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editorial 

Nuestro país emerge de un proceso del que 
heredamos una gran deuda externa, un profundo 
deterioro del sistema productivo y educacional, 
la pauperización de las capas populares de nuestra 
sociedad y una trágica historia de violaciones de 
los derechos humanos. La cultura, la ciencia 
y la tecnología también sufrieron las consecuencias 
de este proceso. Científicos y tecnólogos, 
hombres de la cultura, abandonaron sus lugares de 
trabajo y en muchos casos, el país, debido a una 
sistemática campaña de discriminación poi ítica y 
terror ideológico. La escuela pública y la enseñanza 
universitaria sufrieron un gran deterioro. 
Se crearon institutos que segregaron el trabajo 
científico de su ámbito natural , la universidad. 

Mientras en el mundo entero se discute el 
impacto social de la ciencia y la tecnología, en 
nuestro país se impulsó una visión simplista del 
problema y se rehusó la discusión sobre la 
responsabilidad social de científicos y tecnólogos. 
Esto tuvo como resultado la consolidación de 
grupos que llevaron a cabo sus propias poi íticas 
de asignación de fondos, y operaron con total 
prescindencia de la realidad social y económica de 
la nación. Se tomaron como propios los problemas 
ajenos y como ajenas nuestras necesidades más 
imperiosas. 

Ahora tenemos por delante una tarea 
urgente: replantear, con la participación activa de 
toda la comunidad científica y tecnológica, de los 
sectores productivos y de los entes planificadores 
del gobierno nacional, el plan de acción que debe
mos desarrollar durante los próximos años, para 
contribuir al esfuerzo de la reconstrucción. 

Tenemos que recuperar a nuestros científi
cos y tecnólogos radicados en el exterior, que 
forman parte del patrimonio intelectual nacional y 
deben ser convocados para colaborar con nuestros 
planes, en la medida de nuestras posibilidades. 
Jorge Sábato, cuya reciente pérdida nos ha privado 
del aporte de su profunda comprensión de los 
problemas de la ciencia y de la técnica (1 ), insistió 
y propició esta recuperación. El Poder Ejecutivo 
Nacional ha estimulado la creación de la Comisión 
Nacional del Reencuentro, con el objetivo de 
estudiar los problemas que deben solucionarse 
para permitir el retorno definitivo de los emigrados 
argentinos radicados en el exterior que quieran 
colaborar con el esfuerzo' nacional. 

Pero debemos recuperar también a los mu
chos científicos y técnicos que fueron marginados 
dentro del país. Ellos requieren que valoricemos 
su tarea y su experiencia en enfrentarse a la falta 

3 



'1 

! 
1 
1 

l 
~ 

de todo tipo de recursos. Unos y otros deberán ser abarcados en una--participación plena y democráti· 
ca. 

EL PAPEL DE LA SECRETARIA DE CIENCIA Y TECNICA EN LOS PLANES DE GOBIERNO 

La Secretaría tiene como papel fundamental el crear una poi ítica coherente de ciencia y técnica, 
tendiente a concretar 1 íneas de investigación y desarrollo dirigidas hacia el estudio de los grandes pro
blemas nacionales que requieran soluciones tecnológicas. 

Esta Secretaría consta actualmente de tres Subsecretarías: Promoción, Coordinación y Planifica· 
ción e Informática y Desarrollo. El CONICET, ente autárquico creado en 1958, forma parte de la Sub
secretaría de Promoción. Debido .a la renuncia del directorio, se ha hecho cargo en forma interina y 
hasta su normalización total, el Dr. Carlos R. Abeledo, Subsecretario de Promoción, en carácter de 
Delegado del Ministerio de Educación y Justicia. Acompaña al Dr. Abeledo un Consejo Asesor (2), que 
se desempeñará como máximo cuerpo consultor, hasta tanto se integren sus estructuras regulares, que 
deben surgir de una nueva ley. 

La Subsecretarla de Coordinación y Planificación, a cargo del Dr. Roberto P. J. Perazzo, está 
organizando la creación de una comisión intersectorial. Este organismo tendrá por objetivo crear un 
sistema de instituciones científicas y tecnológicas. (3) De este modo, se busca coordinar la labor de las 
instituciones existentes en las distintas áreas de la administración pública, en un todo coherente,cuyas 
partes esttn en permanente interacción. Esta Subsecretaría tiene también la responsabilidad de integrar 
una red provincial de ciencia y tecnología, para armonizar los esfuerzos que se realizan en todas las la· 
ti tu des del país. 

