
H elio J aglla1·ibe 

E1 estudio del futuro y de la supervivencia 
del hombre 

UN CONSENSO MAS AMPLIO 

Estamos vivienclo ahara una nueva fase en el desarrollo de las ideas 
concemientes a Ia comprensi6n y a Ia representacion de los procesos 
glob ales y planetarios que afectan mas directamente Ia existencia del 
hombre, y Ia estimaci6n de las tendencias futuras de tales variables. 

La consideraci6n de esta problematica es, en cierta forma, una 
preocupaci6n humana tan antigua como los primeros intentos en 
Ia Grecia Clisica para a1canzar una comprensi6n filos6fica general 
de Ia condicion humann. Ha estado presente en forma mas inmediaM 

ta en los divers os esfuerzos contemporaneos, desde Spengler y ToynM 

bee hasta un Rain, hacia una comprensi6n global del proceso hist6-
rico y su probable desarrollo futuro. Sin embargo, fue con el Club 
de Roma] desde su fundaci6n en 19681 bajo el liderazgo de Aurelio 
Peccei, que se inici6 la promoci6n de esfuerzos sistematicos para al
canzarl de una manera cientifiea )' can modelos eomputarizados] 
una comprensi6n y una representaci6n euantificable de los procesos 
planetarios eomplejos que afecten mas directamente las sociedades 
humanas y sus relaciones can la naturaleza. 

Si consiaeramos la breve pero ya rica historia de esta aventura 
intelectuall desde los esfuerzos iniciales promovidos por el Club de 
Roma, ereo que podemos diseemir tres fases. La primera de ellas 
esta marcada par los intentos de Aurelio Peccei y sus eolegas inieia
les para aIcanzar una eomprensi6n total de estos proeesos glob ales 
como tambicn par sus esfuerzos para descubrir una metodologia y 
una tecuica que permitieron 1a representaci6n cuantitativa de las 
variables involucradas en elIas] asi como de su interacci6n mutua 
en un largo periodo de tiempo, en terminos que no pueden ser COID

prendidos en forma intuitiva. Esta primera fase Ileva a los estudios 
de Jay Forrester y de Dennis Meadows, popularizados luego en el 
ampliamente conocido libro de este ultimo "The Limits to Growth", 
publicado en 1972. 

El mensaje central que surge de est a primera fase es en el sentido 
de que la vieja idea de un progreso general sin limites no puede ser 
mantenida. Existen !imites flsicos externos a la expansion del hom-
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bre, determinados por la finitud de nuestro planeta. Estos son, ba
sicamente, de dos tipos. Par un lado, como 10 anticipara :lvIalthus. 
hay limites para el crecimiento de la poblaci6n, detenninados por la 
capacidad alimenticia del planeta. Por otra parte, en contra de las 
expectativas de la revolucion industrial y del modo de produccion 
capitalista, en general, hay Hmites para la expansion economica, de· 
terminados por la escasez de los recursos no renovables y par la ca pa
cidad limitada de autorregeneraci6n de la biosfera y del ecosistema 
en general. De ahi, la recomendacion de 1\feadows de alcanzar tan 
pronto como sea posible un nivel mundial de crecimiento cera, tan
to en el plano demografico como economico. 

La segunda fase, en el desarrollo de tales ideas, esti marcada par 
la amplia y violenta discusion de las tesis anteriores, sus supuestos 
y los modelos que los representan. En ultimo analisis, la crftica mas 
importante se ha referido a cuatro aspectos principales. En primer 
lugar, se ha enfatizado, siguiendo un camino similar a la critica de 
1vIalthus par parte de IVlarx, que los puntas de vista de 1vleadows 
eran la proyeccion de una posicion sociohistorica reaccionaria. EI 
problema del mundo no es la escasez fisica sino un sistema de dis
tribucion expoliatorio, que concentra la riqueza y e1 poder en unos 
pocos grupos centrales de unos pocos paises centrales, condenando 
el resto de la humanidad a una aplastante miseria. Una propuesta 
de crecilllienlo cero solo contribuiria a perpetuar las injusticias in· 
tolerables de nuestro mundo actual. 

