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La caligrafía, ana de las bellas artes



TESOROS



Desde hace casi cuatro mil años, la caligrafía es para los artistas chinos una de las formas más altas de la expresión



DEL



artística. En China, caligrafía no significa solamente «escritura bella»; es todo un arte expresivo en el que la tensión y la



ARTE



MUNDIAL



@



China



sencillez del rasgo permiten materializar las más delicadas vibra¬



ciones de la sensibilidad. El arte de la caligrafía, que desde 1800 antes de nuestra era viene practicándose en piedra, hueso, madera y bronce, más tarde en seda y papel, ha evolucionado de acuerdo con las ¡deas cambiantes y con el material empleado. A la derecha vemos dos versos de un poema



«La



luna



es como un



medio



disco de jade... Poco a poco la luna desciende» caligrafiados por Ho Chao-ki (1799-1873). El carácter ampliado de la palabra Kien que reproducimos arriba y que aparece también a la derecha



(parte superior de la columna de la izquierda) quiere decir «poco a poco".



Las reproducciones están tomadas



de la



obra



"La



Calli¬



graphie chinoise, un art à quatre dimensions» de Leon Long-yien Chang, publicada por el Club Français du Livre, de París (véase la pág. 33). El autor, antiguo presidente de la Academia de Artes y Oficios de China y miembro del Instituto Internacional de Artes



y Letras (Suiza), es también un destacado calígrafo.
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MAS ALLA DEL AÑO 2000 Escolares y arquitectos tienen la misma visión



Publicación
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(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).
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Venta y distribución Unesco, Place de Fontenoy, Parls-7e. Tarifa



de
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22
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por Igor V
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EVITEMOS



ENTRAR



EN



EL



FUTURO



A CIEGAS



Bestuzhev-Lada



España :



29



EL



PESO



DE



LO



IMPONDERABLE



por Pierre Piganiol Los



artículos y fotograflas de



signo © (copyright)



este



número que llevan



el



no pueden ser reproducidos. Todos



los demás textos e ilustraciones pueden reproducirse, siempre que se mencione su origen de la siguiente manera: "De EL CORREO



DE



LA



33



LATITUDES



34



LOS



Y



LONGITUDES



UNESCO", y se agregue su fecha



de publicación. Al reproducir los artículos y las fotos deberá constar el nombre del autor. Por lo que respecta a las foto¬



LECTORES



NOS



ESCRIBEN



ARTE



MUNDIAL



grafías reproducibles, estas serán facilitadas por la Redacción siempre



por



que



escrito.



el



Una



director



vez



de



otra



utilizados



publicación



las



estos materiales,



solicite



deberán



enviarse a la Redacción tres ejemplares del periódico o revista



TESOROS



que los publique. Los artículos firmados expresan la opinión de sus autores y no representan forzosamente el punto de vista de la Unesco o de la



DEL
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Redacción de la revista.



Redacción y Administración Unesco, Place de Fontenoy, ParIs-7-



Director y Jefe de Redacción Sandy Koffler



Nuestra portada



Subjefe de Redacción René Caloz



Asistente del Jefe de



Como sistema de investigaciones sobre el futuro y guía para la acción presente, a futurología es una disciplina muy reciente: apenas tiene 30 años. Dada su juventud,



Redacción



Lucio Attinelli



Redactores Principales



no



Español: Francisco Fernández-Santos Inglés: Ronald Fenton Ruso: Georgi Stetsenko



de



extrañar que



se



preste



aun



a



más



exactamente,



respecto



a



su



evolución y a algunos de sus métodos. De todos modos, a la pregunta que aquí se formula: «¿Tiene porvenir la futurología?», debemos responder de manera afirmativa. Y ello simplemente porque, hoy más que



Alemán: Hans Rieben (Berna) Arabe: Abdel Moneim El Sawi (El Cairo) Japonés: Hitoshi Taniguchi (Tokio) Italiano: Maria Remiddi (Roma) Hindi: Kartar Singh Duggal (Delhi)



nunca, la sociedad humana necesita saber



Tamul: N.D. Sundaravadivelu (Madras)



hacia



Hebreo: Alexander Peli (Jerusalén)



dónde se encamina.



A la larga, el hombre de hoy no podría seguir avanzando si le faltaran -hipótesis de esperanza».



Persa : Fereydun Ardalán (Teherán) Redactores



Español: Jorge Enrique Adoum Inglés : Howard Brabyn



es



controversias y que no falten los interrogantes respecto a su porvenir o,



Francés: Jane Albert Hesse



-



un dibujo de E. Ragazzlni Civiltá delle Maccnine »,



Roma



Francés: Nino Frank



Ilustración y documentación: Olga Rodel Composición gráfica Robert Jacquemin La correspondencia deba dirigirse al Director de la revista.



FRPAfiNOl



¿ TIENE



^j^omo la cibernética y la informática, como el estudio del medio y la denuncia de las diversas formas de contaminación, la futurolo-



PORVENIR



gía y la prospectiva están de moda. La idea que cada uno se hace del carác¬ ter y del valor de estas dos disciplinas constituye un buen criterio para dis¬ tinguir entre lo que es un vestigio de creencias mágicas y una conciencia más clara de los poderes (y los límites) del



LA



método



científico.



En el primer caso, la futurología se presenta como un refugio ideal para quienes no pueden renunciar a super¬ sticiones polvorientas pero aún vivas.



En el segundo, invita a la humanidad



FUTUROLOGIA?



a



abandonar esas supersticiones y a sustituirlas con medios menos ambi¬



ciosos pero sólidos y capaces de ase¬



gurar la realización de objetivos con¬ cretos.



Un



análisis



de



los



conceptos



de previsión y de predicción permitirá



por Francois Le Lionnais



aclarar esta



En



distinción.



sentido



estricto,



no



puede



hablarse de previsión más que en la medida en que se razona (o se hacen FRANÇOIS LE LIONNAIS, consejero científico, matemático e Ingeniero fran¬ cés, es Presidente de la Asociación de Escritores Científicos Franceses. Es



asimismo miembro del Comité Consultivo sobre el Lenguaje Científico de la Academia de Ciencias y consejero del Instituto Francés de Estu¬ dios Científicos Superiores, del Instituto de Patología Celular, de la radio¬ televisión francesa y de la Comisión Nacional Francesa de la Unesco. Per¬ teneció a la Secretaría de la Unesco como ¡efe de la División de Enseñanza y Difusión de la Ciencia. Autor de numerosos artículos y conferencias, se le deben también varios libros, entre ellos La science au XX siècle (Editions du



4 Seuil, Paris,



1951), Le Temps (Delpire, Paris, 1959), Les grands courants de la pensée mathématique (Blanchard, Paris, 1962), etc. El Sr. Le Lionnais ha cola¬ borado como consejero científico en la preparación de este número de «El



Correo de la Unesco-.



cálculos) sobre un sector en cierto modo cerrado es decir, que no recibe ninguna influencia de otro sec¬



tor exterior determinismo;



y en el que impera el también



en



la



medida



en que se posee el inventario de todos los hechos y fenómenos cientes a ese sector y de



pertene¬ los que



depende el futuro; en la medida, por último, en que se conocen todas las



leyes que rigen esos fenómenos. De



Tras los tanteos de sus primeros años, la futurología, es decir, la explora¬ ción del futuro, se ha convertido en un vasto campo de investigaciones en



el que se hallan involucradas las más variadas tendencias y disciplinas cientí¬ ficas. Los auténticos f uturólogos no presentan sus previsiones como hechos absolutamente ciertos, sino como posibilidades o, en algunos casos, como



probabilidades. Sus afirmaciones suelen basarse en el estudio de las ten¬ dencias tecnológicas y sociales y en una reflexión, que no duda en recurrir a la imaginación, sobre los resultados del desarrollo científico y técnico. No obstante, a pesar de su éxito fulminante, la futurología es todavía hoy objeto de numerosos equívocos : la realidad es que el público no suele comprender ni sus objetivos ni sus métodos. El futurólogo norteamericano



contras



Daniel Bell, Presidente de la « Comisión sobre el Año 2000" de la American



Academy of Arts and Sciences, señala que el interés actual por el futuro se debe en gran parte al halo de fascinación de que sève rodeada la tecnología y que la posibilidad de establecer previsiones y las promesas que entraña la magia tecnológica han producido efectos nefastos, comprometiendo el futuro de una empresa seria y necesaria. Este número de El Correo de la Unesco trata de responder a la pregunta « ¿Tiene porvenir la futurología ? » examinando con imparcialidad los pros y los contras de esta nueva rama de la actividad humana tan importante como, a veces, mal comprendida.



todo ello se desprende que son tres



las limitaciones que pesan sobre las posibilidades de una futurología cien¬ tífica.



En primer lugar, si el sector al que intentamos



aplicar



un



método



pros¬



pectivo es sólo parcialmente determi¬ nista,



resulta



misma



evidente



proporción,



serán



que,



las



en



la



previsiones



inciertas.



