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En los intentos que ahora se hacen por 
xceptructurar la maquinaria de los Na- 

ciones Unidas deberá prestarse atención 
especial a su pepel en lo ciencia y lo 
tecnología que son en esencia activida 
des horizontales que afectan a casi ta 
dos las ectividades dol sistema inter= 
nacional. 

Informe RIO (2)



A MANERA DE INTRODUCCION 

Le discusión netual en torno a la reestructuración de las 

reglos de juego entre los paises mas desarrollados y los en 

vias de desarrollo o subdesarrollados, constituye el marco - 

general de este trobajo. Recordemos de peso que la concreti- 

zeción mos evidente de este propósito, por lo menos en la = 

instencia de lo jurídico, se produjo a partir de le VI sesión 

1 de lo Asemblea General de los Naciones Unides, dedi 

  

espec 

ceda a los problemas de las materias primas y el desarrollo. 

  

Dicha reunión especial sesionó entre Abril y Mayo de 1974, 

Mediante Resolución 3201 se eprobó lo proclamoción de los - 

principios básicos de lo que hey conocemos como el "Nuevo Oz 

den Económico Internacionel". Dichos principios pueden sint 

  

tizarse en los siguientes literales (2); 

a. Igueldad soberana de los Estados y libre determinación. 

b. Coopereción entre los Estados basado en la equidad. 
€. Plena participación de todos los paises en la solución de 

los problemas económicos mundiales. 
de La plena soberenia de los Estados sobre gus recuxsos natu 

roles y sus ectividedes económicas. 
e. Reglamentación y supervisión de los empresas tronenacios 

noles. 

ión de asistencia a los paises en deserrollo.     f. La presta 
9» El establecimiento de relaciones comerciales interneciona 

les equitetivos. 
he. Le suficiente corriente de recursos monetsrios reeles a - 

ses subdesarrollados.   los pe 
id. El troto proferenciol o los puises en desorrollo.



je La focilitoción a los paises en desarrollo del ecceso a - 

  

los adelantos de la ciencia y la tecnología modernas, lo 

ercación de una tecnología autóctona acorde con la forma 

y los modalidades que a estos paises convengan. 
ke Apoyo a las osociaciones de productores. 

El progreme de sección aprobado igualmente mediante Resolu 

ción 3202, contempla sintéticemente las siguientes óxeas de 

eplicación (3): Y 

+ materias primes 
. comercio interneciona. 
. transportes y seguros 
+ cooperación económica 
+ olimentos 
+ industriolización 
+ tecnología 
+ reestructuración industrial 
+ situación monetaria y financiera 
+ mejora de ingresos por exportaciones 

ineción de berreros arencelazias y nó arancelerios 

  

+ eli 

Lo Resolución de la Asemblea Genorol ha sido continueda do 

diversas maneras en múltiples foros internacionales. El trata 

miento de este tipo de problemos no es mas que un eslabón adi 

cional que elgón dia deberó conducir a la reelización de los 

principios centrales de la Carte de las Naciones Unidos, ses 

que persiste o no le denominación de 'Nuevo Orden Internecig 

nelt 

  

No debemos olvidar, por otra parte, que en el curso de - 

los últimos años ha venido haciendo carrera en el seno de dí



versos foros y organismos intexnacionaoles, la ideo de amplisr 

lo pretensión por un nuevo orden económico, al cempo social, 

político y cultural. 

Húltiples eloboreciones ecadímicas se han referido a los 

diversos tópicos arriba enumerados. Ahoxa bien, mi porticular 

interés se refiero a los paises árabes, y temóticamente a los 

problemes de tronsferencia tecnológica. Para abordar el tema 

específico con todas sus implicociones, considero indispensa 

blo familiorizar el lector con el estado ectuel de la discu-= 

sión sobre el tema general, anotondo de paso el producto de 

  

mi propia reflexión personal. 

El presente trabajo consta así de dos partes diferencias 

das. En la primexo se abordan los problemes conceptuales it 

plícitos en el estudio de la transferencia de tecnología a -— 

los paises en desarrollo. El lector encontrará que se ha t 

  

bajedo tomando como buse bibliografío representotiva, y se - 

han cotejedo diversos puntos de visto dosde una perspectiva 

crítica. El objetivo consiste en responder adecusdomente a - 

una pregunta centrol; cueles son les condiciones indispensa= 

    

bles pora una trensferencia de tecnología efectiva? 

En le segunda porte se enolizan les bases de la transferen 

cio en el ceso concreto de loo poises brebes; en especiol lo 

relecionado con los recursos humanos y la base educativa. Eo 

  

este un aspecto olvidado cuendo se trabaja sobro el tema, ra. 

zón por la cuel se le ha otorgedo equí cierta prioridad.



En efecto, suele incurrirse en el error de suponer que la 

sole disponibilidad de recursos financieros, ue lo simple vo= 

luntad política, pueden garentizar por si solas una tecnolo- 

gía relevante en ciertos paises o en ciertos sectores produg 

tivos. Esta situación es especialmente aducida cuendo se ha- 

bla de los peises brebes. 

Para esta parte se ha trabajado ante todo con base en es 

tedístices internocioneles. Al efecto se han extrectado y = 

sistematizado los detos pertinentes, y se han agrupado de ma 

noro de hacer mos evidente su significación. Adicionalmente 

  

se han efectuado cólculos, proyecciones y desagregaciones no 

incluidas en las publicociones consultadas. Las indicaciones 

sobre 'Fuente! contenidas en cada cuedro, significan en este 

caso que pera lo elaboración del mismo se tuviexon en cuenta 

elgunes de los cifras de los Anuerios estadísticos. Pero, = 

solo excepcionalmente se encontreré una correspondencia vis- 

a-vis con las tablas de toles obras. En la elsboreción de los 

toblas o cuadros se ha intentado proporcionar un aporte que 

haga mes operativos los datos. 

  

Un estudio posterior hebró de referirse mas específicamen 

te a los cembios producidos en la presente déceda. Tembién = 

empliorí lo referente a la estructura económica generol y a 

lo político, e fin de presenter una imagen mes perfecciona- 

de del tema y de las posibilidodes dsl mundo Érabe en el -= 

contexto internacional.



PRIBERA PARTE 4 

  

LOS PROBLEMAS FUNDAMENTALES DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

A LOS PAISES EN DESARROLLO



La transformación económica y social 
de la sociedad moderna está de tel 
modo condicionada por la ciencia 
la tecnología que la dispomibiladod 
de estas Últimos represente en restos 
momentos el factor fundamental en la 
determinación del poder de competen= 
cia relativa de distintos paises. 

Miguel Wionczek (4)



Lo ciencia y la tecnolonfa.   
Trátese ente todo de preciser las nociones de *tícnico” y 

¿6n.     *tecnología", pues pueden prestarse a confu 

ica es de carecter gentrico; se reficre el conjunto La 1£ 

  

  
de medios rocionolmente organizedos para obtener un resultado 

determinado con un óptimo rendimiento (5). Pertenece pues al 

cempo de la ciencia, tanto como el de los oficios o las ertes(6). 

Encuentra sy expresión on todos los dominios de la actividad 

humana, incluso en la esfera de lo jurídico o de la vida coti 

diane. Todos los grupos humanos, todes las etapes históricos 

  

son susceptibles de ser contempledas o estudiadas en sus pro= 

cesos tícnicos. 

La noción de £ en combio, es mes restringida. Po= 

  

driamos definirla en términos de la apliceción de los descu- 

    brimientos científicos a la producción y la distribución, - 

dando como resultado la creación de nuevos productos, nusvos 

procesos de menufectura y, cambios rodicales en los mftodos 

de distribución (7). Ciertamente que puede precisórsele como 

"el conocimiento organizado pare fines de producción"(8). 

  

Si queremos ser mes específicos eún en punto a la noción 

de la tecnología, podemos hablar entonces de la 

  

precisíndolo como el conjunto de procesos meda     
   te los cusles los moter. primes o los insumos son trensfox 

medes en un producto finol, bien que este seo una mercancía 

o un servicio. La tecnología industrial comprendo, pues, los   



procesos principales o accesorios necesarios para la concep= 

ción, la construcción, el funcionemiento y el mentenimiento 

NN ión (O de las condiciones de la producción (9). Comprende esí desde 

los tecnicas hasta el marketing. 

Si bien es cierto que la diferencia entre técnica y tecno 

logía no es muy cloro en los escritos de autores norteameri- 

  

canos, sí lo es en la tendencia frenceso, Existe empero un = 

ecuerdo en que Ciencio y Tecnología no pueden ser equipara 

  

des, pues corresponden a procesos diversos tento desde el - 

punto de vista estructural como por los mecenismos de difu- 

sión. 

En primer lugax, no puede hoy dia aceptarse sin reservas 

  el punto de visto de que el proceso I-D (investigoción-desz 
   rro110)(%) presta un servicio básico 8l proceso e 

  

diante una secuencia que comienza con la investigoción bási- 

ca y lincelmente "continúe con investigación oplicods, de 

  

rrollo, innovación tecnológica, mumento de la productividad 

y crecimiento económico"(10). El problema no se remite ol - 

  

proceso de conocimiento y su simple oplicación. La 

  

a "entendida como ls creación de nuevos conocimien 

  

tos sobre la producción" es diferente de la invención. No de 

bemos desconocer que "detrós de cada innovación h. (varias) 

  

ídeos tecnicas, no uno sole"(12); y que, el sistema científ: 

  

co-tecnológico incluye los centros científicos, tecnológicos 

  

e industry 

  

ales de l-D, así como el resto de la infreestructu 

(xx) R=D en inglés y frances.



ra científica y tecnológica relecionada con la producción (13). 

Sabeto y Mackenzio hen concretado les diferencias existen 

tes entre Ciencia y Tecnología, tomando como base tros crite 

rios ((14)2 
Ñ 

8) El conocimiento científico es uno de los componentes prin 

cipoles de los poquetes tecnológicos, pero no, el único. 

b) La ciencia acepta solamente el llemado método científico; 

la tecnología implica usos más amplios. 

e) En el sentido epistemológico, la originelidad es eruciel 

en la ectividad de la ciencia, pero no ocurre así con los 

paquetes tecnológicos. 

Existen desde el punto de vista de la difusión, otras dife 

altomente relevantes, En efecto, los resultados de la 

ación en ciencia básico pueden conseguirse libremente 

  

en cosi cualquier parte del mundo; es "en esencia, un proce 

  

so mundial"(15). El proceso tecnológico normalmente no es gra 
  

tuito en su venta o usufructo, en especial si se trata de ve= 

riedades nuevas y evanzadas; "de ordinario esumen la forma 

  

propiedad industriel en menos de individuos, empreses, este 

dos"(16). 

Nos estemos introduciendo ya en la noción de la trensforca 
  

cia de tecnología, para lo cual debemos precisar dos concep= 

tos: Si entendemos por TRANSFERENCIA un cambio de asignación 

(7), comprenderemos la rozón por la cuel ente - 

  

utilizodo princapsimente pora designer los proce= 
Sos DE TRAUSFELELÑC PUANCIERS 

10



sos de transferencia financiera. 

Entendemos igualmente que la tecnología puede tronsferir- 

se o tronsmitirse de diferentes meneros; bien que se trate - 

de publicaciones mos o menos especializados, o de intercam= 

bios personales, o por imitación o copie. Pero, debemos econ 

tor que normalmente se hoce e través de los vies comerciales. 

"Se trensfiere con la venta. de maquinaria y con el conocimien 

to tícnico, o a través de la participsción en la construcción, 

funcionamiento y dirección de uns fixma extrenjera (10). 

Para las teorias económicas que comperten el punto de vi 

  

te del desarrollo, la tecnología es uno de los foctores en lo 

promoción del erccimiento económico; la trensferencia tecnoló 

  

gico por perte de los puiseo más evonzados se convierte así 

  en uno de los objetivos de la pleneación económico. No sien 

pre es el ceso en los paises menos desarrollados, produción 

dose un desfase entre la tecnología recibida y sus propios - 

necesidades. Pero es este un punto que se estudiará mas ode 

lente. 

Interesa por el momento condenser los principales difersn 

  

  cias entre ciencia y tecnologío, diciendo que para el primer 

coso, sus hallozgos y resultados pueden obtenerse focilmente 

en el mercado mundial de publicaciones y centros de difusión 

nte 

  

científica. Para el segundo, existen los secretos celosem 

  

guerdados y mecaniemo de exclusividad de las Patentes y = 

Marcas. Por otra perte, existen diferencios estructurales, - 

  

de las cuales reconoce que la tecnología 

ell



no es solo ciencia eplicada ol deserrollo o al crecimiento 

económico. 

La tecnología es un objeto de comercio, es una mercancía 

bién definida, sea en el ceso de la tecnología incorporada — 

el proceso de compra (v.gr. les máquinas) o ses en el caso = 

de la tecnología desincorporada (v.gr. un contrato de know- 

how) (19). Se rige pues, por les normes de fijación de pre- 

cios y valores, "así como también por la necesidad de asegu 

rer un adecuado rendi 

  

ento a los recursos gastados en pro- 
  ducirla"(20). Es edemús, "considerada por eu dueño como su 

propiedad privada, del mismo modo que muchos paises conside 

ren los minerales situsdos en su territorio nscional de su 

propiedad"(21). 

Esos procesos de propiedad y exclusión nos introducen al tes 

ma de las Ma    rces y Petentes 

  

La mezc 

  

e fábrica e    reelmente un símbolo gráfico o un 

conjunto de letras o polebras que distinguen productos espe- 

cíficos de una factoría determinada. Como constituye e su = 

vez una especie de garantía respecto de la celádod de lo mex 

cancía, no es de extreñer que su protección jurídica a nivel 

internacional dote de 1883, incluyendo recientemente a los - 

poisos del CAME (22). 

Lo patente es un tipo de registro por medio del cuel se - 

garentiza el poseedor o titular, el aprovechemiento exclusin 

vo de la innoveción o la invención pere obtener beneficios —



duronte un número determinado de eños. Es uno de los objeti- 

vos centrales de la Orgonización Mundiól de la Propiedad In- 

telectual (OMPI o WIPO) (23). 

La político respecto e las marcas, a diferencia de la re- 

letiva o las potentes (como veremos), "tiene que ser ubicada 

dentro de la político de restricción general de la publici- 

dad, y de desarrollo de información altexnativa"(24). 

  

La Marca constituye tema pertinente e ciertos espectos de 

comerciolización y trensferencia de productos finales. No es 

  

realmente materia de gransferencio tecnológico. Por medio de    

le merca se tronsfiexen cosas, no la menera de hacexlas. Así, 

no constituye motívo de preocupsción centrel en un tiabejo de 

este tipo. 

En el caso de las Patentes, siendo estas de vida limitada 

--su dureción depende de la legislación de cada pais y en - 

ciertos casos de la línea de producción== les empresas y de 

más detentadores de su exclusividad buscan necesariamente el 

mayor beneficio incoxporado. No se treta oquí solo del costo 

eventual sino ente todo de la vente o concesión temporel a la 

menera del 'paquete tecnológico! incorporado como obligatoxo 

a la tecnología perticuler descodo por cl comprador, 

  

titos con cléusulos restrictives, compre obligetoria de_c 

tos bienes, incorporación de fletes y seguros asumidos en 

  

presas del pois vendedor, llegando incluso hosta pr 

  

ones 

de oxden político, 

 



No 56 puede desconocer que los contratos de licencia, co- 

mo norma general, "permiten controlox indirectamente las de= 

cisiones a travís de clóusulas restrictivas, o bien, un con 

trol mos directo mediante contratos de administración y par 

ticipación de acciones"(25). 

Pero tempoco debemos olvidar que el registro de exclusivi 

dad de la Patente es breve y que por lo menos desde el punto 

de vista legal existe un gron número de conocimientos de utili 

dad posible; ellos pueden obtenerso a un costo simbólico. Em 

pero, "la disponibilidad de tecnologías que pueden adquirix- 

se en forme gratuita o berato no es suficientemente visible. 

Hoy necesidad entonces de banciés de infoxmación y de mecanig 

mos de intercambio"(26). De equí que en el seno de la OMP]1 = 

se heyon expresodo posiciones fevorables a un sistema glob 

  

de informeción sobre potentes, a los cusles tendrían derecho 

eada uno de los miembros 

  

en calided de usuarios (27). 

  

Se discute por otra parte el derecho mismo de exclusivi- 

  

dad de las Pientes en ciortos   casos de evidente utilidad pú 

blics. Es el caso de la industria fermactutica y los alimen 

tos. Naturalmente ello implicaría la ecepteción de mocific, 

  

ciones a la vigente convención de Peris. Una olternotiva po 

sible sería la limiteción de vigencia de ciertos patentes(28). 

    Sin embergo, la operatividad de una medida de tel natuxzaleo- 

ze implice ciertes 1i 

  

itaciones, pues podría desestimular = 

  eventualmente le investig 

  

ción en ciertos renglones en los 

cuales está in   lScito un elevado costo (v.gr. la industria 

  

farmacfutica). 

= lo



  

Lo prevista revisión del Convenio de Paris sobre propic 

industrial, está emparentada estrechemente con la pretensión 

de establecer un código internacional de conducta sobre trans 

ferencia tecnológico. Dichas propuestos fueron acogidos en = 

principio mediente Resolución 39-111 de lo Tercera UNCTAD y - 

la 89-IV de la reunión siguiente. También han sido motivo de 

discusión en el seno del Centro para las Corporaciones Trans   
nacionales de le ONU, así como en foros del sistema de Necio= 

nes Unidas teles como ONUDI. OIT y OMPl. Discutiré mas adelan 

te la viobilided de este tipo de medida legal. 

Además de la restricción proveniente de la protección juri 

dica de los Patentes, debemos aceptar con Ozawe ques 

«cemuchas de las operaciones que se emprenden en los 
poises en deserrollo requieren un período de gestación 

tos de productivas. La motiveción inmediata pa 
ra la participeción de capital de las personas que = 
transfieren es entonces osegurar las exportaciones = 
de productos semielaborados que se utilizarón con la 
tecnología trensferida. Dodo que equellos que trens= 
fiezen no pueden ganancias por la venta de = 
tecnología standar traten de compensar la ven= 
ta barata de conocimientos asegurando para sá o mong 
polizando el abastecimiento de bienes intermedios ta 
les como meterias primas y partes componentes. Cor = 
esto fín, la propiedad del capital y la porticipación 
en la edministroción edquieren importencia estraté- 
gico. (30). 

  

    

        

  

  

Lo anterior implica que el uso afortunado de la tecnología - 

proveniente del exterior requiere no solo el acceso sficiente 

e las patentes o a los conocimientos cuya patente ye ha ven= 

cido. La aplicación eficaz de los procesos industriales di 

  

ponibles por una u otra víe depende de une acumulación de = 

exporiencia y conocimientos técnicos, de fectorrs de costo



y de conveniencio. Pero sobre todo, "requiere la adopción de 

políticos deliberadas de innoveción tecnológico como porte — 

de uno estrategia económica a largo plazo" (31). 

Aun en el coso de conocimientos tecnológacos sin potente, 

sí se trate de procesos de alta complejidad y especialización, 

son practicamente inecersibles a falta de adecuadas capacida= 

des por parte del receptor. 

Resumiendo lo dicho, podemos efirmar con los redactores = 

del informe RIO que, las dos condiciones esenciales para la 

  

trensferencia eficaz de tecnología som; 1) El acceso fécil a 

dicha transferencia en condiciones equitativas; y, 2) La crea 

  

ción de capecidedes adecuadas que en cada caso permitan lo se 

lección cuidadoso y la osimileción real de los tecnologíns y 

hebilidedes importedas (32). Y entro   mos de lleno en el proble 

mo básico de le transferencia de tecnología. 

vada.-La gorentía de incorporeción efectiva 

  

el desarsollo xedica en esta noción de edecuabilided. Une re 

lotiva claridad sobre este punto permite dilucidar entre los 

intereses del trensmivor y los del receptor, los cuales no = 

siempre coinciden. Podemos ent 

  

der por tecnologís adecuada 
  

  

"la invención y utilizoción de procesos y modos de orgeniza= 

ción del trabajo que se adapte mejox a las circunstoncias 

  

porticulares, tento económico 

  

como sociales, de un peis o - 

sector particulores"(33). 

  

En el coso de la mayor parte de los productos, la noción 

vería en su epliceción pera ceda uno de los peises y en el - 
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curso del tiempo. 'Tecnologío avanzada! no significa necesa 

riamente 'tecnologío de paises ovenzados' (34). Debo escogex 

se cuidedosemente teniendo en cuenta sus efectos sobre el de 

sorrollo en términos globales. "Es posible que el Sur prefie 

ro seleccionar méquinoo muy diferentes a les que en forma ey 

tombtico ofrece el Norte"(35). Puede requerirse una mes baxa 

ta fuente de energía, o equipos agrícolas menos sofisticados, 

o técnicos de construcción para climas menos extremos, O pro 

cesos que ahorren copitol y provean mano de obra. 

En principio, lo adecuado de una tecnología debe medixor 

en términos de su contribución a fuentes de trabajo y a la - 

producción de biense esencieles pore la pobleción del recep- 

tor (36). En efecto, el desempleo en todas sus formas eviden 

tes y ocultos, predomina en el Tercer Mundo; por tel razón, 

el predominio de la industria intensiva en capitel debe mix 

rarse con ciertas reservos en la generalidad de los cesos. 

Por otra parte, una inedecuada plenificeción o un desco= 

  

nocimiento de los evences por porte de la ¿industria del mun 

  

ca un tipo de innovoción 

  

do mas desarrolledo, podría llove 

no necesariomente adecuada y sí obsoleta. Por lo que respes 

te e las limiteciones de gasto por concepto de trensferenció 

tecnológica, debe tenerse muy en cuenta ques un proceso bas 

roto obtenido en aras de la eusteridad, podría resulter iguol 

mente anticuado y a largo plazo de un valor mayor por desfa 

se con teenologíos posteriores, o por provenix a lo menera 

del pequete tecnológico, el cuel en elgunos cesos implica - 

27 a



restricciones que podrían tonex un efecto contrario al busca 

do con la edquisición. 

Así pues, se acepta que a pesar de lo tendencia que normal 

mente debe observarse en estos casos, 

"el proceso adecuado pera une economía pobre con exce 
dente de mono de obra no siempre es intensivo en mano 
de obra y el producto adecuado no es olempre un produg 
to básico... Pueden ser (las tecnologías) modernas e 
intensivas ano de obra o modernas e intensivas en 
copital, usar tecnología importada o tecnología esen- 
cialmente nacional, y hacer uso de odapteciones loce= 
les extensivas o no. No ex2ste una respuesta fícal, = 
cómoda: 'dependoe! del lugar, los recursos, las pxofe- 
rencios y el tiempo.(37). 

   

Coda proceso tecnológico ha de escogerse con gren cuidado, 

incorporóndolo dentxo de lo posible el plan general de desa 

rrollo económico del peis o sector particulares, anelizando 

todas las consecuencias posibles de su introducción, no solo 

desde el punto de viste técnico y económico sino tembitn 

  

desde el punto de vista sociól y cultursl. "Esto solo es pos, 

  

ble cuando un peis ha esteblecido su propia capacidad cientí 

five y tecnológice"(38) lo cuel implica como es obvio un es 

fuerzo dirigido ol desarrollo autónomo de procesos de innov   
ción y diseño. 
me Eras 

  

“a so m3 der Wo pur vemos 

  

tePor todo lo anterior, se concibo acertedemente que la cicn   
cia y la tecnología no constituyen órees autónomas cuya polí 

    
tica de desarrollo pueda estar exclusivamente en manos de 

  

sus practicantes. Deben "desarrollarse en forme erticulada - 

con las políticas económicas, socioles, de selud, educativos 

yodo otra Indole"(39). Es la único manera de ovitor que los 
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organismos encargados de las decisiones búsices en estos com 

Pos, 

  «se conviertan en grupos de interoses creados que - 
piden recursos para sus propios entusiasmos y solo en 
forma incidental y marginel contribuyen el logro de — 
los grendes objetivos noecionales. Es fácil caer en una 
situación en que la pequeña comunidad científica de — 
un pais pobre, la mayoría de cuyos miembros habrón si 
do adiestrados en centros de investigación avanzada = 
extrenjeros, se vea a sí mioma como un conjunto de - 
expatriados de la comunidad científica mundial, y tre 
baje solo con bese en el anterés intelectual, pero en 
condiciones favorables, fuera de lo corriente prin 
cipal del desarrollo nacional (40). 

