e s d e
cir, relatiVamente simple, pero sobre todo bien definido.

,',
Esto no podr'a sino llevar a exp1 icaciones parciales. y a
po 1 í t ica sin e f icaces en e 1 1a rg o p 1a zo.

;t -
que era el que

;

buc ión de ljas

----='-'-=--- ------~---

, ,
¡
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\'



li

~:..,;~.!-..'
16/ .

pocrático-galénica a la medicina científica flexneriana.
l'

i:Lo ¡;fundamental del intento de la epidemiología
1: "

de incorpor~r los aspectos sociales no es eso, es decir:
no es lo que trata de incorporar sino la forma en que
trata de hacerlo: dejar claramente separado la d~termi-

I

nación soci~l dela determinación epidemiológi:ca. Mien-
tras quede claro que una cosa es "lo social" y otra "el

1,; :;proceso sal~,d-enfer':ledadtl no hay problemas,_ pero mientras
eso se mant~nga los epidemiólogos no pueden resolver su
contradicción y tampoco puede haber politicas de salud
que sean verdaderamente eficaces en el largo ~lazo.

porar
parte

El problema entonces es distinto a tratar de incor
J10 social, si~o a interpretar la epidemi610gia como

1:propi~ de lo ~ocial, como al~o que es una expresión
particular de ese p~oceso social del que es imposible ex-
traerlo como algo separado e independiente. s610 de ~sa
manera adqu~e~e sentido completo y eficacia pdlitica la

I

noción de epidemio16gía.
1:

\>~ l ~ El e s ¿ 1a re c imi e n t o de 1a re 1a c ión c ien c ia h is to r ia
I! ';

':':1 ' .(que de ninguna manera ~retendemos haber completado en e~
tos breves párr~fos) es imprescindible para entender el
porqué d£ lo ocurrid6 en América Latina en eJ terreno de
la planificación y s8 futuro desenvolvimiento. Ello es

"asi por que la necesaria continuidad entre el pasado y el
futuro sólo puede ser mediada a través de las decisiones

¡;
del p re se n te' par a 1o ,-c u a 1 s i d e s e am o sin ter ven ir e n e 1 p r <;?

ceso social, debemosiutilizar la ciencia aplicada que es
1a pI a n if icae iÓn .17 -

Hay una coherencia
Il,

el proceso revolucionario
'¡,

ci6n del Est~do sovi~tico
el diseño del futuro.

lógica entre la historia de Rusia,
de comienzos de siglo, la crea-
yla plan-ifi-cación normativa en

La historia y el plan se continuan.

Ir
j'
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11

Esa coherenc¡iia y esa continuidad no existen enlel caso

latinoameric;no. po~que las formas de planificatión apl i

cadas a sus ~ociedades impl ican una ruptura ,cOQ lo que ha
l'

sido su hist6ria. la ahistoricidad Ae la ciencia la trans

forma en ineficaz.
IJ.

¡
El problema del desarrollo de la planificaci6n con-

11 '
¡ -

siste. por lo tanto.: en hacer de la misma Una cie;(;ia a-
l:

pI icada histórica. oi lo que es lo mismo. una'ciencia fun-

damentada en:; las múl;tiples determinaciones de la sociedad
1, I :, ,
¡';. :j ,

a la cual sel¡apl ica. Verdad ciertamente elemental. que

nos devuelvela la cohsideraci6n de las circ~nstancias que
li .'l' . •

co~fronfan nuestros países y a sus procesos genéticos.

'f' { \ y:' .~ ~'" '1~~j,o,/VVV'- la reflexión :~rítica y autocrítica sobre la plani-

ficaci6n se realiza durante un período de desilusión: la
i~

secunda mita& de la década del

se;enta.IB Su!!'motivac)i6n es los

sesenta y la primera del

reiterados fracasos de los

planes formu,lados en: casi todos los países por lograr las

transformacibnes esperadas.
¡;
1,

Pe ro h a y o t r a, ver t i e n t e i mpo. r tan t e e n 1a g é n e s i s
1 '

del a c r í tic a!~ por q u e" e s a s d é cad a s s o n u n p e río d o dei n t e ~

sa conmoci6n social ~ política en toda América latina (en

cuya raíz se encuentra sin duda la Revoluci6n Cubana). con

manifestaciones diversas de avance significativo del movi-

mi e n t~ po pul ~ r[~ r á p i,da men t e y u g u 1a d'o s en t o d o e l' con o s u r
!¡;

por una coalici6n entre militares internos (no nacionales)

e i mp e r i a 1 i s mO no r t e'a me r i can o a t r a v é s d e s u s d i ver S a s a-
"

gencias de p~netraci~n.
Ij'
1, •

Sea qüe el problema se interprete como una crisIs

de la planificación ~esalud. sea que ésta se considere

como un refl~jo del~ crisis en los países capitalistas d~
1, ':

pendientes. ~a refle~i6n abre nuevos caminos al pensamie~

to sobre pla~ificaci~n e~ nuestro continente. Pero no es

__ o "_--'-'-._ ~._~ .--_. __ ~_ •• " _ _._- --~-----~- ,-
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indiferente ~~ue se ~ome uno u otro punto de vista, puesto

que las cons~cuencias van a ser radicalmente distintas,

aun desde el enfoqu~ limitado correspondiente a la p1ani-
'1'

ficación de salud.
l'
,I!

Sil a' c r i s i s :ies u n a tri s i s del a p 1a n i f i ca ció n, e 1

problema se ,resuelve con una p1an¡ificación "mejor", que
I I!

incorpore 1a.s variab:1es que falta, que mejore las~uncio-

n e s d e c ompo ¡irt a m i e n tio, q u e d e fin a ni e j o r 1a s polí tic a s, e n

fin: que pr'ofundice cualitativa y cuantitativamente en

1a d i re c ció n;i en q u e 1o ha b í a ven ido ha c i en d o :-t a s t a a ho r a •

Si en cambio'~ la crHsis corresponde a una manifestación
1, ::

má s pro f u n da' del a d'e s a r tic ~ 1a ció n del cap ita lis mo d e p e n -
,

diente, ento~ces ha~ que reconsiderar los problemas en e~
r .

ta nueva dimensión. y 10 primero sería intentar entender
1,

el significa:do de10 ique llamamos crisis, puestO que se dan

numerosas si9nifica¿iones a este t~rmino transformando10

así en una p'~lélbra I!prismáticall~que refleja el sesgo par-

tic u 1a r de qi'ui en 1a :u s a • Asi, s e ha b 1a de c r i s i s e con ó-
¡' ¡,

mica, fiscal, po1ít~ca, de gobierno, de educación, de sa-

l ud, mo r a 1 Y'i, en f i ri, de c a sic u a 1q u i e r o t r a c o ~a •

A1guri6s autoies, en una tentativa de devolver sig-
1:

nificado pr~ciso al t~rmino, se refieren a la crisis en

1os p a í ses ca pi tal i s t a s , en 1a fase a c t u a 1 de d es a r ro 1 1o
"de1c;-apita1i'i,smo, como el quiebre de la articulación, es-

tabl'ecida hi:stórica~ente, entre las distintas clases so-
" .¡ 2,1

y sus fracclon~s.
¡ ",

E s t a ['vi s ión ~ e 1 s i 9 n i f i cad o del a c r ¡si s i mp 1 i ca

"u n a c i e r t a i,mter p re t a ció n del E s t a do, dad o q ue el 1u 9 a r

social donde se produce esa articulación histórica es pr~

cisamente ~ste~ o, alternativamente, la definición actual
,

(y por tant~ histórlca) de Estado capital ista, es la de
.Ii .':

lIe1 lugar social donde se articula la relación (y la lu-

cha) de las ,clases socia1es"•
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La concepción de "Estado" como lugar de articulación
l' . •

de las clases sociales choca rad.icalmente con otras interpre-
,.

t a c ion e s del m i s mo " c ho c a en especial con 1~ con c e p c Ion

del Estado somo una representación directa y Gnica de una

clase que e~, por d~finici6n, la cl~se dominante, aun en

la versión ¿tenuada de esta concepción mediante la acepta-

ció n (a r e 9 a'ñ a die n t e s) del con c e p t o d e 11 a u ton omí ér-r e 1a t i v a 11 •

Pongamos las ';preguntas al revés' para destacar nues-
.h ,¡

t r a po s i CI o n¡r' ¿ Es po s i b 1é , en e 1 cap ita 1 i s mo mo d e r no, q u e

pueda existi:r una c~isis financiera sin que ello signifi-

que el repl~ntear b~uscamente las formas de re~ación que

1 i 9 a n a 1o S~'g r u p o s s;o c i a 1e s • fin a nc i e r o s con los o t r o s 9 r u -

p o s s oc i a 1e 51: q u e con f o ¡-ma n e 1 Es t a do? ¿ Pu e d e o c u r r irq u e
1; ,1

una crisis económica no afecte los lazos que unen en los

aparatos del E s t a d o; a las distintas fracciones sociales
,

que represen'tan el capital nacional e internacional? ¿Se

puede conce~ir una ¿risis política que no altere los acuer

dos explícitos e implícitos entre los distintos partidos

q u e, por a c qi ó n u omi s ión, s u s ten tan a 1 Es t a do? La c r i s i s

moral, ¿es i;.ndependi:ente de la conducción (dad~ por la ar-

tic u 1a ció n die l a s c 1i a se s y s u s f r a c c ion e s) del o s c o mpor -

tamientos de la nac~ón? La crisis de gobie~no, ¿no es una

expresi6n di~ecta de la necesidad de una reformulación de

los a~uerdos~ Por tin, la crisis de salud, ¿no significa

que ~~ funcibnamiento social (las relaciones entre las cla

ses) requiere de una nueva modal idad, de un redimensiona-

miento de es~s rela¿iones?

Las r~sp~estas a estas preguntas retóricas dicen
I 1

que toda cri~is no e~ otra cosa que una crisis de Estado,

o b jet i va d a y par c i a 1: iza d a a ve c e s c omo c r i s i s s e ct o r i a 1 o
"transitoria, pero que su resolución no admite soluciones

parciales o ~oyuntu~ales. Porque la ~risis es la señal
. !

que desencadena el proceso que conduce a otra forma de ar

••••• o __ • -"- ~_~ _'__ _
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ticulación entre o i,ntra las clases, de manera que se t~
me en cuent4 las nuevas circunstancias que la motivaron;
de lo contrario puede llegar a producirse la sustitución, ,

de toda la estructura existente.
E n sur a, n u e s t ra p o sic ión e S q u e 1a 1 1a m a d a c r is is

sectorial nd es m~s que la expresión sectorial de la cri-

la expresión,' -en ese ámbito-, de .la crisis de una articu-
l'lación de cl'ases cuya viabilidad llega a su límite o, sim
~¡

planificaciónll sino que el desencanto o
de la eficacia de la planificación es

sis del Esta¡do.
i:

u n a 1I c r i s i s 'd e 1a
l'd e sal ien to a'ce rc a

En ¡consecuenc ia, no hay ta 1 ...".,.cosa como

1
1

plemente, nu~ca existió.
,
IEl cO,nsenso, por acuerdo o subordinación entre cla

l'ses dominantes y dominadas, ya no puede seguir,¡ siendo.to-
mado como la base sobre la cual se construyen las propue~
tas de la planificación. El Estado, como concepto histó-

l' .;r ico ,ya no e's e 1 d e p o s ita r io del p o d e r a b so 1u to q u e u n a
1, f:

clase dominante le ¿oncede, sino que existe un poder com-
I~ "

partido no s~lo ent~e las clases sino entre fr~cciones de
1a s m ism a s cllon in ter e se s con f 1 ic t ivos. La a dmi n is t ra ció n
no puede resplver lqs novedosos
em e rgen te o r¡?a n iza ció n so c ial.
ciedad en b~s~ a lo~ parámetros

~roblemas que plantea la
I

La reproducción de la so-
co~ocidos no sirve ante

no daLa teoría de sistemas

ción?

la crisis de articulación que reclama una transformación
~. e .

del a s e s t ruc tu ra s soc ia 1e s .
1;

cuenta del Jroceso his.~tórico sociopolítico actual.(\. ;# _-_--, r .'./ '1
~(J • Q I ~ rP~ '-Jjf, ~ '•.•C{P!/.•••.•7' ~~ f~ En est a s rc ir ¿ u n s tan c ia s ¿qué p a s a con la p 1a n if ic ~

'1,
1,

Ocurren dos cosas: por una parte se acentaa la te~
den c ia h ip e ~e rí tic a ,¡ a c e rcad e 1a p 1a n if ica ci ó n' m.ism a en
sus dos ver~ientes ~xtremas: la planificación no sirve

, . l. ~como herramienta decisoria en los paises caplt~ Istas y

la planificación es otro de los instrumentos ideológicos
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A mb a s a f i r;ma c ion e s t i e n.,en a 19 o d e ver dad, p e ro

'.a través de 'los cua 1es ej erce su dom i nac ión

minante~

la clase do-

sabemos que :'las medias verdades son peores que las mentiras

completas; ]:'0 que no sirve como herr.amientadecisoria en

los países capitalistas es lá planif-icación normativa; la

p 1a n i f i c a c i ó''n s i t i e n e u n a f un c i 6n i d e o 1ó 9 ¡c a ,(y por tan -
I

to legitimadora) per,o también otras funciones cOrn-Q...estimu-
¡.

lar el creci'miento'; créar posibilidades de ca~bios~

Lo otro que ocurre con la planificación es la bGs-

queda de nue~os cam~nos que le pe~mitan ejercer la acción

positiva par~ la qui supuestamente debe servir. Esta ten
'1' "

den c i a p o s i tJ v a par ti e del r é con o c i m i e n t o q u e 1a p 1a ni f i c ~

ció n t i e n e eJ e c t i va me n te' 1a p o s i b i 1 ida d d e e j e r c e r 1-a s fu n
;.! il -

ciones (favorables) ',de estímulo al crecimiento y creación

de condicion~s para el cambio que se seAalan en el p~rrafo
l'

anterior. En este ¿aso también pueden identificarse dos

vertientes que ya se mencionaron: la profundización de
I

la planifica£ión normativa en versiones m~s sofisticada~
I

q u e 1a s a p 1 i¡;ca d a s h a s t a h a c e u n o s a Ao s y 1a r e f o r mu 1a ció n
"de los métodos en base a una crítica y autocrltica de lo

hecho hasta "ahora. ,En este terreno es donde se han real i

zado avances que trataremos de caracterizar, ordenar y co
ii. ., 25

mentar a contlnuaClon.
F

_~:~ A 19 u ~o s a u t o r,e s han i n ten t a d o e s cap a r 'd e, 1a p 1a n i -

ficación normativa ,(a la que también llaman ortodoxa) a

través de ld que deAominan planificación racional sistémi
1

ca, en 1a q ~e s e r e emp la z a 1a c a u s a lid a d 1 i n e a' 1 por 1a t e ~

ría de sist~mas, conservando las ideas acerca de raciona-
I~

1 idad y control. Lo fundamental' de este enfoque es que
"se opera so~re estructuras Y no sobre variables simples,
11" I •

que la predicción es un medio que puede ayudar en el dis~

Ao de futuros deseables y que diferen'cia la planificación

de políticas y el an~lisis de la viabilidad de los aspec-

1:

1:

!
I i
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li,
tos operat ivl'os. Entre los autores que adoptan esta visi6n

/'

se encuentran H~ssari Ozbekhan, Jay Forrester, Nicklas
~Luhmann.