En segundo lugar, y aunque adop¬ táramos



nismo



la



total,



hipótesis



éste



de



no



un



determi-



garantizaría



el



completo éxito del estudio prospec¬ tivo. Para ello será indispensable



conseguir, si no todos los datos rela¬ tivos



a



todos



los



fenómenos



de



los



que depende el futuro, por lo menos los principales. Además, habrá que tener la certeza de que sólo se han



descartado o pasado por alto factores



En tercer lugar, el futurólogo debe conocer por lo menos las leyes prin¬ cipales que rigen esos fenómenos, si no todas. Y si olvida algunas, debe¬ rán ser sólo leyes secundarias. Única¬ mente a partir de este momento podrá hacer previsiones, incluso previsiones válidas, es decir, que posean grandes posibilidades de realizarse. Pero ¿es posible reunir verdadera¬ mente



condiciones



tan



estrictas?



He



aquí planteado el problema de la validez de la futurología. La cien¬ cia le da desde ahora una respuesta afirmativa, pero sólo en ciertos casos.



El



más clásico



mecánica



celeste.



es Ya



quizás el se



trate



de



la



de



la



duración exacta del día, cada día del



año y en cada punto del globo, de las mareas, de los eclipses de sol o de luna, del movimiento de los astros



y en este caso la historia del cometa



Halley



(1)



Vía



astronómica.»



por ello dejan de estar sujetas al des¬



Deberá notarse, sin embargo, que también nos invita a no perder de



vista las reglas que hemos señalado al principio de este artículo. Para prever correctamente los movi¬ mientos del planeta Urano es preciso conocer la existencia y las caracterís¬ ticas de un planeta más lejano: Neptuno. Los movimientos del planeta



nos



ofrece



un



célebre



Láctea



resultan válidas,



pero



no



cubrimiento de fenómenos nuevos; en la



astronomía



han



de



sido



ese



de



muchos



tipo,



mencionar



estos los



entre



las



años



últimos



descubrimientos



los



cuales



radiofuentes,



cabe



los



quasares, los pulsares y las estrellas de neutrones.



preverse



Lo que acabamos de decir respecto de la astronomía puede y debe exten¬ derse a todo el futuro de la investiga¬



correcta y exactamente sustituyendo la ley de "la gravitación de Newton por la ley de la gravitación de Ein-



varios siglos los especialistas conocen la existencia de fuerzas de gravita¬



Mercurio



secundarios.



pecto a otras estrellas distintas del sol y a otras galaxias ajenas a nuestra



ejemplo , el firmamento nos ofrece múltiples logros científicos en que asentar la gloria de una «futurología



sólo



pueden



stein-Schwarzschild.



En



cuanto



a



Neptuno, fue descubierto por Leverrier comprobando, a propósito de Urano, la diferencia entre previsión y realidad y procurando no poner en tela de jui¬ cio la ley de atracción de Newton. En cambio, en el caso de Mercurio



había que poner en entredicho esa misma ley sustituyéndola por otra de carácter relativista para poder explicar la diferencia entre previsión y realidad sin recurrir a un planeta suplementario. Más allá del sistema solar las pre¬ dicciones que pueden hacerse con res-



(1) El



astrónomo



Inglés



Edmund



Halley



observó ese cometa en 1682. Después de calcular su órbita, Halley pudo predecir, con una exactitud que despertó la admiración de sus contemporáneos, su regreso, que acaeció electivamente a principios de 1759, 17 años



después



de la muerte del sabio.



ción fundamental en física. Desde hace



ción (especialmente su encamación terrestre, la gravedad) y electromag¬ néticas, y han terminado por des¬ cifrar suficientemente sus mecanismos



para



obtener



ciones.



innumerables



aplica¬



Las fuerzas nucleares hicieron



su aparición a fines del siglo XIX y otras fuerzas (curiosamente llamadas de interacción débil) a mediados del



siglo XX. Antes de que se descubrieran unas y otras ¿quién habría podido prever su irrupción en la arena de la física y en qué se habría basado nadie para atre¬ verse a hacer tales predicciones? Con más razón aun ¿cómo habría podido anunciarse esas



no



fuerzas



sólo



sino



la



existencia



también



las



de



utiliza¬



ciones técnicas ulteriores y las conse¬ cuencias económicas, sociales y polí¬ ticas de esas aplicaciones? SIGUE



A



LA



VUELTA



5



¿ TIENE PORVENIR LA FUTUROLOGÍA 7 (cont.)



La respuesta es "sí"... pero con reservas Hace algunos años se creyó descu¬ brir una quinta fuerza, diferente de las cuatro anteriores; hoy descansa en el cementerio de las hipótesis y de las teorías



que



mueren



apenas



nacidas.



Pero ¿quién puede asegurar que otra «quinta fuerza» no verá la luz en un



futuro más o menos próximo? Ningún futurólogo serio osará aventurarse por ese camino. Y sin embargo, si ese día llegara, toda la historia social, polí¬ tico y cultural de la humanidad se transformaría quizá radicalmente, como ya comienza a ocurrir a consecuencia



de



las



aplicaciones



de



la



fuerza



nuclear.



En



resumen,



abandonar



de



la



futurología



manera



debe



absoluta



toda



pretensión cuando se trata de una investigación fundamental que pretende franquear una frontera más allá de la



difícil resulta prever inmediatamente sus consecuencias. ¿Cómo habrían podido imaginar Apolonio de Perga y sus contemporáneos del siglo III a. de J.C. que el estudio geométrico de la elipse iba a permitir a Kepler en el siglo XVII elaborar un modelo del movimiento de los planetas, modelo



que se utilizaría para guiar a los nave¬ gantes durante la noche y transformar el



comercio



a



través



del



Atlántico



en



el siglo siguiente? ¿Habría podido prever el mate¬ mático inglés P.A. MacMahon que un divertido problema de aritmética que le apasionaba a principios del siglo XX



el estudio de los llamados cuadra¬



dos



grecolatinos,



es



decir,



lados rellenos de números



cuadricu¬ iba a pro¬



Es imposible co¬



porcionar a la agricultura el medio para aumentar la producción de ce¬ reales, combinando inteligentemente los múltiples factores (humedad, vien¬



nocer y no conocer al mismo tiempo.



tos, lluvias, insolación, elección de los



cual



se



extiende



un



mente desconocido.



La



ilusión



de



que



territorio



lo



total¬



contrario



es



posible nace en algunas personas del hecho de que aplican una filosofía, o unas intuiciones, o unas convicciones



no



científicas,



ciencia



a



un



considera



que se sepa si



terreno



que



desconocido



la sin



lo será provisional o



definitivamente y que trata o tratará quizás de explorar. Tales intuiciones y convicciones pueden ser respeta¬ bles, pero un futurólogo digno de tal nombre



no



debe



tomarlas



en



consi¬



suelos,



genética,



botánica,



naturaleza



la historia del



mundo habría sido distinta, ¿quién po¬ seía en esa época (o en nuestros días) métodos suficientemente finos y pre¬ cisos para predecir lo que ocurrió, o lo que va a ocurrir?



Existe, por último, otro obstáculo que se opone a la eficacia de la futurolo¬



gía y de la prospectiva en ese sector



que debería ser el suyo propio. Es el hecho notorio, que pesa como un pecado original sobre todas las cien¬ cias humanas, de que esa investigación la llevan a cabo los hombres y de que su objeto es precisamente las activi¬ dades



El



humanas.



futurólogo



es



al



mismo



tiempo



juez y parte interesada. Aun pasando



por alto las segundas intenciones y la mala fe, le es sobremanera difícil des¬



cartar convicciones, opiniones y prefe¬ rencias que son fruto de su educación, del ambiente social del que procede o



que frecuenta, de su experiencia y de



química de los abonos, etc.) que inter¬ vienen en esa producción?



sus lecturas, algunas de las cuales no siempre contribuyen a aumentar su objetividad.



No sería difícil multiplicar los ejem¬ plos de este tipo. Pero también po¬ dríamos encontrar otros muchos que nos harían ver cómo personas inteli¬



todas las obras y todos los artículos



gentes e imaginativas a menudo después de desprenderse de confor¬ mismos paralizadores han podido prever el aprovechamiento de un des¬ cubrimiento de la ciencia pura.



deración.



Quizás sea posible atenuar el rigor



Para convencerse de ello, basta leer que se han escrito, sobre estas cues¬ tiones



en



los



veinte



años



últimos.



Quizás no exista uno en el que no se transparenten las ideas políticas o religiosas de su autor, a veces su nacionalidad o, al menos, su integra¬ ción a un grupo de países que viven bajo un mismo régimen o una misma ideología, su formación escolar o uni¬



de este veredicto en los casos en que



versitaria.



un sector científico aun no explorado



nada imagen del mundo que puede muy bien impedirle ver con claridad.



se halla perfectamente enmarcado por terrenos



suficientemente



conocidos.



En ese caso se encuentran las inves¬



tigaciones biológicas que intentan col¬ mar la laguna existente entre nuestros conocimientos sobre los seres y las células vivas y nuestros conocimien¬ tos de bioquímica y de biofísica sobre las moléculas que constituyen la ma¬ teria



viva.



laguna se colmará con bastante rapi¬ dez.



^TULegamos



así,



quemando



en cierto modo las etapas, al terreno de lo humano. En la medida en que en él



actúa el



determinismo,



se trata



de



En



definitiva,



una



determi¬



Esto es prácticamente imposible en las ciencias exactas,



donde cabe, es



un terreno en que debería aplicarse la



verdad, distinguir entre



prospectiva.



optimistas, entre timoratos y temera¬ rios, pero sin que ello tenga repercu¬ siones en la objetividad de los resultados logrados ni pueda resistir largo tiempo a la evidencia de los



Ciertamente,



los



obstáculos



que



ésta ha de salvar son muy grandes, pero también es verdad que su carác¬ ter resulta



menos



radical.