Un segundo tipo de crftica concierne al concepto de los limites 
externos en S1 mismo, que ha sido despojado de significado por al
gunos criticos. Dependiendo de emil regimen y cuiles tecnicas de 
produccion se tomen en consideracion, el mundo puede tanto ser 
inca paz de alimentar a la poblacion actual cuanto atender perfec
tamente las demandas de una sustancialmente mayor, digamos, de 
treinta mil mill ones de personas. Las mismas consideraciones se apli~ 
can al concepto de recursos no renovables. Existiendo la tecnologia y 
el suministro de energia apropiados como los provenientes de fuen
tes nucleares prcicticamente ilimitadas es posible hacer practicamen
te cualquier cosa mediante cualquier cosa. 

Un tercer tipo de critica estaba relacionado con la excesiva agre
gaci6n de los primeros modelos mundiales. El mundo es un planeta, 
pero contiene divers as sociedades y regiones. Nlanejarlo como si fue
ra una uriidad homogenea es totalmente enganoso y trae consigo 
conclusiones poco representativas. 

Finalmente, los criticos han subrayado la completa falta de una 
dimension sociopolitica en los modelos de Forrester y J\1eadOlvs. 
Todas las catistrofes predichas eran de cad.cter demogrifico y fi
sico, sin ninguna consideracion a las reacciones sociopolit:icas. 
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Siguiendo los lineamientos de estas critieas, Ia segunda fase en la 
historia reciente de Ia futurologia eondujo ados nuevos experimen
tos, entre otros. Uno, emprendido par un grupo de expertos bajo 
Ja direcci6n de Mihajlo Mesarovic y Eduardo Pestel, fue divulgado 
en un libra publicado en 1975, bajo el titulo de "Mankind at the 
Turning Point". EI otro, bajo Ia direcci6n de Amilcar Hen-era y 
un grupo de expertos de la Fundaci6n Bariloche, de Argentina, fue 
resumido en un libra que aparecera con el titulo de "The Latin 
American World Model". 

~1esarovic-Pestel, aproximadamente siguiendo a :11eado·ws, han 
eonstruido un modelo matematico mas sofisticado, pelmitiendo la 
desagregaci6n del mundo en diez regiones y permitiendo en cual
quier momenta a los operadores del modele cambiar sus pres un
eiones eoneernientes al valor de las variables y de los escenaxios de 
acci6n, escogidos, can el fin de eomprobar posibilidades alternati
vas. El modelo de Bariloche, claramente, es un modelo normativo 
que esta destinado a determinar bajo que condiciones seria posible, 
en vista de las tendencias presentes y de las futuras previsibles, ase
gurar la satisfacci6n de las necesidades basicas de todos los seres 
humanos, divididos en cuatro regiones: el mundo desarrollado, Ame
rica Latina, Africa y Asia. Una de sus interesantes conclusiones es 
que, can la excepci6n de Asia, las otras regiones subdesarrolladas 
serian capaces de alcanzar las metas postuladas desde fines de este 
siglo hasta principios del proximo, a niveles de ingreso per capita 
relativamente modestos, siempre que el sistema econ6mico fuera re
orientado, dejara de estar basado en el beneficio privado y se orien
tara hacia el logro de objetivos publicos. 

Ahora, como he dicho inicialmente, estamos ,riviendo en una ter
cera fase de este proceso. Tal fase se caracteriza, como yo la veo, 
por una confluenda de ideas, una sintesis de experimentos y un 
creciente consenso. Tomando en cuenta la eontribucion de esta pri
mera fase, desde los trabajos iniciales de Aurelio Peccei hasta De~ 
nis :i\1eadows; de la segunda fase, desde las critieas de Sussex. y Ba
riloche, hasta el modele de este ultimo grupo asi como el de IVIesa
rovie-Pestel; y considerando la extraordinaria eontribuci6n recien
temente presentada por Jean Tinbergenl l' su grupo, el estimulan
te informe de la fundaci6n Dag Hammarskjold2 , y la interesante y 

1Ver Reviewing the International Order, informe solicitado por el Club de 
Roma, con el apo)'o del gobiemo de Holanda, a un distinguido grupo de den· 
tificos sociales, coordinados par el profesor Jean Tinbergen. 