1,

ij
Ozbek~an sostiene que la pla~ificaci6n ortodoxa in

11 ":.

tenta abord~r problemas sociales mediante e~trategias te~
no16gicas, pero seAala que ello no es posible porque la
im pIe m e n ta c io n del p 1a n n o e s u na a c t ivid a d n e ~ t r~, 1o
que obl iga al,control'ar el entorno a fin de que, las accio-
nes prevista~s ocurran d~la manera propuesta por el plan.

,
S ie n do 1o p0,1í tic o s o c ia 1 e 1 en to rno del o é c'on6 m ic o, e s
necesario to~arlo e~ consideraci6n al elaborar los planes.

I

La p 1a n if ic a~ci6 n, p a'ra e s t e a u to r, e s u n m a rc o am p 1 io p a -
fra el proces~ de acqiones y decisiones que comprende la

formulaci6n ~e polí~icas. El prop6sito principal es crear
cambios controlados ,en el ecosistema, para evitar los cre-
cientes gradbs de d~sorganizaci6n que se van g~nerando en

l' '
el mismo, o ~aTa ad~cuar la situaci6n del ecosistema al
sistema de vl~llores ~xistentes. El plan es una propuesta
de acci6n integrada con tres niveles jerárquicos de deci-
siones: la ~unci6n politica expresada en un pJan norma-
t ivo (1 o q u el.d e b e ha c e rse), 1a f u n c i6 n e s t raté 9 ic a e x p re -
sada en la f,jijaci6n de metas (10 que puede hacerse), la

p

funci6n'admini?trativa expresada en el plan operativo (la
,

soluc¡i6n de ,problema,s) •.
/' 1\1

La vi~i6n de Forrester acerca dela planificaci6n
¡; ,

ortodoxa es ~ue esta diseAa un plan para resolver un pro-
blema (o un conjunto de problemas) que se han identifica-
d o en 1a e t a,:pa d ia g n 6 s tic a . Pe ro en pro b 1e m a s c o m pIe j o s

¡ello puede conducir a soluciones coyunturales, no perma-
I

¡¡nentes, de manera que los problemas reaparecen, al cabo de
¡¡

un cierto tiempo. Él autor sugiere que 10 que debe hacer
se es diseAar sistemas que no generen el tipo de proble-
mas que se ~uiere rJsolver. Para ello construye modelos
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co m pIe j o s q u e re p re s,en ten 1a re a 1 ida d (y los pro b Iem a s )
existente, spbre lo~ cuales se enSayan interve~ciones que
e 1 im ine n los, p u n to s;c r í tic o s don d e se gen e ra n los pro b 1e-
mas identifi~ados~ ,La planificaci6n crea las ¿ondiciones

l I

de autoregul~ción y auto-organizac(ón del sistema plariÍ-
ficado.

;\Lu hm a n n par te, d e e o n s id e ra r 1a re 1a ció n e nf"t e e 1
sistema social globai y los distintos subsistemas autóno-

..1: .•mos que estar englobados en el. Los problemas!de coheren
cia y optimización que impl ican esas relaciones son trata
dns por el autor proponiendo que la planificación central
cumpla dos f¿ncionesi:la pr'ogramación de los ~ubsistemas

, 1-1de modo que la correCción de las decisiones que se toman
en ~l depend! lo menbs posible de las tomada~ fuera de ~l

l' I

Y el control :dela p'rogramación que h~cen los subsistemas
para verificar si continúan teniendo sentido en relación
a 1 to do. 'E n to d o c a '~o, el ~ n f a s is e s tá e n e 1 d is e ñ o d e
condiciones~ara el

l'

Una v~riahte
!:

,1

funcionamiento del sistema.

~el tipo de planificación racional
sist~mica es la propugnada principa,lmente p~r Stafford
Beet: basada en los procedimientos necesarios para el con
trol de sistemas com~lejos. El fUhdamento de su concep-

: I

.
: t
1

, r, '¡
1
1

JII ~

1: ¡:la dificultad para la formulación de modelos ex-
1,

d~l funciónamiento socia:l, de 10 cual deriva
es

pI icativos
.~~.

que una estrategia de maximización de metas puede trans;
formarse en t;lnpel igro para la misma supervivellcia del
sistema comoieio, qu~ tendrá -dice- mejoresoportunida-~ "

des de supervivencia y adaptación intel igente con metas
'1'
1,confl ictivas~

ción

El aspecto central de la argumentación de Beer es
, ,

a n a lí tic o s u t i 1 izados carecen del re q u is .!.
ientendiendo por tal los estados posibles

los mndelos
ji

variedad,
I

1:
1:

que
to de



24/.

J"'~ --------------------------------------------------

J'~~
¡l
l'

de un sistema. Si n'o hay modelo exp1 icativo, 10 único

que se puede hacer es controlar, para 1,0 cual quien con-
I •trola debe poseer mayor variedad que 10 controlado. Las

estrategias ~~e1 plan'ificador puede~ ..ser: absorber la va
1: " -

riedad de ,10:' controlado ampl iando la" variedad del contro-

lador, tratar de igu'alar la variedad de 10 controlado, re

ducir la variedad fuera de control. En cualquier1>Caso,
I :' _"

el p1anifica~or o cóntro1adot se sitúa fuera del sistema
l'

p1anificadoJ funcionando como un estimulador de la auto-
I '!

regulación y auto or:~ganización de'l sistema en base al a""

prendizaje y la adaptación, en partir del cambio de estruc

turas. Sobr:,e estasibases, G-eorge Chadwick2.6propone que la
"planificación debe ~rocurar dos cosas: impedir trayecto-
"r i a s r u i n o s as y a mp 1 i a r 1a ma tri z d e e 1e c ció n , , 1o c u a 1 e s

una ta rea de' baj a va r i edad que se puede cump 1 ira ni ve 1

de la planifi,icación global, mediante 10 cU,al pueden gene-

rarse~ respu~~tas de alta variedad en niveles m5s bajos.

Esta~ divers~s propuestas ,de planificación, cuyo

propósito es aparta~se de la planificación normativa, caen

t o d o s e 1 los Ide n t ro del a c r í tic a q u e h i c i e ramos p r e v i a men -

ter e s p e c t a'lfa 1a a p 1:i c a ció n del a t e o ría de" s i S t e ma s a n i -
, '

ve 1 de 1a s oc i e dad ,'dado que no ex i s t e un 1I con t o r no 11 de
I~ d

la sociedad :de dondJ provengan los insumos y la energía

que alimenten su funcionamiento y al cual dirijan sus pro
-; -

ductos. Eni¡lasoci~dad, el límite': se disuelv~" y el contor

no se integfa al núcleo del que supuestamente debiera di-

f e re n c i a r s e .:

Sin embargo, una de las cuestiones que la teoría

de sistemas ¡,si resuelve es la superación de!i 1a, 1 ineal idad
¡,

causal de o~,ras con~epciones, no ap1 icab1es al, funciona-
le

miento social. Tanies asi que un distinguidísimo matem5-

tico dedicado por muchos a~os al estudio e investigación

en ciencias :,sociales, hablaba de la teoría de sistemas co-
I' ':

;~-;:;-~~-

\

-.J
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inc 1 u-

sión de una lógica de las contradicciones de manera abs-
tracta no es suficiente para superar la dificultad antes
seAalada, ni aunque lo fuera permitiría prescindir del
carácter necesa'riamente histórico de"la ciencia aplicada

j,:

que debe ser!laplan¡ficación. El indudable valor y uti-
1) I

1 idad de la teoría d~ sistemas debe encontrar su trJilicación
1,

en un tiempo y espacio concretos.
ILa otra gran tendencia positiva que Se genera como
i!consecuencia£dela crítica a la planificación normativa

Duede enqlob~rse balo la denominación aenérica ~e plani-
ficación est;at~qica~ La ca~acterística defJhitoria de

I '

esta tendencia es su explícita incorporación de lo polí-
tico, no como marco referencial de la planificación sino,
como parte de su objeto específico de trabajo.

Dentro de esta corriente se inscriben algunos auto-
res que, si ~ien no ~e han preocupado específidamente por
hacer propue~tas met9dológicas, han esclarecido las condi-
ciones en que las mismas debieran operar. En especial la
escuela de Frankfurt ha producido importantes contribucio-

N .nes que sintetizaremos seAalando la idea de una planifica
ción IIcomuni!ativall en los trabajos, de Jurgen Habermas~-

1:Para este autor, un ~obierno racional sólo puede
const--ituirse,'sobre la base de un proceso realmente emanci-
pador que acumule motivaciones y voluntad po-lítica a ni-
vel de la conciencia! del pueblo. La existencia de contro
les técnicos suficientes (y aun excesivos) sob~e la socie
dad se ha tr'ducido, para Habermas, en la creericia (de los
planificador~s) que la conducción adecuada de esos contro-

"les es todo lo que s~ necesita para el gobierno, en lugar
~del desarrollo de la conciencia cívica. Así, esta se ve

h ,reemplazada por equivalentes funcionales, en base a la con
11 '

fusión entreJteoría ~ praxis, entre hechos y decisiones
~i

~;

~.~ -~ ---- -_.---~...._------
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1 a

i

para el cond.ol de siistemas naturales y gobierno de siste

mas s oc i o p o 1 r tic o s . Esta con f u s i ó nc on d u c e a la i r r a c i 0-
,.

na1idad de la histor/a que contribuimos a hacer y que se-

g ú i r e mo s h a c i e n d o (de ma n e r a i r r a c i on al) s i i n ten t a mo s r e -,

solver el p r6 b 1e ma aumentando el con 't rol d eu n a fuerza ce 9
tra1 que p1ahifica, en lugar de avanzar cada vez m~s hacia

l' :
n i v e 1e s s u pe r i o r e s de r e f 1e x ión por 1a a c c i 6n c o n"5>E: i e n te

del p u e b 1o q 6 e 1u c h a, por su 1 i be r a ci ó n • Como con s e c u e n c i a

de ello, el ~lan tie'ne sentido en la medida que proporcio-

la cual elna un 1e n g u a j e y u n al e s t r u c t u r a c o mu n i ca t i va en
1I

p u e b 1o debata s u h i st o r i ay su fu t u ,'ro • E I me t a me n s a j e

d e e s t a p o siL ó n (c r~ o) e s q-ue 1a ci en c i a (e n es pe c i a 1
I

ciencia social) sólo:fes útil en manos del pueblo.
1:,

En América Latina la planificación estratégica est~
. !>O

representada 'principalmente por Carlos Matus, cuya obra a-

merita un examen cuidadoso. En un libro reciente ("P1ani-

f i ca ció n de S i t u a c i o ~ e Sil) Ma t u s ha c e u n a a g u d a c r í tic a de

la p1anifica~ión normativa, concretando un an&l isis yuna

polémica que viene desarrollando desde hace largos a~os

d e s del a c ~ t e d r a y 1a a c ció n e n 1a e EPAL, e n e 1 9 o b i e ,"n o

social ista de Salvador Allende, en las c~rce1es de Pinochet

y en su refugio venezolano.

Veamos los puntos centrales de la crítica. En 1 a

planificación normativa no existen las categorías básicas
:.• -. I

de cualquier an~lisis de la sociedad. Lo que hay es un

g o b i e r n o q u e .p 1a n i f i ~a s u s d e c i s ion e s e n b a s e a. los con-

ceptos económicos deila contabilidad nacional."Empresas,,
;

9 o b i e r no, f a mil i a s, e x ter i o r 11 no p u e den S e r con 1s ¡de r a d o s
Ir

"actores soci¡,ales", grupos dentro de la sociedad caracte-

rizados por rnterese~ y comportam~entos comunes, sino ca-
¡

tegorías est~dísticas abstractas que agrupan de; cierta ma-

nera los f1uj'os del acontecer económico. Como:consecuen-

--~----"._---~---------------------
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actcr ques610" existe unacaso,Sip 1 a n •

cia de esta manera d~ trabajar la formulaci6n del cian, es

imposible copsiderar, el importantísimo problema de ;a via-
li .

b i 1 ida d poI í tic a, p u,e s t o q u e e n t o d a l a f o r mu l a c i 6 r, d i a g -

n6stica no se ha co~siderado la exis~encia de 6pone1tes
ji

potenc i a 1es 'a 1

es el gobierho, susipropuestas (se supone) son adoetadas

por los actores sociales verdaderos, a los cuales~'J se
~"

ha tomado pr~viamente en consideraci6n, sino para el momen
"

to en que deban comportarse como el plan indica que deben
li

hacerlo. So~re est~ base Matus seRala la discontiGuidad
"entre histor'jia y plan, que ya fue' seRalada, aunque :on

"otro razonamiento, en estas'páginas.
l' "

Otro "error dé la planificaci6n normativa, se~ún el

a u t o r q ue a n,a 1 iza mo s, e s 1a s e par a c i 6 n del a v ,i d a 5 ':J c i a l
1: "

en compartimientos ~stancos, aislados entre si a pesar'de
f

las verbal izaciones en contrario. Más aún, las ve-daderas

consideraciJnes que definen tanto la parte dia~n6s:¡ca co-

mo las propJestas d~1 plan normativo son las eeon6~¡cas

( e ne l sentido restringido de 1I e i e n c i a e con 6 mi e a I I : e este
1,'

t é r mi no. E7 u n t r a ~a j o p o s ter i o r, a u n n o pu b 1 i c a ¿ J, t1a t u s

anal iza los fundamentos de la ciencia econ6miea ae:ual y

los c r i tic a f r i g u r o s ~me n te). En r e a 1 ida d, mUe h a s d:; 1a s
,- d

propuestas ~ela pl~nificaci6n normativa se deriva, de la

t é c n i ca de eva 1u a c i6 n de proyectos , cuya base es i= es t i -
:1 .: '~

ma c i <5 n d e a :lg u n a f o r ma d e c o s t o b e ne f i c i o. _ y a s i 5 epi e ~
lil'

de la interrelaci6~ (la dialécti~a dice Matus) en:-e lo

e con 6 mi c o Yi' 1o po 1 r:t i c o, don d e e 1 c r i ter i o' de' 1\ e f ¡ : a c i a

política" e'k, por lo' menos tan riguroso pero, lo p¡tncipal,

má s d e ter mi n a n t e q ue e 1 d e e f i c a c i,a e e o n 6 mi ca. ~ ~ a n á 1 i -
i

sis, entonc~s, deb~ contemplar un ámbito que ~barcue ambos

conceptos. I En e s e' á mb i t o, 1a e f i ca c i a e con 6mi ca :-a e e que
i,aUMente 01 disminuya la eficacia política y ~sta :ondi-

ciona a la ~ficaci~ econ6mica.
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Matus aborda de una manera original el problema mu

chas veces planteado por los planificadores acerca de su

propio papel~ La p~egunta habitual acerca de la posición

polftica per~onal dil planificador, Yrente a su funcióri
l'a 1 s e r v i c i o d e 'u n g ob i e r no con e 1 c u-a 1 n o e s t á d e a c u e r do,
1:

es resuelta por ~1atu's al afirmar que la planificación "so-
,

c i e tal JI n o e 's, n e c e s'a r i a men te, e q u i val en t e a p 1a rr.•••f i ca ció n ,
'1

11 e s t a tal 11 • E n ca h e roen c i a con s u p l a n t e am i e n t o: del a e x i s -

tencia de diferente~ actores sociales, el autor afirma

que cualquiera de eSDS actores puede planificar, transfor-

mándose asf la planif'icación en un proceso dialéctico en-

tre un diseñ~, el de'l gobier.no, y otros diseños, el de las
I

f u e r z a s o p o s!i t o r a s • La pI a n i f i ca ció n n o e s un p r i vil e g i o

del a f u e r z al s o c i a l,d om i na n te q u e con t rol a e l Es t a do, c 0-, i
mo en el casio de la :planificación normativa, sino un in-

tento de acu~ulación de fuerza por cada una de las distin~
!¡ 1

tas fuerzas ~olfticas que constituyen el Estado. De esta

manera, la planificación desde el gobierno es ~lo un caso

particular de laplanificación societal. Por otra parte,

esta visión ~elaplanificaci~n quita a ésta el carácter de

instrumento I'único d¿ consolidación del sistema, para recu-
I
1;p e r a r 1a c omo: he r r a miie n t a e f i caz e n 1a t r a n s f o r ma ció n a p a ~
1:

~ I

t i r del . s e n o,' mi s mo ,d e 1 s i s t e ma cap ita 1 i s t a . y esto es un

argumento convincente porque da respuesta a una ilusión

q u e b emo s a 1.be r 9 a do, d e s d e h a c e muc ho s a ñ o s los p 1a n i f i cad o r es .