    

  

  

Finalmente, cebe hocer una enoteción importante respecto = 

del problema de lo tecnología adecuada: No se trata solo de — 

la consideración en ebstrecto, sino que ello debe contemplar 

los perticuloridades. En la mayor parto de la literstura so- 

re este problema se hacen referencias e les necesidades = 

del pais!, sin entender que en le casi totalidad de los ca- 

sos existen tres clases de diferencias que deben ser teni- 

das en cuenta; 0) De orden especial, es decir las relativos 

A circunstancias de tipo geográfico y ecológico. Una zona = 

montañosa ofrece posibilidades y problemas técnicos a resol 

ver, diferentes a un valle o a une zona costero. Una zone = 

de temperaturas extremos puede requerir una tecnologia apra 

piada completamente diferente a una de clima medio; b) De = 

orden sectoriel: un sector de la economía podría estar mu= 

cho mes avenzado que otros, Una tecnología adecuada pera ca 

de caso implica tener en cuente este foctor concreto, bien 

sea para belanceoz una distorsión del desarrollo o pare evi 
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tar distorsiones moyores, o pare oprovechar ventajas compera 

  

tivos; Cc) De orden sociol: uno tecnología podría ser opropia 

da pore una minoría de la pobloción y por completo inaprop22 

da para uno mayoría; V.Qr,,Un proceso que conduzca a la fa= 

briceción de objetos suntuarios para consumo interno. Tampo- 

co debemos olvidar diferencias de tipo cultural muy importen 

tes especiolmente en los paises en los cuales existen minoríos 

étnicos representativas. 

Una tendencia 'modernizadora' que no implique a su vez la 

tendencia o un equilibrio social, no perece ser lo mes desee 

ble para los paises del Tercer Mundo. Es una de las rezones 

por las cuoles, "la introducción de tecnologías apropiadas no 

es un problema técnico sino estrictemente político"(41) 

Dentro del mismo orden de idees expuesto, cobe hacer una 

considereción adicional. En un sentido extenso, nada se opone 

e que precisemos aún mes el concepto de tecnología, aplicóndo 

lo al "conjunto exmónico de habilidedes que se empleen en la 

producción y comerciolización de bienes y servicios, que con 

prende no solo el conocimiento científico que emana de las - 

ciencios naturales, sociales y humanas, sino tembién el cona 

cimiento empírico proveniente de la observeción, las experien 

cios, determinados hebilidedes, la trodición, etcf(42). 

  

De ocuerdo con lo anterior, es cloro que no solo se trota 

del tresplento de la tecnología extronjere o de la innovación 

que produce tecnologíos 'evanzodas'. También las habilidades 

trodiconales de un grupo al o espocialmente consideredo, 

 



. 

deben ser tenidas en cuento; posiblemente ellas puedan consti 

tuir un principio de tecnología edecuada, sin que tal cosa » 

implique le negativa el proces innovador por desarrollo o = 

extensión de los sistemas trodicionoles, o por introducción 

de nuevos sistemes referidos e la producción, Ello es vólido 

  

en especiol cuando se trata de desarrollo de zonas pexiféri-   
cas y sobre todo, de proyectos de cembio dirigido. 

No entro en tela de discusión le necesidad de adquirir - 

tecnología; ello 'es vital, no solo pore el crecimiento, sino 

pora le copecidod de crecer"(43). No existe hoy dia un pais 

que pueda pretender sutenomía tecnológica plena, De lo que = 

  se trata es d iar la edquisición en los condiciones —     propi 

  

menos desve    tajosos posibles por una parte; y por otra, del 

desarrollo de una cepacidad autónoma de innoveción eficientes 

  

Los peises del Tercer Mundo ti 

  

nen carecterístices que en 

icaz: 

  

un momento dado pueden obstaculizar una tronsferencia 

  

fgran heterogeneidad interne...bienes de consumo sofisticado 

dirigidos a un segmento restringido de la población, un otra 

so seculor en el sector agrícola y rural y una ectividod del 

sector público destinado a mentener subsidios y proteger ¿n- 

dustrios"(46). La presencia del sector público en axves s 

  

¿0 

    torioles de importencia cepital pora el pois, debe tomarse - 

como un clomento compensedor que permito inversión cuántiose 

en empresa 

  

de alto riesgo y baja productividad iniciolo 

No sobra recordar que la investigación y el deserrollo ex    

  

perimentol constituyen solemente un insumo inicial de la inma 

- 2l



veción tecnológico. Su uso eficaz depende de otros factores, 

de tipo financiero, edministrativo, laboral, educativo y de 

capucitación especial, fiscel y cultural. Lo cepacided de mex 

cedeo es, como se indicó desde un principio, otro de los feg 

tores esencieles. 

Es de interts señalar el caso de Japón, e fin de ilustrer 

mejor el asunto: Se comenzó por la recopilación de informa= 

  

ción sobre las diversas tecnologías en el mundo. Se tienen - 

pues, bancos de datos de alta eficiencia y actuolización pex 

menente obtenida grecias a sus agentes comerciales en el ex- 

terior. Así, "no se compra lo que es factible conseguir li- 

bremento (y) cuando se compra la tecnología necesería se exi 

ge del vendedor..« (la aplicoción de) le clóusula de la nación 

més favorecida"(45). 

Por otra parte, desde finales del pasodo siglo, Japón em 

prendió un tipo de desarrollo que le permitió eños mes tarde 

un enorme proceso de expansión comercial y eun militar. Aún 

derrotado en la 11 guerra mundial, conservó intacto el inte- 

r6s por le innovación tecnológico, por el desorrollo indus= 

trisl, por novedosos y cada vez mas eficientes procesos de - 

trobajo, poro sobre tudo por el diseño industriel eficiente 

Si unimos lo anterior a un sistemo educativo de excelencia, 

comprenderenos sus extraordinarios avences en campos de di 

  

  fícil competencia, teles como la Óptica, eléctrónica, indus 

trio eutomotriz, bienes de capitel, comunicaciones e indus= 

tria naval. 

 



Japón se convierte en el vaso mes típico para mostrar como 

  

le posibilidad real de aprovechamiento por porte de un pais — 

(edaptación, copia, desarrollo y readecuación industrioles), 

está limitada por la naturaleza, megnitud y cualificación de 

la totalidad de la infra-estructura científico-técnica. 

Queda clero entonces que El PROCESO DE TRANSFERENCIA DEBE 

MIRAR A LA ESTRUCTURA DE LOS PAISES RECEPTORES. 

Dentro de este orden de ideas se encuentro el espíritu de 

la Conferencia de Argel de acuerdo con la cual, el proceso - 

de desarrollo no debe producir paises-clientes, sino unos ca 

peces de establecer sus propias prioridades y de poner en - 

práctica sus propias decisiones (46). En el mismo sentido se 

deben entender los contenidos de los artículos 12 o 76 de la 

perte económica de la Declaración finel de la Te. Conferen= 

cia de los no-alineados, efectuada en Nueva Delhi en Merzo - 

de 1983. 

  

Los mecanismos operativos propios del sistema imperante - 

en los paises desarrollados, en especial los de tipo copit 

    

liste, conducen e que la participación sctiva de los estedos 

  

ciales sea limitedo en punte a la innov 

  

y los empresas of. 

ción tecnológica. Los costos de investigación han llevado a 

  que sean grandes empresos de tipo transnacional las que de 

  

tenten la mayor parte de los privilegios fruto de la innova 

ción, y la posibilided real de su exploteción. Hablar del — 

tema implica hacer referencia obligada a estes entidades y — 

sus efectos sobre la totalidad del sisteme científico-tecna 
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lógico y económico de lps poises del Tercer Mundos 

  

Algunos prefieren llomorlos como 'multinacionales! por su cons 

titución plural y su efecto idéntico. Sin embargo, a pesar de 

que jurfdicamente cada filial y subsidiaria establecida en - 

cualquier pois del mundo se considera para todos los efectos 

como nacional, basta un examén ligeramente detellado para mos 

trer que la e   fera de decisión básica de estas compoñías, tia 

ne un alto gredo de concentración en uno o muy pocos paises. 

Tel como veremos, el tipo de trensferencias finoncieras y de 

investigación sirve pera evidencior elocuent 

  

mente el proce- 

so. Me refiero e estas entadedes pues, con el nombre mas gení 

rico de Empresas Tronsnecionales'(E-T). 

  

Veamos en principio la importoncia de estas empresas, lo - 

cual automíticamente nos explicará su relevencia en el tema - 

de la transferencia tecnológica. Usuelmente se mide el tamaño 

de una economía por la magnitud de su PNB. Pare el caso de las 

empresas, suele adoptorse el mecanismo de medición por la meg 

nitud de sus ventes. Ahora bitn, en la déícada pesada, hecha -— 

lo lista de las mayores corporociones y comperéndoles con las 

de 59 paises, se obtuvo un resultado asombroso: "eparecen junto 

a 59 Estados-naciones, empezando por USA y terminando por Ara 

bie Saudita, 40 empresas transnacionales. hueve empresás trans 

nacioneles son de un tomaño mayor que Colombia; 11 son mayores 

  

que Pexu y 15 mayores que Cuba"(47), -



Por otra parte, los industriós de los E.T. son intensivos 

en investigación. También en la década pasoda, "el conjunto - 

de seis grupos industriales (equipomiento para transportes, - 

mequineria eltctrica, productos químicos, maquinaria no elte- 

trica, eporatos e instrumentos científicos, petroleo y deri- 

vados) representaba el 87.7% de todo el gasto industrial en 

1-D en Estados Unidos"(48). La importancia de la I-D (inves 

tigeción-desarrollo) para estos empresos transnacionales, es 

eltemente significetiva máxime si se tiene en cuenta que =- 

v.gr. entre 1971 y 1975 se vendió especiolmente en Europe - 

oproximadamente el 10% de las filieles y subsidiarias. Sin - 

embargo, los sectores implícitos en les enejenaciones fueron 

los de industrias de tecnología medióna (textiles, artículos 

de cuero, neumbticos, bebidas); fueron mínimos las ventas de 

empreses con alta tecnología (maquinario, productos fermacíu 

ticos, procesos administrativos), lo cuol demuestra que la — 

tecnología intensiva es gerantía de supervivencio en el mer 

codo, por lo menos de los paises desarrollados. Con mayor xa 

z6n en el Texcer Mundo, en donde la competencia local solo = 

se da en cempos de tecnología restringida y poco copitel(49). 

Y en cuanto tiene que ver con los ectividades de I-D pro= 

piomente dichos ya se ha insinuado que existe uno distorsión 

  

o mejor, una centrelización el interior de un sistema trans-   
nacional. En efecto, la moyorío de la investigeción, diseño 

y puesta a punto se efectúa en los paises en los cueles las 

E.To tienon sus coses motrices; el nivel de gastos en los = 

  

peises clientes es sumamente reducido. Normolmente, la can=



tidad de científicos, ingenieros y expertos en diseño que tra 

bajon en las filiales y subsidiarios de une gran E.T. es me: 

nox que los existentes en la sola cesa motriz(SU). Una expli- 

ceción posible pera esta distorsión puede sex la de los llama 

das economías de escala; en efecto, el mercado potencial en — 

paises periféricos es bastente bajo, salvo excepcionso; ello 

obviamente limita el margen de ganancia, Por esa misma razón, 

  

cierto tipo de investigación costosa solo puede reolizarse con 

los recursos de la coso matriz, la cuel puede asumir proporcio 

nolmente un riesgo mayor en investigeción inútil. La centrali 

zoción de la investigación garentiza por otra paxte un meyor 

control en el sisteme de Potentes, al mismo tiempo que esegu= 

  ra mes fecilmente lo que podríamos denominex el control 'pol£ 

  

tico! el interior de las compañías. Un Estado periférico po= 

  

drío verse tentado a establecer cortapisos a la 

de procesos importantes, por cuenta exclusivonente de la com- 

pañía. 

No puede negarse la importencia de las E.T. en ciertas fa- 

cetas del crecimiento económico, especialmente en el remo de 

los servicios o la explotación de ciertos recursos básicos 

para los cuales se requiere una sofisticada tecnología, Es = 

pox ejemplo el caso del petroleo (51) o la comunicación tele 
  

fónica y telegráfica, o la febricación de hierro y acexo, o 

los productos químicos. Algunos problemas en ocasiones deli   
cados se plantean en relación con el gredo de autonomía de — 

les E.T. en cada pais, especialmente en el coso de la repatria 

 



ción de utilidades, tal como mos adelante veremos. 

Cabe anotar que por lo generol, todo tipo de tronsferencia 

tecnológica implica odicionolmente, en especial en el ceso 

del know-how, contectos interpersonales de diverso orden. De 

ehí que los procesos de entrenamiento a todos los niveles, - 

se constituyen en un momento dado en una foxma eficaz de trans 

ferencia tecnológico en provecho del pais receptor. Pero, de 

pende naturolmente de la voluntad política del mismo y de - 

sus condiciones objetivas, poder exigir entrenamiento a olto 

nivel como porte del proceso de T.T. 

Un compo en el cual existen conflictos muy agudos entre 

  

los E.T. y los paises, se refiere a la soberanía sobre los x, 

cursos noturales. Como es sabido, las ET no aceptan en prin 

  

cipio el ejercicio pleno de este derecho por parte de los - 

  paises (52), siempre basándose en su principio fundementol de 

apreciar el mundo como un mercado ampliado en el cual la exis   
tencia de restricciones estotales es poco menos que un obstá 

culo llomedo a deseparecer 

Si queremos adoplar una posición equilibrada y operativa, - 

debemos partir de la baso de reconocer que una transnacional 

no es una entidad de beneficencia sino una empresa que opera 

bajo los parímetros inversión-ganoncio. Su interts primordiwl 

es encontrar las maneras de Obtener el mayor beneficio: a coz 

to y largo plazo, sin excluir las condiciones políticas nece:   
vorios poro gorentizex su continuidad y estabilided en un pais 

o uno regió 
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Lo clero entonces que una evaluación sobre el temo, no de 

be sex vista en términos moreles o simplemente ideológicos, 

selvo pora propósitos muy porticuleres que exceden este tro- 

bejo. En lo esencial se trota de definir los condiciones -— 

prácticas bajo las cuales puede ser vista la relación E.T. 

  

-poises huéspedes=-casa motriz. (53). "El (simple) recurso a 

leo lomentaciones en torno a la dependencia no solo es esté- 

ril sino que.conduce al pesimismo"(54). 

Sin que ello signifique ceder en lo fundamental, debemos 

entender que tiene toda lógica el hecho de que ol mismo ti 

  

po que los portevoces de los paises subdesorrolledos subra= 

yen la importancia del reordenemiento del medio internacional, 

los defensores del mundo desarrollado a su vez, insiston en = 

mejores condiciones de inversión y ectividod en los poises - 

de menor desarrollo. 

Un enólicis de tipo político es pues, necesurio, pero re- 

cordando como bien lo hace Wionczek (55) que los grandes - 

transnacionales de hoy día difieren sustancielmente de los - 

monopolios y trusts descritos en la literatura merxista de - 

  

comienzos de siglo. Nos encontramos en este momento en uno - 

tpoca que dejó e trós el imperislismo decimonónico, una de = 

cuyas corecterísticas era la de los grendes compañías como - 

una simple extensión del poder de los gobiernos metropolita- 

not. Existen controdicciones entre el sector económico trons 

necional y los Estados sede de su casa motriz, a pesor de que 

sus intereses puedan eventualmente identificarse. No cs este 

cin embergo, el toma central de este eparte. 
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Un problema adicional deriva del hecho de que por lo gene 

rol la trensferencio tecnológica en el coso de las ET, es un 

proceso interno e la Compañía, desde su casa matriz a sus fi 

lieles extranjeros, pero sin que ello implique incremento a 

le autonomía tecnológica del pois receptor. (56). Por otra - 

porte, las importacones de bienes de capiítol, productos in- 

termedios y materias primas suelen estar sobrefocturedas si 

los cotejemos con el precio internacional (57), y le expor- 

teción hacia las cosas matrices está casi siempre sub=fectu 

rado. Ello implica ganoncias económicas de enormes proporcio 

nes, a costa de los paises receptores. Por otre perte, es ca 

mún que una transnacional recurra a formes de trensferencia 

tecnológica interna (a subsidiarios y filiales) como una me 

nera de poder penetrar en mercedos protegidos por axrenceles 

elevados, o para el sostenimiento de mercados cuando un mona 

polio se ve amenazado o eliminado (58). Pocos como Borenson 

han dado en el centro del unto, al afixmor qu 

  

Un número creciente de compañías...estón encontran= 
do que la coparticipación tecnológica es una alter 
nativa preferida a los comprom2sos de inversión co= 
mo medio de explotar una región o un mercado esprcí 
fico lucrativo de los paises en desarrollo, o de e, 
toblecer una fuente alternativa y borsta de produc= 
ción. En muchos casos, las fixmas norteamericanas = 
han decidido que los riesgos asociados a las inver 
siones de capital en los peises en desarrollo son de 
esiodo eltos, especialmente a la viste de los que 

ellas consideran una utilided repatrisble decrecient 
Tombién estén las incertidumbres ocasionadas por el 
recurrente ciclo de recesiones y por las reveluscia 
nes de las divisas en la economía mundial, 
ticipación de tecnología con socios de empr a 
dependientes! evita los compromisos de capital con 
ultromor"(59). 

   

  

  
       

   



Otro problema implícito consiste en los modalidades de la 

que con pleno derecho podemos 11omar tercera revolución in= 

dustrisl'. Los paises metropolitanos detentan el control.ple 

no sobre los procesos industriales de punta, es decir los re 

feridos e la electrónica, las comunicaciones avanzadas, la - 

energía nuclear, los armamentos sofisticados, bueno parte de 

lo industria química y fermectutica de investigeción intensi 

ve, e la par que muy elaborados bancos de información. Por - 

conveniencia, trasladan hecia los paises del 'Sur' los indus 

trios altomente contaminentes, les que pueden manejarse con 

meno de obra barata, las que funcionan con base en procesos 

técnicos conocidos y, lso que de alguns manera comienzan a = 

  

ser obsoletas. No debemos llamarnos a engaño creyendo que el 

erecimiento industrial correspondiente a feses superados por 

los puises desarrollados, garantiza por si solo la disminu= 

ción de la brecha tecnológica, En efecto, no se tiene acceso 

a la tecnología de punta así existan medios financieros y la 

  

voluntad política paro ello, como bien lo demuestra el caso 

  

de los paises petroleros; al respecto, podremos efectuar a 

lisis concretos en la segunda parte de este trabajo. 

  

La tronsferencio tecnológica indiscriminoda no se conviez 

te pues, eñ la panocca o los moles del subdesarrollo. En cuen 

to a las transnacionales, muchos son los casos en los cuales 

contribuyen eficazmente e los requerimientos del receptor, - 

pues salvo Óptimes condiciones y firmeza por perte de éste, 

surgen los 3nconvenientes enotados. Recordemos adicionalmente 

2Ón de les ET esté ubiceda en los    que la esfera final de dec.



centros metropolitanos y nó en la periferia (filioles y subsi 

diarios). Selvo excepciones notables, no existe una vincula 

ción reol con el staff científico-tecnológico del pais recep- 

tor, ni con sus necesidodes reeles y sus posibilidades de dese 

rrollo, auncuóndo no es la ET la única culpable de esta situa 

ción. Se crean condiciones ademós pora introducir productos - 

(mass medie, etc.) o pora la extrección de materias primas, o 

para la fabricoción de objetos que en muchos casos no setisfa 

cen les necesidades reoles de lo población o los requerimien= 

tos del receptor. 

Es importante anota» que en la meyor parte de los casos, — 

  

el nivel científico-téenico de las ET es superior el de las — 

  

instituciones de investigación y docencia del propio pais re= 

ceptor, por lo menos en lo que hace a su línea de producción; 

ello hace que desde la empresa no se tenga un interós eviden= 

to en establecer vínculos con la comunidad científica del si- 

tio de locelizeción; y así existieran, no siempre los requeri 

corresponden con - 

  

mientos de producción-ganancia de los ET s 

los de la tecnología que sería odecuada y desseble poro el - 

culpabilidad a 

  

pais. Pero, insistimos, no puede etribulr 

los ÉT por esa circunstencia. Al fínel de este cspítulo podre 

  

mos explorar un poco mas el asunt 

Debemos tener en cuenta que desde el punto de vista de las 

Compañías, "la trensformación de tecnología es el producto de 

  

la decisión tomada (por ella) en moteria de inversión"(60). = 

Por eva rozón, ciempxe desde el punto de vista de les compañías, 
tratar el problema de la trensferencia en forma sislada, no 
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es posible; toda delimiteción o restricción debe partir de lo 

base del efecto que produce el proceso de inversión de ca 

  

pitol. (61). Lo eficiencia de las tronsnocionales en materia «* 

tecnológica puede explicarse además por el hecho de cumplir -= 

con requisitos a los cueles se tiene acceso reel por porte de 

empreses de paises subdesarrollados, solo en caso de una ade- 

cuada planificación. En efecto, 

Toda empresa de tecnología requiere un amplio espec 
tro de servicios, teles como facilidades de labora 
torio, estudios de ingeniería, capacidad de diseño, 
estudios económicos y financieros, servicios de con 
trol de coladed, información científica y técnica, 
investigociones de mercedo, etc. Como produce para 
comercializor, sus transacciones comprenden no solo 
lo que produce sano lo que producen otros. Su hebi 
lided pera 'armar" sus propios paquetes le permite 
tdesarmar' los paquetes producidos por otros y user 
lo que le convenga de esos paquetes, combinándolo = 
con elementos de otras fuentes, para preparer nue 
vos paquetes, distintos de los origineles"(62). 

  
  

6. Respecto de la releción entre la ectivvided de les trensna 

cionales y el process de crecimiento económico, debe discutiz 

  

se un aspecto centrol; El crecimiento económico no significa 

necesariomente desarrollo, de la mismo manera ous incorpore- 

ción industriel no significa necesariomente industriealización. 

Yo hablemos visto que el crecimiento económico tempoc implica   
ba necesariemente la disminución de la brecha existente entre 

desarrollo y subdesortollo. 

Los indicadores económicos no pueden darnos en vexdad la = 

  

imagen resl de 'desarrollo' de un peis. Las consideraciones = 

de orden soci0l son altamente pertinentes. No debemos olvidar 
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que la aguda polfmico entre deserrollistes y sustentadores de 

la teoría de la dependencia tiene alguna vigencia si obviamos 

les exegeraciones que cada une de estes tendencias conceptua= 

les lleva e sus propios límites. Las formas de distribución -   
diferencial al interior de los peises y regiones, mercon tom 

bién el terreno de lo discusión; en efecto, las inecuidedes - 

desdeél punto de vista sociol y espacial no se deben básicamen 

te -—selvo excepciones== a la activided externa, y por otra —   
parte el simple crecimiento total del pois no soluciona auto- 

máticemente estos aberrentes situaciones. La trensferencia - 

tecnológico no se convierte esí en la penocea automático a los 

males del subdesarrollo. Con la transferencie ocurre lo miomo 

que ya se indicó con la setividad de las ET: mo son un instrp 

  

mento neutral, y son las decisiones políticas mes que les pú- 

remente económicas las que pueden permitir su adecuada incor 

poración a las necesidados del receptor. Un ejemplo muy clero 

de formas de 'trensferencia! que implicen serios obstáculos - 

el desarrollo, lo constituye el de los axmamentos. 

El enorme gesto en la compro y adecuación de exmamentos - 

significa pora el tercer mundo un desengre económico de gran= 

des proporciones, con les consecuencios negativas sobre le = 

disponibilidad de fuentes de inversión para sectores econón, 

  

cos que deberíon ser prioritarios; por otra porte, significa 

un meconiemo de enorme transferencio finonciera e los peíses 

  

deserrollados, lo cual toca estrechemente con nuestro tem 

  

das, aproximademente 

  

De ecuerdo con estudios de Naciones Ur 
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el 1% de los gastos que el Norte efectúa en I-D, se refícren 

e los problemas del Sur; por otra parte, "el 51% se dedica e 

programas de defensa e investigeción atómica y espaecial"(63). 

De ahí que se conciba con toda razón oue el desarme tiene ex 

traordinaria importancia no solo porque está en juego el fu- 

turo de la especie, sino a nivel inmediato, porque puede sig 

nificar un medio pora promover el deserrollo. 

Podemos ilustrar la importancia de los gestos militares 

y su comparación con el monto de la oyuda recibida por los - 

s subdeserrollados, con una sencilla tabla obtenida a - 

  

partir de los datos de Katz (64). Los datos son para 1976, y 

deben contabilizarse en miles de millones de dólares: 

  

Gastos Export. armes Ayuda = 
militares a paises sub= externa 

deserroll. idem. 
  
  

  

Total mundial 331 7.3 

Desarrollados 259 7.1 13.5 

En desarrollo 72 D.2 5.4 

  

Como puede apreciarse, los gestos militores de los paises 

    

desarrollados son trece veces meyores que el monto de la a 

da externa para los poises en vias de deserrollo. La sola ex- 

portación de axmes a estos mismos peises, representa la mitad 

de la totalidad de lo ayuda externa, Y, por si fuera poco, los 

gastos militeres de los paises subdesarrollados significen — 

que reciben por empréstitos con — tres veces y media el valor 
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muy diverso propósito. No olvidemos ademós que dentro del ru= 

bro de lo ayuda extexna también se contabiliza lo pertinente 

a entrensmiento militar, lo cual hece aún mas significativos 

las cifres. 