Esos



obstá¬



pesimistas y



hechos.



culos son, en forma resumida, el núme¬



No es aventurado suponer que esa Pero también en



este caso



hay



que tener bien presente que se trata sólo de una hipótesis de trabajo tam¬



bién se la podría calificar de «hipóte¬ sis de esperanza» . En efecto, nada nos garantiza que la distancia aparen¬



ro a veces desalentadoramente grande de factores y la dificultad de medirlos correctamente y, a menudo, de medir¬ los lo bastante rápidamente para poder predecir los acontecimientos... antes de que ocurran. En muchos casos, aunque ya cono¬ cemos las leyes económicas, socioló¬



¿Es previsible un cambio en la fu¬ turología que haga desaparecer esos obstáculos e impurezas? ¿Es posible prever el porvenir de una ciencia y de una



técnica



del



futuro?



Parece razonable responder afirmati¬ vamente a condición de que no in¬ tentemos imponer ningún calendario.



temente pequeña que queda por reco¬



gicas



los



Para convencernos, basta observar el



rrer



fenómenos humanos, nuestro saber es



camino recorrido en pocos años por



superficial y puede llevarnos a come¬



todos



ter



filosofía



no



oculte



dificultades y, la evaluación



en



realidad



enormes



consiguiente, que tiempo necesario carezca de precisión y sólo constituya una simple apuesta.



por del



Si se pasa de la investigación pura



a



6



biese sido más corta,



la



investigación



aplicada



y



a



las



técnicas y, seguidamente, a sus conse¬ cuencias prácticas, tropezamos con di¬ ficultades que a veces son análogas, pero en otros casos también menos difíciles de vencer. En general, cuanto más fundamental es un descubrimiento,



cuanto



más



profundo y



radical,



más



y



psicológicas



errores



que



monumentales.



rigen



No



faltan



historiadores para demostrar (pero post factum) que habría sido posible prever la Revolución Francesa de 1789 (aunque no la toma de la Bastilla el 14 de julio), la crisis económica y financiera norteamericana e internacio¬



nal de 1929 o el movimiento de rebel¬



día



de



los



estudiantes



en



mayo



de



1968.



Pero suponiendo, como escribe Pas¬ cal, que si la nariz de Cleopatra hu



esos



que



antiguos



hoy



capítulos



reclaman,



de



la



legítima¬



mente, el título de «ciencias humanas»



y que se van aproximando, cada día



más,



a



la



categoría



de



«ciencias



exactas».



Sólo renunciando a predecir des¬ cubrimientos que son propios de la



investigación zando



fundamental



sistemáticamente



y



las



recha¬ falsifica¬



ciones introducidas por la superstición, las pasiones o el interés, podrá conver¬ tirse en mariposa la crisálida.



LA 



1



1800



1900



2000



Intervalo entre los descubrimientos científicos y su aplicación



Hubieron de pasar 112 años entre el descubrimiento de los principios de la fotografía y su aplicación práctica. En cambio, ese período fue sólo de dos años en lo que atañe a la batería solar. Tan rápido es el ritmo actual de desarrollo de los descubrimientos que los resultados prácticos de la investigación fundamental se nos vienen encima antes de que podamos preguntarnos por su conveniencia o considerar sus consecuencias futuras. Es en este punto donde, gracias a la extrapolación de las diversas tendencias apreciables, puede el futurólogo ofrecernos un respiro para reflexionar. El Dr. T.H. Malman elaboró en 1960 el primer prototipo práctico de laser; hoy se utiliza ya este invento en diversos campos que requieren una gran precisión, como la cirujía ocular, el control de las máquinas, el recorte de materiales muy duros y las mediciones de máxima exactitud. Las perspectivas del empleo de los rayos laser como canales de comunicación, especialmente de comunicación interplanetaria, son sobremanera prometedoras. Abajo, parte del reflector de concepción francesa instalado en la luna por el vehículo soviético Luna 17; el reflector devuelve los rayos enviados por un laser terrestre, permitiendo así a los científicos medir con extraordinaria precisión la distancia de la luna a la tierra en un momento dado.



EL FUTURO HA COMENZADO



(viene de la pág. 10)



Los tres métodos principales de



todo el rigor del secreto militar, se diferenciaba ventajosamente de la vida universitaria,



mucho



más



rígida



y



aburrida.



previsión



los resultados de los turnos anteriores,



principales métodos el «brainstorming» y, ante todo, el «método Delphi».



a preguntas más precisas y a respues¬ tas más exactas sobre la probabilidad de las hipótesis enunciadas y sobre el momento de su realización probable.



En ambos casos se pide a los parti¬ que, por así decirlo, «se inventen el futuro», esto es, que for¬ mulen sus esperanzas y sus temores cipantes



En la esfera de la previsión siste¬ mática, la mayoría de los procedi¬ mientos adoptados durante los dos decenios últimos y hoy cada vez más criticados surgieron en las «institu¬ ciones analíticas» norteamericanas (de¬ nominación que los interesados pre¬ fieren a [a expresión, más periodística,



de «fábricas de pensar»). El centenar de métodos utilizados por esas institu¬



ciones para explorar el futuro pueden



clasificarse en tres grupos principales: previsión intuitiva («intuitive fore¬ casting»); previsión exploratoria («explora¬ tory forecasting»); previsión



normativa



(«normative



en



torno



a



determinadas



De este modo se obtienen finalmente



cuestiones



opiniones



mayoritarias



minoritarias



acerca



tización,



probables, posibles o deseables. To¬ das las preguntas se formulan por escrito y se devuelven, contestadas, a una oficina central que valora los resultados y organiza la continuación del experimento. Para abreviar la du¬ ración de este complicado proceso, un instituto de futurología está trabajando en el proyecto de una «red Delphi» electrónica permanente que abarque



la



alimentación,



la



salud,



la



educación). En el caso del «brainstor¬ ming» la actividad se realiza en sesio¬ nes conjuntas, en las que cada uno debe dejarse influir y espolear por las ideas de los demás participantes. En cambio, en el método Delphi los parti¬ cipantes quedan aislados lo más



posible, para evitar la excesiva influen¬ cia de personalidades muy acusadas (o demasiado elocuentes).



de



y



(por ejemplo, el armamento, la automa¬



acontecimientos



futuros



todo el mundo, red que estaría en¬ lazada con una calculadora central.



Un ejercicio típico del método Del¬ phi en el que suelen participar de cincuenta a sesenta personas (cada



La previsión exploratoria intenta en lo esencial estudiar las consecuencias



forecasting»).



una de las cuales ha de conocer bien



presumibles de una evolución ya per¬



La previsión intuitiva, que combina el conocimiento objetivo con la fan¬ tasía y la intuición, ha producido como



una



ceptible, de tendencias e innovaciones



especialidad



al



menos)



discurre



con varias rondas o turnos,



a través



técnicas,



científicas



o



sociales



inmi¬



nentes o ya establecidas, y formular,



de los cuales se va llegando, gracias a



:l papel de la imaginación "ARA muchas personas, la imaginación y la investigación son incompatibles. La imaginación les parece la antítesis del trabajo científico porque la consideran incontrolable, inaprehensible e incierta. Pero si se examina



con más detalle el proceso del descubrimiento científico se verá que el salto de lo conocido a lo desconocido, de lo verificable a lo supuesto no se efectúa mediante un cálculo sino gracias a las facultades de intuición y de imaginación. Esto se desprende claramente de las ideas grandes inventores. Por supuesto, el camino es el de la razón pura que les lleva hasta el Nuevo y lo Diferente, pero a partir de allí la



de muchos que siguen borde de lo imaginación



siglo XXI como un periodo de exploración todavía más profunda del mundo y de la naturaleza, un periodo de téc¬ nica aún más poderosa y exacta.



Quiere esto decir que, si la futurología está dispuesta a considerar como una lección los errores cometidos por los



antiguos



profetas,



no



podrá



limitarse



a



prolongar



las



actuales líneas de desarrollo y a extrapolar las curvas. Tendrá también que admitir en el círculo de sus considera¬ ciones lo inaudito, lo nunca visto, el elemento que no es,



o que casi no es, concebible. Sin embargo, al obrar asi,



la futurología tropieza con una paradoja. En efecto, si supiéramos lo que todavía no podemos saber, ello forma¬



debe conducirles a otra región, a una nueva pista.



ría ya parte de nuestros conocimientos, dejaría pues de ser



En la exploración del futuro la imaginación desempeña un papel especial. Es la única fuerza capaz de deshacer



expresión.



«lo que está por venir», en el sentido más limitado de la



sector del



futuro



en



el



que



tuar a los genios de la clase de un Einstein) mucho más marcados de lo que solemos admitir por el espíritu y el



xión o conjetura. Sólo unas cuantas de las muchas ideas



estilo de nuestra época, y esa influencia determina nuestra concepción de la evolución futura.



que surgen en esa zona intermedia se convierten más tarde en realidad. La mayor parte son efímeras, otras surgen



El futurólogo norteamericano de origen suizo Max Iklé ha ilustrado muy bien con un ejemplo esta dependencia de la



prematuramente y han de esperar su momento, otras revisten todavía al principio una forma intelectual entera¬ mente diferente de lo que será su aplicación ulterior.