La vieja relación entre estructura y función (que

se corresponderfan don esencia y apariencia en el nivel

filosófico) ,también es considerada por Matus de manera i-
,

ma g i n a t i v a a;l d e s t a c a ,r 1a d i f e re n c i a e x i s ten t e e n t r e e s -
"tructuras qJe confofman apariencias, o estruct~ras fenomé-
Ii

nicas (estr~ctua de consumo, de precios, de produtción) y
"estructuras ~que conforman partes esenciales (genéticas)

del sistema 'social en estudio (la estructua de clases, el

li
-:~==--=" ~;..,.----_-......:...-_. -----------'
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modo de prod~cci6n) Estas Gltimas estructuras son, tam-
, '

bien como las prime~as, una forma de acumul~ci6n del sis-
I

tema, pero u~a form~ esencial, en el sentido que una vez
alcanzada, s~ encueJtra en capacid~d de determinar lo que

1'" -,

Duede ocurri~ a niv~l fenom~nico. ~a critica del autor
, 1:,
afirna que l~ p1ani~icaci6n normativa no permite compren-
der la maner'a en que son generadas las estructura-~ de ba-

'1'

se a J in ter i
l
? r del S1 is tem a so c ial, del c u a 1 so n un pro d u ~

to y tampocoli la manera en que estas estructuras de base
determinan ('acotan) las posibilidades del fen6meno. Lo
cual significa que ~o es posible (para la planificaci6n

lj

normativa) p':1a n if ica r para el cambio social (q uee s un
cambio estruhtural) 1porque na se entiende su din&mica, ni
examinar ade'~uadamen:te la viabi 1 idad de una meta fenomé-
n ic a puesto que 1a s¡ rel a c ion e s con las estructuras de ba -
se permanecen ocu1tis. Esta important[sima relaci6n en-
tre estructuras de base y fen6menos es de doble sentido,
ya que son los fen6menos los que, al acumularse, produ-
cen lasestru:cturas de base las que, a su vez, determinan
el campo de l~ariabi1:idad posible de aquéllos. El cambio
brusco de la~ estructuras de base (el cambio r~voluciona-

1,'

rio) oroduce'Juna desorganizaci6n de la reJaci6" (la homeo~
tasis' estruttura1);que' lleva a un periodo de comportamieQ

I .

to aná rq u iC Of del o s 'fe n6 m e no s, q u e s6 1o po d rá re c u p e ra rse
I!

cuando se haya restablecido la "homeostasis funcional" del
1.

sistema.
El fe~6meno es cualquier hecho politico~ econ6mico

!~

o soc ia 1 q ue';re su 1ta del f u n c ion am ie n to del a vid a so c ial.
tiLa Iproducci:6n" social no tiene s610 un sentido econ6mico,

como tampoc~ lo tie~en las estru¿turas de baseL De estas
consideraciones el autor concluye que la teoria social

"que le permite completar su esquema para transformarlo
en una interpretaci6n concreta de la relaci6n dialéctica
entre fen6meno y estructuras de base es la teoría marxista.

"
1:

li

___ J,"
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propuesta de planificaci6n es-

de "situaci6n", comurimente de-

previstas por

simul táneas).

finida como ~llugar! social donde está situado:el actor
li

y la acci6h.:: Las fo:rmas en que se r_.elacionan estos per-

mite entende;¡. la manera en que cada -actor define y del ¡-

mita la situaci6n o,;i en otros t~rmi'nos, explica la reali
"dad en fu n c i 6n d e s u pro p 6 s i t o • La a c c i 6 n y 1 a s~ u a c i 6 n

conforman una total idad compleja con el actor, siendo la

situaci6n di~tinta ~ara cada actor puesto que es todo a-

q u e 1 1 o q u e es r e 1 e v a'n t e par a s u a e c i 6 n, q u e n a t u r a 1 me n t e
¡,

dependerá de¡:su prop'6sito, distinto para cada actor. Como
i: d

e s o b v i o, e ni! 1 o q u e le s r e 1 e van t e p a' r a 1 a a c c i 6 n d e u n a c -

tor entran los prop~~itos y las acciones

los o t ro s a c t or es ((a s o tras s i tu a c ion e s

La situación1! condici¡ona al actor yla acción; ~sta es e-

ficaz en la ~onstru~ción de la situaci6n.
1) "

Lapr:bducción" de hechos (políticos, econ6micos, so

ciales) en uha situa'ción se realiza en el nivel de los fe

nómenos como: flujos .'de producción (en el sent ido ampl io,
de la palabr~). Aldunos de estos hechos se acumulan como

i
condicionantbs de la capacidad de producci6n de los hechos

siguientes. 11 Esta acumulación se articula en forma de or-

9 a n iza c i o h e sil' s o c i a 1 e; s q u e c o h S t i t u yen, b á sic a me n te, u n a

cap a c¡ ida d del: pro d u ce ión de c i e r t o s he c h o s, 1 o q u e pe r m i te

ente~~er la acumula¿ión de fuerza o poder, de capacidad

de pro d u c c i Óh e con ó"] i c a ,d e val o r,e s • En este ? e 9 u n d o p 1 ~

no del a re a::l ida d s e u b i can, en ton c e s, los a c t b r e s s oc i a -

les, produc~ores de hechos y producto social de estos. Es

t a e x i s ten cilla d e a c t o r e s y h e c h o s ~o a 9 o t a e 1 pro b 1 e ma ,

y a q u e e s n el'ce s a r i o ':e x p 1 i c ar por q u ~ 1 a r e a 1 ida d con c r e t a

es como es y porqu~"su variedad, siendo múltiple, está li
. , l

mitada. Ell¡[o equivale a identificar las leyes sociales

básicas, las acumul~ciones más esenciales que determinan
"

1:~,
¡:

-

.'.~ ._. 0, __ -
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la variedad ~osib1e de los fen6meno~ y las acumulaciones
que se dan e~ los do~ niveles anteriores. Est~s leyes b~
sic a s s o n t a ~ b ié n un pro d u c t o s o c ia;l, gen e ra d o por los f e

I!nómenos que las mismas determinan.
En el 'nivel uno se producen hechos donde en primera

instancia aparecen una serie de condicionamientos; 10 mis-
m o o c u r re en ,1 e 1 n iv e 1 d o s don d e t a m b ié n s e g e s tan ~o n d i-

i

cionar.1ientos de un tipo diferente (capacidades de produc-
ci6n). Estos dos primeros niveles son el plano fen6r.1enico
El nivel tre~ es el plano de última instancia de múltiples

,:

determinacioMes.
l'
IiEspecificar el concepto de total idad concreta imp1i

ca, según Matus, ret6mar el concept~ de formaci6n econ~mi-
co social, que es el lugar social donde los actores socia-.,
les producen los hec00s y son asu vez producidos y reprg
ducidos comoiactores1 Sin embargo, la categorfa formaci6n

de situaciones.
I I

el objeto de la p1anifica-
tal para ese propósit6. Matus

sereconómicoso¿ia1, que debe
ci6n, no puede ser tomada como

t '

afirma que 1~ categoría"situación" permite operacionaliar
!la IIformaci6~ económico social" para el propósito de pla-

nificar estrJté9icam~nte. A esto 10 llama planificación

La p1anificacj6n de situaciones es el diseRo de cam
bios situaci<?na1es en un contexto,de fuerzas so,ciales opo-

o ~ j
nentes. El ~unto de'¡partida es la situación inicial y la
meta la situáci6n objetivO, a la que se puede llegar a tra
vés de diversas "trayectorias" que ir.1p1icansituaciones

'1:i '1

intermedias diversas. Es decir, existirTa una red de tra-
1I ..'yectorias po~ib1es como consecuencia de los diferen~es pr~

yectos de 1ai fuerza~ sociales en lucha. Sobre estas ba-
ses y haciendo uso d~ las nociones de acumulación y uso
de fuerza á través de proyectos "direccionales" y "proce-
sales", Matus analiza las condiciones para la construcci6n

. ,
de la viabilidad po11tica.

1
I,

~
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El intento de Matus, pleno de originalidad yacti-

tud constructiva, tienerafces en el marxismo, sobre todo
1,1

e n 1 o q u e s e I r e f i e r e.~ a los a s p e c t o s e s e n c i a 1 e s (1 a s e s -
1: 11

tructuras o leyes bfi~icas) que incluye en su tercer nivel
l' :! ' -,'

de la situaci,ón (al que denomina Ilge.flosituación": modo de

producción d¿minante, clases sociales); tambi~n se basa
l'

en el trabajo de von,Clausewitz en lo que se refiere a

los dos primeros niv~les (la 'Ifenosituación!' en 1:- termi-
,

nología del autor: la acumulación o desacumulación de

y aqui es ~onde no puedo menos que

fuerzas de g~upos sociales que producen hechos} y en las

formulacione~ de Karel Kosik acerca de la totalidad con-

creta y la r~lación dial~ctica entre fenómeno ; esencia~
'r : .•

(entre fenos! tuac ión1 y genos i tuac¡ón para Ma,tus).

La obra de Matus debe ser ~studiada porque abre

nuevos caminos al pensamiento sobre planificación, desde

una perspectiva rigurosamente crítica que se integra en

forma coherente con ~ropuestas transformadoras. Los anfi-

1 i s i s del a u t o r y s u sp r ec i s ion e s a c e r cad e los pro c e s o s

de cambio, reforma y: transformación son realmente ilumina
I

d o r e s • Ta mbi ~ n 1 o e's e 1 ex ame n d e ,a 1 g u n o s pro c e s o s h i s -

tóricos (en~special el caso chileno del cual el autor
1:,

f u e a c t o r p r i vil e g i a'd o ) c ump 1 i e n do. con u n o d e s u s p o s t u -
l: '

1 a do s: ,e 1 qG e e 1 m~t o do de p 1 a n i f ie a ció n de b e s e r a p 1 i ca
11 ;1 - -

b 1 e al' a n fi 1 i Is i s h i s fó r i c o (c o mo con s e c u e n c i a m~ t o d o 1 ó g i c a

de 1 a" con t i nu ida d n ec e s a r i a en t re h i s t o r i a y p 1 a n). I 9 u a l
• 1,

mente iluminador ei el esfuerzo de Matus por ubicar al
l' ,

planificador::en situación, por transformarlo en un perso-

naje de la hi'istoria:a ttav~sde la noción de "autoreferen
Ir

cia" actor s':¡tuación'.
"
:r

subjetivizar,' esta pr;esentación, pues en este punto es don

de comienza ~i desaduerdo con la posici6n de M~tus.

La raiz de la diferencia se encuentr~, a mi juicio,

en cual fue la auto referencia concreta, hist6rica, de la

participación de Matus en el proceso politico chileno y
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cual fue la mia en ~l proceso politico argentino, en ambos
casosen los primeros aAos dela d~cada del setenta. Matus
f u e M in is t ro',d e Sa 1~ a d o r A 1 1e n d e y s e e n ten d ió a s i m ism o
como un diri~ente de ese proceso, como formandO parte (10

¡, -,

cual era real) del comando central efe las fuerzs que im-
pulsaban la ~ransfo~mación chilena. En micaso, a pesar
d e ha be r oc u'¡'pa d o u n e a rg o a dm in is t ra t ivo de re 1a e+v a im-
pOrtancia, shempre ~'econsideré un;mi 1 itante de ba'se. Creo

l' ,-
que estas au~o refe~enci~s distintas generan visiones dis-~.. -'

t in ta s d e ha ,cia don de d e b e n d ir ig irs e los ea f u e rz o s de 1a
planificación, aun compartiendo muchas de las ideas conte-
nidas en el trabajo 'de Matus, sobre todo acerca de la sig-
nificación estratég~ca del plan (aunque con algunas dife-.,
rencias que quedarán' puntual izadas más adelante), la nece-
sidad de considerar'adecuadamente' el problema ?e construc-

I¡! I

ció n d e v ia b~i1 ida d e'om o par t e p ro p ia del con t en ido del a
1\ 'i,

planificacióh, la existencia de oposiciones y muchas otras.