Ya ce había indicedo cue un elevadísimo porcentaje de Inves 

  

  tigación-Desarrollo (1-D) se dedica a pplicaciones de tipo m 

litar. En efecto, "se estimo que en el presente, el 25% de los 

científicos del mundo está dedicado a tareas relativas a propó 

  

sitos militarcs"(65). Y no solo es 

  Las cinco mayores potencias militares concentran del 96 = 
el 97% de los recursos pera el desarrollo y le investiga 
ción militores....lo investigación y el desarrollo mili- 
teres en el mundo obsorben, probablemente, diez veces 

cursos que todo el potencial científico y tecnológi 
co disponible en los paises en desorrollo...Una 
cia importente es la transferencia de les axmos 
logía evanzado,..2 peises donde la base tícnica e in 
trial es muy seducada, de moda cue NN necesidades milita 
res absorben la me en sí limitados x 
Cursos técnicos y equipo disponible. (66). 

  

  

      

        

Mientres mas de quinientos millones de persones en el mundo 

cufren de desnutrición eguda, y otros muchos millones (por lo 

menos tres veces la cifra anterior) sobreviven en condiciones 

inforiores al considerado mínimo calórico, ee dedica e inves 

tigación y edecusción de tipo militar cinco veces mas recursos 

que a la investigación médico-biológica incluyendo la preven= 

tiva. "La OMS gastó elrededor de 83 millones de dolares en 10 

eños para erredicer le viruela en el mundo. Esta cifra no he- 

brío alconzado ni peza comprar un solo bomberdero estrotégico 

moderno"(67).



  

Uno de los factores económicos que hacen rentable lo indus 

trie de los armamentos, derive del hecho de que su costo de — 

producción por alto que see, siempre sexé pagado por el consu 

midor final. 5e trato aquí de un caso excepcionel frente e lo 

que los economistas clásicos mencionaron sobre la demenda ing 

lfutico. En este caso, al elevarse el precio, no se produce - 

una coida sutomótica de los ventas; por el contrario, el cong 

cimiento de ventes segurss hace que eventualmente los produc- 

tores incrementen los precios mos al18 de lo que seríe rezong   
blo en cuelquier otro sector o producto. 

  

Se ha sostenido que la industria militer revierte indirec 

  

era favorable, con la creoción de e 

  

mente a la economía,de ma 

  

pleos y con la oplicoción de posibles procesos técnicos nave= 

dosos a la industrio 'civil!. Si ecudimos o los detos disponi 

bles, podemos observar que le releción entre inversión militor 

  

icano O europeo, 

  

y exceción de empleos, pora el ceso nurteome 

es del orden del 7.6%; en cambio, sí se treto de programas e 

viles, es del 10%. Por otra parte, una de las fuentes financi, 

  

ras por excelencia para los presupuestos militares, deriva de 

los impuestos pagados por los ciudedenos (por lo menos en el 

)e Si se redujeran los recursos otorgedos el     mundo copitali 

romo mílitor y ello afectara positivomento el régimen iribut 

  

rio de los ciudadanos, no solo ee obtendría una moyor cepaci- 

dod de compra e inversión por el ehorzo disponible, sino que 

odicionslmente se obtendríe una releción entre el 11 y el 12% 

  

entre inversión y creación de empleo, Como se ve sín mpyores - 
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esfuerzos, el gosto militar efecta tembitn duramente o los mis 

mos poises deserrollados; tema este de gran interés en nuestros 

días. 

Dtro dato es de gran significación: el solo cerreteo de pis 

te de un moderno evión de propulsión significa un gasto de com 

bustible equivalente al do miles de automóviles durente el - 

mismo tiempo; y solo en Estados Unidos, "para el combustible 

de aviones a propulsión, el consumo militar en tiempos de paz, 

ha sido eveluado on un tercio del consumo total"(68), En una 

£poca que no puede darse el lujo del desperdicio de los ener 

góticos, lus cifras proporcionsdes son impresionantes, 

La Organizoción de Naciones Unidas ha sido consciente de = 

este problema que afecta directamente a los paises comprometi 

dos en ls carrera armementista, pero tembién y muy negativamen 

te a los en vías de desarrollo, extroyendo recursos esencioles 

  

pora el biencotar. Uno de los estudios mas significativos he- 

chos para la orgenizoción (69), incluye una lista de produc- 

tos que podrían febricorse mediante le conversión de la cepe- 

cidad industriel militar e fines civiles. Toma como base cin= 

co tópicos: motores de aviación, estructuras para aviones y — 

  ción naval y vehículos blin 

  

proyectiles, electrónico, constr 

dedos. De acuerdo con el estudio, a partir de esa conversión, 

podrían febricarse: equipo agrícola, de construcción, disposi 

  

tivos anticontaminantes y de reciclado, máquinas relativas a 

energín (desde nuevos tipos de generadores hesta grandes cen 

troles y formes de aprovechamiento dde lo energía oceánica), - 

  

mequinazio y ecuipo industrisl, elementos de tecnología para 
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eprovechamiento de recursos marinos, ecuipo médico de alta tez 

nología, productos y acersorios metalúxgicos, material para = 

oficinas y servicios (incluyendo equipo electrónico), sparatos, 

sistemas y equipo novedoso para transportes, couipo pesado pa 

ra minería, etc. 

Lo expuesto habla por si solo y no considero necesario abun 

dar sobre tamaña evidenció. Solamente cabe efectuar una consi 

deración relativa al comexcio de armes. Se treta ante todo y 

respecto de los poises subdesarrollados, de 'comercio!, vale = — 

decir de la venta de productos finales, y nó de verdedera - 

trensferenciá de proceesos industriales. Se reciben cosas, - 

nó la manera de hacerlas; ello es cierto por lo menos pora fox 

mos de tecnología medienomente compleja. En algunos cosos pu.   
de hablorse de transferencia de ciertos procesos, tales como 

ensembloje de aviones, construcción de barcos, insumos, piezeo 

o de las municiones de 

  

de artillería, axmas livienss, En el e 

  Imente pertenecen ya   diverso calibre y especificaciones, genere 

so de los poises Grabes,   el dominio público. Veremos en el cs 

  cómo opera est 

  

proceso. 

des o reforzadas en los pai- 

  

Le soriev de distorsiones ceusea 

ses subdesarrollados como consecuencia de le adouisición de - 

  

armámentos por encima de sus necesidades reales, solo es posi 

ble por circunstancias de orden internacional en una minoría 

de eventos; casi olempre corresponden a procesos exponsivos 

o de legitimidad los cuales son consecuencia de una situación 

interno. La monera como les condiciones internos de un pais — 

 



  efectan el proceso de transferencia tecnológica, deben ser te 

nidos en cuente; en este punto como en muchos otros, el factor   
endógeno debe ser apreciedo en su juste medido 

Es claro que el solo menejo de industrias por parte de em- 

presos forónees, no garantiza el desarrollo; igualmente suce 

de con la transferencia de las factoríos llave en mano, las — 

cueles no presentan alternativas tecnológicas que estimulen - 

le copacidad eutónoma de diseño industriel y de dirección. "Es 

cota la razón por la cuel las naciones en desarrollo han re- 

chazado (cada vez m£s) el control de empresas nacionsles por 

corporaciones extranjeras"(69). Muchísimos fectores internos 

hacen posible que esta situación continúe. Por ejemplo, en la 

mayor parte de los casos la actividad de investigación cientí 

fica en los paises subdesorrollados se limita o es preferente 

  

respecto de la ciencia puro o de aplicociones tecnológices no 

nuy adecuedos a les necesidades reoles. Ya se ha visto que le 

cepocidad de innovación y aplicoción tecnológico, es decir un 

odecuado proceso de I-D es imposible mientras no se den condi 

ciones de construcción de lo que algunos eutores han denomina 

do, "la copacidod científic 

  

o-tecnológica eutónoma dentro de = 

los sociedades subdesarrolledas mismes"(70). 

Le construcción de dicha copacidad no se refiere solamente   
e la preparación de eficientes cuadros a nivel científico y = 

  

tfenico en ingeniería, ciencioós bósicas, diseño industrial. - 

  

Las eptitudes gerenciales y administrativos, así como le posi 

bilidad de cre 

  

ón o expansión de la demanda interna, deben 
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ocompeñerles. El gredo o medida en que la empreso pública y = 

privada responda a esao necesidodes, es también fundemental(71). 

Uionezek ha sabido sintetizar magistralmente los problemas cen 

troles que impiden una adecuada transferencia, y que dexivan- 

de factores internos de los países receptores. De acuerdo con 

su concepción (72) cesos problemes son los siguientes 

1) Los científicos y tecnólogos de los países en vías de desa 

rrollo participen solo marginalmente en las actividades de 

la educación superior 

2) La demenda de conocimientos científicos e innovaciones tíe 

nicos del sistema productivo, se satasface prioritariomente 

en el exterior. 

3) En los paises subdesarrollados, los sistemas científico-tes 

nológicos ceorecen de la centidad y la calided requeridas - 

de recursos humanos; ademós continúan siendo inedecuados — 

los recursos financieros y empresariales disponibles inter 

namente para el proceso I-D. 

4) La expansión científico-tecnológica no es posible en la me 

dida en que la distribución funcionol de los gastos en 1-D 

es deficiento. 

a Mientras la mayoría de las instituciones de investigación 

y desezróllo experimentel padecen una crítica escacez de = 

investigadores, continúa la proliferación institucional en 

virtud del (...) prestigio que otorga la función edministra 

tiva. 

6) El desequilibrio del desarrollo científico-tecnológico no 
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es solo sectorial, sino tombién pox disciplanes 

7) La oferta de los investigadores 'puros! es mayor que la de 

competentes interesados en la investigación aplicade 

Puede tentativamente enunciarse un listado eún mayor, pero 

son los anteriores los elementos distorsionantes mes eviden- 

tes. Un capítulo aparte merece una forma de transferencia tez 

nológica a la inversa, ocesionoda por la pérdida de pericia y 

hebilídedes por parte de los peises subdesarrollados, median= 

te el proceso de la llomada 'fuga de cerebros!. Ye se ha diz 

cho que la existencia de personal cualificado es uno de los - 

fectores clave en un adecuado proceso de I-D y de TT. Ahora - 

bién, 

Actualmente esta escasez no es solo el resultado y 
una característica del atraso económico, sino tam 
bién uno de los obstáculos y el cuello de botella 
mes estrecho para el futuro desarrollo. Una expon= 
sión económica róípida requiere el establecimiento 
definitivo de una porción adecuedo entre las inver 
siones realizados en logros moterieles y en logros 
de habilidad y conocimiento humenos. Existe une — 
interacción muy íntima entre los logros materiales 
e intelectuales ya que la efaciencia de los prime- 
ros depende principalmente del nivel intelectual y 
de la habilidad de organización de las personas — 
que los hacen funcione la eficiencia de los lo 
gros materiales está determinada por la elección — 
de los proyectos de inversión, su instrumentación 
y la extensión de la utilización de los nuevas ca- 
pacidades creadas. (73) 

  

  

Sabido es que en los paises del tercer mundo, por ceda mil 

estudientes que ingresan al primer grado, aproximadamente uno 

solo y e veces menos, puede llegor haste los estudios univ 

  

siterios o los técnicos superiores. Ello sin conter con los 

elevadísamos Índices de anolfabetismo, y las formas adicio- 

ES



neles de analfabetismo funcional. Los recursos que un pais 

n fatal= 

  

pobre dedica a sectores no prioritarios se expres 

mente en esta situación, lo cual se corresponde por desgra- 

cie con la existente desde el punto de vista habitecionel - 

o de solubridad. A ello debenos sumar les deficiencias en 

las formes de la educación superior, mediocxie en muchos ca= 

sos, o de buen rendimiento pero acorde con las necesidades 

de los paises desarrollados y en el orden de un nivel de — 

espiraciones ajeno el pais en vías de desarrollo. Ello pro- 

voca la emigración temporal para preparación especializado 

o de post-grado, le cual se convierte en una enorme conti- 

dad de casos, en emigración definitiva. 

A menera de ejemplo, las estimaciones sobre científicos 

e ingenieros llegados a los Estados Unidos entre 1949 y - 

1961, llegan e 43.000, la mayor porte de los cuales prove- 

nían de peises subdeserrollados. Para 1964-1965, el númexo 

totel de médicos y residentes en los hospiteles norteemeri- 

cenos era de 41.000. Once mil de ellos eran graduados en = 

escuelas extranjeres y ocho mil (aproximadamente el 20 por 

ciento) provenían de paises en desarrollo (714). Se ha calcu 

lodo igualmente que un ochente por ciento de los estudian= 

tes asióticos que llegaron a los Estados Unidos a fin de re 
  

cibir adiestramiento durante la pasada década, no regresa= 
  

ron e sus paises de origen, y si lo hicieron solo fue tempe 

rolmente. 
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No so trata solamente de la producción de las habilidades 

necesarios para un proceso eficaz de I-D o de TT. Si las opoz 

tunidades de empleo brillan por su ausencia, el material hu= 

mano formado con tonto socrificio y e tan alto precio, se - 

pierde. En otras ocasiones, los científicos regresan a sus = 

peises pero sus intereses e investigaciones neda tienen que = 

ver con su propio medio, sino con les 'modes investigativas' 

del mundo desarrollado; e un altísimo costo, se desarrolla = 

investigación que a la larga solo puede ser eficazmente apro 

vechado por les empresas del Norte. Es una desdichada forma 

de transferencia inversa de tecnología 

No puede sostenerse que lo fuga de cerebros sea el mal en 

si mismo, a pevar del efecto negativo sobre la economía y la 

cultura del pais otuc gente. En efecto, "es simplemente el sín 

toma de la enfermedad antes que la enfermedad misma; en con- 

se 

  

encia, la política eficaz debe dirigirso a las roíces - 

del problema entes que a sus menifestaciones superficioles"(75).   

Se debe insistir en otra forma de deseprovechomiento del po- 

co personal capacitado que logra conservarse. Bien sea por — 

rozones de prestigio, como Wionczek lo sugiere, o bien por — 

requerimientos de orden administrativo, "el personal capaci 

tado se dedica a los tarees odninistrotavas necesarias para 

manejar el endaemieje desproporcionedamente voluminoso, empo= 

breciendo eóún mas la comunidad científica de tiempo comple- 

to"(76).



El ideal por alconzar consiste en que los paises puedan — 

conter con cierto grado de dirección, administreción y merca 

deo de sus propios recursos, pues solo si ellos son los seña 

res de su propía casa puede esperarse que participen sctiva- 

mente en un esfuerzo colectivo e nivel internacional (77).Es 

ess la razón por le cual "EL NUEVO ORDEN INTERNO EN MUCHOS = 

PAISES SERA UN PROYECTO DE FUTURO, UN INGREDIENTO FUNDAMENTAL 

EN El APOYO AL NUEVO ESQUEMA MUNDIAL "(78). Si debe existir — 

una soberanía sobre los recursos y su comercialización, no - 

es menos cierto que corregir las distorsiones de orden intez 

no es indispensable paro la reolizacaón de ese noble propósi 

to. Y en lo que se refiere a los procesos de investigación y 

desarrollo (1D) y por ende de tronsferencia tecnológico efes 

tive, es claro que le outodeterminación no significa una vena 

  

pretensión de autarquía sino, poxr el contrario, "un grado = 

sezonoble de libertad de decisión en le búsqueda, selección, 

negociación, uso, asimilación y adaptación de tecnología; es 

decir, supone le copecidod pera establecer releciones tecnoló 

gicas con el exterior sobre la base de cierta equidad"(79). 

   Y en esto punto hemos de oboxdar así see someromente los 

    

esfuerzos que a nivel de política exterior y de negociación 

colectiva, han venido efectufndose desde la peseda década, - 

dentro y el margen del sistema de Naciones Unidas 

Existiendo obstículos de orden internacional para una ade   

cuada tronsferencieo, se ha pensado en la acción internacional 

 



conjunta para obviar los obstículos pertinentes. Uno de los 

medios buscados es la cooperación técnica entre los peises 

en desarrollo, así como la creoción de bancos de información 

de tipo regional. Otros elementos estón constituídos por un 

posible Código de Conducta para le tronsferencia de tecnolo= 

gía, tal como se ha venido discutiendo en el seno de UNCTAD, 

en especial durente las Últimas conferencios. Finalmente, se 

propone la reforma del sistema existente respecto de las maz 

ces y los potentes. 

En lo que toca a la perte formal de estas propuestes, cabe 

enotar que en efecto, en este punto "el derecho de la econo= 

mía internecional se ha edelentedo se la realided" (80). cola 

borando muy activamente con normas Útiles para alcanzor les 

metes propuestes. La eprobeción primero de les Resoluciones 

sobre el Nuevo Orden Económico Intermscional, y la Carte de 

los derechos y los deberes de los Estados despues, signifi- 

can dos puntales jurídicos de evidente utilidad para los in 

tereses de los peises subdesarrollados 

Sin embargo, el mundo del derecho no tiene autonomía plz 

na y constituye solo un deber-ser y un modelo de conducta = 

que ha de ir acompeñado por instrumentos de implementación 

y ejecución de políticas. Respecto de un código de tipo 3n. 

  

ternecional con caracter obligetorio, cabe hacer verias - 

consideraciones: Obviamente existen dificulyades casi in- 

polvables para darle un carecter coercitívo pleno ol siste



ma de Naciones Unidas, máxime en economías abiertas como las 

del mundo occidental o el Jopón. De existir, ello podría en- 

trabar el proceso de transferencia tecnológica, no siendo - 

este el propósito buscado (01). Por otra parte, paises subde 

porrollados en Amírico Latina o Africa ya hen mostrado su - 

voluntad política de implementar una tecnología propia, sin 

importar algunes de las posibles restricciones que podrían - 

sin embargo ser convenientes para el Sur en sentido global. 

Además, existen casos en los cuales no habría al parecer mu 

cho intexós en sancionar les violaciones perticuleres, por 

temor a alejar e otros posibles trensferentes (82). 

El hecho es que las negociociones para un código de con- 

ducta internacionel sobre transferencio de tecnología, hen 

evonzado de manera cosi insignificante desde 1976 hasta la 

declaración final de la VI UNCTAD en nuestros dias, "como — 

resultado de no haberse podido resolver, ..cuetro cuestio- 

cuestiones sustantivas"(8B3): 1) La foxma jurídica; 2) Los 

mecanismos que posibiliten su operación y cumplimiento; - 

3) La existencia y alcance de posibles practicos restricti 

vas en comercio internacional; y, 4) El tipo de relación 

entre el código y la legisleción nacional. 

La serie de dificultodes encontredes y la aparente po- 

ce operatividad de las conferencios internacionales, han - 

hecho que una importente corriente en materia de estudio - 

sobre la trensferencia tecnológico, hayo pensado en insis- 

tir nuevamente en los factores endógenos de cada pais. Es 
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cierto que respecto de la ciencia y lo tecnología aplicada — 

el desarrollo, los poises del Sur sufren distorsiones inter 

nes de las cuales la situación internocional no es la Ónica 

  

responsable. Existen por ejemplo, asignociones presupueste- 

les irrisorios, desvinculación con el propio sector produc= 

tivo, procesos de marcado sentido elitista que afectan la - 

eplicación de tecnologías apropiados pera la generelidod — 

de le población; y finalmente procesos de toma de decisio= 

nes por completo inadecuados y en ocasiones fatales pare la 

  

copacidod negocioción en acuerdos biloterales y en lo ne 

gociación colectiva. 

En cuanto ul sisteme de los conferencias internocionales, 

ha sido visto como inconveniente por la circunstancia de - 

dejar la decisión finel a los estados edherentes (84). Estas 

liwiteciones y el hecho de que despues de años de dura bre- 

9a no haya sido posible concreter el espíritu de la reestrue 

turación internacional, ha llevado a que algunos que vieron 

en ello una empresa fécil, digan ahora que el penorema se - 

muestra desolador. 

Desde el punto de vista del estudioso de los problemes - 

internacioneles, cabe hacex dos precisiones: e) No es facti 

ble ni sería honesto pretender esperar a la existencia de un 

Nuevo Orcen Interno en la comunidad de los miembros de la — 

comunidad internacional como condición necesaria del Nuevo 

Orden Mundial buscado. Además, su sola enuncisción plantea



posiciones políticas eventualmente excluyentes; ello, ademós 

de impedir todo posibilidad de diólogo, conduciría a lo ac= 

ción internocional. b) Ningun logro importante en la histo 

ria de los relaciones internacionales ha sido hecho de mane 

ra fócil. En nuestro tiempo, la importencia de le negocia- 

ción colectiva es algo más que una simple fórmula retórica. 

Los avances en las comunicaciones, el proceso uniformemente 

acelerado en ciencia y tecnología, la evidencia cada vez más 

clara ocerce de la existencia de formas desiguales de pro= 

  

ducción e intercembio, así como les nuevas modelidades de la 

pez y la guerra, hacen urgente e imperiosa la actividad de — 

negucisción entre las unidades estetales, y muy especielmen 

te les que se llevan a cobo dentro del sistema de Naciones 

Unides. El diflogo constructivo es siempre preferible e la 

confrontación abierta y sl mutuo desconocimiento. No es poco 

lo que estó en juego, 
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SEGUNDA 

     
LOS PAISES ARABES Y LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA



    

) Visto el estodo ectunl de la discusión sobre el teme de la 

ica a poíses en desarrollo, es necesa 

  

tronsferencia tecnolós   
frabes. Existen varias moneras de 

  

rio referirnos e los país 

abordar el tema, La mas exacta consistiría en tomar los datos 

poís por país teniendo en cuenta no solo las fuentes oficia 

les y privadas nacionales, sino también las provenientes de — 

los empresas internecioneles que tienen relaciones con estos 

países. 

  

Sin embargo: o)Le mayor parte de los datos nacionales no - 

se encuentren publicados en medios de circulación internacio 

nal, o ni siquiera para sus propos competriotos; se limitan 

e informes o publicacion de cizculación restringida; b)los 

  

contratos y datos operativos de las compañías internscioneles 

constituyen en muchas ocasiones parte del secreto comercial = o 

de las mismos; sus datos no se publican y cuendo lo son no - 

siempre tienen un cerecter integrodo o lo son despues de mu- 

chos años. Lo mayor parte de los contratos importentes que im 

plicon transferencia tecnológica, lleven implícites cléusulas 

restrictives cuya publicidad no es considereda viable por el- 

gunos de los contratantes 

Así, abordar el tema desde este perspectiva, a pesar de - 

ser la manera ideel implica dificultades 2 veces insupera- 

bles. Existe por fortuna otro modo de introducirse al esunto, 

o partir de los enunciados contenidos en el Capt. 1 

  

Se ha aceptado que para la existencia de una tronsferen= 

cia eficaz, deben concurrir una serie de circunstancios, ca 
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es fundamental, No basta solo con la -= 

  

da una de las cuel 

buena voluntad de los Compeñías Internocionales (si ese fue= 

ra el coso. Tampoco con lo existencia de bancos adecuados de 

información, o sistemas legales apropiados, o el simple scce 

so a los ya existen La obtención o recuperación de una — 

  

porte epreciable de información respecto de marcas y paten- 

tes es importante pero no suficiente. Deben existir obvia- 

mente los recursos finencieros adecuados para adquirir cier 

te tecnología, especialmente lo costosa de reciente apari- 

ción o vinculada con sectores claves de la producción. No ol 

videmos los condiciones político-sociales que hagan posible 

el oprovechemiento de la misma. Pero, sobre todo, en el país 

receptor deben existir condiciones básicas en cuanto ol staff 

  

científico-tecnológico y el personol administrotivo indispen 

soble pera el fxito de la transferencia. 

Es sabido que en la casi totelidad de los países y espe- 

cialmente en los envíos de desarrollo, existe una configura 

ción piremidel del proceso educativo. Es decir, que los estu 

diantes en primaria constituyen una proporción mucho mayor — 

  

que los we pueden poser a la educación secundaria; y, final- 

mente son muy pocos los cue pueden acceder a la educación uni 

versitaria o t6cnica superior. Todo ello es debido a una mala 

planificación o a limitación de los recursos. 

De lo anterior se desprende que una proporción apreciable 

del número de estudiantes en los ci 

  

los bósicos y luego de,-



los especialmente dedicados a disciplinas relacionadas con la 

tronsferencia tecnológice, es condición indispensable de un -     

staff científico-tfenico y administrativo potencial. Los £ndi 

ces educativos proporcionen una idea preciso sobre algun»s de 

los condiciones bísicas en los países receptores de tecnología 

ectual o futura. 