«previsión respecto del marco temporal en el que se esta¬ blece». Max Iklé se preguntaba cómo podía un hombre de la Edad Media representarse el futuro. Sin duda alguna, el



de



futuro era para él una época en que las iglesias, los claus¬ tros y el clero desempeñarían un papel importante, es decir, una especie de Edad Media de tamaño mayor.



Hoy sabemos que una previsión semejante sobre «los tiempos modernos» hubiera sido no sólo muy incompleta,
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Pero existe ante todo un vasto



bruscamente los lazos de esta «sujeción temporal» que a todos nos encadena. Porque todos estamos (sin excep¬



sino en parte errónea. Pero quizás nosotros nos equivo¬ camos también cuando, según suele ocurrir, imaginamos el



lo



puede



que



ya



no



figurar



es



como



«hoy»,



ni



hipótesis,



es



todavía



«mañana»,



suposición,



refle¬



Es a esta zona del porvenir a la que la futurología ha consagrar particular atención. Por consiguiente, no



debe



limitarse



a



una



actitud



de



observación



sino



también



incitar y estimular.



¿De qué manera puede hacerlo? Ante todo en una forma que posee una tradición milenaria: la utopía. La utopía trazaba la imagen de lo Deseable (es decir, lo que no podía lograrse en el mundo donde ella se situaba), proyec¬ tando «estados ideales». Evidentemente, no podía tratarse



sobre la base de las correspondientes «extrapolaciones», consejos que pue¬



rentes tendencias extrapoladas. Este método parece bastante satisfactorio,



dos, sobre el aumento de la población



dan



frenar



ya que muestra de manera convincente



motor,



la mutua dependencia de la evolución



o de las existencias de bombas. Esos



La futurología ha introducido aquí algunas innovaciones, por ejemplo, las



técnica y de la científica y desarrolla mediante la experiencia nuevas for¬ mas de pensamiento en las que se in¬



pronósticos pueden y deben servir de advertencia para frenar lo antes posible un proceso catastrófico o ace¬



tegrarán



lerar una evolución prometedora. Con



tal



reforzar



tal



tendencia



o



otra.



«curvas de circunvalación». Este tipo de curva trata de abarcar las posibi¬ lidades



extremas



de



un



sistema



ulteriormente factores socia¬



les, políticos y psicológicos.



téc¬



En el campo de la previsión explo¬



«externos» (datos relativos a la demo¬



grafía, el producto nacional, la super¬



por combinación «todas las soluciones



ficie terrestre, etc.).



posibles de un problema dado». Así ha logrado demostrar, por ejemplo, que sobre la base de los once pará¬



ello, tiene en cuenta los límites «inter¬



por



la



naturaliza



y



los



Otros métodos tienen por finalidad perfeccionar la «previsión explorato¬ ria». Cabe citar en primer término el de las «curvas de estudio», que per¬



metros fundamentales de un motor de



reacción, podrían conseguirse teórica¬ mente



mite comparar los acontecimientos fu¬ turos



supuestos



con



otros



que



real¬



por ejemplo, un



a extraer conclusiones sobre las posi¬



bles fuentes de error y los márgenes incertidumbre.



«inventario



En



el



contextual»



método se



tiene



motopropulsores



dife¬



rentes. Sin embargo, algunos de ellos,



mente se han producido, llegando así



de



25.344



de en



cuenta el efecto recíproco de las dife



número



de vehículos



de



del medio



la ayuda de las calculadoras y de los



ratoria ocupa un lugar especial el «método morfológico» del astrofísico suizo Fritz Zwicky. Mediante su defi¬ nición de los signos distintivos más importantes de un sistema de pará¬ metros, Zwicky cree poder descubrir



fijados



del



de la contaminación



modernos



nico, por ejemplo, el máximo desplie¬ gue de energía de un acelerador nu¬ clear, los medios de transporte más rápidos, la luz más potente, etc. Para



nos»



mundial,



métodos



matemáticos



es



hoy posible perfeccionar este tipo de procedimientos, utilizados ya desde hace decenios por y los demógrafos.



los



economistas



Hoy se intenta estudiar con mucha mayor precisión que antes los efectos



recíprocos de varios procesos. Típico de esta forma de investigación es el problema de la influencia que el ulterior



desarrollo



de



los



medios



de



comunicación (teléfono, teléfono visual, televisión, conexión con calculadoras



en cada hogar, etc.) vaya a tener en el tráfico interhumano del futuro.



«chorro subterráneo»



(utilizable en la minería), podrían que¬ dar en la etapa de proyecto durante



Pero en seguida se plantea la con¬ siguiente cuestión de saber qué des¬



mucho tiempo aún.



arrollos psicológicos, qué represen¬ taciones valorativas y qué aspiraciones



Ejemplos típicos de estos estudios son los pronósticos, tantas veces cita



podrán tener,



esas



como consecuencia



influencias,



las



de



generaciones



SIGUE



A



LA VUELTA



EN EL PENSAMIENTO CIENTÍFICO más que de un juego intelectual y filosófico, ya que nunca se ha previsto la realización de esos estados que no perte¬



Al rehabilitar la imaginación y asociarla a la investigacic de control y de evaluación, la futurología podría suscitar



necen a «ningún lugar».



una mayor libertad y flexibilidad en el estilo del trabajo



mucho más cercana a la realidad. A medida que aumenta



científico. Precisamente porque se sitúa entre dos aspectos de la cultura, entre el arte y la ciencia, la futurología puede abolir los prejuicios y los obstáculos de ambas partes.



la conciencia de sí, el nombre cree poder dar forma a la historia y la forma intelectual de sus aspiraciones constituye la pauta de su acción. En lugar del sueño lejano se presenta hoy el propósito realizable que aparece como antítesis y



rios del futuro» se ha establecido ya una colaboración muy fructuosa entre escultores e ingenieros, pintores y espe¬



En nuestros días, la utopía ha asumido una nueva función,



oposición de un presente sentido como insatisfactorio.



En gran número de «fábricas de pensar» o «laborato¬ .



cialistas



en



calculadoras



electrónicas,



poetas



y expertos



en ciencias naturales, lingüistas y sociólogos, novelistas y estudiosos de ciencias políticas.



LL profesor Fred Polak, futurólogo holandés, ha sabido mostrar con particular relieve el poder con que esas



imágenes concretas del futuro actúan sobre el presente para modificarlo e incluso orientarlo. No sólo forma parte del presente lo que percibimos y sabemos, sino también lo que no hacemos más que presentir y desear, y nadie que se interese por la transformación de lo que existe podrá ignorar esas zonas-límite de la realidad.



Se da por supuesto que la ciencia se basa en lo que ya tiene forma y carácter, en lo que ya se ha producido, en lo que puede someterse a observación y medición exactas.



de



De



control



este



modo,



la



excesivamente



ciencia



establece



un



sistema



rígido.



Los descubrimientos de las últimas décadas



desde los



rayos de Röntgen hasta el psicoanálisis, desde la aparición de



la



asimetría



en



las



matemáticas



hasta



el



Las



formas



que adoptan



esas tentativas



comunes



con



vistas a reconocer y modelar el porvenir son muy diferen¬ tes. En el llamado «brainstorming», los participantes renuncian provisionalmente a toda crítica y se someten al libre juego de una imaginación mutuamente amplificada.



Escribiendo «guiones» políticos del futuro, se procura descubrir la evolución futura. Con la ayuda de lo que llama¬ mos «simulation» o «gaming», logramos representarnos intelectualmente los problemas futuros de las ciudades y las comunicaciones y, finalmente, construimos sistemas comu¬ nitarios completos. Partiendo de la pregunta: «¿Qué sucedería si...?», la ima¬ ginación combinada y completada de varios individuos



puede, en muchos casos, proponer algo realmente nuevo. Primero en conversaciones, grabado en bandas sonoras, después en el papel, «se puede descubrir el futuro».



desmorona¬



miento del principio de paridad en la física nuclear



han



ROBERT JUNGK



mostrado continuamente que la opinión establecida y aca¬ démica no siempre se halla en condiciones de captar co¬ rrectamente la realidad porque la concibe de manera dema¬



siado estrecha y dogmática.



Texto tomado transmitidas



en



de



una



el



marco



serie de



Radiophonique et Télévisuelle



de la



emisiones «Université



Internationale».
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EL FUTURO HA COMENZADO (cont.)



Actuar sobre la historia para modelar el futuro



futuras. Las imágenes del futuro que hoy proyecta la «previsión explora¬



En una exploración del futuro que no pretenda ser una «ciencia objetiva»



toria» son mucho más complicadas y contradictorias que hace unos pocos



sino



años,



debido



a



la



introducción



de



numerosos factores que es difícil de¬



una



«ciencia



de



la



acción»,



no



se rechaza ese reproche sino que se le confirma y aprovecha de una ma¬ nera positiva. Lo que hoy se intenta es



terminar por anticipado pero que sin



dar



duda



futuro estableciendo «normas» y «obje¬ tivos». La siguiente declaración de



intervienen



en



esas



imágenes.