Pero ~ara si~tetizar la critica, pienso que Matus
I 'j

reemplaza lal'normati:vidad técnico-económica dela planifi-
cación norma~iva po~ una normatividad politica, 10 cual
resta ef icacli aa suipropuesta.

i!

correcto señalamiento de la
es necesa r i.o también

l'Micr,ítica a -!.it~atuses básicéimente,.
!tóricall, porque a pe'sar del
1- '~

necesaria co~tinuidad historia plan,
;" - . .

una critica "his

colo~ar el método d~ planificación en situación, cosa que
Matus hace en parte, pero no suficientemente a mi juicio.
M i s e ñ~ 1am ien to a p un.ta a 1a n e c e si dad d e u na in ter p re ta -
cióh del momento hi~tórico que se vive previo ~l diseño

': :]

del método d~ planificación, de donde resulta que el pri-
objeto

parte con esta
['

res diversos:;
i:
l'
!'

mer ~d e t ra b a) o d e u n m é to d o 1I h is tó r ic o 11 d epI a n i-
ficación es el método de planificación.~ Matus cumple en

n e c e s'ida d a 1 se ñ a 1a r~ e x is ten c ia d e a c to
/ -

con propósitoi opuestos, a partir de all i,

I

I

•...:
-~- -~~~---,----~---_,,-:,~-------'-----------'-----------------
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té~~ino y para se~ consecuent~ con 10 que

too

tégica.

clásicos:

En pr:imer
facabo de afi~mar in~entaré caracterizar en dos trazos el

mome n t o h i s t ~ r ie o d e,r 1a r e f 1e x ión, ,! 1a h i s t o ~¡i a ,d e 1a s o -
ji 1 •

ciedad latinaamerica~a en las'Glttmas décad~s en sus as-
'1' ',1

pe c t o S s oc i o bol í ti c ois relevantes. i!Lo que s ~ o ~ s e r v a ap a!:
1: ~;

tir de la crisis de!l930 es un movi:miento gl'ob~l de gesta-
I! ','

ción y avance de mo~imientos popul~res en toda'América La-

tina. Ens~texpresi~n paradigm~tt~a son moJim(~ntos de

masas , que I n-co r por a,n agrandes 9 r u Pó s de t r a b a J adores (no

los m~s educ:~dos po1;~íticamente) y p'oblaciónien situació'n
1:,' ',;

de d e s ven t a j ~ma t e riha 1 ( ma r 9 i na 1e s):! j un t o a ' u n a pe q u e ñ a

parte de int~lectual:tes de posición "nacional iista, todos los
1'" '1

c u a 1e s e s t a b'll e ce n u nía re 1a ci o n e s p ~c i a 1 con" un: 1 í de r ca ri ~
:1',.. :i

má tic o . Lo s~; n o mb r e s" d e Va r 9 a s, P e ~,ó n, H a ya, de: 1a To r r e y

e n me n o r me d ;Ijida Iba ñ:,ez, Ve 1a Z(O, I b ~{ r a Ve 1a z c o A1v a r a do,

son a) 9 u n o s~ e los que e j e mp 1 i f i can' el s e n t ido: d e esta e o -

r r i e ñ'~e, i d e Jh t i f i ca dHa c o mo 11 p o pul r Si t a II • En o t r o s c a s o s

e 1 d e s con ten 1~o po pul ia ~ s e can a 1 i.z ó '!por c él n a 1e s !¡ m~ s t r a d i -
l.,' 'r ' l"

C ion a 1e s, d a 'p d o o r i g"en a mo v i m i en t Q s r e vol u ¿ ion a r i o s m~ S
!I:.~ "¡

1~ Re vol u!1ción Cub a na, e 11 i n ten t o de" t r a n s f o r -
'11 "\ ,¡ , ,

ma ció n s o c i a~,l is t a p o,r 1a 11v í a - d e mo S r á tic a 1\ d e e hi 1e y 1o s

má s re c i en t el~ t i p o ~¡'iica r a 9 u a 6 G r a na da. To d o S 'i e s t o s q u e

identificamo:l~como l/avances delmoJirliento popularll, fue-
¡tj'.!¡ " .

ron combatidbsde u~a u otra manera, con m~i o menoséxi-
I! d. . d (b.Los proce Imle os van des e el bloqueó Cu a, Nlca-
,11

"i
!}

',Ií

l'
ri',

~
." ¡.. fI'\'~-. -~,
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:If!:
1i
ir
I~
~:

~r
se coloca en:llposiCiÓ,in de dirigir l~,s fuerzas considera-

.h :~

d él Slip ro 9 r e s 'Its t a s 11 ep ten die n d o q u e:e st a s se en ¿ u en t r a n de

hecho bien i~entific~das. No comp~rto esta 'Gltima visrón
Ij ,. - ~

por las razo~es que (expongo a conti:nuación, que ya no for

ma patte de~i crítij!ca a Matus (la cCual termina aquí) si-
l: . ~ e ¡,

no d e m i pro p la pro p;u e st a de p 1a n ,i f:,i ca ció n, 'ia ~a q u e u b i -'
If' "

c o t a mb i é n den t ro d e1 1a 1 í ne a del~' p 1a ni f i ¿ a ció n~ s t r a-
Ji il

[

~i

, , __ ' '_ .•••~_ •. _.O",-_.:.~ , ~~ __
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ii
r a 9 u a ) a 1a ;i n vas i ó ( Gr a n a da) 1a c,o n t r a r e vol u ció n i n ter

11, '
na financiada y codi[rigida desde el' exterior (Chile, Bra-

1,

sil ), 1a r e p r e s ión 'g e n e r a d a i n ter n a me n t e ( Ar gen t i na) •

Pe rol o q u e ine i n t e r,e s a d e s t a c a r e s .q u e 1a s 11 a c u S a c ion e s 11

que desencadenan estos procesos son ~e dos tipos:

democr'acia, demagogi'a, la primera dirigida a aquellos que

se orientan a la con"strucción de alguna forma de ~cia1 is

mo,la segun~a a los: casos que hemos definido como popu-
': ,1

U s t a s • La d i s c u s i óh i d e o 1ó 9 i c a q u e 9ene r a n e s t a s a f i r ma -

ciones consiste, comú es obvio, eh el intento de desvalo-

r iza r a 1 s oc i a 1 i s mo:t r a t á n d o 1o d e a n t i d e mo c r á tic o (1 o c u a 1

es respondido por a1~unos social istas tratando de mostrar
I

que no 10 es'~ u opon¡iendo un socialismo demOcrático a otro
,,' , 32

no democráti~o, 10 c~al genera otro plano de la discusión)
1; ;:

y a 1 po pul i s ~ o d e d ema 9ó 9 i c o ( c u y a ,re s p u e s t a, par a a 19 uno s
11 -

teorizadores~: acerca ::del significad~' del popul ismo, es re-

cuperar su sentido de I'recurso al pueb101l
, en lugar del

peyorativo que 10 identifica con demagogia). El debate

ideológico (superest~uctural dirian algunos marxistas, t~r

mino que otros rechizarian decididamente) no es solamente

una del iberada confu~ión semántica, sino que se basa en
" j

la doble sig~ificaci~n real (contradictoria) de un mismo

he c ho s oc i a 1 'l E1 s o:c i él 1 i s mo r e a l' p u e d e a s u r,1 ir' c i e r t o s a s

pectos antid~mocráti~osporque sus condiciones de subsis-
l' "

te nc i~a f re n t '~ a u n di e r t o pan o r a ma i n ter n a c ion a 1 1e o b 1 i -

9 a n a e 1 1o ( a q u i de m:bc r á t tic o e s t á t o ma do, a d e má,s, e n e 1
I ,. '--'"

sentido que ~e da a teste t~rmino en los paises,capital is-
i' '¡

tas, casi eq~ivaleni~ a elecciones. Aun en ese sentido,
1: .,

los aspectosl¡ antide~:ocráticos del social ismo real se tr'an

s a n por u n a ,¡ 9 u a 1dad;, t a mb i ~ n r e al, e n 1a d i s tri b u ció n d e

.'la producción social::). El popul ismo, por su parte, expr~
J

sa un intento deliberado desde la relación privilegiada

1 ider masa por crear condiciones que conduzcan a una trans

formación en la situación de dependencia frente a los pa1
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,1,'
ses imperialistas y,lsubsidiariamenite, en la relación en-

,11 .,

tre clases dominantes y dominadas, ~unque ta~b~~n signi-
'ir

í

fican, en par'te, una,¡t limitación de 'esas condicilones.
!;

Es frJntea estas condiciones- histór'icas concretas
I( ,

donde debe ubicarse ~a planificación como m~todo, ya qu~
Ir ,,' ,1

si el problema se define de esa manera: como crear con-

diciones quelPósibil,;iten fúturos ca,~bios, en!to~ce~-la pl~

n i f i ca ció n t i e n e q u ei~e s t a r d i s e ñ a da, par a prom o v,e r, en l"a

medida de ldtposible~ esas condiciones.

En ba ~,.e a 1a s; con s i de r a c ion e:s a n ter i o"r e s, mi pro-

puesta comiehza afir'mando que, en A.m~rica La'ti~a, en las
l' ' • .'"

actuales coniiciones que enfrentan hos pais~s ¿ubdesar~o-r' "
llados, capital istas,! y dependientes;, el objetivo centra;l

¡ii.'~ :!

del a p 1a n i f l' c a ció n de b e s e r con tri i¡búir a p r 0lmo V. e r 1a c r e a

ción de condl!'ciones ue posibil iten:: la real ización de ac-

c ion e s con d u ten t e s c a mb i o S s oc i o P,IO 1 i ti c o s ••y e con ómi c o S
T ~

en los paiseS.
'l!

Un a s ; 9 u n d a a :(f(rlj)ma ció n e s t a b lec e u n a r e 1a ció n n e c e
JI' , ¡

saria entre ~r'opósii6s, m~todos paGa alcanzarl6s y organi
"li' ,. , i: . -

z a ció n del a ~ i n s t i ÜJ c ion e s q u e s e ';en ca r 9 a n de' e 1 lo. A
I~..

esta relacióh la llamo "postulado de coherehcia": De aqui
'Ir",' '

s e de r i val a 1i n e c e s ida d d e e s tu d i a r ';es t o s t r e s a s pe c t o s, a

la 1uz de 1a~ cond i cii ones seña ladas; de esas cond i c iones,
."" ,¡r, "

la existencia de actbres oponentes:aounta al examen del
, II ': ." • ':: I .:

poder que caBauno de ellos dIspone. La acción que se de
1'" .'sarrolla a n:ive1 deiinstituciones fermina p~r orientar la
II:¡ ", '

de fin i ció n d~T es t r a t'e 9 i a y de fin e, "e n con s e e u e r) c i a, e 1

significado tde la p~anificacióri e$trat~gica para esta ma

nera de ver fas cos~s.

Es t r at: e 9 i a e 5', "i a f o r ma d e im p lene n t a ció n d e u n a p <;?

litica". P01~itica, :Ia su vez, es"u~a propuesta-acerca de

1a d i s tri b u cl'ió n del ::po d e r I 1, 1o c u a 1, n o s re m¡te por fin a
'1:
1,
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1a e a t e g o ría ..e e'n t r a 1 del e n f o q u e del a p 1a n i f i e a ció n e s -

tratégiea.

I
! 1

Para el an~l isis de esta

el postulado de eohereneia~

u n a i n s t i t u ció n; 13"'s mé t o •.
conviene comenzar con

que dieé que los pro~ósitos de

La din~miea d~l relaeionamiento entre estas eate-
i. .1

gorías marcarlas paitas de la plani~ieaeión ne~esaria en
"l "

e s t a s e o n die ,i o n e S h i.s t ó r i e a s •

din~miea

dos que util iza y la organización que asume, deben ser

coherentes.

La rel:laCión d'~e coherencia se expresa en'eiencias

sociales de ~os man¿ras: d~terminación y condicionamiento

la primera p'u,ede def,inirse como: lila fijación, por un
~ I

fenómeno, de:: 1as con'd i e iones pa ra, 1a ef i cac i a de ot ro fe-

nómeno"; su lógica no es estrictamente causal, es decir,

no se afirma que "si A, entonces B", sino que: "si A, en-

,tonces queda:,deterMi;nado que para que B sea ef;icaz, debe
¡, '

cumplir las ¡,condieones c, d, e, .•. ". El condicionamiento,
1: :i

en cambio, e~ "la fijación de límites por un fenómeno, al

f u n e ion a m i e n!t o d e o t rol'. D i c h o de o t rama n e r a¡: " s i B, A,

no puede real i zar o; n o r e a 1 i zar x', y, z, 11

El postulado afirma que entre propósitos, métodos

y organizacil,6n exis~e una re1aci6n de primer n:Jve1, que

puede ser u~idirecc¡ona1 o bidireccional, entre dos cuales
"

quier~ de e¿os eompónentes, sin dar indicaciones acerca

de cual de 1,!os modo~ posibles de1a relación s,e cumple.

Como hay va~ios cie~tos de formas posibles dela re1aci6n,

uno de los problemas es definir las condiciones en CJue ri-

gen unas u ótras. Un segundo problema es identificar si

existen otrJs instancias de determinación de cada uno de
" I

los componentes señalados.

Iniciamos el an~.lisis exam,inando los prop6sitos de

un gobierno capital~sta dep~diente, en una formación so-
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i'
cial como 3~ latinoamericanas. Resulta claro, a partir

1"

de las forTIJleciones'j modernas de la' teoría del Estado,

que el P2P~; ],deI Est~do juega un ro,l determi;narite de los

pro p ó sito s j ~ 1 g o b i er ¡, o, con 1o" c u a L a par e c e u n a s e g u n d a
l'insta~ci2, ~~ un nivel distinto al a~terior ya seAalado.

Con\!ene considerar el papel del Estado, en las
-.......

formacio~e: sociales del tipo seAalado, en dos niveles de

agregi3c Ión suces ivos: el que se caracteriza por su fun-

cionarientc de conju~to,homog~neo, y el que revela sus

contr~dicc'Jnes internas con ~istintos grados de hetero-

gene i :ad ..

pa 1 de

dad del

i

E~ =-', re r i me ro'! de esos dos niveles el papel p r i n c i -
il;' !

los 3~2ratos ~el Estado es garantizar la continui-

s ¡: : er.:,a cap i ,1: a 1 i s t a y, e n 1a me d ida del o p o s i b 1e ,
"

la resol~c 5~ de las contradicciones que se gestan dentro

1,

de

agregación apare~en elemen-

del os a par a tos del Es t a do ,

dar 1u g a r a con t.r a d i c c ion e s

los

los

los a;- L' : 'J 5 d o m i n an t e s • Par a c ump 1 i r con e s t e p a p el,

a::;a~at:s :I:¿el Est~do actúan como factor de cohes Ión
I

la bu:-gues'a 1;':' de desorganización del proletari,ado.
¡-

"

E:l ~ i ,j' s e 9 u n d o 'i, n iv e Id e
1; "

de het~íoqeneidad dentro
:; - t:

c:Ja 1 es e lemen tos pueden

tos

de

que c.Jnduz:an a la creación de condiciones favorables al

desar:-ollc o fortalecimiento de confl ictos interclases.

Es a _~ r <= v ~s del a pro f u n d iza ció n d e e s a s con t r a d"i c c ion e s

que la p13-ificación' puede jugar un papel que le permita

f u n c i J n <3:- .: o mo mecanismo f a c i 1 ita d o r de s i t u a c ion e s que

acel~ren procesos de cambio social.