De tel manera, se abordarí el tema, efectuando un antlisis 

global de: 

. Se ha creado en el público un = 

  

alos recursos financiero 

mito alrededor de la capacidad finenciera de los países órobes 

con especiol atención a partir de 1973, Debe explicitarse = 

haste que punto existe eso riqueza, y si se trota de todos los 

países brobes o solo de unos pocos. 

b)La educación, incluyendo gredos de escolaridad, contided 

de estudiantes, compos de estudio, datos por sexo, y presupues 

to dedicado a la educación. 

e) Los recursos dedicados a ciencia y tecnología y especial 

mente a 1D (Investigación-Desarrollo). 

d) Publicaciones. 

e) Le situeción general de la economía, en especial el seg 

tor industrial. Se trote en este coso de apreciar el grado de 

  

vinculoción de la industria ol deserrollo del propio país. 

f) Las variables econóni 

  

s no funcionan autónomemente; 

para poder establecer releciones edecuedas es necesario con 

sideror une serie de fectores extra-económicos. Elementos ta 

- st-



les como lo religioso y Lo político,.los aspectos finico=socia 

les, las tradiciones de orden cultural y linglístico, y consi 

deraciones de orden geopolítico, han de tenexse en cuenta pa= 

re complementar el estudio global y poder obtener una visión - 

de conjunto suficientemente oproximativa e la realided de los 

países Srobes; debe incluirse una especie de tipología y pro- 

yecciones acerca de sus posibilidodes mos o menos inmediatos 

El estudio abarca a grandes rasgos la década de los 70s. -- 

No se ha querido efectuar un trabajo de corte histórico por - 

no ser pertinente. Por otra parte, las cifras e informaciones 

complementarias solo son obtenibles de manera confiable (por 

el momento) hasta finoles de la década pesado. En pocos cesos 

se encuentra la actualización hesta 1981; pero, tratándose de 

una visión globel de la Región, es necesario tener elementos 

de juicio suficientes para esteblecer comparaciones válidas. 

En la generalidad de los casos, los datos son confiables entre 

  

1970 y 1978/9. 

Cabe efectuar otros aclarsciones adicionoles 

8) Ha hecho carrera una efirmeción según la cual los estadís- 

ticas constituyen una de las mentiras mejor sistematizados 

en la sociedad contemporónea. Mi opinión es por completo dife 

rente. Es cierto que existen sesgos en los datos proporcione 

dos; puede haber error en laflanera de obtener la información 

e de llegar a las cifres, o en su procesamiento mas general 

en elgunos casos puede tratarse de datos intencionslmente de-



s subido que el margen de erzor puede ser descarta 

  

formados. 

do, o por lo menos 'trabajodo! adecuademente con un poco de = 

sistematización. 

Por otra parte, un cuadro estadístico puede llevar a con 

elusiones erradas, pero esa situación se debe precisamente a 

un error del analisto. Es este quen debe poner en juego su co 

  nocimiento de variables extra=-numbricas; ademós debe saber ex 

  

iraer las conclusiones apropiadas de un teruce! de los detos 

o de los conjuntos de datos, En este como en casi todes 

  

les disciplinos humanas, no es el hecho o dato eislado el que 

nos conduce e aclarar un proceso; es su posición respecto de 

otros, dentro de un sistema determinado. Por ejemplo, laos 

    

fras sobre PNB no indican la distribución reel de la riqueza 

el interior de un poís. Pero, si la cotejemos con datos sobre 

distribución socio-económica, distribución espociól y del - 

sistema de toma de decisiones, podriamos tenex una visión de 

conjunto més ilustrativa. 

Se da por entendido que les cifras nada significan por si 

solas; además, a falta de elemel   tos mas confiables, debemos 

trabajar con lo existente. 

b) Cuando se ha 

  

referencia a los PAISES ARABES, se entien- 

    

den los siguientes: 1. En el Megrheb, o sea 'occidente', 

los norteafrica 

  

os: Marruecos, Argelia , Túnez Y Libia. 2)En 

en Machrek (o ses 'orientet) los de la Península Aríbiga y = 

Srabe     los peíses 

  

del Asia Menor. Es decir: Kuwait, Arsbia =



2n, los Emiratos Arabes Unidos 

  

Seudita (X), Bahrein, Kator, 0 

y los dos Yemen, por una porte. Por la otra, Siria, Jordania, 

   Libano e Irak. 3) Ademós estó Egipto, una especia de fiel de 

lo balanza entre el Magreb y el Machrek. En olgunas ocesiones 

  

se incluye Sudón, euncuando no puede decirse que el sur del - 

país ses frabe. 

  Cuando se hoce referencia a PAISES DESARROLLADOS, entiénda 

se por ellos e: Estados Unidos, Unión Soviética y Japón; Eurg 

pa Oriental y Occidental; y, Canadá, Australie, Nueva Zelanda 

Sudáfrica e lsruel. 

La mención AFRICA SUDSAHARIANA comprende los países africa 

nos excepción hecha de los que en ese continente hemos denomi 

nado como 'árebes'. 

€) Como el presente no es un estudio que tenga por objeto tra 

tar la economía £rabe, he preferido en ares de la clarided 

  

hacer ebstracción de ciertes diferene estadísticos que en 

otras condiciones deben tenerse en cuenta, Cuanto encontramos 

datos sobre la mayor parte de los peíses, v.gr. hesta 1978, y 

  

para unos pocos hasta 1979, he incorporado les dos cifres en 

en diferencios — 

  

nte si no exi   una sola conporación, obvian 

muy significativos. En este coso de la unificación de algunas 

f.     cifras, d simplemente: "pera finales de la década, 

(x)Utilazo indistintemente el nombre "Arabia Saudita! o 'Saudi 

Arabio!.nuncurndo el primero es de mayor uso en espeñol, se 
presta mas a confusiones entre el públaco no especializado. 
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» 2pxrox, 
  En otras ocasiones he prescindido de los decimele 

mando a la cantidad entere mas cercana, salvo en cifras de el 

ta significación. 

    Por la naturaleza del estudio propuesto, es interesante ¿n 

tentar estoblecer los eleméntos de juicio que conducen a pro= 

omente; ello nos permite 

  

yectar hacia el futuro esí sea míni 

una mejor visión del conjunto. Es sabido que existen sistemas 

de proyección muy precisos, utilizados por los economistas. — 

Sin embargo, tel tipo de anflisis requiere una enorme contidad 

de datos y no tiene en cuenta algunas varisbles de difícil - 

cuantificación. He preferido efectuar una desagregación gene 

ral, y enotar la existencia de circunstanciós que puedon ha= 

cer varior el resultedo (guerras, situsción geopolítica, gra 

do de estabilided interna, etc). 

  

d) Sobre los fuentes, cabe decir que preferido les de orden 

internscional, pero especialmente Jos consignades en los - 

Anuarios Estedísticos tánto de Naciones Unidas como de UNESCO 

  

y los de la propia Lága Arabe. A pesar de su caracter oficisl 

son un buén indicador. En le parte político y la referente a 

la industria he scudido a textos secundarios de probada serie 

dad.



LOS RECURSOS FINANCICROS .   
Nuestre Época se ha coracterizado pox eventos cuslitativa= 

mente nuevos en el entorno intermacional. Uno de ellos, de —= 

enorme importancia está constituído por la fi nalización del - 

viejo sueño decimenónico de energía barata od-infinitum. El - 

petroleo reemplezó al carbón y constituyó durante varias d6ca 

das le verdadera "sangre de la civilización". Frente ol incre 

mento del precio de otras materias primas y de productos ela- 

borados y bienes de capitel, un apreciable grupo de producto- 

res de petróleo aprovechó una coyuntura política locolizado - 

justamente en el Oriente Medio, pora imponer a su propia vez 

  una elevación sin precedentes en los precios del crudo. Con   
tituyó tembién un mecanismo de presión en la política inter- 

nacional. 

No es este el espacio edecuado pera entrar a discutir si - 

las grendes transnacionales petroleros fueron al final los fa 

vorecidas con el desarrollo de los acontecimientos o si se -   
vieron perjudicadas. Lo que interesa hacer notar es que,como 

resultado de teles incrementos, los exportadores de petroleo 

  

vieron elevarse prodigiosomente sus ingresos, mientras los - 

importedores netos o cosi netos sufrieron menoscabo mos o me 

nos drástico en su presupuesto de inversiones 

Es necesario distinguir cuando se trata de los pe 

bes,por este concepto. No puede heblerse del enorme poder 

  

nanciero de "los órabes" en general. En efecto: 
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a) Existen dentro de la Región poíses petroleros y otros que 

no lo son, o cuya producción es mínima. 

En 2os clesificaciones internacionales se considera 'petrole 

ro! o un país que exporta diorismente uno cantidad mayor a = 

un millón y medio de barriles de crudo o de sus refinados. - 

Cada barril equivale a 156 litros. Dentro de esta clasifica 

ción tenemos en el Maghreb a Libia. Y, seis países en el Mach 

rek, más concretemente en la Península Aríbiga. Son: 

kKuwoit. 
Soudi Arébia. 
Kator. 
Bahrein. 
Emiratos Arebea Unidos. 

Oman. 

  

Los siete países mencionados tienen dos elementos en común: d 

bil población (ver cuedros 3 y 4) y carencia de otros recursos 

productivos importantes. Todos han contado a partir de 1973 y 

por lo menos hasta finales de la década, con una enorme provi 

sión de recursos financieros los cueles fueron ubicados en su 

  

mayor parte en el exterior, bién en inversiones en Bolse, o - 

bién pero la obtención de 16ditos mediante le inversión banca 

ria a corto plezo. 

So verá en el numeral dedicado a la estructura económica 
  

vo 

  

que si se le oprecia en su justa medida, el efecto posi 

de este capital financiero fué menor del usualmente imaginado 

pox el público. Lo que por el momento interesa es que los paí



ses mencionados contaban con recursos financieros excedentes 

b) Argelia e Irek son dos países con característicos e: 

  

pecia 

les: Son petrolexos ol iguel que los anteriores, pero tam 

bién cuentan con otros recursos de importancia. Por ello no = 

  

se consideran como 'petroleros puros'. Sin embaxgo, también — 

  se vieron favorecidos por la bonanza, así que deben ser inclui 

dos en nuestratlasificación,. Poseen ademés elevados índices - 

de PNB e ingreso per copita (ver cuadros 3 y 4). 

c) Para la décoda de los 7Os, el resto de los poíses árabes - 

no puede ser incluido en la categoría *petroleros'. Como 

norma, eran y siguen siendo importadores de crudo, selvo el 

reciente caso Egipcio. Como consecuencia de la elevación de - 

los precios, se vieron empobrecidos sin que en este ceso pue- 

da hablerse de excedentes finencieros. 

d) Egipto tiene características sui generis. Se verá en el 

curso de los anflisis sobre educación, investigeción-desa 

rrollo y estructuras económica que, sin ser en los 70s un poís 
  

petrolero puede heblorse en su caso de la existencia de recur 

sos financieros epreciables. Ello no implica que tuviera su= 

perávit en balanza de pagos. Aunque con limitaciones, debe = 

ser incluido en nuestra clasificación sobre 

  

2sponibilided - 

financiera p 

  

a eventual asignación el desorrollo científico 

=técnico necional. 

Debemos concluir este punto insistiendo en que no puede = 

hablars 

  

en abstracto de la "riqueza de los poíses brebes". = 
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Por el contrario, lo bonanza solo fevoreció a ocho de estos 

países, siendo casi todos de población muy pequeña. 

Este trebajo pretende deso 

  

ror que la existencia de recux 

    sos financieros no es condición fundementel o exclusiva para 

gorantizor lo transferencis de tecnología adecuada o aún de — 

la llaneda 'tecnología de punta*, El ejemplo mas claro es pre 

cisomente el constituido por la mayor parte de los peises pe- 

ttoleros órabes, como se verá, 

Por el momento podemos evidenciar en un cuadro los resul- 

tados de esta primers reflexión. 

Cuadro A: La disponibilidad de recursos finsncieros   
Marruecos - Argelia . . xx 
Tunez - Libia... xxx 
Egipto... . xx Sudan a 
Siria... .  x Libano a 

Irak o... . . Xx Jordania - 

Kuwait... . xXx Bahrein. . xxx 
Kater . . .. xxx Emiratos . xxx 

Saudí Arobia . xxx Oman... o 
Yemen Ne - Yemen Dem. 

Convenciones: xx x ; muy abundantes. 
xx: ebundentes, 
x : medianos. 
no no excedente   
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Le 

  

   Pare introducimos al tema hemos de enunciar algunos datos — 

generales scerca de los poíses órabes. Ante todo hablemos de 

1. Es aproximadamente el 60, de la de 

  

su extensión territor   

  

América Lotina, totel mundial y 1/6 de la de los pai- 

  

ses en desarrollo (ver. cuadro No. 1). 

Podríomos establecer una clasificación dentro del Area, en 

peises GRANDES (mas de un millón de kilómetros cuedrados), - 

  

PEQUEÑOS (menos de ciento cincuenta mil kilómetros cuadrados)   
y un grupo intermedio. De acuerdo con ese criterio, tendreía- 

mos que son;     Peg 

Marruecos Jordénia 

Túnez Libano 

Siria Kuwait 
Txrok Behrezn 

Saudi Arabia Oman Kater 

E Yemen N. Emiratos 

Yemen Dem. 

En cuanto a p    es interes 

  

ante anotar que constituyen = 

eproximademente el 3% del total mundial; un 5% de la corres-   

pondiente e los países en desarrollo, y un 40% respecto de — 

la Américo Latina. Lo anterior en toda la década de los 7Os 
  

Pare 1970 exa la mited de la población efricone, mientres 

que para 1979 había ascendido a un tercio. Como las demás = 

proporciones se hs   ) conservado, cobe suponer que a pesar de 

  su propio incremento, ha sido mucho mayor el del africe sug 

  

saherzóna (ver cuadros 1 y 2)e 
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Si epreciemos el incremento poblacionel en toda le década, 

ol promedio mundial fué del 10%, mientras que elle los peises 

en desarrollo fué del 22%. Pare otras ogrupaciones dispone 

mos de los siguientes datos: 

Arebes . . 30% 
America Lat.11% 

Desarroll. 1% 

Los árabes tuvieron pues, un incremento que asciende casi ol 

doble del promedio mundial, bestente mayor que la generali- 

dad de los países en desarrollo, y Asia en particulox; y, - 

tres veces mayor que el promedio Latinoamericano. Si lo com 

paramos con el incremento en los paises desarrolledos, es - 

30 veces mos alto. 

Seccionando, nos encontramos con que el crecimiento fué 

mayor en cl Machrek que en el Meghrebs 

Maghreb. . . . . . 29% 

Mechrek . . .« . . 35% 

Egipto y Sudíns. +» 24% 

Si tretamos de estoblecer une tipología por psises pode- 

mos obtener la siguiente clasificeción (ver cuadro 3): 

  

  
Gxen población Intermed. Pequeña población 

(mas de 10 millones) : (menos de 2 millones 

Argelia Tunez Kuwost 
Egipto Libia Buhrein . 
Sudan Jordenia Katar 

Herruecos Siria Emiratos 
Irak Libano Cmen 

Saudi Arobia Yemen Ne 

Yemen Dem. 
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Cotejondo lus cifras sobre superficie y población nos en 

contromos con que el Mogreb tiene el 40% de la superficio - 

de la Región, pero solo ol 31% de la población. El Mechxek 

tiene tanto el 31% de la superficie como de la población - 

del mundo árabe. Y, solémente Egipto y Suden tienen el 29% 

de la superficie y el 38% de la población. Si la tipología 

se establece por continentecs, los países órabes de Africa 

tienen un poco mas de las dos terceras partes tento de la - 

euperficie como de la población del mundo Érebe, 

Es un lugar común oir referencias acexce de la baja don= 

sidad poblacionol de la Región. Siendo la mas baja entro - 

les regiones consideradas en el mundo (13 hebitantes por ki 

lómetro cuadxado) se encuentra empero muy cexce del promedio 

efriceno o del americano en general. Ello nos indica una de 

dos cosas: O que los psises Srabes no son tan despoblados = 

como pareciera y que su población see encuentra aglutinode en 

pequeñas superfacies (poces ciudades); o bién, que America y 

Africa sudoahariana son reletivemente poco poblados. Debe ta 

nerse muy en cuenta la distribución espacial de le población 

en el mundo árabe pues incide sobre la econoníe y en cierto 

  

sentido sobre la vida política, 

Le copecidad de renovación de le población es de excepcio 

nel importencio, Es así como la centidod de pobleción joven 

(menor de 24 ¿ños) a pesar de convertirse en une corga para 

un Estedo que d 

  

e proveer » sus requerimientos bósicos, pun 

de significar una reserva de gren relavencia. En 1970 ls pa 
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blación joven del mundo árobe exa el 3% de la mundial; en - 

1980 ascendía al 5% . Hoy día puede apreciarse que mas del 

60% de su población total (la fxabe) tiene menos de 24 años. 

Este crecimiento se compagina con los incrementos generales 

de los peisos en desarrollo. A comienzos de la década ascen 

dían al 77% del mundial, mientres que e finales era del 80% 

con tendencia continua al crecimiento, a peser de heber des 

cendido notablemente el promedio anual. 

En la década, la pobleción joven creció en el mundo Sra.w 

be, e un promedio mayor que el genezel de los peises en de- 

saxrollo y en especiol que el de Asia y el de America Loti- 

  

ne. Solamente fué superado por Africa. Si proyectemos al = 

año 2.000, la pobleción joven del mundo árabe será el 5.3% 

del totol mundial y el 6.3% de la de los paises en desarro- 

  

llo (ver cuadro No. 5). 

fiucho se ha habledo en diversos foros acexca del límite 

de crecimiento de los recursos. Una población que crece a = 

un ritmo superior al que el Estado o la iniciativa privada 

puede garantizar en viviendo, selud y educación, plantea == 

problemos de plenificeción y aún de supervivencia, Méximo 

cuendo una situación ancestral hace mes compleja la tarea de 

  

la lucha contra el analfab 
      

£e este un problema de enorme importencia en la Región que 

nos ocupa. Normelmente supere el 50% de los adultos, salvo 

on Kuweit y los Emirctos, en los cuales es sin embargo supo 

rior el 40%. £n lo moyor porte de los poises arabes supero 
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la tasa del 60%. Existen empero diferencias en dos sentidos 

el menos (ver cuadro No. 6)4 

El promedio de los hombres es del 50%. En los 

  

e) Por sexos 

mujeres asciende hasta el 70%, salvo en Libano y Kuwait. 

Es excopcionalmente alto el rubro para las mujeres en —- 

Arebia Saudita, Irak (comienzos de la dócada), Marruecos 

y Yemen Norte. 

b) Desde el punto de viste espacial; El promedio rural es - 

de 718%. En las mujeres Mega hasta el 92%. En les zonas - 

urbanas se registra algún progreso, pues en los varones   
la norma es solo un 38% de analfabetos adultos. 

El onelfabetiomo es en el mundo arabe, de los mas elevados - 

del mundo. No existe relevancia regional dentro del Area en 

su conjunto. Exceptuando el caso mencionedo de les mujeres - 

en Soudi Arebia es muy semejante en todos los paises. El me- 

nor porcontaje de verones anelfabetos puede ser encontrado — 

en Egipto, Libia y Kuwait. 

Por este aspecto, pues, aparece que difícilmente existo 

en los paises que nos preocupan, o por lo menos en su casi 

totalidad, una base educativa general que potencia una ¿n= 

dependencia científico-técnica. Los datos oficiales no jn- 

  

cluyen, adem6s, los numerosos casos de analfabetismo funci 

nal. 

Ciertomente que el rezago colonial es en gran perte res 

ponsable de la situación existento en el caso de los adultos. 

  

Lao generaciones de la post-guerra hon nacido luego de le 
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dependencia de la mayor porte de ostos paises. Un nuevo día 

se he enunciado en muchos (pero no todos) de ellos, incluyen 

do la atención prioritoroa o los programes educotivos. Son 

especialmente pignifivotivos los incromentos recientes en - 

la matrícula escolar (ver'cuedro No. 6). En el período 1965 

a 1970, fué ligeramente superior el promedio mundial, pero 

inferior e los de America Lotina y Africa, Para la década — 

de los 70s prícticamente triplicó el promedio mundisl. Son 

  

mes notorios los inerementos en la educación primeria y se-   
cundaria. . 

Por lo que se refiere al aumento de personal docente, la 

  

situación es cemejente, superado ten solo por America Latina 

en la eduención post-secundorie 

  

Como se comprende, esos incrementos pueden desglosarse a 

fin de proporcionar al lector las cifras sobre escolarización. 

Hemos de tener en cuenta que se trata de los datos en bruto(x). 

Es decir, quese toma cono base una cantidad hipotética equi- 

velcnte el 100%, que es la siguiente: pers educación primaria, 

la centidad de niños y niñas entre los 6 y 11 años; para se- 

cundaria, entre 12 y 17; y pora la universitaria y equiva- 

lento, entre los 18 y 23 años. El total do personas enrole= 

des en educación primaria puede eventualmente sor superior — 

el total de habitantes entre los 6 y los 11 años. No existe 

(x) No hey datos confiables de escolerizeción/edod/número de 
habitant 
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inexactitud entonces por el hecho de que el resultado sea - 

  

superior ol 100%. Tembitn podría darse el mismo coso en las 

cifros de los estudiantes de secundaria y universitaria, pe 

ro es excepcionel y no ocurre en los países en desarrollo. 

Veamos en detelle lo que ocurre con estas tasas de escolori 

zución en los poíses Srabes. 

a) Primer nivel (Primeria): Entre 1960-70 creció la escolo- 

ridad en un 30%. En los 70s creció en 24%. De continuar 

dicha tendencia, para 1990 alcanzaría cifras de escolaridad 

  

cexcenas o 100. Estaría en todo caso por debajo del promedio 

general de los peises deserrolledos, pero sería un enorme - 

  

logro teniendo en nta el bajo punto de pertida inicial. 

En 1960 el grado de escolaridad de las mujeres era de = 

uno a dos en relación con los varones. En 1960 se había ¿n- 

erementado para llegar a ser 2:32. De todas meneras continua 

siendo un promedio menos favoreble que el de America Letina. 

Debe recordarse que para cerrsr la brecha en educación - 

se requieren promedios muy superiorres a 100 en educación - 

primaria; o bién, el peso de una generación que implique la 

deseperición de analfabetos adultos. De todas formes, cuando 

monos serán dos décadas. 

  Respecto a Asia, el promedio continua siendo ligeramente 

inferior; en proyección, debe superarla en el curso de la - 

década de los l0s. Es similor e Africa, continente que efes 

túa un enoxme esfuerzo en educación primaria. También debe 

  

anotarse que d a de los sexos, continua 

  

+ el punto de vi 
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siendo el promedio mos desequilibrado de todo el tercex mun 

do. 

En releción con los promedios absolutos mundiales, es de- 

ble registror un progreso notoble. Las cifras indicen que en 

los 605 la inequidad exa tres veces superior sl promedio mun 

diel. En los 709 existía un nivel semejanto. Al finalizar los 

809, la situación debe ser menos desventajosa para los pai= 

ses £rabes respecto del mundo en su conjunto. 

b) Secundaria (segundo nivel). Ha sido también un promedio 

de escolarided bastente bajo, euncuando con incremento - 

ostensible. Entre 1960-70 creció en un 109%. En los 709, un 

TG%. Si esa tendencia continúas debe superar al promedio mun 

diel para finales de la década de los 809.   
Ya en los 70s ero ligeramente mejor la situación que la 

  

de los paises en desarrollo considerados en su conjunto. Con 

tinua empero siendo inferior a las teses de escoleridad de 

la America Letina, pero con una brecha cada vez menor. Es - 

por otra parte, dos veces superior el promedio africano; es 

to tombién nos está indicando que el esfuerzo africano es - 

muy recionte, pues solo se registra en la primeria. 

Por sexos, se presenta una vitucción muy semejante a la 

del nivel de escolaridad primoria. Solemente Africe tiene = 

une situsción mas desventajosa en este suntido. No debemos 

olvidar que en los poises desarrollados, el promedio de mu 

jeres que estudian en la secundaria es ligeramente superior 

al de los hombxes, para descender lurgo en la educación de   



tercer nivel (Universitaria y relecionada). Así, los bajos - 

rubros en este sentido son doblemente inequitativos para el 

caso órabc. 

: Hasta los 606 era sumamente beja, y en al- 

  

Toxcer niveo 

    

gunos de los peisos prácticamente inrxistente. Creció en 

ese década en un promedio de 110% y en la siguiente en una - 

cifra semejente. Si continuara eso tendencia, logrería osten 

síbles progresos especialmente en cuanto a la colided de la 

educación. Ya está ligeramente por encima del promedio de - 

los paises en desarrollo, pero seguiría por debejo de Lati 

nommbrica. Es ya ocho veces superior o Africa. Está sin en 

bargo (y lo cstaríe eun para 1990) seis veces por debajo de 

le tasa de los Estados Unidos y dos veces y medie por debajo 

de Europa. 

Desde la perspectiva de los sexos existe elgún progreso. 

En 1960, por cada mujer en este nivel educetivo hobía cuatro 

hombres. Pera 1980 la proporción ers oproximademente 1:2. En 

terminos generales, la educación de tercer nivel se incremen 

  t6 en los paises £rebos casi cuatro veces durente la dérada 

do los 70s. 