Existe otro grupo de métodos cuya influencia es cada vez mayor. Se trata de la llamada previsión normativa. Este método utiliza provechosamente un reproche que siempre se ha hecho a



el



toda



previsión



del



futuro:



cuando



hombre hace una previsión,



intro¬



duce una ¡dea que incita a reaccionar



ya sea «contra» esa previsión, ya sea «en favor» de ella. Desde el momento



en que el pronóstico es recibido por hombres dispuestos a la acción, lleva en sí mismo su propia destrucción o, bien, su realización concreta.



conscientemente



Olaf



Helmer,



uno



una



de



los



forma



al



inventores



del método Delphi en la Rand Corpo¬ ration, es característica de esta nueva actitud



orientada



a



dar



una



forma



al



futuro:



«Se está abandonando gradual¬ mente la concepción fatalista de que el futuro es imprevisible e ineluctable. Hoy empieza a admitirse que existe una multiplicidad de futuros posibles y



que



una



intervención



puede influir de diferentes en esas posibilidades. Ello



adecuada



maneras confiere



enorme valor a la exploración del futuro y a las tentativas encaminadas a ejercer una influencia en el plano de



los problemas que entrañan una gran responsabilidad social. Si queremos asumir esa responsabilidad, tendremos que dejar de ser los espectadores de la historia mundial y actuar sobre ella con la intención de dar una forma



precisa



al



futuro.»



El proyecto norteamericano de vuelo a la Luna constituye un caso típico de comportamiento normativo. Varios años antes de que fuese real¬ mente posible llegar a nuestro saté¬ lite con los medios científicos y técni¬ cos de que se disponía, se inició un proyecto



y



se



determinada



decir,



se



«previo»



para



su



una



fecha



realización;



estableció



un



objetivo,



es



se



«construyó el futuro».



La previsión normativa ha logrado elaborar métodos que tienen por fina¬ lidad sopesar con la máxima imparcia¬ lidad los «objetivos» posibles según las relaciones entre ellos establecidas



, LA



FUTUROLOGÍA



Y



LA



PAZ



y determinar un orden La



previsión



de



normativa



prioridad.



ha



incluido



entre las tareas que se ha asignado la



fcL objetivo principal de la futurología debe ser mantener la paz, condición indispensable para el desarrollo histórico futuro. Puede incluso afirmarse que es la posibilidad de que el mundo se autodestruya lo que más fuertemente ha impulsado el desarollo de este nuevo tipo de investigación que, señalando las crisis y las catástrofes que nos



ha



«teoría



elaborado



de



una



la



decisión»



serie



de



méto¬



dos que, mediante una especie de técnica de planificación invertida, par¬ tiendo del objetivo futuro todas las disposiciones



determinan necesarias



amenazan, espera poder impedirlas o reducir al mínimo sus efectos.



para



Pero ¿es real la eficacia de la futurología en ese terreno? En primer lugar cabe decir que puede, mediante los métodos de « previsión explora¬ toria», explicar a los dirigentes políticos y al público toda evolución peli¬ grosa. Si se siguen, por ejemplo, las curvas de crecimiento demográfico y las relativas al descubrimiento de nuevas posibilidades alimentarias en los veinte años próximos, se deduce sin dificultad que entre 1975 y 1982 se plantearán situaciones graves que no dejarán de influir en la política



presente y procuran así fijar el mejor



mundial.



Otras previsiones, como por ejemplo las que se refieren al aumento desigual del promedio de la renta nacional en las regiones altamente indus¬ trializadas y en las subdesarrolladas (la relación es de veinte a uno) muestran que continúa agravándose la desigualdad entre el «Norte» y el «Sur» de nuestro planeta.



Si se añade a ello la previsión de que en los paises en vías de desarrollo la población de menos de quince años será hacia fines del octavo decenio de nuestro siglo equivalente al número de todos los habitantes de los



paises industriales, se comprenderá que hay graves razones para alar¬



alcanzarlo



remontando



hasta



el



camino posible entre el mañana y el hoy.



I



P



ARTICULARMENTE



satis¬



factorio ha resultado el método llamado de



«Relevance



Tree»



o



«Árbol



de



órdenes de valores» o «de pertinen¬ cias». A partir de la finalidad persegui¬ da,



la



cima



orden



del árbol,



decreciente



se



evalúan



en



y considerando



el



valor relativo de cada una en relación



con las demás, todas las posibilidades de alcanzar ese objetivo.



Elaborado en principio para uso del



marse.



No debe subestimarse la capacidad que tiene la futurología para «poner en guardia». Su influencia en la política es cada vez mayor, pero paradó¬ jicamente esa influencia podría ir en detrimento del prestigio de la futuro¬ logía entre los profanos. Asi, estos podrán burlarse de que las catástrofes profetizadas por los «pesimistas» no se hayan producido. No todos admi¬



tirán fácilmente que se las ha evitado porque el «radar» de la futurología ha advertido a tiempo.



sector



militar,



excelentes



este



pos,



por



a



evolución



la



la



ejemplo,



medicina.



manera que



han



método



resultados



El



de



en



ha



dado



otros



cam¬



que



atañe



en



lo



la



biología y



método



espectacular a



muestra



las



de de



personas



de tomar decisiones



cuáles



deben adoptar, en qué momento y la



En lo que atañe a la búsqueda de la paz, la exploración del porvenir puede desempeñar otro papel, quizás a la larga más importante: elaborar reglamentos futuros sobre la paz, amplios y detallados a la vez. En esta perspectiva se sitúan no sólo los «Modelos de orden mundial», realizados



en la URSS, la India, el Japón, Uganda y Chile, así como en la República Federal de Alemania, sino también gran número de estudios del movi¬ miento «Pugwash-, fundado por Einstein y Rüssel, que procura desarrollar
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moderna



y



en el diálogo entre Oriente y Occidente una multitud de ideas con vistas



a la futura cooperación pacifica entre los diferentes pueblos e ideologías. ROBERT JUNGK



cuantía de los fondos que habrán de emplear para costear determinados proyectos.



Entre



los



«métodos



normativos»



ocupan un lugar especial las «técnicas de simulación». Se trata en este caso



de prever los conflictos posibles y las posibilidades



descartadas



de



la



evo¬



lución futura.



A este respecto, va terreno



en



todos



los



ganando hoy países



una



Mientras el mundo, dando a veces tumbos, avanza a un



ritmo precipitado de transformación tecnológica, el hombre moderno,



sea o no futurólogo, necesita de



cuando



en



cuando



un



respiro para poder meditar



con calma. Contemplando una



de



nuestras



infinitas



«máquinas», este sabio de



otras edades parece preguntarse qué significa todo ello y a dónde terminará por conducirnos la civilización moderna.



Foto R



nueva



futurología



estudiar



bres



a



los



de todas



que



se



propone



hombres



las



Dix © Hanns Reich Verlag, Munich



los



clases y



hom¬



razas



,



sus deseos biológicos, políticos y sociales, y convertirlos en centro de todos



sus



suscitado un eco entre futurólogos norteamericanos como Boulding, Me Hale,



Dixon,



Ozbekhan,



Platt,



Toffler,



Umpleby y Waskow.



a



Es



de



observar también



una



trand



de



Jouvenel



en



como



Francia,



Ber¬



logía abierta al futuro».



Gabor



en Inglaterra, Ugo Spirito en Italia, Galtung en Noruega, Polak en Holan¬



La futurología va desempeñando así una función que en realidad ella misma



da, Flechtheim en la República Federal Alemania por no citar sino unos cuantos , y también futurólogos de los países socialistas, como Bes-



no había previsto. Hoy se está con¬ virtiendo en una plataforma para dis¬ cutir y revisar cuestiones pasadas por



tushev-Lada



últimos de embriaguez por el progreso científico y técnico: cuestiones refe¬ rentes al sentido de la vida y a la



de



en



la



Unión



Soviética,



Richta en la República Socialista de Checoslovaquia, Apóstol en Rumania, Sicinski en Polonia y Edeling en la República Democrática Alemana, se apartan de la futurología de sentido tecnológico y se orientan hacia otra de intención humanista.



Estos



investigadores



europeos



han



descendientes,



sino



que



evolu¬



ción soprendente hacia una «antropo¬



europeos



nuestros



les beneficie.



esfuerzos.



Futurólogos



parse de los «problemas últimos», habrá que tratar los problemas inme¬ diatos de un modo que no perjudique



alto



durante



los



trescientos



años



ética de la convivencia humana.



el



En efecto, si no queremos entregar futuro al azar y a un destino a



La exploración del futuro atribuye particular interés al desarrollo de la enseñanza ya que, fundándose en otras previsiones, ve en la necesidad cada vez mayor de educación un rasgo característico de los tiempos futuros. La



Oficina



estima, de



a



niños



125



del



Censo



por ejemplo, en



edad



millones



en



norteamericana



que



el



número



escolar



se



elevará



el



2000.



año



El aumento del número de escolares



en



los



países



en



vías



de



desarrollo



será seguramente aun más especta¬ cular. En esos países, hacia fines del actual decenio el número de niños que



menudo cruel, no podremos limitarnos



irán



a



la



escuela



a «producir» y «actuar». Por el contra¬ rio, habrá que volver a filosofar, a ocu



será cuatro veces mayor que el actual. En cambio,



el



hasta



los



14



años



número de estudiantes SIGUE



A



LA



VUELTA
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Más allá del



año 2000 Escolares y arquitectos tienen la



misma



visión



Foto © Shell.



Bruselas



EL FUTURO HA COMENZADO (cont.)



universitarios progresará más lenta¬ mente. No obstante, se espera que, de aquí a 1985, ese número se dupli¬ que e



incluso se triplique



en



ciertos



países.