Lo~ p~opósito~ de un gobierno pueden definirse de

la siguie-:e¡;:nanera:' 1) un propósito permanente que es

la 1e~ i ti n ::e ¡' 5n de l~ s i t u a ció na c t u al, esto es , su pro-

pia legit-na¿¡ón como gobierno y la de las 6aracterísti-

cas ¿omi0=~te5 de la formación económico social que lo

--~,-- ---,., ..-.~ _.~ .. _--,'"","--,.-... ,..... - ,---~--~~~.
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::que es 1 a' fac i 1 i tac ión
,í

',la transf,orT]1aci6n de
ij

./'." ",;~,t~
-i~

1:

1:
1;

jk'

'11

f
sustenta; z}!un prop¡ósito principallque es él crecimiento

-y en t~rminbs m~s ~specrficos el crecimiento de la oroduc
Il ..¡ • -

t i vid a d - Y 3') u n p r o'p ó s i t o Po s i b 1 e

de las conditlones q~e ~onduzcan a~¡ .,
la estructura social!!.

l'
I¡ f

Los dbsprime~os propósitos est~n en relación con
¡I¡. 'i ..,..... ~

la visión del Estad~ como homog~neo, el tercero es mas

compatible c~n la co::nsideración del: Estado comq heterog~neo.
l' "

Los t~rm i nos:homog~neo y het!~erog~neo "no ';son, ta 1
1, "

vez, 1 o s m~ s J f e 1 ice s} e n u n a e x p 1 i c a'ció n r i 9 ~'.rosa del a s

f Li n e ion e s d el Es t a d o;. Es má s c o r r elc t o ha b 1 a' r d e u na f o r .,..

ma e s pe c í f i c ¡~ q e a r t'¡'ic u 1 a ci 6n de d ¡::5 t i n t o s 9 r u Po s s oc i a 1 e s

en el Estadoj¡<siendo,[ la articulac:i~'n lo que "da ':cuenta de

1 a homo gen e ida d y 1 al e xi s ten c i a. de;: d i s t i n t o s 9 r u o o s s o c i a -
JI ",' ." "

1 e s 1 o q u e e ~ p 1 i ca, 1 'a h e ter o gen e ida: d). Lo du e o c u r r e e s

que resulta ~~s clar::ala relación ~'ntre las "categorías u-

tilizadas <h~mogeneddad, heterogen~:idad) con los propós'i-

tos del gobilrno,<le~itimaci6nJ cr~cimiento, t~ansforma-
. t h ~

ció n), q u e e~ lo q u e'! s e q u i e red e s da c a r, q u e, 1 á re 1 a ció n

a r tic u 1 a ció n [d e 9 r u p,o s s o c i a 1 e s e nle 1 Es t a d o c ó n e s o s mi s
~ • '1' .

mos proposltos.
,!I '1

El cOTPonente" "m~todoll del, ~iostulado ¡¡de"coherencia

tiene un segundo ni~el de determin~ción, que no es otro
I\.- ,1 ,"

que l~a teorí~ especí;:fica del problema que el método in-
i {,., "

tenta resolver.
i:
1I ':

Vea mo ~, por úlJ t imo, e 1 ter c e,r c ompon e n t 7 den u e s t r o• •segundo prob,~ema. No cabe duda que la historia es deter-
, jl,~! & ':~." I!

minante de las organ'.izaciones de una sociedad, con la que
1'.. ,"

aquella aparece como: ladeterminaci¡ón de segun~a instan-
ji '

cia en este caso.
~:

Enten~emos que una organizatión es, considerada en
l' .,

J. "'"forma instánJanea, u'na "cristal ización" de la ~istoria,

_.~,~~.-l....-_'~' . ~..:..__ ~_---' __ .•...•__''__ "'_ ~
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In-

queen

pos t u,1 a do.del

r e c o r dan d o q u e c u'a n d o e 1 p o s t ~
j,

l~ consecu~n¿ia es la

b.i 1 i dad.

~~!f . "
un momento d~ lamis~a que recoge e~ esa forma ~oncreta

todo un desaritrollo 1 i,gado a 1I0trasl,I"determinaci~nes so-

ciales, cultu~a1es, polrt~cas y eco~6micas. :En conse-
j': '

cuencia, ela:nál'isisiide las organiz~ciones que existen en
I~:- ,! !1

un momento h~~t6ricoldado nos hablat cindirectam~nte, de.

e s a ,s o t r a s d~: ter m i na ¿ i on e s pro c e den t e s del p a s a do, j u n t o
¡Ij'" ~ .~.

a las quede~1enen d~l momento presente.
1~' 'f :

Esa ddb1~ detJrminaci6n, hist6rica y ~ct~a1, da

cuenta de la ]forma ••Jermanentel' o e~tructura,; or~anizacio
L . -1 I~ " ~

nal ~~table, ral.mismi tiempo que su;funciona) id"ad, su.a~~
cuaclon a necesidades del momento, su permanente requlsl-

t o .del e 9 i t i ~ a c i 6 n y ~ e nc O n ~ e c u e n c i a , su p o s i b:1e v a r i a -r .1' il ", "J:1

e u a'n t o ma y 6 r s e ael p e s o d e la de ter mHna c i 6 n
jC': .' :

hist6rica, ma:,yor será la estabilidad y el conse¡rvatismo

(interno) del!;una instituci6n; sipr~domina la determina-

ci6n actual, ]¡mayor sira la adaptabi:; idad instit'ucional a

situaciones ~uevas o[cam~iantes. Esta deter~inaci6n ac-
~

!~. l' , '

tual corresponde a 16s componentes ~e1 postuladp que he~
11,; ,

mos denominado de prfmernivel: prop6sitos o m'étodo., ,j ~ ' , ¡;! :\

'1'Examinados lo~ componentes eh sus dos niveles de
'Ii-" 'J

determinaci6rf, analizaremos los otrps dos orobl'emas men-
1r

c ion a d o s • ~¡,r
-o'~: ~

;Ir :¡

El prJmer problema es el de 'Ilas condiciones
.,~ .11' '! !j

e n u 1')" -par s s e e um p 1e:: u n c i e r t o mo d 0':- del a s r:e 1a' c ion e s de
1" i\ ';

C o he re n c i a e ~t re los 'ji t r e s c o mpon e n t~ s
t ~ "tentaremos argumentar Una forma de ~la relaci6n'para casos
11 ir

Como los latinoameri'canos~.
'~ .'!

1a don o s e cu mpl e en 'i 1a r e a 1 ida d ,
:~

pérdida de eficacia.:; Una vez hecho: esto tra¡tar:emos de de

d u c i r 1a con a i c i 6 n d:~ e se mo d o par t,~ic u 1a r . " .
11" '1

En cuanto a l'a re1aci6n prop6sito mét"odo, la afir-
'Iimación que se hace aquí es que los ,propósitos del gobierno
¡Ir

.. 'i~-
"

:!
jj:r'
"

j.
¡j

:1':"

li
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son determin~ntes en! los métodos de gobierno que uti1 iza.

Es difícil comproban esta afirmación, pero si se conside-
¡¡ ,

r a c omo u n c ~mb i o d e: pro pó s i t o s e 1 ¡p a s o del 'a d i c t a d u r a

a la democracia f o r m~ 1 , entonces sí p u e d ec o n s i'd e r a r s e
.i, .• -"

que en varios paises e1~~aso de la d~ctadura a la democra

cia determinó la aparición de un aparato y una metodolo-

g í a d i s t i n t o s par a el c ump 1 i mi en t o del o s~. n u evo s -Q.f o pÓ s i -

tos.

La po s i b i 1 ida d del a a f i rm a ció n r e c í pro ca, e s t o e s ,

de que los métodos d~l gobierno determinan sus propósitos,

no p a rece s e r una a se ver a ció n mu y v á 1 ida en g ene r al, Y

mucho menos ~n la situación "de Latinoamérica. Es decir, po-

d ría . con s i de f- a r s e q ue un. p a í s d e s ó l' ida s t r a d i c ion e s y d e

gran estabilidad, con una historia que hubie.ra llegado a
,

una situación de madurez, con un nivel de desarrollo sa-
I

tisfactorio ~ una ac~ptable distribución de sus beneficios,
"estuvieraeni'una sit'uación de equilibrio enelque, sobre
l' i .

1a ba s e. d e u h a mp 1 i o' con s e n s o, h u b i e r a u n a d e t é r mi n a ció n
1;

del o s pro pó s i t o s por los mé to d o s del 9 o b i e r:no; Pe r o e s a

no es la sit~ación g~nera1 en nuestros paises.
1l .

E 1 o t :ro e 1e men t o a t oma r e n c u e n t a e n e 1 a n á 1 i s i s

de esta relación, es' la posibi1 idad de que exista un con-
.. ,:

dicionamient~ de los propósitos por el método. Un ejem-

plo basta para mostrar que tiene que ser así. Si el pro-
o •• "

pósito es crecer, el'10 determina que el método util ice ca

tegorías y procedimientos eficaces para plantear los pro-

b 1e ma s d e c r e c i m i e n t 'o, por e j e mp 1o t o d o s a q u e 1 los q u e s e

refieran a la acumuLación decapLta1 con gran detalle. Pe

ro ese métod'p, a su:vez, necesariamente condiciona el ám-

bito de los ~ropósi~os: nO es posible, a partir del mis-
li I

mo p 1a n t e a r un c a mb i'o d e e s t r u c t u r a s o c ¡al, a un c u a n d o a
ji

largo plazo 'la consecuencia de una cierta po1ít.ica de in-
"

versiones
.,

sea,
::

prec~samente, Un cambio de estructura.

-------------_._--~-_ ---------
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la relación de propósitos y méto-
en t re el p r ime ro y e 1 se 9 u n do, y

consecuencia,En

dos es de determinación
1

de condicionámiento en dirección inversa.
1: "La relación p~opósitos organización es simétrica,. ;,

de la anteriÓr. En un país que atra~iesa por una etapa
de acelerado y desor~enado proceso de cambios, aun cuando
e s to s s e a n i~ d ep e n d i~ n t e s del o s pro p ó s i to s del: 9Ob ie r no,
las condicioóes de eficacia global organizativa est&n fi-

,
jadas por esos propósitos.

¿Podr!a la organización del Estado determinar sus
propósitos? j,creemos" que no,_ y por ,las mismas razones que
antes. Una otgani zac ión madu ra, conso 1 ¡dada, s'ó1 ida, si

l' "podría hacerlo. No es esa nuesttacondición.
'1' e

Por G!timo, l~ simetría también existe en cuanto
a la relacióh de condicionamiento. Una forma organizati-
va, por in m a d u ra q u e'!f u e ra, pe rm it e o no 1a f o t m u 1a ció n
de ciertos propósitos.

En suma, las relaciones entre propósitos y organi-
zaclon son la determinación de la organización por los pr2
pósitos'y eltcondicibnamiento inverso.

I!Para la rela¿ión organización método no parece muy
l'

ra z o n a b 1e s u pon e r q u,e é s t e i= ij e 1a s con d ic ion e s d e e f ic ie n
!,. '1

C ia d e a q u e 1 I~ a; e s m'ás f á c i 1 p e n s a r q u e 1a d ire e ció n con-
? i~ .

t r a r ia e s 1a,'c o r r e c t,a, e n e 1 s e n ti do, por e j e m ¡:> 1o, q u e e s
la institución ~arlamentaria la que determina la probada
e f ica c ia del m é t o d o,p a r 1a m en ta ri o, con s u d is c u s ión o rde -
n da, s u s c 1ar o s c r ite r io s d e a s i,9 na ció n del de re c h o de p ~
labra, las vbtacion~s de mayoría para tomar ,decisiones.
Es posible Jknsar q~e esto se conformó debido a la necesi-

l'

dad de junta~ representantes de la población con necesida-
I

des y opinio~es divergentes, con el ptopósito de legislar
de acuerdo a;l bien tomGn.

,¡

Pero es precisamente la insti-

I
~, ~ I

ji
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,.
tución parlamentaria'! la que en los países subdesarro11a-

" ~. . y una v.lda la~b.11 ante cirdos tiene un~ funcion precarIa
,;

cunstancias ~e exce~ción,.que es como se ha cal ificado a

1os Es t a d o s ,de 1o s p a í s e s cap ita 1 i s t.~ s pe r i f é r ¡c o s o de -

pendientes.
i

Una organización débil no puede ser determinante

de un mé t o ddi. . Esta es, a n u e s t ro j u i c i o , una de l'a s ca-
,;

racterístic~s que tipifican al subdesarrollo: la inmadu-

rez organizativa, la fácil discontinuidad q'ue se expresa
Ij d

en la apari¿ión y d~saparición de institucione~ que no

llegan a adquirir una tradición, a tener peso propio, a

tener la caJacidad de imp1an'tar normas (determinar un mé

todo) que 1k den pe~manenc¡a frente a las coyunturas.

¿Ser~ cierta la afirmación recíprQ.9cai que el método
ti

determina aii1a organización? Es difícil encontrar argu-

mentos muy ?ó1idos que la justifiquen, sin embargo, la
• :1, '! I

misma labilidad organizativa hace que aumente:1a probabi-
1, ~

1 ¡dad de qu~ un método enter~Q5.te coherente ~ea un fac-

tor determi~ante d~ las características organizaciona1es,
,

aun superan~ootra~ determinaciones (p~ej.: la de los pro-

p ó s i t o s ). Por e s o,e s p o s i b 1e o b s e r va r o r o a n iza c ion e sin e -
11" . . ~:

f i ca c e s de b I.id o a 1a i n c o r por a ció n a c r í tic a ,d e . mé t o d o sin a -

decuados (v.gr. algunos procedimientos optimizadores a si-

tuac~ones d~ gran ~mbigUedad, es decir de fuerte impreci-

sión en cuarto a v~riables y relaciones intervinientes).

Esta argumentación 'significa que la ineficacia de la org~
Il "

n iza ció n n o:; e s de b i,d a a q u e n o s e c ump 1e e 1 p o s tul a d o de
11' , ,~

coherencia, sino p~ecisamente a 10 contrario.
'I~ -,'i

La ~rganiza¿ión condiciona al método. Admitir que

pudiera no 'ser así .sería reconocer la omnipotencia de és-

te. Y ape:.sar dela reiterada labilidad, es obvio que

cualquier r,nstitución pone límites a sus procesos, esto

es, con d i c jo n a s u mé t o do.
. i?

---------------------"."'--- -"~.~'---,--
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modo, de producci~ón dominan-

i,;.
'~"~") ,'t,~'

"¡
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Li!:"'
ji

el proceso dJ desarrollo de un
-1' !I:

te en una formación~conómico social. En ca:da período hay
1
1 "

subdivisione~ que de~ini¡emos como ~e confo~mación y cre-
l' ~:

cimiento, detestabil~zación o madurk~, y de deGl inación.

Diríamos qUelmuchos faíses de Latin'bamérica :se "encuentran

en la primer? de esas fases, de lar:go proces,o de gestación,
'I}" ¡j ,

de enormes di'ficultades en su camino por llegar a-~onfor-

mar organizatio[les pplíticas, económicas, culturales, de

un nivel ace~table d;~ funcionamient'b. De ah,í 1,,0 que se

ha definido ~omo 1I1a:bilidadll organizativa qU.,e es, tal vez,

la principad,condici6n del modo descrit~.
'1" . :i '
~,¡I f' ,

En es¡scircu~stanci¿s (fase de confotm~ción y cre-

cimiento de ¿n modo '8e producción d;ominante) el papel del
1;,,:: ,1

Estado es intentar l,a consol idación: de esa dominancia, lo
li il

cual signifiéa que v'a a acentuar sus funciones,de árbitro
Ir ¡~ •

y, . e n 1o p o si, b 1e, co:h e s ion a d o r d e c:i e r t a s f rea c c ion e s d e' 1a

burguesía, dl controlador de la org"anización del proleta-

riado, y detpoyo im1bortante al proceso de acu~ulación de
'ji i¡ !

capital Es~o va a ,¡traducirse, en 'el terreno ge propósi-

tos del gobiLrno, eJ la enfatizaci¿n de la legitimación y

~l crecimien~o. Y €sta es, a nues~ro juicio, la segunda
l' ,,' , ~

condición d~taquella': forma asumida ::por el póst~lado.