Ahova bién, si tomamos en cuenta las cifras de escola    

  

(la población joven en su conjunto), podra 

  

mos opreciar progresos de valía (ver cuadro 9). En efect: 

En 1960 lo escolaridad en los paises arabes exa oproxima= 

  

demento la tercera parte de la de Amtrica Latino; en 1970 - 
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escendís e dos terceras partes y en 1980 a tres cuartos. Por 

otra porte, el 1969 ora cosi igual al promedio de Afxica y — 

dos tercios que Asia; en 1970 era un tercio mayor que el afri 

  cano y casi igual ol asiótico; en 1980 ya se encontraba cla= 

remente por encima de los dos continentes 

Igualó tembión para el año 80 el promedio de los países 

en deserrollo en su conjunto. De sex casi la mitad del proms 

  

dio mundial en 1960, pasó a ser practicamente igual e el en 

1960. Y finalmente, de ser tres veces menor que el de los = 

  

paises desarrollados, pesó a ser solo una vez y media meno 

De continuar tal positiva tendencio, pora fineles de la - 

década de los 90, debe estar casi igual sl promedio de Ameri 

ce Latine, y por encima claromente de la media mundiel; obvia 

mentecon ventajas notebles respecto de las tasas de Asía y 

  

Africa. Sin embargo, en cuento al númexo de mujeres, a pesar 

de ester ligeramente por encima del promedio afro-asiótico, = 

sería solo tres cuaries pertes que el de America Letána y 

precticemente igual el general de los peises en desarrollo. - 

Ello significa que en este aspecto se encontraría una quinta 

parte por debajo del promedio mundiel y aproximadamente on = 

la mitad de los £ndices de los paises desarrollados 

Existen hoy día incrementos positivos en la diferencio por 

sexos, pero esta proporción no debe variar en grado muy opre 

cioble en la década de los 80s. Como ejemplo, baste decir que 

el grado de participación escoler de los mujeres es semejan 

to ol promedio lotinoamericeno de 1960,



   Por lo que hace a números absolutos, besta comparer los in= 

crementos con los de los paises desarrollados pare entender 

que sún falte mucho por recorrer. En efecto, en el grupo de 

edod 10-23, el porcentaje de escolarización de los paises = 

desarrollados ascendió entre 1960 y 1900, del 15% al 33%. En 

los paises árabes, del 4% al 16%. 

En el grupo 12-27, en los desarrollados ascendió del 71% 

sl 83.5%; en los arabes, del 18% al 44.7%. 

en el grupo de 6 a 11 eños, escendió en los poisos de 

  

sarrollados del 91% al 92.7%, mientras en los Srabes lo hi- 

zo del 40% al 67.8% 

Es decir, que la situación en los comienzos de la dica 

da de los 8Us exa inferior e le de los paioes deserrollados 

en 1960. Por otra perto, una compareción en lo que se ref.    

  
re a gaste n_ educación efectuados por el sector público,     

es sumemente ilustrotiva (ver cuadros 14 y 15). 

En xeleción con el PNB, los poises órabes incrementaron sus 

gastos educativos entre 1965-78 aproximadamente en un SO%, 

Vole decir, tres cuartos mos que Asio, el doble que Améxice 

Latina y Africa, y el mismo promedio generel que los paises 

  

en desorrollo, Fue la región del mundo con mayor cre ento 

por este concepto. 

sexParo, 1980, el promedio órabe exa igual el mundial; solo 

  

un 5% poz debajo del de los paises desarrolladon, y 36% por   
encima del de los subdeserrolledos o en desarrollo, incluy 

  

do Amexico Latina 

 



    

Sin embargo, en _proporci ptes (gas 

tos por habitante), e finales de los 70s estabe una tercera 

perte del promedio mundial, exo cuatro veces menor que el = 

de los paises desarrollodos y en particular siete veces me- 

nor que el de los Estedos Unidos. Empero superaba a America 

Latina y Asia y ero mas de tres veces el de Africa. 

Entre 1965-78 este rubro se incrementó en el mundo Srabe 

cerco de nueve voces (a precios no constantes), proporcione] 

mente un poco mas del doble que el promedio mundial. Si ese 

tendencia logra solución de continuidad, paxe finales dol = 

siglo habríé progresedo-6l punte de constituir la mitad del 

de los poises desarrollados, doblando sl de America Letino y 

Asia, y estendo una tercera paste por encima del promedio - 

mundial. Pox otra parte, superaría en prácticamente cinco = 

veces el promedio genezal de los paises en desarrollo. 

Si nos atenemos a le conti . t E pbitente        
nos encontromos también con datos que denotan cierto progra 

so. En 1965 los paises Srabes superahon en este tópico sol 

  

mente e los africenos, encontrándose por debajo del resto - 

del mundo (ver cuadro No. 10). 

Para finoles de los 7Os, ya hebíon superado o los puises 

esifticos y se encontraban po encima del promedio de 

  

paises subdesarrollados en su conjunto. Para finoles del sa 

gla podrían ester a lo por del promedio mundial, superondo 

en todo ceso a la América Latina, Seguiría estando e   pero 

cuatro veces por dobajo del de los Estados Unidos y dos va 
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ces menos que el de los paises desarrollados en general. 

Existe por este concepto un elemento de indudoble interés 

los promedios de los poises Srabes en cuento al gasto públi. 

co en educación son bastente elevados, pero no así los de pú 

mero de estudiantes enrolados. Cabe plantear una de dos hi- 

pótesis: e)La casi totalidad de la cerga de la educación co 

rresponde al sector público; b) El costo-promedio por estu 

dionte en la generslidad de los poises Sroben es mayor que 

v.gr. en un pais lotinoomericano. 

Es factible que la última situación incida en grado ele- 

vado. La cause puede encontrarse en el hecho de que en pai- 

ses con una mayor tradición educetiva existe de tiempo otrós 

une infraestructura apropiada (edificaciones, leboratorios, 

profesores nacionales capacitados, etc) y un mayor número de 

eotudiantes posibles que presionon desde los niveles inferio 

res, lo cual reboja costos. En los peises órabes, sobre todo 

por lo que respecta a la educación superior, existe un núme 

ro muy limitado de estudientes debido al anterior ebendono = 

de los sectores básicos de la educeción y de ciertas frees 

del saber; y por otra perte, en ocasiones os necesario par 

tir precticamente de cero en el aspecto infraestructural, lo 

cual exige elevada inversión inicial, 

Los £ idad nos permiten desglosar y 

  

a:    
tipificar por grupos de paises. Veamos (v. cuadro No. 11): 

  2) Enseñanza primaria; En 1970 solemente cinco paises tenían Pp 

indices cercanos o comporables a los de los poises lati- 

   noemexicanor. Exon: Arge ez en el Magreb; y, Sirio,



Jordenia y Libano en el MachrekeLa situsción cra especislmen 

te comparable en el caso de los dos últimos 

Los índices mes bajos eron los de tres peises de lo Pónín 

sula eríbida; Arabia Soudite, Yemen del Norte y Omán. Le sí 

tuación de las mujeres en Egipto, Marruecos e Irek era eún 

muy desfavorable. 

Para fineles de los 70s, a pesar del incremento relativo, 

la escolarided de niñas no llggabo al 60% en Marruecos, Oman, 

Yemen N. y Se, y Saudi Arabia, Un incremento mas o menos na 

teble puede ser encontrado en Egipto, lxek y Kuwait (espe 

cialmente en los dos Últimos). 

Omán y Soudi Arebia registraron algún incremento en la es 

coloridad de los verones, a pesar de continuar perteneciendo 

e lo que podrienos denománor como el grupo intermedio (tass 

del 60 al 90%). Es muy significativo el desdenco de escolari 

dad de los niños liboneses, auncuando todavía permanecían sus 

registros en el grupo superior (por encima del 90%) 

  

Los paises mas equilibrados en este aspecto, son lrek y 

Kuwsit, seguidos luego pox un grupo conformado por Tunez, Ax 

gelia, Jordanís, Libano y Siria. 

b) Por lo que respecta a la enseñanza ercundaria, Jordania y 

Kuwait registraban en 1970 los índices mos elevados, se- 

guidos pox: Tunez en el Magreb; Egipto; y, en el Mochrek, = 

    Irek, Libano y Siric. Los tres 61t3 

  

mos figurabon con ul 

  

pro 

  

medio semejente en muchos sentidos a lo media latinoamerica 

nas 
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Pora finoles de la década nos encontramos con un estanca 

miento en Libano. Los rubros menos favorables eran los de - 

Dmon y Yemen Norte, seguidos por Merruecos. 

Saudi Arabia y Yemen Democrático (Sur) tuvieron un pequeño 

ascenso en la escolaridad de los varones. Fué mayor para Áxr- 

gelío y Tunez. Tambión ascendió ligeramente el grado de esco 

loridad de los mujeres en los casos de Egipto, Irak y Siria 

(grupo intermedio), pero sin igualar sl de los hombres, Ci 

fre que los ecerca ol grupo supexriox. 

Debe recordarse que en cuanto a los paises deserrollados, 

existe no solamente un cierto equilibrio en escolaridad pox 

sexos, sino que -se repite- en la secundaria son superiores 

los promedios relotivos a las mujeres. 

KHaota el momento, podemos aprecioór un esfuerzo de vastos = 

proporcionos pero de reciente aparición. El desequilibrio pox 

sexos en la primaria es bastente monos pronunciado. Ello po- 

dria deberse el efecto de la publicidad misma del Estado o 

a la mayor conciencia familiar ecerca de la importencia de la 

educación básica, aún en la mujer. 

  

Se trate,como puede verse, de cerrar la brecha que los 

pera del mundo desarrolledo; pero los poises Srebes eún se - 

tron unos veinte años atrás del nivel el que espisore-- 

  

encu 

Ec mos diáfeno lo dicho si se reflexione un poco sobre los — 

índices reletivos a la educación universitorio y técnica su- 

perior.



Educeción post=secundoario; La situación por sexos es aquí 

    

la mas diferencicda, euncuendo el grado de enrolemiento -= 

escoler de la mujer tiende al ligero incremento (ver cuadro 

No. 12). Este es apreciable principelmente en Siria y Kuwait, 

pero también en Libia, Tunez, Irak y Jordania. Los paises de 

  

la Región con un mayox equilibrio en este aspecto son Sixia 

y Kuwait. Libano aun forma parte del grupo mos avanzado, pg 

ro con tesas globoles decrecientes. Existe tembién algún es- 

fuerzo en el ceso Seudi. 

En términos generales; Libano ; decrece 

Irok y Kuwait: mayor incremento. 

Siria y Jordania: incrementos secunda 
rios. 

Cobrio pregunterse si la situación mes o menos elevada de 

Ssudi Arabie en cuento a educación post-secundaria, mientros 

en primario y secundaria es muy boja, puede deberse e una - 

circunstancia particular; probablemente a una concepción que 

estimula la instrucción de elto nivel pora unos pocos. Otro 

hecho significativo es lo situación de obandono educotivo en 

Oman y Yemen del Norte. 

AGn en los paisos mas avenzedos en punto a lo educación — 

post=socunderia, sigue existiendo una estructura piremidol — 

testrenguleda! en su vértico superior, un 'cuello de botella! 

de vastos proporciones. Es tembién obvio en el grupo inter- 

medio (Argelia, Egipto y Tunez, seguidos de Marruecos). 
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En cuento «l fundemento de una futura independencia tecnológica, 

se estón sentendo beses en el mundo órabe por lo menos en as= 

pectos genereles. Hemos de detallar elgunos aspectos de la edu 

coción post=secundaria. Es ela de gron importancia, pues allí 

es precisemente donde se encuentra la formación científico-t6c 

nica y adminiotrativa especializado. 

Por lo que hace.sl número de estudiantes en post-secundaria 
        

(educación universitaria y relecionadas) respecto al númeso de 

habitantes del pafo, tenemos que (ver cuadro No. 12): 

En 1970: Libano, Egipto, Siriec, Irek y Kuwait (en su orden) 

registraben los promedios mas elevedos, comporebles a Latinos 

méxico. Los promedios mas bajos exan los Cde Marruecos, Sudán y 

Yemen (Norte y Sur). 

Aún en los mes evanzados, solo entre uns tercera y uno quin 

ts porte eran de sexo femenino. 

Pera 1978, Libano, Siria y Egipto continuaban (en ese orden) 

teniendo los mejores promedios. A continusción encontramos a — 

Kuwait, Irek, Jordania, Seudi Arsbís y Libis. Es bueno anotar 

que Marruecos tuvo un incxemento apreciable, mientras que los 

dos Yemen y Suden permanecieron con los Índices mes bajos. 

En la dtcoda (de los 709) los incrementos mas elevsdos pxo= 

porcionalmente se registraron en: Marruecos, Jordenia, los Ye- 

nen y Arobia Seudita. Tengamos presente que un promedio muy ba 

jo puede ir acompañado da incrementos proporcionslmente mayo= 

reco o los de índices mes altos. En efecto, en este caso como = 
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en todos los somejantos, opera la ley del xendimiento decrecien 

te. Elevar un punto sobre 100, equivale a un incremento del 1%; 

si es sobre 50, el rendimiento seró del 2% 

Ahora bi6n, los datos proporcinados tembién nos indican que 

los indices mas bejos fueron los de Sudan y Libano. De continuer 

e un ritmo semejante, al finalizer la década de los B0s la si- 

  

tueción seria la siguient 

Líbano segui 

  

io mostrando mostrando los índices mayores, 

  

guido de cexca por Jordania, Irek, Kuwait, Tunez y Seudi Ara== 

bio. Los dos Yemen y Sudan continuarión con los rubros mas ba 

jos, bestente elejedos por demás de los medimnos e intexmedios. 

Todo lo anterior dice poco sobre la base real de una evefi= 

tuel trensferencia tecnológico operativa; os neceserio especi- 

ficar los sectores del conocimiento a los cuales se dedican los 

estudientos de post=secunderia, Pera la segunda mítod de la d£ 

ceda de los 70s tenemos que: 

Los paises con mayor número de estudiantes exan en su orden: 

Egípto, Siria, Irok y Líbano. Los que registran los mayores pox 

centejes en ciencia y técnica eron: Irek (mas del 40%), Argelia, 

Líbio y Sirio (un poco mas del 30% del total). 

Los porcentajes mas bajos fueron encontrados entre: Merrue-   

cos, Jordania, Libano y Yemen Norte, Todos ellos tenían menos. 

del 15%. Los demós paises conformen lo que podriamos denominar 

  como el grupo intermedio. 

Los Emiratos Arabes Unidos, Yemen Norte y Soudi Arabia con 

  

rruecos, fueron los mayores en incremento respecto del núme- 
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xo de estudientes. Los menores fueron Egipto, Libia, Bahrein e 

Irek; no hoy datos confiebles sobre el Libano. 

Si la tendencia anterior se prolonga, e fineles do los 80s 

la situeción sería: cinco paises con mas de cien mil estudien 

Egipto (mes de medio millón) 
Siria (mas de 200.000) 

tes, a sebe 

  

Marruecos 
Arabia Saudita 

  

Irak 

Entre 50-80 mil estudiantes: Argelia 
Tunez 
Libano 
Jordania. 

El resto, con menos de 50.000 estudiantes. 

  

Debe recordarse que para 1978, el Mogreb tenía 165 mil estu 

dientes y ol Machrek 377 mil; Egipto contaba con une cantidad — 

mayor que la de cada una de las regiones antedichos, y con cesi 

tontos estudisntes como la totalidad del mundo arabe. Tenía en 

efecto, 486 mil estudiantes (47% del totel arebe incluy£ndolo). 

En cuanto e los dedicados a ciencia y tecnología, el Mogreb 

contaba con 42.354; el Machrek con 105.532; y Egipto solamente, 

con 122.943. Es decir que tembién exo superior a cede subregión 

y el equivalente el 42% del mundo Srabe incluyendose 61 mismo, 
Egipto, una voz el fiel de la bolenza, podía adoptar durente - 

un tiempo actitudes que no le granjearon ciertemente la omistad 

de sus hermanos frabes. A diferencia de la meyor porte de los - 

paises de la Región, constituyó un WNIC* como lo demuestren fe 

hacientemente muchos de sus indicadores. 
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Ye hemos visto en general la centidad de estudiantes del mun 

do 6rebe para los 70s. Veomos ahora lo referente el número de - 

estudiuntes dedicados a disciplinas que directamente se refio- 

ren a la ciencio y la tecnología (ver cuedro 13), En su orden    

Egipto, Sixa, Irak y Argeliá, cuentan con una mayor cantidad. 

Un grupo intexmedio estó representado por Líbano, Marruecos, = 

Tunez y Arobía Saudita. 

Le presencia de Saudi Arabia es relativamente nueva. A por 

tix del comienzo de la década Argelia en el Magreb, e Irak en 

el Mechrek (desplazando a Sirié6) hacen irrupción con un corog 

ter bastante fuerte, 

En la segunda mitad de la década, los meyores incrementos = 

relativos por este concepto fueron los de Marruecos, Jordania, 

y los Emiratos (por encima del 35%). Por otra parte, Siria, - 

Egipto y Bahrein tuvieron incrementos menores al 5%. No exis- 

ten datos confiables sobre Libano. 

Si la tendencia registreda en la díceda pasada continúa, - 

especialmente por los valores a partir de 1976, tendriomos que 

0) lrek pesería o ocupar el segundo lugar en todo el mundo 5x2 
p be, despues de Egipto, y seguido por Marruecos. b)Un grupo ¿ 

termedio estaría constituido por: Siria 
Arabia Saudita 
Argelia 
Tunez. 

  

Egipto lograré conservar durante mucho tiempo su privilegia 

da posición. Pox otra parte, sus detos en este especto concusx 
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don con todo lo que en tórminos generales hemos estado expo== 

niendo en el curso de este trebejo. 

No podemos tener uno idea elaborada y clera sobre el asunto 

salvo que scudamos a un nuevo grupo de datos de enorme valor, 

cuel es el reletivo a la proporción de mujeres enrolados como 

estudientes en todos los campos y niveles de la eduesción = 

post-secundaria, y las dedicadss en especial a la ciencia y = 

le tecnologíz. Su proporcionalidad debe confirmar o ponex en = 

duda los datos anteriores. 

Los mujeres constituyen en casi todos los paises entre el 

51% y el 53% de la población total, salvo voriaciones de ex 

cepción. Adomñs de las obvias impliceciones relatives a le ng 

cesaria igueldad de oportunidades entre los dos sexos, y la - 

  discriminoción injusta que implica un porcentaje ten amplio = 

de la población con menor acceso a los niveles do la educeción, 

existe otra considereción de índole exclusivamente económica: 

rrollo que se da el lujo de desperdiciar el po- 

  

un pais en de 

tencial humano mayoritario de su territorio, dedicóndolo a ec, 

tividades productivas no relacionedas con una alta cualifica= 

  

ción, no puede execes ormónicemento. La estructura piremidal 

con testrangulomiento! superior que hemos descrito pera el = 

proceso educativo, se ve así mas distorsionsda, imposibiliten   
do potencialmente la existencia de una amplia base humans pa- 

ra el proceso de la tren 

  

sferencia tecnológico. Veamos que su= 

cedo en concreto.



Al finelizor la dócada, solamente, en cuatro paises la pro- 

porción de estudiantes mujeres (post-cccundaria) ero superior 

en 4:10 en relación con los hombres. Son; 

+. 5.7 

Bahrein . +. 4.4 
Kuwai 

  

Emiratos. + 4.2 
Jordania . 4.1 

El coso extremo ere el de Yemen norte con menou del 20% (2:10).. 

Los demás paises so situan on lugar intermedio. 

Sin embargo, por lo que hace a la participación femenina en 

estudios científico-tecnológicos, solemente los Emirotos y - 

  

Kuweit estaban por encima de 40%. En ninguno de los peises so- 

brepasó la proporción de 3:10 (30%). Entre 2 y 3 encontremos e; 

Jordania. +. . . 3.0 
Irok e... . 2o 

Bahrein . . .« 2.3 
Egipto . . . . 2.2 

Argelia. . . 2.0 

Tunez . .. . . le 

Un caso particularmente relevanto es el de Arabia Seudite con 

solo un 5% de estudiantes mujeres en este cempos 

  Entre 1976-78, solo Jordania y Merruecos registraron elgón 

evence de significación. En el mejor de los cesos cebe preveer 

que seró neceserio esperax una genereción pera lograr en le Re 

gión, índices cercanos a los de los paises desarrollados en - 

este momento, o por lo menos e los de Ámerica Latina. Es dese 

ble un mínimo de uno mujex por coda dos hombres (1:2) en la -



vinculeción a estudios del Sres científico-tícnica. En ciencias 

vocieles y humanidades, esa proporción podría ser logrado al = 

comienza de la década de los 905. 

Debe recordorse la presencia de los inmigrontes órebes y de 

otras regiones hecia los pequeños paises del Golfo; llegan en- 

tre otros, de Iren, India, Bangla Desh y los paises occidenta- 

les. La influencia de algunos de esos grupos de trabajadores - 

inmigrantes ha sido notoria en la perspectiva educativo. Es - 

conveniente resaltar el ceso de los Palestinos, una de las - 

agrupeciones con promedios mes equilibrados y desarrollados = 

en educación para le totelidad del Ares. No existen empero da 

too que permitan esteblecer compareciones confisbles. 

Pox todo lo hasta aquí expuesto en materia educativa, po= 

driamos concluir que los paises con une mayor base potencia 

en perspectiva o lo científico-técnico, son: Egipto 
Irak. 

Un segundo grupo estaría constituido por: 

e ' Argelia a) En el Megxeb Tudez 

Marruecos 

Siria 
Libano 
Jordania, 

  

Lo entozior tiene tembión su rezÓón de ser sí spreciómos - 

los gustos pÚblicos en educación respecto del PNB. Todos los 

  

paises arribe mencionados (excepto Siria) gesteron durante = 

la dícada pesada porcentajes superiores al 4% 
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Estamos shore en copacided de trazar un segundo cuadro de 

beses pare la posible tronsfexencia de tecnología. 

    Cuedro_B. La importencia actuo potencial de recursos educotivos. 

Marruecos +. . . +. 

  

    

x ATGOÍia . . . . . . xx 
Tunez... .. xx Libia... . +... Xx 

Egipto... . xXx *x 

Jordenia . . +. xx Le... . XX 

Libano Lo... xx no... xxx 
Kuwait ... xx >= 

Bahrein - Emiratos - 

Saudi Arabia - Oman - 

Yemen No a Yemen Demo. - 

Convenciones: x xx : muy abundantes 
Y xYX ¿ abundentes 

x + medianos 
nó : insuficientes 

 



El especto editorial juego un importante papel en relación -— 

  

tento con la base educativa como con los procesos de divulga 

  

ción y retroalimentación de la ciencia y la tecnología. Por = 

ello, se debe consigner una referencia al mismo. 

Sabido es que los poises órabes representen aproximademen= 

te el 4% de la pobleción mundial, pero solo producen el 1% de 

los libros que anualmente se editan en el globo, A finales de 

  los 70s, el promedio árabe ora cinco veces inferior el de Am£ 

rica Latina, y en todo caso menor que las demós regiones del 

mundo. 

Sin embargo el nómero de títulos por hebitente ¿igualó el =   

promedio general de los paises en deserrollo (ver cuadros 24 

el 27). En 1979 tuvieron los paises órabes la mitod del pro- 

  

medio latinoemericano en cuento a número de títulos, pero fi 

vún inferior en la producción de libros, en. la proporción - 

li5. Se puede deducir de ello que las ediciones en los paí= 

ses brabes son de poco tiraje. 

Hubo en general una pequeña tendencia al incremento de tí 

tulos, pero no muy significativa. Dentro de la región, las 

meyores cantidades totales corresponden a Jrok y Egipto, se- 

guidos lejanemente por Libia, Sirio, Kotar y Tunez. Pero, por 

  

lo que hace a ciencias pures y eplicadas, los dos últimos pei 
  

ses no se encuentron incluidos. 

Los paises órobes tenfen en la década que tratemos el 1.5% de 

los científicos e ingenieros que en el mundo se dedicebon a — 

I-D., con uns ligera tendencia al incremento. Recuéncese empe 

ron el 89% del total mundial, ro que los paises desarrollados lle     
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Eso significo que los subdesarrollados solo lograron en su con 

junto, un promedio del 11%. 

Por lo que respecia a gastos en 1-D, la proporción es sún - 

menor, pues es solo del 0.5% del total mundialz es casi igual 

al africa sudsahariana y casí cinco veces menos que el promedio 

de Americe Latina. Existe un incremento de sus propios valores 

reletivos entre 1974-78, que asciende a 1/4 (ver cuadro No 16). 

Empexo debe anotarse que en 1974 el gasto de los paises Srabes 

equivalía al 12.9% del totel de los paises en desarrollo, dos= 

cendiendo al 11.4% en 1978. En este Óltimo seño, ers aún 03 va 

ces menor que Europa y 82 menos que Estados Unidos 

En releción con el PNB (ver cuadro No. 17) los gastes en 1-D 
    

escendieron para el mundo Srebe solo un 9% entre 1974-78. En = 

el Gltimo de los años considexados se encontraba aún 28% por - 

debajo del promedio de los paicce subdesarrollados, 37% menos 

que la fmerica Letine y 32% menos que Africa sudsaharisna. Exa 

esí el menor promedio del mundo, 

Debe igualmente hecorse noter quo el número de científicos 

e ingenieros por habitante (ver cuadro No. 18) en el Area, - 

creció en el mismo período en cesi un 29%, la proporción mos 

elta del mundo. En este aspecto precticemente doblan ehora a 

lo media general de los paises en desarrollo, siendo igual -o1 

  

promedio Latinoamericono; pero aún así es ocho veces menor = 

que el de Europa y trece vecos menos que el de Noxteomérico. 