La duración del periodo de ense¬ ñanza tiende también a aumentar. Kjell Eide, del Departamento de Planifica¬ ción



del



Ministerio



de



Educación



de



Noruega, preparó recientemente para la OCDE, en París, un «análisis pros¬ pectivo»



de



las



necesidades



en



ma¬



teria de enseñanza en Noruega. Llegó así a la conclusión sorprendente de que la duración del periodo de esco¬ laridad de sus compatriotas hasta el momento de entrar en la vida pro¬ fesional habrá pasado, como prome¬ dio, de unos 7 años en 1930 a 11,5



hacia 1970 y de que pronto llegará a



16



ser de 14 años. Quiere esto decir que



en el futuro no sólo los privilegiados sino todos los jóvenes noruegos asis¬ tirán a establecimientos de enseñanza hasta



la



edad



de 20 años.



La futurología no debe sólo pensar en las posibilidades venideras de edu¬ cación sino también preparar el te¬ rreno para los nuevos métodos de enseñanza. Robert Tschirgi, Decano del Departamento de Planificación Académica de la Universidad de Cali¬



fornia, piensa que la calculadora electrónica «representa la mayor posi¬ bilidad de innovar que se haya pre¬ sentado al hombre desde que Juan Gutenberg inventó la imprenta». Las máquinas para la elaboración de datos y la enseñanza programada adapta¬ rán



el



ritmo



de



la



enseñanza



a



cada



alumno y controlarán con mayor exac¬ titud que un profesor la cantidad de conocimientos



que



el



alumno



ha



retenido, a la par que le enseñarán a descubrir por sí solo los hechos, a establecer relaciones entre ellos y a evaluarlos.



beres» por pequeñas etapas lógicas, liberará a los profesores del futuro para que puedan aplicar una técnica pedagógica más individualizada.



Pero ¿quién establecerá los pro¬ gramas? ¿Quién realizará los filmes en que los especialistas de mayor renombre expondrán sus conocimien¬



tos y que, se conservarán así indefini¬ damente para uso de millares de estu¬ diantes? ¿Quién preparará las cintas sonoras y las bobinas de película que habrán



de



sustituir



en



parte



a



los



manuales? ¿Quién dará forma a los cursos televisados? ¿Va a desarro¬ llarse una verdadera «gran industria de la enseñanza»? Son éstas algunas cuestiones de gran importancia social a las que el futurólogo debe tratar de dar respuesta.



En



lo



que



atañe



a



los



problemas



económicos, la futurología debe, como Se estima que la enseñanza pro¬ gramada, en la que el alumno se halla solo ante su pupitre y «hace sus de



todas las actividades de previsión, ser



global y comprender todas las discipli¬ nas. Sobre todo, ha de prestar parti-



sv



Uno de los principales atractivos de la gran expo¬ sición que, con el titulo de «Ciencia y anticipación científica»,



se



celebró



recientemente



en



París,



era



un



conjunto de dibujos ejecutados por adolescentes de distintos paises a los que se había pedido que prefi¬ guraran de acuerdo con su fantasía las construcciones arquitectónicas del futuro. En esta página y en las siguientes hasta la 21 ofrecemos una selección de esos dibujos. Es curioso observar la evidente concor¬ dancia entre estas imágenes debidas a quienes en el año 2000 estarán en plena madurez y ciertos proyec¬ tos elaborados por quienes hoy pueden ser sus padres o abuelos, artistas, arquitectos y urbanistas de la actualidad. El curioso panorama de la derecha, con sus construcciones en forma de aguja y su cíelo poblado por satélites, es obra de una estudiante de 14 años, de París; su juvenil visión recuerda en cierto modo los extraños paisajes (a la izquierda) que se extienden bajo las ciudades volantes que un artista lleno de fantasía Imaginó para un calendario sobre el mundo del futuro editado en 1962 en Bélgica por una compa¬



ñía petrolífera*. Pero algo hay también que la empa¬ rienta



con



el



bosquejo



de



una



zona



residencial



de



Nueva York, uno de los últimos proyectos preparados por el gran arquitecto norteamericano Frank Lloyd Wright antes de su muerte en 1959. SIGUE



Editions R. Laffont.



A



LA VUELTA



Paris



P. Almasy, Paris



cular



atención



a



la



evolución



demo¬



gráfica. La probable duplicación de la po¬ blación mundial en un lapso de «media generación» (es decir, treinta y cinco años) constituye uno de los factores más importantes de la problemática económica. La producción de alimen¬ tos y de prendas de vestir para tres mil millones más de hombres y la construcción



de



las



viviendas



co¬



rrespondientes ocuparán cada vez más el principal lugar en las tareas de la vida



económica.



Los problemas sociales movilizarán cada vez más ampliamente las fuerzas de la economía.



La contaminación del



aire y del agua, el ruido, la insufi¬ ciencia de los medios de transporte y el



empobrecimiento de



la



calidad



de



precio que el hombre paga por ellos. De ahí que la exploración econó¬ mica del futuro deba prestar atención especial a los problemas profesionales y a las posibilidades de empleo. En un futuro muy próximo la creación de empleos deberá tener una Importan¬



limitación



e



incluso



de



atrofia



del



hombre; dentro de poco tiempo sólo será comprendido como un fenómeno histórico.



Una futurología



verdaderamente



al



servicio del hombre no podrá limitarse



a pensar en los que hoy viven, sino



cia por lo menos Igual a la de la fabri¬



que tendrá



cación de productos. La cuestión de una distribución más justa de los em¬ pleos, los problemas que plantea la



de los Intereses de las generaciones próximas e incluso de otras más



actualización



ser



de



los



conocimientos



lejanas.



que



Los



«los



ocuparse



futurólogos



defensores



ante



todo



tienen



de



los



que



aun



no



profesionales para atender a las nece¬ sidades cambiantes y una actitud to¬ talmente diferente respecto del tra¬ bajo, no considerado ya como una «obligación» sino como una «posibi¬



nacidos», cuyas posibilidades de vida



lidad»,



cipales tareas de la futurología. El estu¬ dio del. futuro tendría ya un valor Im¬ portante con sólo que consiguiera ro¬



incitarán



a



los



economistas



a



ocuparse de psicología, de estudio del comportamiento y de filosofía. La cuestión del



la vida a causa de la monotonía y la regimentación son, en gran parte, con¬ secuencia de una filosofía que se apoya principalmente en los logros económicos, sin pensar en el elevado



de



se



«sentido de la vida»



planteará también



más



a



menudo



en el sector económico. Las genera¬ ciones más jóvenes consideran ya al «homo oeconomicus»



como una forma



se ven amenazadas por la miopía de los hombres de los siglos XIX y XX,



Incapaces de volverse hacia el futuro. Esa



es



sin



bustecer



ese



sabilidad



para



duda



una



de



sentimiento



con



las



de



las



prin¬



respon¬



generaciones



futuras y arraigarlo al menos tan fir¬ memente como la orgullosa satisfac¬ ción por el pasado.
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MAS ALLA DEL AÑO 2 000 (cont.)



Las viviendas familiares de la derecha, semejantes a cúpulas aéreas, figuran en un proyecto del escultor y urbanista norteamericano Bernard Redek.



Gracias a su ligereza (están fabricadas de materiales sintéticos), cuelgan de estructuras metálicas en forma de arcos. Las rodea una amplia red de vías de acceso. Podemos ver las mismas siluetas esféricas, en medio



de un cruce múltiple de autopistas, en «La ciudad futura» (arriba) que ha imaginado una muchacha francesa de 14 años y en «El mundo de mañana» (arriba a la derecha) tal como lo concibe un adolescente japonés de la misma edad. En la ciudad diseñada por una estudiante parisiense



de 18 años (abajo), un intenso tráfico senpentea y se eleva por los aires, sostenido por una mano gigantesca. A su lado, las siete esferas de un enorme



CUPULAS



Y



SERPENTINES



modelo atómico simbolizan la utilización pacifica de la energía nuclear.



Fotos ©



P.



Almasy,



Parla



©-S



¿a. -"



L



my>



UNIVERSIDAD VERTICAL Y CIUDAD-FLOR. El centro universitario de la izquierda, capaz para 30.000 estudiantes, tendría por lo menos 1.200 metros de altura. Se trata de un proyecto parisiense del célebre escultor Nicolas Schöffer. De acuerdo



con su concepción de una ciudad «espaciodinámica», mitad ciudad para el trabajo, mitad ciudad para los ocios, Schöffer alterna las construcciones horizontales con las



verticales. La réplica a esta «unidad vertical» nos la da una muchacha de 15 años, alumna de un liceo de Paris, con su «Ciudad-Margarita» (arriba), de concepción menos rigurosa pero no menos inspirada, en la que hasta la ortografía se deja arrastrar por la fantasía. Su joven autora ha previsto todo, salvo ascensores, en su gigantesca ciudad-flor: un « reino de los niños », con caramelos a discreción, barrios para la gastronomía, para el cine, para las flores y para el bosque, un «reino del sol», del mar y del esquí, así como pétalos donde alojar a los científicos y un Cabo Kennedy cósmico. SIGUE



A



LA VUELTA
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MAS ALLA DEL AÑO 2000 (cont.)