La ca~acteri~ación de las oJganizacione~ y los pro-
'I!":i . ,.

pósi~os del,l~obierno: en nuestros países, puede ser contra-

d i c t 6 r i a c o ni! 1a de lio s p a í s e s c a pi -ta 1 i s t a s ~v a ¡, z a d o s, o
li¡. . ¡t ~ "I'~ .

maduros,.. o t J=f""Qos. ,! Esta contradicción existe'y es una
,11 .; .' "

de las razon~s de lds cambios que los países dominantes
1i ': ; :'

quieren intr,oducir en los dependientes y, como¡:contrapar-

tida, de 1~s1i:;gestos~d~ s,eudo independen~ia que1a veces h~

cen los pals~s depe~dlentes ante los paIses centrales. En

a mbo s c a s o s ,t s o n f ue n t e de d i f i c u 1 t a d e s e n el fu n c ion a mi e!:!
Ij' ¡!

to de 1 pos tu1n ado.

En t jfr c e r 1u 9 a r 1a t e o ría de 9 o b i e r n6 e h e 1 s u b d e-
I~'" , " ;i '1"< !: )

sarrollo (ca'pital ismo dependiente." periférico, o como
.Ii -. ;'
IL,
ji

If
iJ.~~~~__~.~~_..J_. ._ "
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i
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I j

!

son

en

mé-

Esta

ej e:

I
quiera Ilamá~selo) :s débi 1, en el '¡sentido q'ue ninguna pr~. ~r \1 " '
posición eXistente ttiene el consens:o requerildo:para for:-

1::" • 1:.
mar parte de'l parad¡!:gma de las CienCias sociale,s.

1~. ' :~ l'

carencia teórica es na tercera (tarr{bién en orden de impor-
1i "

tancia) cond:ición de!l modo, ,su cons,e'cuencia ':metodológic'a
11.; " ']

es 1a ausencia de u ni mé t o d ó e f i caz: d e toma de d e c i s ion e s

que cumpla, t su vez~!, ladeterminac'ión de 16's propositos
¡I~',:I ./ d

V el condicb~amient~ de la organiz~ción.
f ' ",' ,

y u n a~tú 1t i ma,o b s e r v a ció n en ¡'e1 te r reno de I ateo ría.

S i observamos el esquema del postuhado, veremos que 10 más
'¡;" ,1

"determinado." es la ¡organización Vi en segundo lugar,eJ

método. Bas~do en eHlo, creemos q~¡e el mét6do,tiene que

prestar esoeti¡j ate~ción a esos dds component~s que. li' ' .¡ .,' ,

los má s de t e ¡.mi na d o si, e s de c ir. a, l;a s o r 9 a ni': z a ¿ ion e s

los distintol niveles que sea perti','nente, V a,l ~mismo
'11 .

todo de gobi'~rno. Eisto último sólo, puede irítetpretarse
'1: '1

como que el ~étodo dkbe contener la capacidad de revisar-
'1:

se críticame~te de manera continua~ o lo que ei lo mismo,

de ser 10m e ~os no r m::at i v o pos i b 1e .' a pesa r de 1a a par e n te
li ~ "

contradicción que e~tos términos sugieren.

El e o~ ce p t o }e o r ga n iza ció n', q u e u t il i.z a mo s abarca

dos aspectos:l~ el i~!¡stitucional. olla conso¡'id<jlción buro-

crática de u~a organJización en gen~'ral, V la ,'agrupación de

persQnas continteres'fes comunes. o l¡os "actores.s,ociales

p rima r i o s" .If' Es en l,a s o r 9 a n iza c ion e s e n e s t e do b 1e s e n-, . , M
t i do donde st u b i ca iie I poder del a '1 s o c i edad ~'

,Ir" !¡

La co~sidera~ión del poder debe hacefse;en un doble
;1: l'

el que~corres~onde a los resyltados de sú ejercicio
'11 e, ';

V el que diferencia '!"tipoS" específicos. En el primer eje
:11:i i~ , ~ ..

existe un po,ifer coti.ldianoqüe se.r~fiere a ~ue':ycomo ha-

ce r 1a s c o s a.,s; e s t o t[ge n e r a u n a di S Pu t a (a ni ve 1 del a s

d i s t i n t a s o rl6a n iza e ¡ron e s) e n 1a q u ~ 1o s a 1 i a d o ~ n a t u r a 1e s

.. ----_._--_.- --...... -- --... ...•..... -..



~.~.~...\..
t;?"

.• h.rI
fI'\~

47/ .

son los que ~6mparte~ una misma divisi6n social del tra-
;

bajo, aunque, muchas veces esta 1 ínea

c u n s tan c i a s par tic u 1'a r e s q u e gen e r a n

tura1es. Lo!! que resta transparencia"

se ve rota por cir~

otras al ianzas coyu~
".....;;::

a estasituaci6n es

n o e n ten d e r .~ u e 1a d!i s p u t a por el" po Cle r c o t i.d i a no e s t á i ~

serta en (e .imp1 ica :a) el Poder societa1, de largo plazo,

referido a e
j
1 ti~O ,de sociedad a construir.Cprodlrt:ir o

reproducir),l en la que el al iado hatura1 es el al iado de
,

clase. Esta:: confusi6n es aprovechada por la clase domi ..

nante me d i a n :1: e una e s t r a t e 9 i a d e.' ' h eg e mo n r a i n s t i t u c ion al' I •

E 1 pode r c o t.i d i ano im p 1 i ca e 1 Poder s oc i e tal por q u e e 1 t i -

po d e s o c i e d 'a d a con s t r u i r iomp 1 i ca q u e h a c e r ~ s y 11 C o mo h a c e -

resll cotidi}~OS, ámbito donde se localizan mecanismos de

dominaci6n p~rsona1~s que reproducen, en la escala de los

individuos, ~la dominaci6n de una clase por otra.

El

de poder

trata de

,
o t¡wo e j e d¡e a n á 1 i s i s c or r e s pon d e a los 11 t i p o SIl

~u~ dispone cada sector de actividad. Como se
!i

un'iprob1ema específico, 10 ejemp1 ificaremos en

técnico, admi-

los tipos principales de po-

informaci6n, en el segundo

los grupos soci~les.

el tratamiento que hacemos del mismo para el sector salud.

En el, caso de salud,
1:

der que se manejan los hemos denominado:
I

h i s t r a t i v o ~" po 1 í t i co . Ca d a u n o; d e e 1 los e s un a cap a c i -

dad de algún individuo, grupo social, instituci6n, que se
;

refie,'te ene1 primer caso a la
1:
'1'a los recursos y en tercero a
1:

Poder; técnico es la capacidad de generar, acceder,

manejar informaci6n1de distintas características. Poder

administrativo es la capacidad de apropiarse y asignar r~
11 I

cursos. Poder político es la capacidad de movilizar gru-
,!

pos socia1e~ en demanda o reclamo de sus necesidades o in
,11

tereses.

A continuaci6n se presentan a1gunascaracteristi-

c a s de e s o s~i tres t i6 o s . de poder ys u s i mp 1 ic a e ion e s y de-

-,.--,--,--- ., -- ._.- ..._~--------'"-- _ ..•. - - ----...- .-~~ .._---------~---
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de población socialmente dife-
I -,

diferen~iación f~rmá parte de
:, '! I

En e s te s e n t i d d' n¿ e s 11 s o e i a 1 11

J

¡
I

J
"'Si

~~. 'J.
'f,~:: --4-

1:

1:

'~It
!j
i

IJ:

¡:::

tt
ter mi na c ion e 1k e n e l~m a n e j o del s e c t o r .

1) Poder téctico
, lI";

'r¡i
El pod~r técni;'co tiene varios ,aspectos' y:'opera en

~' ,:

múltiples ámbitos.iLos aspectos se refieren al tipo de
11; '1 11

información ~,ue máne~a esa forma de poder. ':En;;principio

po d ría mo s i dt n t i f i c a:rr 1 os siC'! U i en t e s : a ) mé die a ;'"'''''"b) s a n i
:I!' ~!, . :~ "'¡

t a r i a; c ) a d in i n i s t r a:t i va; d) ma r c o j t e ó r i c o.: Eti ten d e mo s
,1, ,. "

por información médi:'ca la que habit!ualmente 'maneja el mé-
,1;,.

d i c o e n s u ~t1 ac ión ¡'co n e 1 p a c i e n t e y f u n d a me n tal me n t e 1 a

c 1 í n i ca (p e r ~ ta mb i éln 1a a n a t omí a, ¡f i s i o 1o g í.a , 1 a nato mí a'

patológica, ~tc.). ~i1nformación san"itaria co'rresponde a

la que comun~ente se\; registra como imorbil idad, "pero en

sentido más lmpl io e:1s la distribuci'ón de la enfermedad en
jI' .' 1,

1a po b 1a ció ni. La i nf o r ma ció n a dmi ni i s t r a t i va e S 1a q u e o-

c u p a 1 a a ten L ó n d e 1:1 o s a dmin i s t r a d'o r e s n o mé d ¡' c o s d e sa-
1: ;1,

lud, en general corresponde a los d¡iversos indicadores de1, .:~ :1

uso de recursos, talfts como: medi~as deprodu¿ción, cds-
11' ,:

to y productividad •. Esta es la inf:ormaciónque" juntC?a

la sanitarialsirve ipara tomar las ;decisiones habituales

en el sectorJrsalud. :¡ Por último exi;,ste un tipo"particular

de info~maci'~nque n~ se maneja ha~itualmente, si acaso
ji:

de manera implícita, que es el marcio teórico más general
1"; " "

en el,que d¿~e~ían d~senvolverse (~ntenderse, ~elacionar-

se) l-os otro[ tipos de conocimiento,s citados. ~:Ese marco

teórico de lt salud ~s conocido po~ la epidemi~logra como
I~ _ :j. _' ";-¡

el problema de la ICaUSa" de las en'ifermedades cí, ampl ian-

do 1a n o ció n jf: d e c a uS:~, 1a 11 d e ter m i nla ció n 11 Y,' m~ j o r a un,

1a "producc ión" de ¡'as enfermedades' en un se:nt ido soc i al,
f -. "

esto es, ref¿rido a ~rupos

renciados y ~n los q,~e esa
'1' "la definicióM de 10 social.
Jitener más o rO e n o s ingresos o más om e no s 'años de educación
,1;,

formal, peroj¡sí pertenecer a "clases" -en el sentido de
i

" :
=r

f
~¡

ji'
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a1gGn marxismo- diferentes. Lo cual significa un cuestio
namiento del fmarco te6rico tradicional desde una perspec-

i, -tiva crit¡ca~y ~n intento de construir un nuevo marco te6
rico utilizando las categorias que parezcan ser: más pro-

:1::ductivas en la elaboraci6n del nuevo'paradigma., Esta dis
!;

cusi6n científica es entonces, al mismo tiempo,_ una lucha
rpo1itica. El estudio del proceso de trabajo, en ~s re-
1, I

l,aciones conll1a salud, es el.que hasta a~lora ha sido más
!fructifero en el intento de dar un contenido concreto a

la nueva epidemiologra social.
,

1I ,Estostdistint~s tipos de informaci6n circulan en
d if e re n te s á r11bit o s c~ yac a ra~c ter iza c i6 n e s d e 9 ra n im por -
tancia para el dise~o estrat~gico.

En principio pueden considerarse cinco ámbitos de
discusi6n, aunque cada uno de ellos debe tomarse como una
categoria global, suceptib1e de subdividirse a su vez en
varias subcategorias segGn las circunstancias concretas
que se enfrenten.

Lo s c ¡i n c o á m b,'ito S 11 9 ru e so s 11 So n : 1a do ce n c ia, 1a
investigaci6h, los servici'os, la administraci6i1 superior

1:y la pob1aci,6n.
1
l'El ámpito docente se refiere a la docencia de cien
,-cias .[e1acio~adas con salud de nivel superior,:generalme~

- • • 1, •te univerSitaria, irycluyendo tambi~n el post-grado, pero
puede in c 1u nr o t ro s: n iv e 1e s como los politécnicos, las es

1-

c u e 1as m e d ia:s de en f,e rm e r ia o deo t ras d is c ip 1¡nas ca 1 i-
!~ i

ficadas como lauxi1¡'ares" de la medicina, los Cursos de
'1
,extensi6n universitaria y otros.

E-1 áni'bit o d e' inves t i9 a ció n c o r re s pon d e a 1a sin s -
- ,

tituciones docentes 'o de servicio donde se real iza inves
tigación referida a salud, o a instituciones especia1me~
te destinadas a ~sta.

~_._. . J:.. _ -_ ..... ~-~_..- ...•. _-_. -'------~._-------------
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11.

,Ir:
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Se d i st i n 9 u e n j los á mbit o s d e!! s e r v i e i o,s y d e a dm i -

nistréleión sJperior~orque se supon~n difere'neias impor.-
111' " .

tantes entref¡estos. ':¡ En el ámbito d'e servicios ¡puede ser

n e e e s a r i o u n i\ d i v i s ión má s fin a, d e fL t i po d e' s e r v i e i o s

asisteneiale!y prev~ntivos, o dirikldos a disJintos gru-
.Ii, '

Po s de' p o b 1 a g ión (5 e r v i e i o 5 a los t ¡r a ba j a d o re s ); .
11;: :~ :¡ ~

El ám~,ito pOb,}aeión puede requerir id,~ntifieaeión

de g r u p o s s o ¿ i a Ie s den t ro del m i s mo:, pe r o s u' e él,te 9 or iza -

eión deberá ~star aj8stada a las eireunstane,:ias' espeeífl

eas que se eJfrente.;
1~

Co n e st a" d e s e i p ció n .i n i e i él I p u e d e e o n s tr u i r s e u n
1I "e u a d ro de d o b 1 e en t r a d a e o n e I t i po" dei n f o r ma e, ión por u n
l ~

1 a d o y los d i.s t i n t o s ,1 á mbit o s por o ti- o, ma r e a n do" p r i ma fa

eie" como se11present~ la distribuei~n actual, en!' I_atinoal"')ériea,

e s d e e i r i n d j"e a do, en p ri n e i p io, e u i3 1 t i p o de in f o r ma ció n

se maneja en J[cada ám~ito. El euadr~ aparecería'; como sigue:

11."
~~:

f
Po I s e ñ'alar I a a u s e n e i él d e ma i-e o t e ó r i e o ';en t o d o s

los grupos, Jos refe imos al tipo d~ marco teó~¡co que su-
~'

p e r e I a s I i mi';t a e ion e s del a s d e ter m¡in ae ion e s' b i'a 1 ó 9 i e o - e e ~

lógicas, estJ es, un:imareo teórico ¡'social".:!
,Ilrf
1:

1,

J
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La identificación correcta (y pormenorizada) de las
características de este cuadro en una situación real ~ es un
elemento de suma imP9rtancia en el diseAo de la estrategia.