Eva teso de crecimiento, el no corresponderse con una semejen 

te en dedicación a l-D, muestra una distorsión de importencia 
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para considerociones sobre trensferencia tecnológico efectiva, 

enioros dedico= 

  

En efecto, el núnmoro de esos científicos e ¿ng 

dos a I-D es pequeño (ver cuadro No. 19). En 1974 exa solo el 

1.1% del mundo (13% del de los paises en desarrollo), y en - 

1978 ascendía el 1.4 del mismo promedio global, es decir ol = 

14% del de los paises en desorrollo. Al finalizar la década, 

era dos y media veces menor que América Latina, euncuando el 

doble de la del Africa sudsahoriana. Sin embargo, era 26 ve- 

ces menor que Europe y 22 menos que Norteamérica 

Existen diferencias apreciables entre los paises Brabes 

individuolmente considerados (ver cuadros 20 a 23). El mayor 

potencial desde el punto de vista de los recursos humenos (en 

números absolutos) lo posee Egipto, seguido lejenamente por = 

Sixia. Proporcionalmente a su población, los mayores porcenta 

jes los tienen, en su orden; Egipto 
Kuwait 

Libano 
Kataz 

Luego, encontramos un grupo intermedio conformado por; 

Irak Siria 
Jordania Seudi rabia 
Bahrein Libia + 

En cuento a los técnicos, el número proporcional mas eleva 

  

do lo posesjlibia, Ketar y Siria, seguidos de lejos por 

e Irak. 

Sin embargo, por lo que hace e porcentaje dedicedo a l-D,= 

la situación es la siguiente: 
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En científicos e ingenioros, el grupo mas avanzado estó confoz 

mado por: Egipto 
Irak 
Kuwait 
Líbano 

Jordania 
Sudan. 

En cuento e los tócnicoo es; Egipto 

Libia 
Sudan. 

Varios hechos con altamente significativos; 

e) En los casos de Bahrein, Kuwait, Katar y Libia, la meyor = 

parte de los científicos e ingenieros son extreenjeros (en 

tre un 80-90%). Y de los dedicedos a l-D, tembión on extren= 

  

jexos en su mayox parte en los cuatro poises y en Sudan. 

b) La primecía de Egipto es evidente. 

c) Le susencia de frgelio, importonte pais peixolero, es sia 

nificotiva por lo que hace o las cifras mes clevadas. 

d) Lábio registre la meyor proporción de técnicos en releción 

con científicos e ingenieros en toda le Región. 

  

4) Excepción hecha de Egipto, los paises no petroleros mas = 

distinguidos en este espeeto son Sudan, Tunez y Jordaniós. 

Puede greficarse sintoticomente con un nuevo cuadro; 

 



Luedro Le 

  

  

Norruecos - Argelia 
Tunez... .«. . XxX Libia... 
Egápto . . .. Xxx Suden ¿. 4. 
Sirio... . Xx Libano +... 
Look... . xx Jordania... 
Kuwait - Bahrein 

Kotor - Emiratos 
Suudi Arabia - Oman 

Yemen Norte - Yemen Dem. 

Nota; Convenciones semejantes a los cuadros A y Ba



  

TURA_ ECONOMICA 

  

ESTRU   
Se trota aquí, sintéticomente, del pepel de lo base económi 

ce en la transferencia de tecnología. No se trata de un estu- 

dio en profundidad sobre le economía érebe en los 70s y los = 
ed primeros eños de la presente década 

Una economía estí integrada por diversos sectores como; = 

agricultura y ganadería, industries, actividad minere y ener- 

gís, recursos humanos, recursos financieros, etc. Veemos algu 

nos detalles para el Area. 

o) Genaderia: Es precticemente inexistente en la mayor parte 

de los paises órebes, salvo el caprino en zones 

de monteña y semi-desbrticas. 

Agricultura: Casi un 80% del terfitorio coreco de lluvias, y - 

solo se cultiva un 17% del total. Un poco mos de 

la mitad de la pobleción reside en zonas rurales 

No solo pa productividad es muy baja. Tembién es importente   

verificer que en los paises petroleros, la producción agrícola 

descendió durante la década. Muchas personas consideraron errá 

neemente que existiendo un excedente petrolero ere poco pres= 

tigioso dedicarse al trabajo agrícolo, Exceptuando Egipto y = 

Suden, y medianemonte Libano, existe una casi total dependencia 

  

en cereales y proteinas. Libia por una parte, y los psisss-do 

la Peninsula Arobige por otra, deben importar cítricos. 

4x) Remito sl lector interesedo en un estudio global para el => 
e, e los excelentes textos de H.Askeri-JJ Cummings (1976), 

A.Brahini (1977), ZoY.Hexshlag (1975) y J.A.Lozoya=H.C 
dre (€d5) (1980), igualmente al de A.Boudroua (Research 
Project, 1902). 

   



b) Industria: Hubo un erccimiento de cierta relevancia en - 

Egipto, Jordania, Siria e Irak. Fué menor en - 

Túnez y Herruecos. Por su parte, el Libono continuaba con indi 

cadores de olguna importancia pero con franca tendencia decre- 

ciente. z 

En general, en los paises de la Península Aríbiga el creci- 

miento fu6 muy bajo, siendo practicamente nulo en Oman y los - 

Emiratos. 0) 

Les industriss de cepital decrecieron durante la década, - 

selvo en Egipto e Irak, manteniendo los indices en Argelia y 

Siria. En cambio, purde hablarse de un predominio de las indus 

trias de consumo. 

He de llamar la atención sobre una distorsión de caracter - 

estadístico: la mayor perte de los paises petroleros tienen = 

elevados indices de nctividad industrial. El problema redica - 

en que se presenta como tol la sole extracción dol crudo, Como 

sebemos, una cosa es "extracción” y otra "procesamiento indus- 

trial". 

No olvidemos en cuento a la ectividad extrectiva.de mineza- 

les que en los paises árebes existe una verdadero sobre-expla 

tación de recursos; ello es tembién pertinente a los minereles 

metólicos. Un caítulo especial merece la existencia de enormes 

yacimientos de fosfatos, especialmente en Marruecos y el ant 

  

Su utilización en los abonos agrícolos los 

  

guo Sahara Espeñol 

(x) Un estudio de las estadísticas internacionsles sobre el va 
lor agregado permite encontrar indicadores muy bajos para = 
la mayor porte de los pezses de le Región. 
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convierte en recurso estrotígico. 

Retomando el tópico de la industria, podemos sistematizar 

de le siguiente manere,pers los 706: 

  

1) Industrias de consumo: Importantes en paises como Sudan, = 

Tunez, los Yemen, Egipto, Libano y Jordania. Eotón confor= 

mados por: producción de alimentos, bebidas, textiles, tabaco, 

vestidos y calzado. 

2) Industrios intermedias: De cierta importancia en Kuwait, = 

Katar, Libano, Egipto, Behrein, Jordonia, Irak y Argelia, - 

seguidos por Mexruecos y Tunez. Están conformadas por la pro- 

ducción de; maderas, cubros, ceucho, productos químicos, deri- 

vados de petroleo, metalurgia e industria editoriel. 

3) Industrias de capita, 

  

: Noes relevante este sector en el mun 

do 6xrabo, debiendo importarse sus productos casi totalmente. 

Se exceptúa quizes lo industria de cementos (Jordania) y en 

porto la industria mecánica (Egipto). Comprende además entre 

otras a: móquinas-herremienta, equipo elóctrico, transportes 

y relacionados. Cualquier tobla sobre comercio exterior nos - 

muestre esta dependencia), 

Resumiendo; Para fineles de la década de los 70s solo exis- 

tSs una apreciable industria de tronsfurmación en: Egipto 
Jordania 
Siria 
Irak 

(x) Al respecto, puede consultexse con provecho la No. 9 del 
epíndice estadístico de: Lozoya, J.A. y Cuadra, Mo (eds), = 
"Africa, the middle eost end the new international econo- 
mic ordex", Porgemon,Now Yoxk,1900. pp. 136-139 
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Un segundo grupo evidencia indicadores de mediana importencias 

Som: Argelia 
Tunez el 
Libano, en franco proceso de decrecimiento. 
Marruecos 

Eron particularmente negativos los registros de los paises de 

le Peninsula Arabiga, salvo le industria de refinación del pe= 

troleo en Bahrein y elgunos cesos menores en Kuwait. En cuento 

e Libia en el Megreb es un caso mas positivo, auncuando no ten 

to como pare permitirse ubicarse entre los mes avenzedos». 

  

€) Recursos humanos y financieros; Sobre los primeros, podemos 

  

decir que hen sido sufic: 

  

temente tratados, salvo la migración tonto inter-Srebe como «= 

hacia Europa. Ella incide de manera diferencial; El personal = 

frabe bién calificado que reside temporalmente en otros paises 

de la Región (especialmente en la Peninsula Arsbigo) tiene ¿n= 

cidencio positiva para los receptores. Su caracter temporel = 

  

en la mayor parte de los casos, hece difícil una estadístico = 

de 'fuga de cercbros'. La emigroción a Europa suele ser mas - 

permanente. 

Por lo que se refiero al trabajodox no colificedo, su migra 

ción en cualquiera de los dos sentidos se convierte en fuente 

de divivas para el pais de procedencia, e la par que en un me 
  

canismo de movilidad socio-económica. 

Toembién se ha 

  

ncionado el tópico de los recursos finoncig 

ros. Solo resta egreger que en los paises petroleros lo que en 

  

se vende petroleo pare obtenex «limentoo, 
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y no como seria deseable, pare obtener lo manera de producir 

los (solvo Katex y muy recientemente comienze en Kuweit). 

Además, el incremento de precios en los productos manufac= 

turados y la industria pesada, aunado a la desaparición del = 

viejo sistema monctario, condujeron 9 que aproximadamente las 

dos terceras partes del excedente petrolero regresara a los = 

paises occidentales. 

Los paices arabes pagaron duranto le década, aproximedemen 

to el 60% de todo el valor recibido por los vendedores de ax 

mas del mundo, o por lo menos en lo que respecto a las ventas 

reconocidas. Algunos de estos paises adquirieron y continuen 

adquiriendo armos muy avanzados paro sus ejórcitos; es el ca- 

so especial de lo Fuerze Aerea Seudi, o les 'srmas inteligm- 

tes! del arsenal Libio, o en general las fuerzos armedas de = 

  

Egipto, Siria e Irek, y mas recientemmnte Marruecos. Se insis 

te en que se trata por lo general de la adquisición de obje- 

tos de tecnología avenzada. Pero, coreciendo de la estructura 

científico-técnica y productiva capaz de febricarlas o incor 

porarlas en el proceso económico nacional, no existe una 'trong 

  

ferencia de tecnología'. 

Es menester efectuar dos consideracionos adicionales Y 

  

pes 

to de la base económica pera la T.T.. En primer lugar interoso 

conocox si Jos países Srabes o perte de ellos sl menos, se en- 

cuentran en verdadero camino hacia la 'industrielización'. Se 

trata, tal como bien señala A. Boudrual*? de mucho más que - 

(x) Cf. Reseerch project, 1982 
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le eola existencia de industrias con figuración en los cue 

  

dros estodísticos. Es indispensable que existe una reloción - 

estructural entre esas industr: 

  

s diversos, con el conjunto - 

de la economía de coda peis y con los legítimos requeximien= 

tos humanos de su población; un enclave no tiene cabida en 

esta consideración. 

Esa relación estructural no puede ser garantizada medion= 

to factores puramente económicos. Deben entrar en juego los 

criterios de planificación, sectorización, establecimiento = 

de prioridades, soberanía y participación. Son todos ellos - 

de orden polítaco. 

En segundo lugar, se he visto que un importantísimo aspeg 

to de la transferencia de tecnología es el de la megnitud de 

medcedos potenciales que hagan renteble el alto costo de J-De 

Le mayor parte de los paises de la región no gerantiza indi- 

viduelmente la potencial existencia de dichos mercados. El = 

proceso de limar aspere, 

  

s entre ellos y mes eún, de coaliger 

esfuerzos incluyendo posibles unidades regionales, depende 

tombién de decisiones de orden político. 

Por las razones anteriores, hemos de efectusr une breve - 

incursión en el mundo político del Area, no sin entes trazar 

un nuevo cuadro que yesuma lo dichos 

(sigue) 
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Cuedro Do La estructura económica ovta para 

  
la tronsfer. 

  

Marruecos e... ox Argelio . . .. x 
Tunez... ..... Libio 

Egipto... .. Sudan - 
Siria... .. Libano +... ... 
Jordania . . . . x Irak... .. xx 

Kuwait - Kato» - 
Bahrein - Emiraton - 
Saudi Arcbia - Oman - 
Yemen Norte Yemen Den. 

Convenciones: Las mismas de los cuadros A,B, y Co 
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LAS_ OPCIONES POLITICAS Y_LA_TRANS 

  

ERENCIA 

opciones políticas en plural, se debo 

  

La referencie a la 

a que no exaste una sola elternetiva que los órobes hoyan epli 

cado con exciusividad. En este aspecto, como en todos los de- 

mós, existen marcadas diferencias. 

Cuando se trate del efecto de lo político en el proceso de 

trensferencia, el tipo de regimen jurídicamente considerado no 

es el especto mos relevante. La existencia de una mayor o me- 

nor centralización de la economía, la magnitud de la fuerza 

ermeda, la permanencia o no de un Parlamento, no son factores 

básicos en el proceso de trensferencis. Lo importante es que 

exista planificación, estebilidad política y un grado de cohe- 

rencia interna. Y hacia efuera, une posición regional e inter- 

nocional que garentice la independencia de criterios en el con 

cierto de las naciones, y que permita tender puentes hacia pai 

ses de posición semejonte 

En el caso del mundo órabe, tenemos un solo elemento común 

euncuando con ciertos matices: lo que en Decidente conocemos - 

como el libre juego democrático, no existe. Desde Marruecos - 

hasta Yemen del Sur, el ejercicio del poder es altamente cen 

trelizado, individuelizedo en ócasiones, o bion ejercido por 

un bloque bajo la bandera de un partido hegemónico, con for- 

mes de oposición puramente simbólicas. Lo anterior no Obsta = 

para que puedan reconocerse corrientes 'subterreneas' de copos 

sición, muchas veces prolongades en el tiempo )v.gr. los hex 

  menos musulmenes o los partidos comunistas) y otros con un en 
reizemiento profundo bajo la expresión Ctnica o religioss.Por 
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ejemplo en el Libano, Irok, el campo Egipcio, el sur del Sudan, 

Sízio, el sur de Tunez, o las montañas de Argelia y Merruecos 

Sin embargo, teles situaciones se presentan en otros sitios 

del mundo sin que ello haya impedido un desarrollo científico- 

tecnológico de eficacia; v.gr. en Euxopa. Por otra parte, es 

justo reconocer que la existencia de esa oposición en los pai- 

ses 6rebes, no implico en todos los casos una amenaze de diso- 

lución, salvo quizá en el muy complejo rompecabezas libents. 

Las reivindiceciones regionales del sur del Sudan (no £rabe) o 

  

del NE Iraki (zona kurdo), la menos conecida pero no por ello 

menos explosiva del sur tunesino, tienen une enorme impoxtencia, 

y pueden eventualmente afectar la unidad nacionsl. 

En el caso de los Emiratos Arabes Unidos, o Libia y Axrge= 

lia, la formeción estatal es de reciente aparición, al punto = 

de poderse efirmer que son peises que solo recientemente comicn   
zan a existir como teles. 

Existen por otra parte, paises con une configuración oxgóni 

ca menos reciente, algunos de ellos incluso de una enorme anti 

gledad. Es sobre todo el caso de Egipto, Siria, Irek, Merrue= 

cos, Yemen, y temporalmente Saudi Arabia. 

Pero, la entigledad o no de una tradición nacionel no es - 

elemento político esencial pare juzgar sobre decisiones politi- 

ces que afectan le autonomía científico-tecnológica. Es muy im 

portante por el grodo de confianza que puede proporcioner a la 

población en un momento dado, perro los Impexrios y las civiliza 

ciones, lo mismo que las culturas, tombiéón son mortales y v.gr 
el Egipto actuel poco tiene de comón con el de las grandes din 
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nostías fardónicas. 

Un pais joven, con un juego político menos enquilosodo pue 

de en ocesiones llevar e cabo proyectos económicos y políticos 

  

de enorme magnitud. El caso mes evidente de la Época contempo- 

renea lo constituyen los Estados Unidos de Norteambrica. En = 

otro sentido, un cambio político mes y menos redical -segón el 

caso- puede propiciar un 'relenzamiento' cuya duración depen 

de de multiples factores. Ejemplos abundantes tenemos en la - 

  

historia; la fpoca posterior a la revolución froencesa de 1789 

el 1793; la revolución rusa de 1917; el establecimiento de - 

los regimenes fascistas en Itelia y Alemania, la revolución = 

China del siglo XX, y por que no, la restauración Meiji en Ja- 

pon. 

En otros casos, una evolución gradual solo matizada por el 

gún evento político espectacular, llevó tembién e resultados 

notables; tal por ejemplo la primere revolución industrial en 

Inglaterra y los actuales Poises Bajos. 

En el caso de lospoises árabes tenemos tembién esas varie- 

dades. Solo que es necessrio anotar un fector cuelitetivamen- 

te diverso: la sujeción colonial. Ye han sido superedas algu- 

nos de los exogeraciones de la teoria de la dependencia, y ea 

bemos de sobra que no pueden atribuisse todos los males prer 

sentes a la vieja actividad colonizadora o e la actuel neoco- 

lonizadora, provenga de donde provenga. Existieron y existen 

foctores internos y regioneles de compartido culpebilídod. 
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Pexo, no podemos cosr en el error, contrario, desconociendo 

los efectos de la penetración colonial. Fueron para el caso, 

  

de tres clases: 

1) Significó la colonización un dominio de las ciudades; no - 

fué asi en la meyor parte de las zones rurales, en especial 

on las montañas y los zonas desértices. Ello, no solo por una 

eusencia de interés sino anto todo por la permanente rebeldía 

nómada la cuel solo vino a ser vencida con los ejércitos modexr 

nos del presente siglo. Continuaron empero, múltiples formas — 

de resistencia. o   
Fué la influencia colonial mas profunda en el Magreb y mas pra 

longada con posterioridad a le segunda guerra mundial en les = 

zonos de influencia frencesa en el norte africano. Ello tendría 

a la postre efectos específicos en la forma do independencia. 

2) No todas las formos de colonialismo fueron iguelos. Por ejen 
   plo, en el Golfo y Yemen (el viejo Aden) tuvo fundamental= 

mente motivos estratígicos. En Egipto fueron compartidos por 

los de orden claramente económico. En Libano, el interts fue 

eminentemente comercial; los Italienos por su parte buscaron 

en Cyreneica y Tripolitenia (Libia) una extensión de su pro= 

pio territorio, tal como con el caso frercés ocurrió en el - 

norte Argelino. No en todas las ocasiones es evidente el in= 

  

terfs económico, pues épocas hubo en que elgunos de estos te- 

rritorios producían p6xrdidas. 

Lo que mas interesa onotox es que no en tudos los casos la 

     sujeción coloniol implicó "colonización" en el más smplio sen 

  

tido del téxmino. £n Oriente Medio y Egipto, salvo excepcio-   
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nes muy localizados, se corecterizó por enclaves militares y 

administrativos, con la obvia exección de recursos. 

3) [1 período en el cuel se produce la independencia de los — 

paises Srabes comprende también diferencias apreciables. - 

En Siria y Egipto se trata de una lucha contra el centralismo 

Otomano; en los paises Arabes del Golfo --llámase *Persico 

o 'Arebigo' según el caeso-- el proceso fue graduel, consenti 

do y en ocasiones estimulado por la Corona Inglesas. En Libio, 

comenzó con la lucha en contra de los Italianos, bajo las ban 

deras del lslóm de los Sanusys y en nombre del Sultan Otomeno, 

para luego continuar con el triunTo Aliado en Africa del nor= 

te, en plena segunda guerra mundial. En Argelia se caraecterj, 

26 por una inoudita violencia como respuesto a la determinación 

de permanencia de los franceses, para adoptar luego del triun-= 

  

fo una gama de posiciones de cierto redicelismo, con inclusión 

de la esfera de la cultura. Fue menos violenta en Tunez y Ma 

rruecos, paises en los cuales la expresión independentista no 

agotó los canales políticos, 

Lo dicho es importante para entender especialmente el caso 

exgelino. La fortaleza ideológico que estimuló su doloroso pra 

ceso independentista y la forma en que este se desarrolló, ha 

tenido continuidad con les obvias veriaciones en aspectos do 

gestión y prioridades para el desarrollo. Pero, no podria des 

conocerse una cierta estabilidad política, y un carecter euto 

nómico con muy importantes actuaciones en el cempo intexnacio 

nel. 
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Ahora bien, es obvio que cuando nos referimos a la tronsfe 

rencia tecnológica, pensemos en general en el llemado proceso 

de 'modermizoción'. Se ha entendido pox tel, a pertir de uns 

sociedad 'tradicional!, un conjunto de cmsbios cualitativos, 

e saber: 

Los procesos de urbanización creciente, la disolución de - 

la fomilia exensa y el peso ala nuclear, la mayor importan 

  

cia de la educación formal, la introducción y desarrollo de - 

  la medicina moderna, la electrificación incluyendo las zonas 

rurales, y las máquinas como el factor mas importante de la - 

producción. Ahora bién, de acuerdo con este marco conceptual, 

debe incluirse un proceso de secularización en la vida socio- 

-económica auncuando no necesariamente en la vida individual. 

Por lo que respecta a los paises 6rabes, sebido es su pre- 

ponderancia musulmano. No se trata solo de un pxoblema reli- 

gioso sino mas bién de orden civilizacional. En efecto, el — 

Yolom estableció desd» sus inicios una estrecha y a veces in- 

disoluble relación entre la vida política y la religiosa en — 

un grado mes evidente que la reforma luterana o la lucha inde 

pendentiste irlandesa. Poe       

C Frente a les potencios coloniales de Europa, los árabes en- 

  coóntróronse divididos de muchas maneras: nocionalidades, etnias 

eYúses, sexos, trediciones culturales minoritarias, grado de - 

éducación, et   + La lengua hablada común, con variedades dialer 

(úles muy grandes tampoco podía ser elemento de unificación. = 

El Islam y la lenguo clósico, le del Coren, fueron hilos condug 
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tores de eficocio. Aun en el penersbismo encontremos este in= 

grediento. La separación de la Iglesia y el Estado no es posi 

ble en una sociedad en la cual no existe una iglesia en el - 

formel sentido que conocemos“); ningún intermediario entro = 

el hombro y la Totelidad, ninguna organización que dicte y - 

administre las reglas de la vida espirituel. Civilizacional- 

mente, el Islem permea la vida cotidiana y las releciones en 

tro los hombros, vele decir el sustento de lo político %), 

En otro sentido, el Islam dominante nunca dividió tajante 

mente el cielo y la tiexro, lo espiritual y lo temporal, la - 

neturaleza y la divinidad. La creación no es inamovible; todo 

lo existente se desenvuelve de ecuerdo a las leyes de la natu 

releza; incluso Alá se etiene s los mismas, sin contradecir= 

los, salvo en cosos extreordinarios (los milagros). El cono 

cimiento de esos leyes y su aplicación es esí una parte esen= 

ciel del verdadero conocimiento. Solo sebiendo lo enterior po 

demos comprender el importante pepel de la ciencia en el islom 

clósico. La conquista del mundo (en todos los sentidos) y no 

su renuncia, os la meyor virtud del creyente, No existe desde 

  

esta perspectiva une oposición entre Islem y política radical 

como tempoco con respecto a la ciencia y la tecnologís. El ls 

  

lam como lizecion tiene hoy día una dinímica propio que en 

  

nado exige la secularización a la manera Europea o Ame 

(x) Salvo las ermejanzas en el shiismo. 
(xx) Esta consideracion no se opone a la existencia de cristia 

nos (en Libano y Egipto especielmente) y judios (menos in 
portantes desde la existencia de Israel) con cierto senti 
do de nacionalismo árabe. 

 



La categoria Weberiona «tiene aquí matices no tenidos en cuen 

to por sus principales expositores. Por otra parte, la "modez 

nided" con todos sus derivados, es una categoría que también 

pierde vigencia aceleradamente, pora dejor peso a otras mas - 

  

dinamicas y e la altura de los tiempos. Solo los poises subde 

sorrollados quieren ser "modernos". Los desarrolledos piensen 

y obren para el mañana. Eso incluye como es obvio, toda la tec 

nología de punta; electrónica, comunicadones, informftica, = 

transportes eovanzedos, química, armamentos, etc. Unas actítu= 

des nuevas, Unas nuevas concepciones estóticas, intelectuales 

polítices son el corolario de este proceso. 