:lVer Otro Desarrollo" Informe Dag Hammarskjold 1975 sabre el dt!sarrollo 
y Ia cooperaci6n internadonal. 
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original contribucion presentada por Envin Leszlo,..., y su grupo, 
creD que emergen tres importantes conclusiones de este todo. 

La primera es de cad.cter teoretico y metodolOgico. Expone Ia dis
tinci6n entre 10 que puede llamarse futurologia abstracta y concreta. 
Una cosa es discutir, en teoria, el problema de los limites externos y 
otra es discutirlo en un contexto sociohist6rico dado. En principio, 
suponiendo que los otros prerrequisitos seran atendidos en forma 
conveniente, es tecnicamente posible combinando antiguos y nuevos 
regimenes y medios de produccion, producir alimentos suficientes 
para satisfacer a poblaciones considerablemente mayores de, por 
ejemplo, 30 mil millones de habitantes. Es igualmente posible usar 
minerales de baja graduaci6n y otros materiales para producir, con 
ilimitado suministro de energia, todos los productos industriales re
queridos para asegurar una vida de abundancia a todos los miembros 
de una creciente poblaci6n, y de controlar en forma conveniente las 
contaminaciones resultantes del proceso. Otra cosa, sin embargo, es 
discutir este mismo problema en funci6n de, y partiendo desde, las 
condiciones y limitaciones presentes, tanto fisicas como sociopoliti
cas y ver c6mo, dado el presente estado de cos as, las tendencias ac
tuaies y el tiem po disponible, es realisticamente posible prevenir re
sultados catastr6ficos y mejorar sustancialmente las condiciones de 
vida en el futuro previsible. 

La segunda conclusion general que se esboza es en el sentido de 
que, en 10 que respecta a un desarrollo realista dentro de las condi
ciones y limitaciones existcntes, no hay duda de que los resultados 
seran catastroficos, en un futuro no tan distante, si algunas de las 
tendencias presentes no son controladas oportunamente. Estos resul
tados catastroficos aparecen indicados claramente, en forma desagre
gada, en el modelo Ivlesarovic-Pestel. Tambien emergen claramente del 
modelo de Bariloche, a pesar de que los propositos de este son norma
tivos, y no simulativos 0 predictivos. 

La tercera conclusion principal a que se llega es en el sentido de 
que todavia es posible, viable y oportuno introducir los cambios 
necesarios para prevenir las catastrofes y para mejorar sustancial
mente las condiciones de vida de la humanidad en general y, parti
cularmente, de las grandes masas destituidas. Yaqui adquiere relieve 
la connibuci6n del Proyecto Tinbergen, como tambien los impor
tantes elementos contenidos en el informe de la fundacion Dag Ham
marskjold y el proyecto Laszlow. 

Existen en realidad limites extern as, como fue sugerido inicial· 
mente pOl' los que contribuyeron en la primera fase de la futuro
logia, si bien en una perspectiva diferente. El problema crucial, co· 
IDa fue advertido por los criticos de la segunda fase, es socia politico. 
Aun el crecimiento excesivo de la poblaci6n -que debe ser con-
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trolado- requiere esencialmente, ndemas de 1a planificaci6n fami
liar, un esfuerzo n1undial para redistribuir la riqueza y las oportu
nidades, inc1uyendo una mejor educaci6n. 