Otra cuestión:: importante en r-elación al poder téc'"
nico es la que se refiere a las instancias y procedimientos
de gestación~ procesamiento y uso'de la información~ en

..•...•..relación a 16s grupo~ social~s que manejan cada una de esas
instancias. ¡En el o~igen de ciertos datos hay población
o personas q~etrabajan en el ~mbito~ esa población a esos

1_ i~

trabajadores::pueden ser los sensores más periféricos del
sistema de iriformación~ o esto~ constituirse al margen de~. ,~

aqu e 1 1os ~ co~ og ru po s e sp e c (a 1 iza d o s en 1a ta rea de rec o -
I! ~,1e c ció n de datos que ;:van a se re n v iél d o s a 1oS cana 1es de

transmisión J proces~miento. El procesamiento ':inicial de
l' '1 .

los datospuede estar¡ relacionado con ese origen o articu-
i .'

larse al mar~en del ~ismo~ como un subsistema independ¡e~
l'te de aquel.~: El grupo social que maneja el canal de trans
1; ..:misión y procesamiento puede ser similar o distinto al que
"genera los datos. En cuanto a los usuarios es 'importante

conocer el acceso de los mismos a las decisiones sobre el
procesamientd (o transformación de los datos en informa-
ción) ~ ya que ésta es una fase clave en cuanto a la posi-

1; ;

b i1 ida d d e u t i1 iza r es te in s t rum e n to de poder d e m a ne ra
crítica.

'~~..

cuanto
Los d{versos ~rupos sociales que conforman el

I

s is tema de iriformac i~n pueden se r IIhomogéneos 11 en
sub-

a que todos ellos pueden ser caracterizados de .la misma
ii:

manera según el critério social utilizado~ o IIheterogéneosll

.1si no cumplen ese requisito. La mayor homogeneidad del
s is tem a im p 1 i cal a pt s ibi 1 idad de ii u na m ~x im a a cium u 1a ció n
de poder téc~ico.

l;Otra característica del poder técnico es 10 que se
puede referir como el Ilestiloll del mismo~ en cuanto hay
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lenguajes qué ocultah o, alternativamente revelan
damenta 1 de 1 proceso acerca de 1 cua 1 se informa.
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lo fun-
Hay un

e s t i loe 1 i t e s co, d e p a 1 a b r a s d if í c i 1e s y c ó d..ig o s s e c fe to s ,
cuya función princip~l no es servir ~e medio de comunica-
ción r&pido ~nt~~ especialistas o ex~ertos, sino impedir
1a t r a n s m isi? nde 1 con o c im ien t o ha c ia c él p a s a m p 1 ia s de p ~

1, ;blación como medio de retener, junto con la inn:orl'lWlción,
el poder quel¿sta ge~era.

,1'

de 1a sac,e rca

¡,. ::

E 1 d is e ñ o e s t r até gi c o e n c u a n t o a 1 p ocle r, t é c n ic o
li '

se basar& principalmknte en proposiciones
,:

c u a t r o va r ia b 1e s a n a"liza d a s h a s t él a q u í : t ipp dei n f o r ma -
ción y &mbit! de la misma, homogeneidad del 'sistema y es-
ti 10.

2 ) Poder a d m in i s t r a ti vo
El poder administrativo, visto desde la perspecti-

;, ;

V a del a a c u Ihu1a ció n, d e p o d e r e n e 1 s e c t o r, s e ,s i n ten t iza
cas i tota 1mel1te, en Jlos pa íses cap i ta 1 istas, a I través de
las diversas~formas ~e financiamiento que es el elemento

gen de los,
,~~ .

ben. Este

central organizador de los diversos subsectoreS del sec-
l'

tor salud. bcurre a~uí algo similar a 10 que sucede con
el poder téc'hico, en; cuanto a la variable IIhomogeneidadll

I
.1: !lreferida a los grupo~ sociales que est&n ligados al ori-
p, .

fondos, su canal ización y el destin6 que reci
:' í¡

es un problema bastante anal izado, en sus as-
pectos forma'les, en ,cuanto a los circuitos posibles en ca
da subsector y.entr~ el los, y menos en 10 que respecta a

financiamiento, como exEl

Gadica1es que modifiguen la estructura
,;/

asp~c~os sustantivos de

11s'o c ia 1 e Sil;

a d'min is t r a ti vo, e s fu n d ame n tal en los
i~oder dentro del sector, sin alcanzar

sus im p 1ica ci o n e s
presión del ~oder
desplazamien~os de

l~a producir c~mbios
. l'

soc ial, pe ro: rozando muy cerca
I

los conf 1 ictos de clases.
l' :

ji
11:"

~~~~~ h-"".'_----------- -.......-...---..-------- ----,------
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En un! primera aproximaclon pueden identificarse
j,'tres subsectores IIgruesosll en el se,ctor salud: públ ico,
l. "privado, intermedio o semipúblico,.,el primero represen-
-,

tado por la kctividad oficial con p~~to de partida en el
,1, ,

M in is ter io d~ Sa 1ud, e 1 s e g u n d o con ela s d iver s a s m od a 1 i-
dades que asume las prestaciones de servicios privados de
atención médica, el tercero con las característica,¡; de

la socied,ad y más concretameflte
A sí, 1a c.re a ció n del a s e g u r i-

de gran compleji-
iterpretación va mucho más allá de la

los seguros destinados a financiarla atención de los tra
bajadores y sus dependientes. Cada uno de los subsecto-
res tiene una forma específica de financiamien~o, una mo-
dalidad de ptestacióh de cierto tipo de servicios, una
población a ia que d~stina principalmente su attividad.
Pero adem~s ~xisten bomunicaciones entre los subsectores,

I

a trav~s de las superposiciones entre las coberturas co-
I,rrespondient~s, o las IIdesviacionesll de recursos configu-

o I

randa así ellse~tor una red de servicios
1,

dad cuya correcta
;¡

identificación de componentes y relaciones.
l' o

1,

Las c~racterí,sticas descritas tienen que ver con
l¡ l.,aspectos estructural~s de
,1: '

ca n e 1 p a pe 1 ¡: del E s ta do.
1:dad social p~ra los ~rabajadores tiene que ver con la cre
, ,

ciente ingerencia del Estado en el terreno productivo, o
con la identificación torrecta por la clase dominante del
problema que signifi~a la reproducción de los trabajadores.
El seguro social, qu~ una lectura ingenua puede entender
como un avance de la, clase trabajadora al poner en sus ma-
nos algunos recursos, de poder -a través del manejo de la
can a 1 iza ció n;¡de fa n do s e n e se _ S u b s e c to r - t am b ié n p u e dei n -

li ,1ter p re ta rs e _~o m o 1a: in s t itu c ion a li z a ció n de una con t ra d ic -
ción, quitándola de ese modo del terreno donde la contra-
d ic ció n e s ma s f é rt ill, e s to e s, del a b a s e d e t ra b a j a d O re s ,

; :!
l'sustrayéndol~ así de la lucha de clases.
!:

ji
~~~~~ ~ •••• __ ~_ .•••• ' _. • ~.R ~_. __ ._.~ ~ •• _._.~_ •• __ ._. •• ..._. o _
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El pa~el prodLctivo del Estado puede significar
1, ,

asimismo la necesidad de disminuir costos llamados "socia
1e Si', por im b ro d u c t i<,o s, 1o c u a lIle v a pro p u e s ta s d e a b a -
ra tam ien to d k 1a p re~ta ció n d e se rvi.c io s, 1a e u a 1 p u e de
as um ir va r ia s fo rm a si, en g ene ra 1 s imp 1 if ica c ion e s en 1a
prestación, o reordenamientos organizativos. Estas pro-
puestas llevrn nombres atractivos que se ponende.....,¡noda a --
través de congresos,¡ publicaciones, informes, y que se g~
n e ra 1 iza n a bar can d o un. ám bit o m u n d ial: II sa 1u d par a to d o S II ,

lIsa1ud por el pueb 1O~I, "med ic ina comun ita r ia" y muchas
otras denomiAaciones~ no alcanza a ocultar la desigualdad

• I .
que perpetuan.

¡:

Si además del" papel del Estado se considera el pr~
ceso de trasnacionallzación de las economias nacionales,
con su necesarla contrapartida que es mantener bajo el
costo de la ~ano de ~bra local, se verá que sé refuerza

:1

la tendencia anterior, al coincidir las necesfd~dés del
1

Estado, como controlador directo del capital, y de las
. 1: '1empresas transnacional izadas. Junto a esta determinación,

1, ':

lanecesidad~simultánea de real izar ganancias en la venta
'i "

de equipos, ~aterial~s y drogas altamente sofisticados,
. : i

diferenciará aun más los subsectores de salud en los des-
tinados a servir de consumo suntuario para la clase domi~
nante y de mecanismos reproductivos para la clase traba-

] . "

jador'a.
IDada las caracteristicas mencionadas es dificil
,. "que se puedan lograr: modificaciones sustantivas enel te
1: . 1.. . .rreno de la organlzatlon sectorIal. Sin embargo, pueden

iden t if ic a rs~ s itu a ch o ne s c o y u n tu ra:1e s q u e p e rni ita n in -
rtroducir algunas propuestas de reformas menores que im-

pliquen un avance pO,litico, o por lo men'os, una mejor ~
tención a grupos de población más desatendidos. En gene-
ral, en el caso que se considere inviable modificar los
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l:a desviación de recursos del

subsectores, se podrá
!c o r r i jan 1o sil a s pe c t o S

i'
I

entre los mi~mos:
"

en c a mb' i o ha ce r pro p o sic ,io n e s q u e

más nocivos de las interrelaciones

subsec-

tor públ ico :al pr ivado o al semipúbLicc>.

Los anál isisjestratégicosestarán referidos princl
ij ~

palmente a l'a "homogeneidad" de los grUpos sociales que
i;

intervienen en las distintas fases del firianciami~to de

cada subsector,a la modal idad de la prestación del ser-

vicio, a la:legalidad de la cobertura val control y la

regulación d~ las c6municaciones entre los subsectores.
j

En 10lF análisis tradi.cionales el examen de los as

pectos adr.IÍn'istrativos se hace, generalmente, 'en base al

enfoque de s:i stemas" Lo que se estudia es el "sistema de

s a 1ud", e s t o:: e s, 1alo r g a n iza ció n s e c t o r i al, pe ro q u ita n do
"el énfasis d~ las r~laciones de poder para ponerlo en el
1I

examen de lo's recursos y su productividad. De esa manera

la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos son las

ca t e g o ría s C;:en t r a 1e s' d e e s a f o r ma' ,de a n á 1 i s i s • Es a s ca t e -
l~ :¡

g o ría s no s e'; d e s ca r tan e n e s t a o t r a ma n e r a d e ver el pro-
.. ~,blema, solo que se ¿omplejizan al introducir la noción de

j

eficacia pol.ítica, Fa cual se transforma en la nueva cate

goría centrai¡l de este anál isis crcÍtico.
"

l'En t r e:¡ 1a s n o c ion e s d e e f i c a c i a y e f i c i e n c i a a d mi -
1
'

"

nist~~tiva ~ eficacia política existen ciertas rel~ciones

temporales importanies. Cada decisión administrativa (uso

d e po d e r a dm:i n i s t r a t' i v o ) t i e n e u na con s e c u en c i a s o b r e los

, I, '

Ese primer desplaza~iento deb i 1 iza n o t r ais d e c i s ion e s .

c i c ión

grupos s o c ia'l e s afectados en cuanto de c i s ión , consecuencia
, ¡.

que se traduce en aJmento o dis~inución del apoyo que ca-
l'da uno de esos grupos presta a los grupos que toman la de

y a tpdos los demás. Estos cambios son los que via
:).

poder ante
l'l~ decisión tomada, es seguido por otro que ocu
~;
I~

"

-_.- -' --- --- _. ~ __ o • - , •• _
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rre en algún'! momento posterior a la implementación de la
"
"propuesta y en relación a su eficacia y eficiencia opera-
i,

ti va. '1:
1;
I

Es decir, hay; dos momentos de-eficacia política a~
te una decisión administrativa así como hay tiempos, téc-
nicos y políticos, que separan la decisión de la impleme~
ta ció n y del"l m om e n to: d e s u e f ica c ia • A 1 in s tan te-d e to -

'! "marse una decisión a,dministrativa comienzan dos tiempos:
el político p tiempd que demora en producirse la reacci6n

"de apoyo o r~chazo de los grupos sociales interesados o
:¡ i

afectados po~ el pr~blema, el técnico o tiempo que demora
la decisión'l~n impl~'mentarse' hasta ;'alcanzar eficacia ope-
rativa. A p~rtir d¿ este segundo momento, el de funciona
miento eficaz de la ~ecisi6n implementada, vuelve a ini-
ciarse un nuevo tiempo político que es ahora el de respue~
ta ante los ~echos ~roducidos o eficacia política de la
e f ica c ia y e f ic ien c iap ro c e s al.

3) Poder pol~tico
I

Desde11 un punt,o de vista teórico el poder es objeto
de conocimiento cie~tífico, en el cual pueden considerarse
por 10 menos. dos versiones distintas: la que corresponde
a la versión occiden'tal capitalista y la materialista dia-
léctica. En, am b o s c~aso s se. t ra t a d e con o c im ie n to' c ie n t í -
fico;~ parti~ de di~erentes interpretaciones de la ciencia;
como tal, es" un con~icimiento concreto del poder, o conoci-

¡]

miento de la~ mGltip;les determinaciones que 10 caracteri-
;

1;zan, sólo qu~ esas determinaciones difieren en,uno u otro
caso, coinci~iendo dn el primero con la pr&ctita de la do
minaci6n y e~ el segun~o con la de la hegemonía.

Pero la teorta del pode~ como objeto de conocimie~
to también puede est'ar basada en un conocimiento ideo16g!
c o, q ue s i bi e n e n a'19 u n a del a s ve r S ion e s del a id eo 1o 9 ía
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puede ser co siderado como conocimiento científico, se

caracteriza ~~sicamente por su carácter abstracto, por
1: ¡ ,

ser un conoc1miento ~islado, ideal, despojado de sus mal
¡:

tiples deter~inaciones y desjerarquizado.

En cuanto p~¡~tica, el poder puede ejercerse como

sometimiento de subordinados a jefes, de dominados a do-

mi na n t e s , de dé b i 1 e Si a poderosos.' En f o r maa 1 ter;a t i va,

el poder asu&e carac~eres de hegemonía al establecer una
!: ,i

jerarquizaci~n basada en el importancia de los propósitos
• !que se persiguen.