*



i



Foto ©



COMO HONGOS GIGANTESCOS. «Intrapolis», cuya maqueta podemos ver abajo, es un proyecto de ciudad diseñado en 1920 por el arquitecto suizo Walter Jonas. Consiste en un conjunto de embudos o conos invertidos, unidos entre sí por vías de comunicación dispuestas en su parte superior. La misma utilización de la forma circular y de la luminosidad la encontramos en «El hotel del año 2000 con terrazas» (arriba a la izquierda) dibujado por una alumna de liceo de 16 años, asi como en la ciudad en forma de platillos apoyados en una estructura metálica arborescente (arriba a la derecha) que ha imaginado un muchacho de 14 años, el cual explica del siguiente modo su obra: «A la derecha los edificios públicos, a la izquierda los edificios de viviendas, entre ambos el comercio; arriba, la fuente de energía, la calefacción y las comunicaciones».



P.



VIVIR EN



Y EN



Almasy,



Paris



EL AIRE



EL AGUA



Foto © Editions R. Laffont,



París



Foto © Editions



R.



Laffont.



Fotos © P. Almasy, Paris



EL MAR, flotantes



UN o



SOLAR



EXCELENTE.



submarinas?



Una



alumna



¿Por qué de



15



no



años



construir ciudades de



la



enseñanza



secundaría ha imaginado la que arriba reproducimos, semejante a una inmensa corola que descansa sobre la superficie del agua y se prolonga bajo ella en una serie de «bolsas para viviendas» atravesadas por enigmáticos serpentines. En muchos de sus aspectos, esta flor urbana recuerda la ciudad marina flotante (arriba a la derecha) concebida por el arquitecto norteamericano William Katovolos; la ciudad, dotada de una gran movilidad, consistiría en una serie de bolsas de materia plástica que se convertirían en esferas al dilatarse y que, como dice su autor, se alejarían en la noche como una melodía para echar el ancla en otra parte. No menos audaz es el proyecto de urbanismo marino diseñado por un niño japonés de 11 años (a la derecha), en el que «la vida futura bajo el agua» (tal es el titulo que le ha dado su autor) exige a los habitantes que sepan nadar y que tengan suficiente resistencia bajo el agua.



Paris



La radiación solar que cada año recibe la tierra es 35 000 veces superior a la energía consumida anualmente por la humanidad entera.



De ahi la importancia que puede tener el aprovechamiento de tamaña fuente de energía. Los intentos realizados en tal sentido han dado lugar a la construcción de hornos solares, instalaciones



de destilación, sistemas de calentamiento de agua para uso doméstico, etc., alimentados por la radiación solar. Según



diversos futurólogos, el aprovechamiento de esta fuente de energía podría realizar grandes progresos si se desarrollara la utilización



de determinados semiconductores como el germanio y la siiicona, gracias a los cuales cabe transformar directamente la luz



solar en electricidad. En los satélites se han empleado ya baterías solares formadas por centenares de células de siiicona, con las cuales pueden alimentarse diversos instrumentos como cámaras



y aparatos de transmisión o de grabación. A la derecha, una



instalación soviética para la destilación de agua alimentada por la energía solar y situada en el desierto de Kara-Kum, entre el Mar Caspio y el de Aral.



EVITEMOS ENTRAR



EN EL FUTURO A CIEGAS por Igor V. Bestuzhev- Lada



H



I ASTA



hace



muy



poco



tiempo, al hablar de «previsión» se pensaba sobre todo en los procesos y fenómenos espontáneos que no se pueden planear ni regular (previsión



meteorológica,



sismológica,



etc.).



relación con



los



Pero



cabe formularse



la



siguiente



pregunta:



¿para



qué



algo



puede



planearse



que



sirve



prever



y



regu¬



larse? La respuesta es sencilla: toda



En cambio, hoy día se la emplea cada vez más en



lución de grandes zonas de nuestro planeta y conquista del espacio).



fenóme¬



decisión de planificación y regulación ha de tener unas bases sólidas y, en la



nos que se pueden planear y regular



medida



(aspectos sociales de la ciencia y de la tecnología, relaciones sociales, pla¬



mejor de todas las decisiones imagi¬



nificación urbana, educación, servicios sanitarios, organización



del



Estado y



estructura jurídica, política, relaciones



internacionales, asuntos militares, evo-



de



lo



posible,



ha



de



ser la



previsión con¬



siste en aportar los datos necesarios,



en determinar el resultado probable y el deseable del proceso que se estudia



cia que media entre



Ciencias de la URSS, a la par que Director del
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Instituto



de



Previsiones



Sociales



de



la



Asociación Soviética de Sociología. Ha escrito numerosos libros de futurología (Si se implanta el desarme mundial, Bosquejo del futuro, Una ventana abierta al porvenir, etc.).



Sus



artículos



sobre



esta



materia



se



reproducen con frecuencia en la prensa de distintos países.



experiencia



Pronosticaron



suceder basándose



en



lo



que



un



iba



a



análisis de



las tendencias predominantes y para ello recurrieron a lo que hoy llamamos planteamientos sistemáticos, modelos sociales,



normas



sociales,



etc.



Con



su metodología se anticiparon, en suma, a las exigencias de la ciencia moderna.



Para nosotros resulta obvia la labor



La finalidad de una



dos para reducir al mínimo la diferen¬



mento de Previsiones del Instituto de Estu¬ dios Sociales Concretos de la Academia de



futuro.



nables.



y en proponer los medios más adecua¬



IGOR V. BESTUZHEV-LADA, destacado futu¬ rólogo soviético, es Director del Departa¬



lizar científicamente los problemas del



nos



ha



uno y otro. La



enseñado



que



de



previsión



y



planificación



de



los



procesos sociales, pero en aquellos tiempos había que ser realmente muy audaz en el plano científico para llegar a



tal



El



formulación.



estudio del futuro está condicio¬



nado por la revolución tecnológica y



la



por sus consecuencias sociales. A este



previsión incrementa la eficacia de los



respecto, los cambios cualitativos que



planes, los programas, los proyectos y las decisiones en general.



vidad humana imponen la necesidad de



Ahora bien, esto no quiere decir que la previsión científica tenga un origen muy reciente, como se ha afirmado a veces. Hace más de cien



años, Carlos Marx y Federico Engels demostraron la posibilidad de ana



han sufrido muchas esferas de la acti¬ llevar a cabo una evaluación minuciosí¬



sima antes de adoptar decisiones de trazar planes.



o



El afán por encontrar la respuesta a las acuciantes preguntas sobre las perspectivas



de



progreso



de



impor-



Foto V. Reznikov © Revista «Unión Soviética», URSS



tantes



la



sectores



elaboración



sociales



de



ha



métodos



a



La labor de esta nueva disciplina se



concretos



llevado



basa en uno o varios de los métodos



der a esta pregunta: «¿cuál es el desarrollo deseable y óptimo del pro¬



siguientes:



ceso



de



previsión para plazos relativa¬ mente largos con un grado bastante grande de precisión. Y esto, a su vez, ha suscitado la creación de un número



considerable de instituciones especia¬ lizadas en la formulación de previsio¬ nes



sociales



concretas,



es



decir,



en



el estudio de la evolución probable y deseable de los procesos planifica¬



Semejante previsión resulta sobre todo necesaria y eficaz en aquellos los cuales



la economía



se



ajusta a los planes preparados por el Estado. A este respecto es oportuno citar el caso de la planificacón urbana en



la



lamente



Unión



en



Soviética



los



últimos



donde,



so¬



años,



han



surgido más de cien ciudades nuevas, en virtud del plan estatal de ubicación



de las industrias. Como es lógico, el hecho de que los suelos sean pro¬ piedad del



de de



Estado facilita



la



solución



ese tipo de problemas partiendo unas previsiones científicas.



¿En qué consiste la moderna previ¬ sión



social?



(cuestionarios



sistemá¬



ticos dirigidos a los expertos y a diver¬ sos grupos de la población); ción



extrapolación compleja (introduc¬ de una mayor precisión en la



extrapolación directa recurriendo a los



métodos



matemáticos



modernos



y



a



la cibernética, utilizando el cálculo de



dos y regulados.



países en



encuesta



probabilidades, la teoría de los juegos, la teoría de la investigación operacional,



la



teoría



de



las



decisiones,



etc.);



elaboración visión,



con



un



de



modelos



de



planteamiento



pre¬ siste¬



mático (método que ha dado ya resul¬ tados espectaculares en la exploración espacial). Existen



dos



clases



de



modelos



de



que



estudiamos?»



Según las últimas experiencias lleva¬ das a cabo a este respecto, las previ¬ siones exploratorias a plazo corto (de 1 a 2 años) y medio (de 3 a 7 años) son dignas de crédito en un 95-98 por ciento. Todavía no podemos decir lo mismo de las previsiones a largo plazo (de 10 a 20 o más años).



Ahora bien, no se trata simplemente de saber si la previsión" ha resultado cierta



o



no



(aunque



esto



tiene



su



importancia); lo principal es que incremente la eficacia de los planes, los programas, los proyectos y las decisiones en general. Desde este punto de vista, la fiabilidad de las previsiones sociales es



previsión: en primer lugar, los explo¬ ratorios, mediante los cuales se aspira a averiguar qué es lo que ocurrirá, según toda probabilidad, si prosigue



posibilidad triplicar la rentabilidad de una empresa o de una organización reduciendo en un 5 o en un 10 por ciento los gastos anterior¬



sin trabas la presente evolución; y, en



mente



segundo lugar, los modelos normativos,



mica, la posibilidad de reducir consi¬ derablemente el tiempo necesario para



concebidos con la finalidad de respon



relativamente grande. La de duplicar o incluso de



previstos



en



una



SIGUE



rama



A



econó¬
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NO ENTRAR EN EL FUTURO A CIEGAS (cont.)