  

En el mundo órobe, el proceso de 'modernizeción' eun en - 

$us versiones mes radicales, no puede pues, hacer abstracción 

del Islom y de su importente papel. Tal ha sido por ejemplo = 

el caso de Argelia e Irak, y edicionalmente el especialísimo 

ejemplo Libio. Tienen estos tres paises elementos que los di- 

Ferencian del resto de los paises frabes; una posición inter= 

feciónel no directomente comprometida con una u otra potencia, 

una ectitud en el concierto de los naciones, acorde con un - 

Sproyecto necional! de importencia y con una pretensión de uni 

ed regionol o ampliada, bajo su influencia directa, Finslme 

  

ke, tienen gobiernos fuertes y de gren popularidad interna, - 

con cierte garantia de continuidad y con docisiones conducen 

“tes a blgun grado de autonomía científico-tecnológica. 
e - . 
os Siria, ouncuando porticipa de algunes de estes carecterío= 

e   ticos, tiene el inconveniente de una inestebilidad potencia 
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propiciada por el dominio de una minorio, los aJowites. 

Egipto constituye nuevamente un caso especial; Tuvo en la 

Epoca Nasser su doreda pretensión hegemónico dentro del mun- 

do órabe. Despues, los imperativos de paz con lsrseel lleveron 

al olejemiento del mundo árabe y a la pérdida temporal de su 

importante papel. No es hoy dia clara su pretensión naciona= 

livta sutónoma, pero es previsible un execimiento notable de 

su influencia en la Región. 

Arabia Seudita, engarzada firmemente con los intereses occi 

  

dentales, se ha visto obligada por las circunstancias a expre 

ser algunas posiciones rediceles suncusndo pasajeras. Su pri- 

mera participeción en los embergos petroleros he sido sustitu£ 

de por su modereda actitud posterior en el seno de la OPEP. En 

la primexa porte de la década pesada estaba en juego su presti 

gio de cara al probleme palestino y la actividad bélica israe- 

1í; finolizando le dfcada y comenzando la de los B0s, un gran 

peligro para su hegemonía espiritual se levantó del otro lado 

del Golfo con la revolución iren£ en franco proceso expensio- 

naisto. Por fortuna para los gobernantes Seudies, un franco - 

exror de cálculo de la cúpula irakí convirtió en una guerra de 

  

desgaste lo que se suponía iba a ser una sencilla y breve ope- 

reción militar. Como se ve, pere el coso Seudi no puede hablox 

se de una opción política autonómica en el sentido que venimos 

vendo a la expresión. 

Un caso interesante es el de Yemen Democrótico (Yemen sur), 

pais árebe de gobierno merxisto, Sebido es que los 
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de este tipo tienen elgunos ventejos inícioles pare esta clo- 

se de paises con muy bajos indicadores económicos, por esig= 

ner mas recionolmente los recursos y por la importancia de la 

stención a servicios bísicos, entre ellos la educación. Por - 

otra porte, tienen una cierta pretensión autonómica respecto 

de los trensnecionales, Poro, bien visto, ello no es garantía 

de un desarrollo científico-técnico para el crecimiento equi= 

librado y 'necionel'. Como ilustración, nada mejor que ecudir 

el caso de Cuba en America Latino, o al de Rumania en Europa 

Orientel, El primero contínua siendo mono-exportador de azú- 

car, y el segundo os basicamente exportador de materios no - 

elaboradas. En los dos cusos puede hablarse con pleno dere- 

cho de una dependencia científaco-tÉcnico. 

Tunez, con elgun equilibrio económico interno, no propox- 

ciona empexo una garantía de estabilidad política con poste- 

riorided al momento en el cual desaparezca su lider Hebib - 

Bourguibs. Es particularmente compleje la relación wn los 

bereberes al sur y con la zone industriol de Gafsa. Adembs, 

si no se produce un rópido relanzamiento de la economía fren 

cesa y selemana, miles de migrentes se verón en la obligación 

de yegresor, propiciando dos problemas: e) Un explosivo ex= 

cedente de pobleción sin trebajo. Y, bJUne drástico disminu 

ción de la transferencia financiera, desequilibrendo la. ba= 

lenza de pagos. Por otra porte, cabe esperar un ligero des- 

censo en los importantísimos ingresos por turismo para los 

próximos añon, Constituye quizas la mas explosiva situación 

poten 

  

reb. 

 



No parecen existir problemas de gran calado en Argelia, - 

volvo la necesaria garantía de un meyor grado de participación 

culiural en la Kebylia y el impulso al desarrollo en la zona 

Tuareg. Une real consolidación política del gobierno de Ch. = 

Bendjedid es previsible, a condición de solucionar el proble- 

me agrario luego de los fracasos en la década anterior. Solo 

esí podría tener éxito el plen de desarrollo industrial. 

En el case de Marruecos, existe una situación muy particu= 

lar. En efecto, sus reivindicaciones sobre el antiguo Sehara 

español tienen implicaciones internacionales de enorme impor= 

tancio. Argelie y Libia epoyan la pretensión de la Republica 

Sehsreoui Arabe Democrítica (RASD) por tres razones: 

1) Política: La RASD significa une opción mas cercena a los - 

imperantes en los dos paises mencionados, especialmente por 

su posible posición internacionel, 

2 Geopolítica: Permitir el fortelecimiento de Merruecos es — 

disminuir le propia importencia libio-ergelina en el Megreb. 

Adem5e, el peío que esí se formaría, puede constituir une = 

enozme presión potencial sobre Mauritania. 

3) Estratégica: Marruecos tendria así el control de la mayor - 

centidad de fosfatos en el mundo. Ya se habló de su impor= 

tancia cepital en la elaboración de los fertilizentes; la 

crisis por los elimentos será la que se presente e continua 

  

ción de la de los energéticos. 

Marruecos he ecudido a olienzas económicas y militares crecien 

tes con una de las potencias; su grado de decisión política no 
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llega por el momento a que pueda ser incluido en nuestra cla= 

sificeción. Es de preverse que el pais busque un tipo de com= 

promiso con sus vecinos del Megreb; sin un ecuerdo con Argelia 

y Libia, difícilmente habrá solución para el prblema Sahariano. 

Tunez tembién ce ve obligado a cierto juego de equilibrio entre 

sus vecinos. Existe un fector adicional de importencia en eo- 

to último; su capitel es ya lo sede permanente de la Liga Ara 

be. El manejo político de la situación interna por parte de 

cualquiera de las tendenciosa políticas en juego, es de impor= 

tencio por su posible efecto en la imagen Internacional a tra 

vés de la Ligas 

No sería pues de extrofar que en el futuro se vuelva a men 

cionar (pero solo eso) la idea de unificeción del Magreb. En 

este caso, como en enteriores ccesionos, no parece tener mucha 

viebilidad. 

Tenpoco parecen cercanas otras pretensiones unitories:; 

  

1) Líbio y Egipto tienen sistemas políticos ten contrapues- 

  

tos que ello constituye un enorme obstáculo. Además, en sana 

pto es equí clero socio moyoritario, a peser de los 

  

lógica Egi 

recursos financieros libios. No se ve que el orientador de la 

revolución Libia pudiera ecepter esto situación de subordina= 

ción. 

  

2) Egipto solo tiene una posibilidad reel inmediata con = 

Suden; se ompliarién los mexcedos, la industria del uno se - 

complementaria con la agricultura del otro, y la defensa es- 

teria garantizada. Ahora bién: polses como Saudi Arebia, = 
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Irok y el mismo Isreel,no verian con buenos ojos la conformo 

ción de un Estado potencialmente tan poderoso; tampoco seria 

bien vioto por les grandes potencias, salvo circunstoncios ex 

treordinarias en ol Medio Oriente 

3) Nominalmente el Partido de gobierno en Siria e Irak es 

del mismo coste; en la reclidad tienen un proyecto nacional, 

unes bases de poder y una proyección internacional de muy di- 

verso orden. 

4) Ninguno de los Estados del Golfo aceptaría su unifica 

ción con Arabia Soudita. Solamente se viabilizarío une slíon 

za milíter o una eventual unificación entre ellos (o algunos 

de ellos) si se produjera la inminencia de un avance de la - 

revolución shiíta de Iron. 

5) Los dos Yemen tienen razones de muy diverso orden para 

pretender la unificoción. Sin embargo, es un problema semejan 

te ul de las dos Corees o las dos Alemonias; existen dos regi 

menes político-cconómicos contrapuestos. No es previsible una 

bolución a corto plazo. Razones greopolíticos hecen que el pra 

jétto cuente con la cerr: 

  

da oposición Seudí; no desean sus ga 

bernentes un pais de cierta magnitud en la Península, fuera - 

  

8t1” buyo propio. er 

  

esó: 
6) En cuanto a los proyectos de unificación a mes amplio - 

mivél,' no pasen de ser una postulación de buenes intenciones 

Ni siquiera ha existido unidad de criterios frente a lo Ónico 

Que verdadorómente tienen como elemento tomún: lo exstencia = 
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del Estsdo de lorecl. Multiples problemes internos, necesida= 

des de legitimación) y pretensiones hegemónicas,se hen ex- 

presado tomando como bandera la lucha contra Israel. Por lo -= 

demás, la unión no pasa mes allá de las declareciones en los 

foros internacionales. 

El grado mínimo de coopereción inter-5robe a todo nivel, 

la no existencia (salvo excepciones) de mexcedos complemento 

rios comunes, la casi imposibilidad de acuerdos sobre progra 

meción sectorial de la producción, son elgunos de los mas im= 

portantes obstfculos. No existe fluidez financiero ni energ£ 

tica ni industrial; compiten por los mismos mercados y nece- 

sitan las mismas coses. Por añadidura, no existe la reel vo-= 

luntad política unitaria, o existe sujeta a pretensiones hege 

mónices. Salvo acontecimientos extreordinsrios, loe paises — 

Srebes continuarán desunidos por mucho tiempo. Podemos shora 

trezar nuestro cuadro "E", 

  

£uedro E. Lo político como fund to _de le trensferencia. 

Marruecos - Argelia . . . +. xx 

Tunoz - Lábin +... .. xx 
Egipto... . .Xo Sudan 
SíriS . . . . +. x Libano - 

Jordania - Irak e... . xx 
Kuwait - Kator - 

Bahrein - Emiratos” - 
Seudi Arabia - Oman - 

Yemen Norte - Yemen Dem. - 

Convenciones: Las mismas de los cuadros A, B, UC y De 

(x) Sobre la legitimeción del podexr,como hilo conductor de un 
estudio du la Región, es indispensable el excelente trabajo 
de Meludson: "Arab politics, the search of legitimacy", New 
Haven, .Cofn.Yeje Unive, 1977. 

  

 



  CONCLUSIONES. 
    

Fusionando en un cuadro finoel los cuedros A,B,C,D y E, obteng 

mos el siguiente: 

  

Cuadro f . Las nes pare la TT en los paises frabes. 

Recursos se ba Aspectos 

financie i icocio | ra polític, 
ros es 

Marruecos 

a 
Egipto 
Sudan 
Siria 

Bohxrein 
Katar 

Emiratos 

enen 

emen 

  
condiciones adecuadas. 

cond. en proceso de adecuación. 
cond. mediena 

inadecuado desarrollo. 

Convenciones: XXX 

   

= 116 =



Podemos concluir así que: . 

1) De los 18 poises Srabes considerados, Argelia, Egipto 

e Irek son los mas cexcanos a la posesión de une base de - 

cierta importencio, odecuada para la recepción y desarrollo 

de formas tecnológicas eficacez y eutónomas. Sin embergo: 

—-Argelio debería estimular le industria editorial y los es= 

fuerzos educativos hacia la I-D. Además, debería existir - 

una mayor integración entre la agricultura y el sector in- 

dustrial, 

-En Egipto se dan casi todas las condiciones, pero permene= 

cen dudas sobre su estebilided política y su real decisión 

autonómico. 

—Irok reune en general todas las condiciones. La finalización 

de la guerra de desgaste con Iran podrít incrementer sus — 

recursos financieros. La prolongación de la guerra podria - 

  

significer una disminución en los índices educrtivos y una 

distorsión de la estructura económica. Us fócil apreciar - 

que la prolongeción de la contienda fovorece en lo fundamen 

tel los intereses de paises no directemente vinculados a — 

ella, incluyendo las grandes potencias, 

2) Tunez, Libia, Siria y Jordenia poseen una bese media=_ 

na. Empero: 

- Siria tiene restricciones financieras. Un recorte del ges- 

   to militar podrío solucioner el asunto, pero no es previ 

ble a coxto plazo por la situación de beligerancia en Liba 
no y frente a loroel. 
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- Libia no posee eun una estructura económica coherente. Por 

otra parte su esfuerzo educativo y editorial es relativa- 

mente reciente. Posibilidades a mediano plazo. 

! Tunez carece de excedentes financieros, recurso este que = 

tiene tendencio a disminuir. Su estebilided política futu- 

re es eltamente imprevisible.Posibilidades inciertas y no 

muy firmes. 

- Jordanio carece de excedentes finoncieros. De la solución 

al problema Palestino depende en gran medida su futura es- 

tobilidod política. Felta un ingrediente político mes auto 

nómico. 

3) Marruecos aun no logre una estructuración económica co 

herente. No poste recursos finencieros excedentes. Todo depen 

derí de la solución el problema del Sahara, Cualcuiera que - 

ses, si no garantiza une mayor sutonomía política, no será - 

muy importante su papel. Tendría que mejorar ademós su dedi- 

coción a 1-D y la industria editorial. 

4) Libono se encuentra en decrecimiento ecelerado, Ye no 

posee excedentes financieros. Su bese educativa se deteriora 

  

y la que peimenece se dedica prioritariamente a los humenida 

des. Para el tópico de este trabajo, no contará en la próxi- 

me décede, 

5) Los demós paises, no poseen posibilidades ni a corto ni 

a mediano plazo. 
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6) Queda demostrado oue la posesión de recursos finoncie- 

ros excedentes no es garantía de desarrollo, s1 no ve acompa 

Rada de otros factores. Seis de los nueve paises petroleros 

están muy lejos de ser un nuevo pais industrielizodo (un NIC), 

7) En declareciones programóticas puede ser vólido efectuar 

generalizaciones. Sin embargo, si se pretende la real opera- 

tividad de una estructura económica, política y cultural de 

tipo global, se ha de conocer también el carocter diverso de 

les sub-regiones. La cooperación internacional, en especial 

lo Sur-Sur puede ser más efectiva cuendo se conocen les espe 

cificidades de aquellos con quienes se dialoga. 
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Cuadro No. 1. 

POBLACION, AREA Y DENSIDAD (POR REGIONES, 1970-1979) 
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

POBLACIO Su De SA > Pp. =ns. 
REGION 1970 1975 | 1977 1978 | 1979 (eprox) 

Total 3677 4033 | 4183 | 4259 [4335 | 135.7 32 

ESTER 354 406 | 430 443 | 456 30.4 15 

Africa sud- 271 312 | 331 340 | 350 22.1 16 saharzona 

Asia (tota1)] 2091 | 2318 | 2414 | 2462 | 2510 27.6 91 

Asia (sin - 

poíses fra | 2056 2278 | 2370 | 2417 | 2463 23.8| 103 
bes). 

América 509 559 | 561 592 | 603 42.1 14 

ca. Le”: 283 323 | 340 350 | 359 20.6 17 

Países 118 135 | 143 | 147 | 1s2 | 132.0] 13 brabes 

Deserrolla | 1075 1122 | 1138 | 1245 | 1154 58.4 20 

Bn desa- 5 
rrollo 2602 2911 3045 3113|( 3182 TT.4 41                     

Fuente: UNESCO, Statistical Yearbook, 1981 E 
pags. 1-9 a 1-13 

Población: en millones de habitantes. 

  

Superficie, en millones de kilómetros cusdredos. 

  

Densidad: Número de habitantes por km. cuadrado.



Cuadro Ko. 2 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION MUNDIAL (PORCENTAJE POR REGIONES, 
  

1955 

  

1979). 

  

REGION 1955 1970 | 1975 | 1979 

      

    
  

  

Desarrollados [44,0 41.6 40.5 38,5 36.9 26.6 

En deserrollo |56.0 58,4 59.5 61,5 63,1 73.4 
  

Europa 29.5 27.1 26.7 25.2 23.7 19.2 

América Norte 8.8 8.6 8.4 8.1 7.7 5.6 

América Latina | 9.0 9.3 9.8 10.2 10.6 8.3 

Oceanía 0.7 D.7 0.7 D.7 0.7 0.5 

  

  
Asia (sin paí= 
ses Srabes) 

Africa (sin pef 
ses árabes) 

Arabes 4.0 4.1 4.2 4.4 4.6 3.5         
Fuente; UNO, Statistical Yearbock, 1982 

  

Cifras en tanto por ciento (%), sobre un total del 
100%. 

 



Cuadro No. 3 

¡SIDAD DE LOS PAISES ARABES (1970-1979) 

  

POBLACIUN, 

  

  

  

  

PAYS POBLACION 
1970 | 1975 | 1977 | 1978 [1979 Sup. | Dens. 

Argelia 14,3 16.8 17.9 18,6 19,1 | 2381 8 

Egipto 33.3 37.2 38.7 39.6 40.9 |1001 41 

Libia 2.0 2.4 2.6 2.7 2.9 | 1759 2 

Marruecos 15.5 17.3 18.2 18.9 19.5| 446 44 

Sudán 14,1 15,7 16.9 17.4 17.9 |2506 7 

Tónez 5.1 5.6 5.9 6.1 6.2 | 164 38 

Bohrein 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 o.6| 482 

Emiratos 0.2 0.6 0.7 0.7 0.8 84 9 

Irek 9.4 11,1 11.9 12.3 12.8 | 435 29 

Jordenia 2.3 2.7 2.9 3.0 3.1 98 32 

Kuwait 0.7 1,0 1.2 1.2 1.3 18 71 

Libano 2.5 2.8 2.9 3.0 3.1 10 | 297 

Omán 0.7 0.8 0.6 0.8 0.9 | 212 4 

Qater 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 11 19 

Ar. Saudita 6.2 .2 7.6 71.9 8.1 | 2149 4 

Siria 6.3 7.4 7.8 8.1 8.3 | 165 45 

Yemen Democr.| 1,4 1,7 1.8 1.9 1.8 | 332 6 

Yemen Na 4.8 5.3 5.5 5.6 5.8 | 195 30           
  

Fuente: UNESCO, Statistical Yearbook, 1981” 

Pags. 1-9 a 1-13 

  

- Población: En millones de hobitñes (aproximada) 
Superficic: En miles -- de kilómetros cuadrados. (oprox 

 



Cuadro ho. 4 

PAISES ARABES: ALGUNOS INDICADORES ECONOMICOS (FINALES DE LOS TOS" 
  

  

      

  
  

Ingreso per , Porcentajes PB | Gastós/P 

Marruecos 666 12.610 21 [az 48 10-04 4.95 

Argelia 1.100 | 22.290 8 57 35 3.0| 5.0 

Libia 895 18.960 3 [71 26 2.0 | 5.2 

Egipto 486 7.341 30 [30 40 4.1|5.8 

Puordania | 162 | 2279 [|a1i2 [23 Jos [10.9 [ ara 
Siria 926 7.490 17 [ia 69 15.0 | 3,5 

Irak 1.843 22.720 e [69 23 13.0 | 2.8 

Kuwait 14.824 18.040 0.2|22 78 3.0|2.6 

Katar 12.735 2.480 - - - 6.0 |8.1 

Bahrein 4.317 1.510 1 faz 57 9.0 |4.0 

Emiratos 16.090 11.440 - - - 6.0 | 3.9 

Saudi Ar. 6.040 63.310 1 83 16 15.0 [1.0 

Cman 2.571 2.116 - - - 39.0 [1,5 

Yemen Dem. “400 740 24 y 69 11.0 | 3.6 

Yemen Na 525 2.960 35 f1á -|51 5.2 | 0.9                 
  

Fuentes: UNO, Statistical Yearbook, 1982 
Banco Mundisl, Informe 1981 

 



Cuedro No. 5 

POBLACION TOTAL Y POBLACION JOVEN (D-24 años), POR GRUPOS DE 
  

PAISES( años 1970- 2000).     
Nota: pobl. en miles de habitantes. 

REGION   
Concepto | 1970 | 1975 | 19860 | 1985 [| 1990 | 2000 

mundial >   
  

  

  

  

eotel Total 3677 | 4033 | aa1s | ae30 | 5276 | 6199 
0-24 2034 2230 _2401 - 2568_ | 2738 3068 

% joven 55.3 55.3 54,4 53.2 51.9 49.5 

Total toa | 7129 | 750 | 772 632 
EJESpa 296 |_301 | 299 | 295 296 

a2.1 | «1.3 | 39.9| 38.2 25.6 

4 271 312 361 419 486 Africa 
(excluye ima | 199 | 231 | 270 | 314 
Srabes).” 

  

63.1 | 63.8 | 64.0 | 64,4 | 64.6 

  

  

  

  

Asia 2056 22718 2610 2753 3011 3526 

(excluye _ [2204 | 2332 | 1035 | 1525 [1609 |17ar__ 
frabes) % joven se.6 | 58.5| 55.0 | 55.4 | 53.4 | 49.4 

Países Total 116 | 135 | 157 | 182 | 210 | 272 
Arobes - | 0-24 A 218 L 86 al _100_ L 115 e 131 163 ds 

% joven 63.0 | 60.0| 63.7 | 63.2 | 62.4 | 60.0 

América Total 283 23 | 368 | az1 | «70 
Lotina l.aza | 198 | 2282 | 251 |_281     61.5| 61.3| 60.0| 59.6 ]| 58.8 

  
1075 | 1122 | 1164 | 1201 | 1239 
468 ATS 471 468 467      

d joven 43.6 | 42.3 | 40.5] 39.0] 37.4 | 36.0 
  

3251 | 3623 | 4027 | 4875 
2930 | 2100 | 2271 | 2592 
59.4 | 58.0 | 56.4 | 53.1 

O, Statistical Yearbook, 1981 
1-16 a 1-18. 

En desarro 
llo                     

  

    
    Fuente; UNES 

P 29s 
  



Cuadro No. 6 

PAISES ARABES: ANALFABETISMO EN POBLACION MAYOR DE 15 AÑOS (Fima= 

les de los 70s). 