1:

Una m~nera aLternativa de considerar ,el poder po-
i:

lítico es como una c'apacidad de conducir personas o gru-

po s q u e s e ma ter i a 1 iza d e d i s t i n t a s ma n e r a sy q u e a d q u i e -

red i f e r e n t e s s i g n i fi c a c ion e s' s e g a n' s e 1 o con s i d e r e c omo

un fenómeno aislado 6 sometido a sus mGltiples determina-

ciones, o se le examine desde la perspectiva de los efec-

tos que tiene sobre los individuos y grupos al mismo tiem
"po que sobre'las sit~aciones que estos confrontan.
. '1

como!fen6men~ aislado el poder se puede definir

como lila capacidad de un individuo de lograr que otro ha-,
ga algo que éste no haría si aquel no tuviera poder", en

tanto que sometido a sus mGltiples determinaciones se trans
¡

forma en un f e n6me n o: q u e ,e n términos de teoría social es
'1

lila c;~pacidad de un grupo social"en particular: una clase

s o c i al, de r e a 1 iza r s u s o b jet i vos, e n par tic u 1 a r s u s o bj e -
I ,'1

tivos históricosll. ,Esta capacidad de un grupo social de

real izar susliobjetiv'bs hace referencia a la importancia
¡,

que ese grupo ha ad'~uirido en la sociedad, a la permane~
'1; "

cia del mismo a 10 lflrgo del tiempo, y a la val idez de los

objetivos que postula; cuando el grupo es una clase social

y sus objetivos son cal ificados como IIhistóricosll, aquella

capacidad se refierei a la inserción estructural de la cla-

se en la sociedad co[respondiente~ El poder vtsto como

",. .
i
l'
Ii

i ;
i ;
! 1
I

,
1 I

1
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ideología es, en general, simultáneamente, un poder in-

dfvidual, m~entras que el poder considerado en sus mGl-

t i pIe sd e t e ~kmi n a c i o ~ e s adquiere una dimensión s u p r a i n di -

vidual. ¡;

1,

• i:V1St o d e s d e e 1 á n g u 1 o del os e fe c t o s, h,a 1 1 amo s u n

poder,que es 'luna c~pacidad de dominación", en cambio de

finiremos un poder hegemónico como lila capacidad "de via-

bilizar un Jroyecto, en particular un proyecto político','.
~ '

La combinación de esas característ icasdel poder
1:

ordenadas e~ dos ejes da cuatro ~asos, cada u~o de los

cuales, se ~resenta en el cuadro, con ejemplos de algunas
1 " • ,

de las circ&nstanci~s individuales, organizativas o poli-

ticas que asumen una u otras de esas formas de poder

Práctica

Teo r1 a jt
1:

Ideo log ¡'a
:\

1;

Conocimiento

cientifico

Dom;nac.ión 1

Machismo

Prepotencia

Dictadura

Burocracia

Hegemonia

Organizaciones no

clasistas de la p~

'blación.
n

'liderazgo

Poder politico de

clase

Cada" una de 'estas formas 'que adopta el poder poI i-
i'

tico está s~stentada por una base formal que le otorga

legalidad:; tradiciones, valores compartidos, leyes, fun-

cionamient6l,de los aparatos del Estado, organizaciones de

la població~, represión; es decir, toda la ga~a de insti-
, j

tu c ion e s q u¡:e con f o ~ma n 1 a s oc i e da d poI í tic a y 1 a s o c i e dad

civil del Estado moderno.

11

It. ----. ~-- '" ---- -. ------" --,----------------
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tipos
tienes e c t o r 's a 1 udelde tipo político e

que': lo diferencian de los otros dos
pri~er lu~ar, es un tipo de poder que pue

:1 -

de asumir, de ~refe~encia, tres de las cuatrocombinacio-

'uEl pod e r
b

características
i ~

anal izados.:: En

nes posibles señaladas en el cuadro ánterior: teórico
ideológica con pr¡ctica hegemónica y las dos correspondie~
tes a teoría c ie n t íf ic a ,e n tan toq ue los oi ro s dO"S tipos

1" "

participan de las combinaciones en que interviene la pr¡c-
l' "tica de dominación m¡sla combiación teórico ideológica

con pr~cticJ hegemópica. Quiere,decir que el poder polí-
;j

tico, en este sentido (el de las formas predominantes que
asume), se intersecta con los poderes de tipo técnico y
administrativo en las formas de teoría científica con pr¡c_

1,

tica de dominación y de teoría ideológica con pr¡ctica he-
I

gemónica.

Las maneras en que se com9ian los tipo~ de poder y

las formas que asumen, apuntan hacia la posibilidad de la
transformación de uhos tipos en otros y de unas forma~ en
otras ; es d e c ir, seña 1a ne 1 c am ino que h a b ría de t ra n sc u'-
rrir en la ~onforma'ción de un poder político de clase, e~

11 j

to es, de u~ poder político científico y hegemónico.

En s~gundo lugar y como corolario de la discusión
!

a n ter io r, ré s ul ta c~la ro que el poder de t ipo polí tic o es
de un ,nivel distinto a los otros dos, de una cal idad dife
rente que ly jerarq~iza por sobre aquellos. Esto se mani
fiesta en el hecho de que en algún momento de la din¡mica

¡i¡ I

del poder, los poderes administrativo y técnico quedan su~
I

sumidos en el poder¡ político. Una de las expresiones de
esta subsun~ión es ~ue, en las f6rmas m¡s políticas del
poder, las que corresponden a la pr¡ctica hegemónica, no
existen teoría,s acabadas de las formas organizativas que

1

les corresponden, t'eorías que sí existen para 'las formas
l' ,1típicas teóricas y prácticas de la organización adminis-

trativa y técnica: la burocracia •

.,.~_.___._~ -._ ___ ~ .._. _._r~_' ~__ , _ .
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~
Es sóbre estas bases que se construye nuestro re-

planteo de la planificaci6n, que integrando el c~lculo
li ,j

,t ra d ic ion a 1 'If (e 1 d ia~ n ó s t ica y 1a p rop u e s t a a dm in is t ra t i-
va), con el 'an~l isis estratégico de Ja estructura de po-

I .

der sectorial y las:repercusiones sobre la misma de las
acciones propuestasJ intenta diseRar una manera de aproxi
m a r s e a 1a p'osic i6 n ,¡ d e Ha be rm a s: ' c re a r u n a e s t r uM u ra c ~

'i

municativa que devuelva al pueblo las herramientas cien-
tíficas nec~isarias ~ara su iberación.

l'

1:

1:

j:
I~

"i:.

. ¡
!

1:

j:
~;
l' •

""
"l'
.1;

I

-:..,,-~=,,- =-- ~-.!_-------".-..:- ----------_.~-----~----------------



(

('."

6 1 / •

NOTAS¡
1:

1

,1'

l.'

1) El auge ~e la pianificaci6n y el desarrollismo en
Am~rica latina ocup5 aproximadamente el cuarto de
siglo qu~ Va der 45 al 70. Los testimonios son
numero so:s y han:s id o recogidos sobre todo en la
Revista ~e la CEPAL y en las publicaciones origi-
nadas en: CEPAL e' ILPES. Su difusi5n se hizo a
trav~s d~ los cJrsos internacionales re~lizados
por esta!!última 'institución, de la cual surgie'ron
Oficinas de Plan'ificaci5n y C~ntros de Estudios
de probl~mas na¿ionales en casi todos los países
de la re~i5n. CORDIPLAN y CENDES son la expresi5n
venezolana de e~a tendencia.

2)

3)

4)

5)

6)

Esta afirmaci5n'debe ser relativizada a partir de
la propia experiencia de.los países socialistas.
La existencia de formas que combinan la asignaci5n
planificada con el mercado toma carácter diferente
en varios países. V~ase el libro de Michael Kaser
y Jal!l.usg G. Zie'linsky "La nueva planificaci5n eco-
n5mica en Europa Oriental", Alianza Editorial, Ma-
drid 1971, especialmente los capítulos 1 a 6. Exi~
te sin embargo una diferencia importante entre in-
troducir:: la planificaci5n sin eliminar el mercado
(que es ~o que ~curre en los países capitalistas) y
reintrod~cir el 'mercado una vei consolidada la pla-
nificac~~n habi~ndo eliminado ¿l mercado (~roceso
en los p~íses sdcialistas).r ..' '
AfanásieAI V. "Direcci5n científica de la sociedad".
Moscú 19;!l1.

1,

V~ase el" artícuio de 14ikola¿' Fedorenko "El. papel de
los m~todos econ5micomatemáticos en la planificaci5n
y ..la dir:ecci5n de la economía en la URSS", en "M~to-
do's modernos de:p lan ificac i5n econ5mic a" Editorial
de Ciencias Soc{ales, La Habana 1975.

Para la koncept~alizaci5n del Estado moderno, en es-
pecial e¡:nlos países capitalistas dependientes, vea~
se los a:rtículos com pi1ados por He in z Sonn t ag y He ctor
Valecill!'os "El Estado en el capitalismo coptemporáneo"
Siglo XX~ M~xicó 1977.

~1' - .

,1
La críti'!ca que se hace en el texto no es a la "teoría
de sistemas" sino a una aplicaci6n particular de la
misma.Elorig~n dé esta ciítica fue mi reflexi5n en
torno al. trabajo de Aquiles LarG.za "Principales pro-
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7)

1:

blemas d~ la Administracion Gubernamental de Salud
en América Latina", publicado en "La salud en América
Latina,;aspectos prioritarios" de su administracion'i

¡, • ,

Fondo de; Cultura' Económica, M~xico 1983.
1;

Para una descri~cion y discusi~n de este punto véase
el capít~lo 7 d~l segundo tomo d~l libro de Bernardo
Kl iksb erg "E1 pe'nsamien to or gani za tiva: de 1 taylo ri s"':
mo a la teoría de la organizacion", Paidos, Buenos
Aires 19,78. ...,.-

1:

8) Basado en un artículo del aut?r "Metodos y modelos",
mimeo, Cen tro Panamer icano de j' Plan ifica cion de Sa1ud,
San tia go:,de Ch ile 19 7O .

,1' ,

9) Véase un~ descr{pcion sucinta del caso cubano en el
artículo,de Arsenio Carmona Gutiérrez y Mario Escalona
ReSue1a.a"E1 pro ce so inve'stiga t iv o en 1a p1a nificacion
de salud~', en Revista Cubana de Administración de Sa-

l, :!lud, Vol'~ 8, octubre diciembre 1982.

la) En cuanto a la relacion historia planificacion, puede
consultarse el artículo de tuiz Pereira "Historia e
P1an if~t~o" en "~n saios de soci;olag ia dad esenvol v i-
mento", L iv rariai Pion eira, SaoP au1o 197O .

de la investigacion "Estruc-
salud" realiz-ado por el e-
1983.

13)

11) Creo que\los ciehtíficos de la salud rechaz~rían la
"iI!lporta~ion" del cuestionamiento señalado en el texto;
sin embalgo, es ~recuente que en los artículos o libros
que escriben inciuyan interpretaciones de 10 social co-
mo expansion de 10 biológico. A este respecto véase
mi artículo "La~alud como campo de practica política",
mimeo, CENDES 1983.

1112) Fleck, Ludwik. :I'Genesis and Development of a Scien-
tificFact". Edición original en Lvov, Polonia 1934.

'~l j, ,1

-.
Tomado d&l "marco teorico"
tura de poder en!el sector
quipo de salud d~l CENDES,

14) Ver vari6s de lok artículos en el libro compilado por
Hilary y:Steven Rose, "Economía política de la Ciencia"
Nueva Im~gen, Mékico 1979.

15)

16)

Estas y @tras definiciones contenidas en este trabajo
estan tomadas detla investigacion citada en la nota 13.

I
1:

Di Lampedusa, Giovanni Tomaso, ""11 Gatto pardo". novela.

_._--_ .. - --~~--------_._-~--------~
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17) Giordani:', JorgeC. "La planificación como proceso so-
cial". Vadell Hnos. Editores, Valencia 1980. Ver el

.,,- 11capltuloi l.

18) La discu~ión tom~ un doble car¡cter, por una parte se
trata del an¡lis~s de metodos y 9bjetivos, por otra se
refiere a problemas m¡s próximos a la epistemología.

•• 1: •••• :! ..' , :Lo prlmero esta refleJado en un texto llamado "Discu-
siones s~bre planificación", siglo XXI TLPES. Mexico
1965 y lo segundo en los trabajos de Jase Medí'ña
Echeverria'''La planificación en las formas de la ra-
cionalidad", lLPES, Santiago 1970, Ricardo Cibotti y
otros, donde se discute la "triple racionalidad polí-
tica, administrativa y científica" (es decir planifi-
cadora) •,. "

19) Cualquiefasea l~ posiciEn qué se adopte frente a los
movimientos revolucionarios que sacudieron al conti-
nente dufante es~os Gltimos 20 afias, es indudable que
"la crítica de las armas" parte del convencimiento pro
fundo qu~ se encuentran bloqueados los caminos del caro
bio social y del. progreso nacional por la vía democr¡:
tica. El documento ~liminar de esta visión es la au
todefens~ de Fid~l Castro en el juicio que se le sigu~
por el aialto al; cuartel Moncada en Santiago de Cuba
el 26 de I!julio de 1953, conocido como "La historia hla.
absolver¡".

20) El termino es del poeta y ensayista Ludovi¿o Silva.

Portan-
acción he-

una largta tradición. entre los
Su vocero actual m¡s conocido

21)

22)

En este ¡entido es utilizado por Juan Carlos
tiero enl"Notas sobre crisis y producción de
gemónica", mimeo', FLACSO, Mexico 1979 •

.¡
Esta posición tiene
nomistas liberal~s.
M~lton Ffiedman."

I

eco-
es

1. ¡

23) Esta otra posi~i~n, sostenida desde el extremo opuesto
a Friedmán ¿el espectro político, puede verse en Clara
Fassler r"Planifitación de salud en AmericaLatina", en
"Planificación; Salud y Desarrollo". Secretaria de Es-
tado de ~aLud pGblica y Asistencia Social, Santo Domin-
go 1980. r .

24) Esta es la posición que sostengo, expresada en varios
trabajos. Veanse por ejemplo los publicados en "Cuader
nos de l~ Sociedad Venezolana de P'lanificación" nGmeros
15'- 15!ICaracas 1982.

1.

".

¡
~ . .__ ._----~_~ __ -- .J



25)

26)

27)

28)

29)

30)
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Lo que sigue est' tomado en parte del informe final de
una inves tigac ion rea 1izada en" e1 área "Teo ría y Mé to-
do de la"Planificacion" del CENDES, bajo la coordina..,.
cion de ~ourdes Xero y Jorge Giordani y con la pa~tici
pacion princi~al, de Carlos Matus. El tema de la in~e¡
tigacion!era el desarrollo ae una metod~logía de planI
ficaciontpara el, mediano plazo, basada en los lineami~n
tos dados por Matus en'su libro "Planificacion de Si- .~
tuaciones", ,CENDES ALFAR, Caracas 1978.

l.:

1, ' •••••••

Textos pl1incipales: Ozbekhan "Toward a General Theory
o f P 1ann in g" (1969), "p 1anni ng and Hum an Ac tion (1971) ,

1, .Forrester "Indus~rial Dynamics" (1961), "Urban Dynamics"
(1969), "World Dynamics" (1971), Lultmann "Political
Planning'! (1971), "Trust and Power" (1973), "Goal Con-
cept and System Rationality" (1973).

I

1: •

Beer: "Decision and Control" (1966), "The brain of the
firm" (1972), "Platform for change" (1975).

l'Chadwick: "A System View of Planning: Toward a Theory
of the U~ban Regional Planning Process" (1971).

31) "De la Guerra". Kosik
í I

32) Ver las ~bnencias del seminario "Del socialismo real al
socialismb posibr'e" realizado en Caracas en,1982.

",
.'

33) El "postulado de coherencia" está tomado de la ponencia
presentad~ al XII1 Congreso Interamericano de Planific!
cion, "La" Planificacion posible", por Jorge,Giordani,
Carlos Maius, MaLio Testa y iourdes Yero.

r '

34) Las consi~eracion~s acerca del poder están contenidas
en el "Marco Teorico" de la investigacion "Estructura
de poder en el se~tor salud", realizado por Jorge Díaz
Polanco, Ricardo toldfeld, Mario Testa y Sara Vera del
área HTe~~ ía y' M é'todo del a P 1an ifieaeion" del' CENDES .

.'

-,
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