Las ventajas de la previsión social



adoptar una decisión óptima: tales son



Más tarde, los expertos y organiza¬



algunas de las muchas funciones prác¬



ciones más importantes del ramo em¬



ticas que está ya cumpliendo la previ¬



pezaron a absorber gradualmente la demanda de previsiones complejas a largo plazo. Las 356 organizaciones



sión



social.



Un ejemplo, sumamente sencillo, puede bastar para poner de mani¬ fiesto las ventajas de la previsión. Imaginemos una fábrica de receptores de televisión. Es evidente que al de¬ partamento de planificación le inte¬ resará de



un



modo decisivo saber en



qué van a consistir los cambios tecno¬



lógicos que incidirán en la fabricación de televisores en los próximos años y cuales serán los tipos de aparatos que tendrán mayor aceptación. Con esos datos, los responsables del departamento citado podrán pla¬ near la utilización fabril de la tecnolo¬



gía y de los materiales más recien¬ tes. Y al mismo tiempo tomarán en consideración los datos de investiga¬ ción de mercado (crecimiento demo¬ gráfico, transformación de la estruc¬ tura social, de los ingresos, etc., etc.). El



resultado



será



un



aumento



de



la



producción de los receptores de tele¬ visión objeto de mayor demanda.



existentes en 1970 se desglosaban como sigue: el cincuenta por ciento, aproximadamente, correspondía a di¬ versos servicios estatales o paraesta¬ tales, la tercera parte a las empresas privadas, la sexta a las universidades



y un uno por ciento, más o menos, a diversas



Entre



del



futuro».



¿Es



esto



cierto? Estamos asistiendo,



cia del futuro en general, sino de la ciencia de las leyes y los métodos del estudio del futuro, de los problemas teóricos de la previsión propiamente



dicha. Para distinguirla de ésta, se la llama a veces «prognosis».



En sí que el



misma, análisis



la o



previsión, Igual el diagnóstico,



es un instrumento que se emplea en muchas disciplinas científicas. Desde este punto de vista, la previsión social no



es



una



nueva



ciencia



sino



una



tendencia, cada vez más vigorosa, de la investigación científica.



desempeñar la función de órganos de coordinación en este sector de activi¬



dades cabe citar, primero y sobre todo, la



sociedad



diversas ramas de la ciencia. En



había



en



Europa



293



llevaban a cabo previsiones so¬ ciales complejas a largo plazo (84 en Gran Bretaña, 70 en Francia, 33 en



de satélites. Lo Insólito de sus



superestructuras, combinado con la forma tradicional del casco, simboliza
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en cierto modo la progresiva desaparición de la antes rígida frontera entre el presente y el futuro.



internacional



esta especialidad, la sociedad interna¬



cional



«Mankind



2000»



(Londres),



la



«Commission of the Year 2000» de la



Academy of Arts and Sciences (Bos¬ ton),



la



«World



sociedad



Future



norteamericana



Society»



(Washing¬



ton), la «Gesellschaft für Zukunftsfor¬



En los últimos años se han celebrado



varias conferencias y simposios nacio¬ nales



e



internacionales.



portantes



han



internacionales



Los



sido



dos



sobre



el



más



im¬



congresos estudio



del



futuro, celebrados en Oslo (1967) y en Kyoto (1970).



En el último decenio han aparecido diversas revistas especializadas: «Ana¬



lyse et Prévision» y «2000» (Fran¬ cia), «Futurist» (EUA), «Futurum» (Rep. Fed. de Alemania), «Futuribili» (Italia), «Futures» (Gran Bretaña), «Technolo¬ gical Forecasting» (EUA), «Trend» (Checoslovaquia), etc.



\ß LTIMAMENTE se han crea¬



1970



organizaciones



que



oceanógrafico flotante y, al mismo tiempo, de una estación de seguimiento



científica



«Futuribles» (París), que ha asumido últimamente un papel prominente en



A la labor de previsión social se dedican un gran número de institu¬ ciones que operan en muchas y muy



un satélite. Se trata de un laboratorio



consejos



logía, etc.



«ciencia



ciencia. Pero no se trata de una cien¬



la Unión Soviética, muerto a bordo de



y



una



piensan que la previ¬



de hecho, al nacimiento de una nueva



uno de los primeros cosmonautas de



sociedades



schung» (República Federal de Alema¬ nia), la Asociación Japonesa de Futuro¬



realmente



lleva el nombre de Vladimir Komarov,



las



científicos de mayor relieve en los países occidentales y que aspiran a



sión es una disciplina científica nueva,



Hay quienes



Este barco soviético de investigaciones



fundaciones.



do en la URSS muchas secciones y departamentos de estudio de los pro¬ blemas teóricos de la previsión social. Existen



además varios



centenares



de



la República Federal de Alemania, etc.). También en el Japón existen varias docenas de instituciones de investiga¬ ción de ese tipo. A todas ellas hay



grupos de científicos que llevan a cabo actividades de investigación aplicada



que añadir las que se dedican a la previsión a corto plazo o en cuestio¬



sectores



nes de carácter específico. En 1967 había hasta 600 instituciones



de



previsión



en



los



Estados



Unidos



de América, pero muy pronto se llegó a un «punto de saturación» y su cre¬



y preparan previsiones concretas para



fábricas, grupos de fábricas e incluso enteros



de



la



economía.



La Academia de Ciencias, los comi¬



tés estatales de ciencia y tecnología, de planificación, de construcción y otros



organismos



prestan



gran



aten¬



ción a estas cuestiones. Los consejos científicos de la Academia de Ciencias



cimiento quedó interrumpido. No había



de



prácticamente ninguna gran sociedad,



social,



empresa, entidad o institución que no



especiales que coordinan la labor de



contara con propio.



un



servicio



de previsión



planificación, etc.



de



cuentan



investigación con



secciones



los expertos en previsión de las diver¬ sas entidades e instituciones.



Por otra parte, la Asociación Sovié¬ tica de Sociología ha fundado un Insti¬ tuto Público de Previsión que está or¬



ganizando seminarios permanentes en los que los expertos pueden comparar sus observaciones sobre las múltiples cuestiones que les interesan. La pre¬



visión social constituye en la URSS un importante instrumento científico para incrementar la objetividad y, por ende, la eficacia de los planes de des¬ arrollo económico y social. En



la



siones



URSS



se



concretas



han sobre



hecho la



previ¬



evolución



de las disponibilidades de combustible y de energía hasta el año 2000, sobre las existencias de agua y sobre la construcción de centrales hidroeléctri¬



cas. Se han estudiado problemas cien¬ tíficos de considerable envergadura (la fabricación de materiales nuevos, una



mayor quimificación de la producción, las posibilidades futuras de la biología, etc.) y se ha efectuado una estimación científica para averiguar en qué escala se va a ampliar la enseñanza secundaria especializada y superior en el presente decenio.



Tanto en la República Democrática Alemana como en Bulgaria, el Estado



organiza actualmente servicios de pre¬ visión social. En Polonia existe ya un Comité



Estatal



2000»



que preside el Vicepresidente



«Polonia



en



el



año



de la Academia de Ciencias. Se están



creando órganos científicos



similares



en Checoslovaquia, Rumania y Hungría.



El primer coloquio sobre los proble¬ mas de la previsión científica y tecno¬



lógica



organizado



por varios



países



socialistas se celebró en Praga en 1967



y el segundo en 1968. En 1970 tuvieron lugar en Moscú dos coloquios, uno de ellos sobre temas de carácter cien¬



tífico, tecnológico y socioeconómico y el otro sobre los problemas que plan¬ tea la previsión medicobiológica. En materia de previsión, los mayores



progresos han sido los logrados en el campo científico y tecnológico, el económico, el demográfico, el crimino¬ lógico y en otras esferas en las que se puede cuantificar es decir, tratar como una cantidad



tivamente



fácil



el



de un modo rela¬



fenómeno



que



se



estudia. Más retrasados están los sec¬



tores de difícil cuantificación: los pro¬



cesos étnicos,



la



Instrucción



pública,



la cultura y sobre todo la sociología (planificación a largo plazo de los elementos sociales, estructura, organi¬



zación, gestión, tiempo libre). En estos sectores queda mucho por hacer. Habrá que realizar también un es¬ fuerzo en todo lo que se refiere a la previsión de las considerables conse¬ cuencias sociales de la revolución tec¬



nológica, a la distensión Internacional, a la reducción y definitiva cesación de la carrera de armamentos y al desarme parcial o completo. En este orden de cosas, los Organismos EspeSIGUE



EN



LA



PAG.
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Esta prótesis fabricada en la Unión Soviética, que imita con asombrosa precisión los movimientos del brazo y de la mano, es un motivo de esperanza para numerosos mutilados. Las impulsiones mioeléctricas, es decir, los minúsculos impulsos eléctricos que los músculos emiten al contraerse, son recogidas por unos electrodos instalados en el muñón del brazo, siendo después amplificadas y utilizadas para poner en marcha un motor en miniatura que abre o cierra la mano artificial. Los mutilados provistos de estos ingeniosos miembros artificiales podrán efectuar operaciones delicadas como afeitarse, coser, pintar o modelar.



Gracias a los extraordinarios progresos realizados en la esfera 
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