     
  

  

  

  

  

  

  

  

     
  

  

     
  

  

stical Yerrbook, pays. -19 a 
la suma ns eoiñcl al piree 

PAIS Concepto Total Hombres Mujeres 
(miles) |(miles) [(miles) 

¿ Urbana 1253 428 826 

Agora Rurol 3403 1307 2096 
Totel 4657 1735 2921 
Urbana 4982 1867 3115 

: Rurel 10630 4334 6295 Egipto 
Total 13318 5052 8266 
Libios 650 210 220 

Libia no-Libios 60 46 14 
Total 710 256 455 
Urbana 1824 653 1171 

Marruecos Rural 4583 2001 2582 
Totol 6407 2654 3753 
Urbana 816 301 515 
Rural 1181 493 688 Tónez 
Totel 1997 794 1203 

a Urbana 61 - - 

¡Bahrein Ayral 1 A = 
Total 72 35 37 

Uemíratos Tot. 191 62 

¡Irak T. 3090 1769 

Jordania T. 630 229 401  |67.6 

T ” z Kuwaities 122 42 81 |s1.2 
pKunnát... | Extrenjeros| 192" 61 | al- [323 
lore Total 224 102 122 [40.a 
¡Líbano T = = 7 

"Sevai ATi. T. _ 2016 2769 [83.8 

¡Siria T. 1852 630 1222 

Yemen Democra | To 136 254 482 

Yemen Ne To 3897 1799 2098                    



Cuadro No. 7 
INCREMENTO DE LA MATRICULA ESCOLAR Y DEL PERSONAL DOCENTE: 

Grupos de poíses, 1965-1970. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Incremento en alumnos | Incremento en maestre 
Región motriculados (%) esores (/) 

o Año Total] Prim. Sec.]P.S.|Tot.|Prim] Sec.] res. 
grupo 

ASIA 65-70 4,0 |3.5 | 4.7 [10.9| 5.6| 4.7| 6.0 | 12.4 
71-78 3.6 |3.1 |a.7 | 9.4] 4.4) 9.1] 4.9| 5.0 

- 65-70 4.0 [3.4 | a.6 [10.9] 5.6| 4.7| 5.9| 22.4 
(Excepto 
arebes) [71-78 3.4 | 3.0 | 4.6 |4.2 | 3.9| 3.4] 4.6| 38.8 

AFRICA es-10 | 5.6 [5.0 [10.0 [9.0 | S.5| 4.7| 7.0 [21.8 
71-78 7.4 | 6.5 [11.2 [11.7| 6.2| 7.4/10.3| 12.2 

O E 5.9 [5.4 [11.4 [11.8] S.A] a.0f10.0| 22.2 
Srabes) [71-78 8.1 [7.3 [12.8 |10.8| 8.9| e.1f112.7| 11.3 

PAISES 65-70 5.3 [4.4 | 8.7 | 8.5| 6.2| 5.3| 7.3| 12.3 
ARABES 71-78 6.5 [5.1 | 9.9 [12.4[10.3/10.5| 9.6| 12.0 

AMERICA 65-70 6.0 [5.0 | 9.4 |12.4| 6.5| 4.9| 9.4| 7.6 
LATINA > 11-78 4.8 [aa | 5.0 |12.8| 6.2| 6.2/3.0| 16.3 

Promedio [65-70 3.4 | 2.7 | 4.6 | 8.3] a.s| 3.2| 5.6| 8.6 
mundial 71-78 2.8 |2.1 | 3.9| 4.9| 3.6| 3.0| 3.9| 5.8 

“Promedio 
países 65-70 s.2 [9.2 | 6.0 |11.6| 6.4| 5.1] 8.4| 12.2 

en 5 a 22 desarzol1o [71-78 4.6 [4.1 [6.0 | 7.1[ s.6| 5.2| 5.4] 10.2                 
Fuente; UNESCO, Statistical yearbook, 1981 

pags. 11-10 y 11-11 
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Cuedra No. 8 

TASAS DE ESCOLARIZACION POR GRADO DE ENSEÑANZA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

REGION Año Nivel de educación 

Primaria Becundaria Post=Secund 
mí A YE MECA WTO 

Total del 60 | 77 | es | 69 27 31 | 23 6 8 4 
mundo 70 | os | 92 | 77 36 ar |a2| 11 | 14 

eo | 91 | 98 | 8s 44 48 | 39| 14 | 16 12 | 

Países 60 [106 [106 [105 56 55 | 56 | 13 | 16 10 
desarrol1. | 70 |106 |106 |106 69 s9 | 70 | 23 | 27 19 | 

so |106 [106 [106 79 ar [|or[ 31 [as 29 

Países 60 | 61 | 73| 38 13 18 7 2 3 1 
en deserra | 70 | 74 | 0s | 63 22 29 | 15 4 6 2 
cid eo | 6s | 95 | 76 32 38 | 25 7 9 5 

Afíico 60 | az | s3| 32 4 5 2 1 1 1 
Sudsahacin To 54 64 44 8 10 5 1 1 1 

UN so | 79 | e7 | 7o 17 20 | 13 2 3 1 

Asia 60 | 68 | ez | s3 20 27 | 14 3 4 1 
sin Arab. 710 | 73 | 69 | 65 28 37 | 20 6 9 3 

60 | es | 94 | 73 35 43 (28 e | 10 5 

Países 60 | so | 65 | 35 10 15 5 2 3, 1 
Arabes To | 6s | e2 | «9 21. | 30 [13 |' a 7 2 

so | 62 | 94 | 68 38- | 46 | 29 9 |13 6 

“América 60 | 73 | 76 | 72 14 15 | 13 3] 4 2 
Lotina TO | 92 | 93 | 91 25 26 | 24 8 4 

80 f102 [103 f1i01 “[45 45 [46 | 15 [17 13                         

Fuente; UNESCO , Statistical Yearbook 1981 

pogs. 11-35; 11-36 
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Cuadro No. 9 

TASAS DE ESCOLARIZACION (Compl1). Edad 6-23 

    

  

  

  

  

  

  

  

            

MEG Año MF Fem. mF-F 

Total Mundial 1960 39.1 34,4 4.7 
1970 46.1 41.2 4.9 
1980 49.7 45.3 4,4 

Países desarroll1¿ 1960 61.4 60.2 1.2 

1970 67.2 66.1 1.1 

1980 69.0 68.9 0.1 

Países en desa 1960 26.8 20.2 6.6 

rrollo 1970 35.9 29.3 6.6 
1980 42.6 36.6 6.0 

Africa Sudseha= | 1960 18.2 13.3 4.9 
A9na 1970 25.0 19.9 5.1 

1980 38.5 33.6 4.9 

Asia sin Arab, 2960 30.5 23.1 7.4 
1970 37.6 30.1 TAS 
1990 41.4 34.6 6.8 

Pofoes Arabes 1960 23.1 15.1 8.0 
1970 34.1 24.0 6.1 
1980 46.2 37.2 9.0 

Améxica Latine 1960 37.1 35.6 1.5 
1970 48.7 47.4 1.3 
1980 58.5 57.6 0.9 

Fuente: UNESCO , Statiscal Yearbook 1981 P+P+ 11-3 1-39       
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Cuadro No. 10 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR HABITANTE E    EL MUNDO (Años 1965 a 1970) 

  

  

    

  

  

  

   
   

    

  
               

Velores en gráfica Gupor de 
peíses 

¿Mmérica del 
5000 Norte 

4500 

4000 —— 

3500 —— 

3000 —— 

2500 Pofses 
|] Mdesorrolla- 

dos. 
2000 

«+Oceonía 

*eEuropo 

1500 — 
Decor 

- 
“Total mundo 

Europ. “américa Latina 
1000 

Dcean:; 

Total-| Jenrabes 
Tasia 
USpesarrollados 

+áfrica 

8   
  

Fuente; UNESCO, Statistical yearbook, 1981 
pags. 111-10,



Cuadro No. 11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

TASAS DE ESCOLARIDAD: PAISES ARABES, 1970-79 (Datos en bruto) 

Fuente: UNESCO, Siotistacal yearbook, 1901, pags 111-288 111-091. 

PniS Sexo Primaria ia Post-Secund. 
1970 pp .97879 1970 [ppore/o 1970 [1978/9 

de i JE 

s Masc. 97 114 16 36 % 5.9 
Argelia 

Fem. 61 82 7 22 1.9 

Egipto Masc. 88 88 46 59 11.6 - 
Fem. 56 61 22 36 4.3 - 

Libia Mosc. - - - - 5.1 9.1 
Fem, - = pS D.7 2.9 

Masc. 67 93 18 2.7 6.5 
Marruecos | on 

. 36 56 7 D.5 1.8 

Tónez Masc. 121 119 33 31 4.6 6.7 
Fem. 80 85 13 19 1.2 3.3 

Lcak Masc. 95 129 34 75 . 12.5 
Fem. 41 110 14 35 2. S. 

Jordania CS 7 206 7 Ci - 7 
Fem - 99 - 66 - - 

kuúait Masc. 100 102 70 79 3. 9. 
Fem. 76 96 57 69 4. 14.2 

Masc.- Libano Elmo 118 97 40 50 23.5 27.8 

Oman Masc. 6 76 - 12 - = 
Fem. 1 37 - 3 - - 

Arebis Masce 58 78 17 38 2.8 10.6 
Saudita Fem. 27 49 4 23 0.3 3.3 

AA Masce 102 105 54 60 14.1 25.2 
UA Fem. 63 78 20 35 3.6 10.1 

m. | Masa. 91 92 16 42 0.1 2.9 
Venen Dem | Fem, 23 51 4 15 004 122 

Yemen No 23 E Éa 1 a     
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Cuadro No. 

EDUCACION POST-SECUNDARIA EN PAISES ARABES: 

por cada 190,000 habitantes. 

12 

Número de estudientes 

  

  

    

  

  

        

PAL 1970. 978 

ase. [Fe % ase. || Fem: 

Argelia 235 62 415 122 531 163 

Egipto 1037 379 1710 747 1827 672 

Libia 448 60 B59 206 T65 248 

Marruecos | 177 35 427 97 676 176 

Sudán 175 27 221 43 224 1 

Tónez 324 ez 536 190 617 274 

Irak 693 205 1033 522 1090 511 

Jordania 268 121 571 301 793 568 

Kuwait 329 403 638 1015 758 1184 

Libano 2623 815 - - 3685 1312 

As Se | 249 23 582 150 912 282 

Siria 1066 278 1459  s20 1957 705 

Yemen Dem. 9 3 110 44 205 es 

Yemen Na 2 - e6 9 137 16 
  
Fuente: UNESCO, Statistical yporbook , 

pegs. 111-270 a 111-277 
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1981 

  

 



Cuadro No. 13 

POST-SECUNDARIA_EN_PAISES ARADES., Estudientes/sector. Años 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

1976-1978. 
Nota: El Totel,D-S incluye todos los sectores, aún loo no perti- 
ment Tecnolo 

1976 1977 1978 
NU SECTOR MF. Fem. mE Fem. | MF Femo 

-Ciencia natur.| 13486 2944 | 14659 3416| 14631] 3572 

Metemat. y como - 1204 218| 1725] 347 “putadores 
-Ingeniería 5284 330| 27127 141| 37758 284 

ARGELIA Y - - 654| 4 618 10 

Comercio y ad] _ - o Ñ - 
"ministración z 

Varios agrono- 
mía, forestal]  878| 131 879 145 929 190 

y pesca 
— Total P-S. 52424| 12171| 61767 13958| 59921) 14265 

Ciencia nat. 16687 5913| 18754] 6126| 18975 5841 

650 79| 1539 as9| 11571 368 
58293| 9410| 57774 6807| 56996 9206 

EGIPTO - - - - - - 
«6596| 10802| 47171] 10929| 45811] 12076 

—Total P-S. 462382|140777|4751931140394 | 486067) 48308 

Ciencia nat. - - - - 1011 397 

Mat. y comp. - - - - 79| 24 
LIBIA Ingeniería - - - - 1380) 115 

Transp. y com]  - - - - 70] 5 
E RA PO Z z 2d 102%0 2370 

Ciencia nat. 4092]  613| 561e]| 1073| 7926 1615 
Mat. y comp. - - - = = = 

MARRUECOS | Ingeniería 466 18 533 36 576 46 
-Total P-S 45085 9023| 67322 13889 62107 15411 

Ciencia nat. 3083] eza| 4027] 1128] 12010] S 
liat. y compe - - 8s] 15 3391 T 

Ingeniería 1799| 107 s6T]  s9| 1300 
TUNEZ Trensp. y com - - 421 15 838 

Agr. for. pes] 995 sz| 820)  88s| 1057 
-Total P=S. 23137 | 6070| 26781 7155| 28917| 8172                   

- 139 - (Continúa).



Cuadro No. 13 (Continuación) 

  

    

  

  
  

  

  

  

  
  

  

  

POST-SECUNDARIA EN PAISES ARNBES. Estudiantes/sector. Años 

1976-1978 

== 1976 1917 1978 
PA SECTOR y Fem] MF | Fem. | 6F Fem. 

BAHREIN Ingeniería 267 36 159 37 - - 
Total Post-S. 1226 645 | 1207| s532| 973 - 

Ciencia Nat. - - 95 a7| 170 94 
Lic Total P-S. - - 519| 205| 1015 431 

Ciencia Nat. | 6310 | 2223 - - [11283 | 3916 
Mat. y comp. | ST13| 2255 - - [7568 | 3032 
Ingeniería [17544 | 3339 - - [19128 | 3964 

FRAR Transp. y com - - > - 125 Z 
Agr.for.pas. | 8472 | 1443 - - | 9887 | 1960 
Totel P=S.  |91358| 29207 |91816 - |9s327 | 30679 

Ciencia nat. | 345 To | 1449] 493| 1364 a7a 
Mat. y comp. | 262 75 327| 104| 690 217 

JORDANIA Ingeniería 1036 50 330 T2| 262 29 
Agr.for.pes. | 240 46 306 65| 387 100 
Total P-Sec. [16420 | 5726 |17219| 6366 [20303 | 8270 

Ciencia Nat. | 1140 s17 | 1121] 500| 832 472 
Met. y Comp. | 810 328 798 | 283| 647 311 

KUWAIT Ingeniería 431 718 551| 169| 646 250 
Total P=Sec. | 9934 | 5466 |12391| 6638 [12621 | 6647 

Ciencia Nat. - - - - | 3496 a 
Mat. y Comp - - - - | 2348 - 

¡CIBANO Ingeniería - - - - | 3463 - 
Agr. for.prs. - - - - 263 > 
Total P-Sec. - - 70628 -                   

- 149 - 
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Cuedro No. 13 

  

  
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

POST-SECUNDARIA EN PABES ARABES. Estudiantes/sector. Años 

1976-1978. 

1916 1977 1978 
PAIS SECTOR HF em. MF Fem. ME Fem. 

Ciencia nat. 1996 175 2465 313 2408| 372 

Ingeniería 3410 - 3669 - 3886 - 
Era Agr. for-p 649 - 871 - 1034 29 

Total P=Sec. | 32729 | 7118 | 43897| 9187| 4724210978 

Ciencia Nat. 9044 | 2331 | el42| 1555| 10359 2390 
IRIA Ingeniería 10940 2050 | 16064| 2100| 19473 2425 

a Agr. for.pes. 9561 | 1100 | 5680| 784| 5075 876 
Totol P=Sec. | 87622 | 21812 | 99731|27261 [11217231066 

Ingeniería = - 295 35 - - 
YEMEN DEM. | Agr.for.pesc. -- - 155 22 -= | - 

Total P-Sec. 1937 - 2517| 751 - - 

YEMEN No Ciencia Nat. - - 100| 16 =|- 
Total P-Sec. 2842 325 4058 470 - -                   

Fuente, UNESC 
pegs. 

O, Statistical yenrbook, 1981 
111-321 a 111-367. 
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Cuadro No. 14 

    GASTOS PUBLICOS EN EDUCACION (19 

  

  

  

  

    

  

  

  

    

% A ió 1 PNB Pi habit t REELON % con relación a per habitante y por 

1965 | 1970 | 1975 [1978 1965 |1970 | 1975 [1980 

Total mondiol 4.8 | 5.4 | 5.7 | 5.6 38 57 | 109 | 146 

5.1 | 5.7 | 6.0 | 5.9 86 | 137 | 263 | 366 
desorroll. 

Países en 2.9 | 3.3 | 4.1 | 4.2 5 7 19 26 
desarroll. 

Africa sin 3.2 3.6 4.3 4,1 s 7 16 21 

arab. 

Asia sin 3,4 3.5 4.7 5.0 7 11 30 s2 

arab. 

Poíses 4.0 | 4.9 | 6.8 | 5.6 10 16 63 87 
Arabes 

América 3,0 3.3 3.7 4.0 13 20 45 609 | 

Letina                       

FUEN TEs UNESCO , Stetistical Yearbook, 1981 
Pp. 1 
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Cuadro No. 15 

GASTOS PUBLICOS EN EDUCACION: 2/PNB, Paises Arabes. Años 

1970_a_1978/9   
  

  

  

  

  

PAIS % | 1970 1975 1978/79 % 

Argelia 4.6 5.3 3.5 

Egipto 4.5 4.2 3.5 

Libia a0 | 3.7 3.7 - 

Marruecos 3.4 4.2 4.3 

Tónez 5.8 4.4 5.3 

Bohrcin 5.7 3.2 3.0 

Irek 5.4 3.3 3.7 

Jordania 3.3 4.1 S.l 

Kuwait 3.0 2.6 2.5 

Libano 2.3 - - 

Oman D.S 1.1 2.4 

Qatar 4.2 1.4 2.9 

Emirotos - 0.9 1.7 

Saudi Arebia 4.5 4.2 5.4 

Sirio 3.0 2.3 3.2 

Yemen Dem, - 3,0 -           
  

Fuente: UNESCO, Statistical yearbook,1981 

pags. IV=5 a IV-20. 
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Cuadro No. 16. 

GASTOS EN 

  

  

  
  

  

      

Grupo 1974 1978 
% % 

Total 100.0 100.0 

Países desarrollados | 96.9 95.6 

En desarrollo 3.1 4.4 

Europa 39.0 41.5 

Norteamérica 44.4 40.8 

América Latina 1.3 1.9 

Asia 13.0 13.9 

Africa 0.4 D.4 

Países Árabes D.4 D.5 

Oceanía + 1.5 1.1 

  

Fuente: UNESCO, Statistical Yearbook, 1981 
pags. V-10 y V-11, 

 



Cuadro No. 17. 

PROPORCION DE GASTOS EN 1-D RESPECTO DEL PNB. Años 1974-78 

  

  

  

  

    

Grupo de países 1974 1978 
% % 

Desarrollados 1.95 1.95 

En desarrollo 0.31 0.43 

Europa 1.75 1.88 

Norteamérica 2.21 2.15 

Latinoamérica 0.30 0.49 

Asia 1.35 1,44 

Africa 0.50 0,45 

Países Arabes 0.28 0.31 

Dccenta 1.17 1.00       

Fuente, UNESCO, Statistical yearbook, 
pags. V-14 y V=15.



Cuadro No. 18 

NUMERO_DE CIENTIFICOS 

Años 1913 y 2918.=   

E INGENIEROS POR_MILLON DE_HABITANTES 

  

  

  

  

          

Grupo de pulses 1974 1978 

Desarrollados 1.942 2214 
En desarrollo 91 118 

Europa 1506 1635 
Norteamérica 2232 2736 

Latinoamérica 178 209 
Asia 334 399 
Africe 32 53 
Poíses Arabes 144 202 
Oceanía 1422 1345 

Fuente, UNESCO, Statistical yearbook, 1981 
pags V-=12 

Cuadro No. 19 

CIENTIFICOS E INGENIEROS EN 1-D (1974 y 1978). Porcentajes. 

  

    

  

  

          

Grupo de países 1974 1978 
22 L, 

Total 100.0 100.0 

Países desarrollados 90.6 88.7 

En desarrollo 9.4 11.3 

Europa 39.6 36.6 
Norteamérica 30.6 31.0 
Ambrica Latina 3.0 3.3 

Asia 23.6 25.6 
Africa 0.5 0.7 

Poíses Arabes 1.1 1.4 
Oceanía 1.6 1.4 

Fuente, UNESCO, Stetisticel yeerbook, 1981 

pags. V-10 y V-11 
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Cuadro No. 20 

PERSONAL EMPLEADO EN TRABAJOS DE' 1-D, POR_SECTORES. 

Años_1972-1978      

  

  

  

   

Pals Tipo de personel | Total Enseñanza [Servicios 
sectores|superior grales. 

Total 1-D - 342 - 
Científicos e in- - 242 - ARGELIA genieros 
Técnicos - 100 = 

LIBIA Total 1-D 295 - - 

Eenero Cient£f. e ingen, 3752 2039 
% 35.2% 19.15 

Totel I-D 3126 8853 
% 14.5% 41.0% 

SUDAN Científ. e ingen, 1065 1341 
ies 351_ 1542 

Total 1-D 244 988 
IRAK Cient£f. e ingen. 244 753 

Técnicos - 235 

Totel 1-D 437 151 234 
% 56.1% JORDANIA % 100.% 36.2% 56.1% 

Científ. e ingen. -| 208. 75 117 
Técnicos 146 53 82 

Total 1-D 767 120 417 

KUWAIT Científ. e ingen. 606 111 312 
Técnicos 161 9 105               

Fuente: Stotistical Yearbook,UNESCO, 1981 
o. pags. V-=69 a V-=75. 
Cf. UN Statistical yeerbook, 1981 
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Cuadro No. 21 

RECURSOS HUMANOS CIENTIFICOS Y TECNICOS (POTENCIALES) 
Años 70-77. 

  

  

  

PAIS Total Científicos e | Técnicos 
ingenieros 

EGIPTO 593.254 - a 

LIBIA 18.921 8.319 10.602 

TUNEZ 11.135 3.421 7.714 

SUDAN 16.431 13.792 2.639 

JORDANIA 17.232 11.575 5.657 

KUWAIT - 27.246 = 

LIBANO - 28.500 - 

QATAR 1.929 1.352 577 

ARABIA SAUDITA - 33.376 = 

SIRIA 48.466 13.792 2.639             
Fuente; UNESCO, Statisticol yeerbook, 1981 

pegs., V-23 a V-28 
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Cuadro No. 22 

I-D Y CIENCIA Y TECNULOGIA EN PAISES ARABES. Indicadores gene- 

  

rales en_la díceda de_los     

  

  

    

  

E Total stock Personal en 1-D 
Científ. e] Técnicos| Ciont. e | Técni- | Técnicos 
lingenieros idem. ingen. - | cos idem por cicn 
potenciales por mill. tif. e= 
por millón de habit. ingen. 
de hab. 

ARGELIA -—- — 16 7 D.4 

EGIPTO 16.656 -- 299 — -- 

LIBIA 3711 4729 22 63 2.8 

SUDAN 955 185 188 188 1.0 

TUNEZ 606 1367 153 104 0.7 

IRAQ 4332 2451 138 35 0.3 

JORDANIA 4009 1959 157 -- 

KUWAIT 27192 -- 537 143 D.3 

LIBANO 10977 — -- -o -- 

QATAR B557 3652 —- > -- 

ARABIA SAUDIT. 4790 - - -- pe 

SIRIA 4373 3403 - -- E               

Fuente: UNESCO, Statistical yesrbook,1901 
pegs. V-90 a V-100 
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Cuadro No. 23 

PERSONAL EN_1-D Y PORCENTAJES. Países firabes. Años 70s. 

  

  

      
   

  

  

  

NUECES 
Tientif. | Técnic. | Cientif] Tecn. [der 
e ingen. e ingen total | total - 

en 1-D 

O O O O E A 
ARGELIA - - 1.6 D.6 - - 

BAHREIN 395 - - - 70.0 

EGIPTO 1657 a 29.8 - 0.0 

IRAK 432 244 14,1 3.6 | 10.7 7.5 

JORDANIA 170 43 5.9 1.6 2.3 - 

KUWAIT 1139 310 18.6 1.6 | 60.0 | 91.0 

LIBANO 1163 250 11.1 7.4 2.2 | 23.2 

LIBIA 392 500 2.4 6.7 | 78.5 | 80.0 

MARRUECOS - - 2.5 - En 

QATAR 1572 671 - - 90.3 - 

SUDAN 84 16 - 1.0 - 68.7 

SIRIA 125 - - - - - 

TUNEZ 61 140 10.1 10.1 - 20.0                   

Fuente: Szyliawicz, Joseph S.,"Science, Technology and Deve- 
lopment in the Arab world". M,E.R., 10(3), 1979,



Cuadro No . 24 

  

    

                    
  

LIBROS : CANTIDAD DE TITULOS POR MILLON DE HABITANTES. 

Período 1955 a 1979 

Grupo. de 1955 | 1960 | 1965 [1970 | 1975| 1979 ||año, países 
j 

Mundo 131 144 1668 187 185 155 

Países desazzo- | 249 | 296 | 357 | 420 | 424| 483 
llados 

En desarrollo 38 35| 40| «| as| ar 

Europa 307 | 374 | 385 | 464 | a71| sí2 

Norteamérica 77 91 | 2711 | 367 | 389| as9 

Latinosmérica 60 | 79 11] 7e| es| 92 

Asia (sin ereb.) | 65 | 53 se | 63| 65 55 

Africa (sudsahar] 10 | 12 | 18 | 17 | 27| 25 

Países Arabes 27 | 40 38 | 38 | 3s| « 

Oceanía 68 | 121 | 286 | 361 | a3s| sas 

Fuente; UNESCO, Stetistical yearbook, 1981 

pago. V-19.



Cuadro No. 25 

PRODUCCION DE LIBROS EN El MUNDO. Años 1960 a 1979. Porcentajes 

  

  

  

Grupo de países 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1979 

Europa 72.0 | 64.8 | 62.6 | 60.3 56.5 

Norteamérica 5.4 | 13.6 | 15.9 | 16,2 16.6 

Latinoamérica 5.1 4.5 4.2 5.1 4.9 

Asia (s.ar.) 15.0 | 14.0 | 10.1 | 15.2 17.9 

Africa (sin arab) D.7 1,0 0.9 1.4 1.4 

Arabes 1.2 0.9 0.9 D.9 0.9 

Oceanía 0.6 1.2 1.4 1.0 1.8                 Fuente, UNESCO, Stetisticel yearbook, 1981 

Cuadro No. 26 
EDICION E LIBROS EN PAISES ARABES: NUMERO DE TITULOS POR 
MATERIA: 

  

    

  

            

PAIS Año Total Ciencias |Ciencias 
puras aplicadas 

Egipto 1977 1472 68 276 

Libia 1978 481 31 m 

Túnez 1979 118 34 12 

Emiratos 1919 6 - - 

Irak 1978 1618 134 380 

Kuwait 1979 51 - 2 

Qatar 1978 159 22 - 

Sirio 1973 78 
1979 1 

Fuente: 1981       EN 
pags VilI-



Cuadro No. 27 

NUMERO DE OBRAS POR CATEGORIAS DE_TEMAS: 

Nota: Incluye tanto libros como folletos 

Paz 

  

s Srabes. 

  

  

  

          

PAIS Año Total Matemáticas | Ciencia Ingenie- 

| Netural 

Egipto 1977 1472 68 - - 

Libia 1978 481 12 19 5 

Túnez 1979 118 30 4 9 

Emiratos 1979 6 - - - 

lrak 1978 1618 15 119 152 

Kuwait 1979 51 - - 1 

Qatar 1978 159 9 13 - 

Ar. Saudita | 1979 95 2 - - 

Siria 1978 230 10 25 35   
  

Fuente; UNESCO, Statistical yearbook, 
pags. VIII-36 a VI1I-59 
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1981 
 