LAS SOLUCIONES PROPUESTAS 

Si comparamos cuidac10samente las soluciones propuestas pOl' los 
mas recientes estudios en futurologia, desde rvIesarovic-Pestel y Ba
riloche a Tinbergen y Laszlow, en relaci6n con los desequilibrios 
mundiales, vcrcmos en ultimo an:ilisis, que estos correspond en a tres 
principales grupos de medidas. I-Iay medidas fisicns, concernientes a 
las nuevas reg'las y {ormas de producci6n necesarias para ajustar las ac
tividades econ6micas del hombre a los Tequerimientos de In preserva
ci6n del ecosistema. Hay medidas ctico-psico16gicas, relativas a la nece· 
sidad de ajustar los valores y el comportamiento de los inclivicluos y 
grupos al iipo de metas requeridas pOl' -y compatibles con- las nue· 
vas condiciones de la humanidad. Y hay medidas sociopolidcas, con· 
cernientes a In necesidad de lograr, a su debido tiempo, una paz mun
dial estable y una vida de dignidad y moderada prosperidad -para 
usar las palabras de Tinbcrgen- para todos los ciudadanos del mun
do, en el contexto de un n1anejo 1'acional de los recursos mundiales 
y de un equilibrio entre la pOblaci6n y los medias de sustentaci6n 
de las divcrsas regiones del mundo en un momento determinado. 

No es el prop6sito de estas breves notas el resumir las prapuestas 
especificas presentadas por los estudios bajo consideraci6n, partieu
larmente el conjunto sistematico de recomendaciones de Tinbergen y 
de Laszlow. 5610 mencionare que, a mi entender, todas estas propues
tas tienen en camun tres aspectos fundamentales. 

En primer lugar, todas reconocen que los cambios sustanciales 
requeridos para prevenir resultados catastr6ficos en el futuro previsi
ble s610 son posibles S1 hay una profunda y amplia motivaci6n en 
el mundo, desde ahara en adelantc, para presionar en la direcci6n 
conveniente, junto con poderosas fuerzas que cuenten los eventos a 
traves del mismo camino. Esta motivaci6n de acuerclo con todos estos 
estudios, es esencialmente el autointen~s esclarecido de los paises y 
grupos centrales. Y la {uerza que empuja los sucesos en la direcci6n 
correcta, de acuerdo tambien can toelos estes estudios} debe ser el au
tointeres esclarecido del mundo subdesarrollado usando en sus rela. 
ciones con el mundo en desarrollo tecnicas de negociaci6n colecti
vas y procedimientos de cartelizaci6n para optimizar sus terminos de 
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intercarobio, junto con una mayor cooperaci6n mutua entre los pai
ses del Tercer Mundo. 

EI segundo aspecto comlin de todas las soluciones propuestas es 
la coroprobaci6n de que el sistema de las Naciones Unidas es el uni
co que puede ser ajustado para resolver y regular problemas que so
brepasan las fronteras nacionales. Por esto, sin embargo, es indispen
sable separar las funciones polfticas de las Naciones Unidas de sus 
funciones tecnico-administrativas. Las primeras tardara.n mucho tiem
po en madurar, bajo la forma de un gobierno internacionaL Las 
ultimas pueden ser establecidas de inmediato a traves del ajuste de 
los elementos existentes y Ia creaci6n de nuevas instituciones y au
toridades, particularmente para la regulaci6n y manejo de los bienes 
comunes de Ia humanidad, tales como los oceanos, el espacia, los 
nuevos recursos y las nuevas fuentes de energia. 

EI tercer aspecto camlin de todas las recomendaciones concierne al 
reconocimiento de la necesidad de un crecimiento fuertemente cli
ferenciado, en terminos cuantitativos y cualitativos y en favor del 
Tercer 1\Jundo, en comparac:i6n con los paises desarrollados y, entre 
los palses en desarrollo, relativamente a sus masas pobres y rurales 
en comparaci6n con los grupos urbanos mas favorecidos. Todas es
tas nuevas politicas de desarrollo, por otra parte, encierran la nece
sidad de una nueva autoridad y de un nuevo orden monetario inter
nacional, junto con nuevos medias para promover {ormas ventajosas 
de transferencia mas iva de capitales y tecnologia desde los paises y 
sectores desarrollados a los subdesanollados. 

CQlIIENTARIOS FINALES 

La humanidad subsiste bajo el riesgo permanente e inmediato de 
aniquilaci6n nuclear. J\Hentras no se disefien y adopten nuevas poli
ticas y mecanismas para superar esta situaci6n, a traves de nuevas 
formas coaperativas de control internacional sabre las principales 
fuentes de violencia, el riesgo de una escalada en cualquier momento, 
de los conflictos regionales actuales, Son extremadamente grandes y 
peligrosos. Alcanzar las condiciones para una paz mundial estable 
es un prerrequisito para cualquier programa a largo plazo referente 
a la supen'ivencia del hombre. 

Supuesto que la hecatombe nuclear pueda ser evitadu en las pr6-
ximas decadas, me parece que existen evidencias suficientes para 
indicar que la humanidad tratara de prevenir las consecuencias mis 
catastr6ficas de los actuales desequilibrios del mundo. No es proba. 
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ble que el mundo segun la hip6tesis de Meadows, muera de una 
hambruna generalizada, ni de la falta total de energia 0 de mate
rias primas. Ni siquiera de una contaminaci6n generalizada. 

Mucho antes de que tales eventos lleguen a asumir Jas caracteris· 
ticas de una catastrofe mundial generalizada, tenderan a adoptarse 
poUticas y medidas nacionales e internacionales para asegurar a los 
paises y grupos centrales, en detrimento de las masas y paises peri£e
ricos, el control de los medias necesarios para satisfacer sus necesida
des vitales y ecan6micas. Esto tended. a suceder, al nivel nacional, 
poria implantaci6n de un despotismo tecnocratico de la izquierda, 
del tipo stalinist. y de la derecha de estilo neofascista. Al nivel in
ternacional esto tendeni a suceder por la consolidaci6n de acuerdos 
de condominia entre los superpoderes, para asegurar a. cad a uno de 
elias dentro de Sll respectiva area de hegemonia, los beneficios de
predatorios que puedan requerir para su propia conveniencia a ex
pensas de sus respectivas periferias. 

En las condiciones culturales y tecno16gicas de las primeras civil i
zaciones, la necesidad de regular el flujo y uso de los rlos para ase
gurar la estabilidad de las cosechas, llev6 a un regimen de organiza
ci6n y producci6n caracteristico del despotismo oriental. En las COD

diciones de los tiempos venideros, 1a necesidad de restablecer un 
equilibria mundial viable entre la pOblaci6n y los rccursos -si la 
generaci6n presente no es capaz de adoptar a tiempo las medidas co
rrectivas necesarias- llevani inevitablemente a producir una versi6n 
tecnocratica del despotismo oriental. de la cual el stalinismo y el na
cismo nos han dado ya una imagen anticipada. 

Existe hoy en el mundo la mayor urgencia para camenzar 1a im
plantaci6n de programas, basicamente similares a1 que se propone en 
el proyecto de Tinbergen. Tales programas representan la ultima po
sibilidad para una regulaci6n civilizada, democratica y humanistica 
de nuestros problemas. Si la generaci6n presente no 10 hace asi, 
comenzando ahora mismo, 1a pr6xima alcanzara algunos de estos 
objetivos en una forma neostalinista y neofascista. 

El problema COn que nos enfrentamos de inmed..iato. en vista de 
estas consideraciones. es el hecho de que el estfmulo y la coordina
ci6n que supone tal programa con mucho. supera la capacidad de 
personas aisladas y de grupos informales, aun de tan distinguidas 
personas como aquellas reunidas en 01 Club de Roma. Entre el pre
sente y 1a movilizaci6n mundial de decisiones y medios efectivos para 
alcanzar los cambios requeridos. es claramente indispensable que 
haya una mediaci6n organizada. mas poderosa y sistematica. 

5610 una instituci6n estable. no oficial y no partidaxia, bajo la 
guia de hombres de la mayor autoridad moral e intelectual, mundial
mente reconocida y provista con recursos financieros y humanos su-
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ficientes, sera. capaz de asumir la gigantesca tarea de proveer la 
maquinaria y las facilidades de infraestructura necesarias para per
suadir y movilizar al mundo hacia la busqueda oportuna de un 
equilibrio humanistico y democnitico. 
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