La Subsecretarla de Informática y Desarrollo, a cargo del lng. Roberto Schteingart, se ocupa de 
los aspectos relacionados con la computación y la comunicación. El gran desarrollo alcanzado en esta 
área del conocimiento en el mundo contemporáneo obliga a una profunda reflexión, ya que la aplica· 
ción mecánica e indiscriminada a nuestro medio de los adelantos surgidos en los países centrales, puede 
producir alteraciones 'sociales significativas de gran repercusión en el aparato productivo y en el sector 
educacional. Se ha constituido una Comisión Nacional de Informática (4),con el objetivo de establecer 
las bases que sirvan de fundamento para elaborar una poi ftica para este sector. 

Las ciencias sociales deben ocupar un lugar importante en el ámbito de acciones de la Secretaría. 
La incidencia de la ciencia y la tecnología en la sociedad contemporánea exigen una apreciación global 
de sus impactos potenciales, la previsión de sus repercusiones sociales y la formulación de poi íticas in
tegradas para resolver los problemas futuros. 

La Secretaría se propone activar la difusión de los avances de la ciencia y la tecnología a toda la 
población. Promoverá el periodismo científico, el reciclaje de maestros y profesores secundarios con el 
objeto de actualizarlos en los adelantos de la ciencia y la tecnología y prestará máximo apoyo a los 
museos y otras instituciones que sirven de instrumentos de educación y divulgación científica y técni-
ca . . 

Ha llegado el momento de superar polémicas estériles sobre la preeminencia de la ciencia o la 
tecnología, de la ciencia pura o aplicada. Necesitamos centrar la polémica en los problemas reales: el 
divorcio entre nuestra ciencia y nuestra tecnología, entre el sistema científico-técnico nacional y el sec
tor productivo. Y en el desafío real: la inserción de ciencia y tecnología en la respuesta a las necesida
des de nuestro país. 

NOTAS 

(1) Publicamos en este mismo Boletín una colaboración enviada por Jorge Sábato en ocasión del Encuentro Nacional 
de Ciencia, Tecnología y Desarrollo. 

(2) Cfr. Sección CONICET, en este mismo Boletín. 
(3) Cfr. Sección Coordinación y Planificación, en este mismo Boletín. 
(4) Cfr. Sección Informática de este Boletín. 
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P.ALABRAS 
DEL DR. RAUL ALFONSIN 

En setiembre de 1983 tuvo Jugar en Buenos Aires un Encuen
tro Nacional de Ciencia, Tecnología y Desarrollo que convocó a 
científicos y técnicos,con la intención de abrir una necesaria polé~ 
mica nacional sobre estos temas. En aquella oportunidad, el Dr. Al
fonsín pronunció un discurso, del cual sintetizamos aquí las ideas 
más salientes referidas al papel de la ciencia y la tecnología en el de
sarrollo nacional. 

Hace 50 años, a la Argentina le era suficiente la tierra de la 
pampa húmeda para sostenerse razonablemente en el marco mun
dial de la época. Hasta se podía absorber un año de malas cosechas 
causadas por fenómenos naturales {como una sequía o una inunda
ción) o una plaga. en el ganado. Pero este esquema, añorado por fi
nancieros nostálgicos, se agotó. 

Europa y América del Norte habían descubierto ya mucho 
tiempo atrás que la tecnología era la llave del dominio del mundo, 
sea por la fuerza, por el comercio o por la usura. Esa tecnología era 
la correspondiente a la época. 

Desde la época de la Argentina granero del mundo, ha ocurri
do sistemáticamente que los bienes que producen y nos venden los 
países industriales aumentan sus precios en relación con los de Jos 
productos que nos asigna el esquema tradicional. En la última déca
da, las teorías monetaristas dieron un marco teórico a la división in
ternacional del trabajo y a los fraudes financieros. 

En la medida en que nos empobrecemos cada vez más, por 
efecto, entre otras causas, del deterioro de nuestros precios y ahora 
por el peso de los intereses usurarios de la deuda, tenemos menos 
posibilidades de desarrollarnos como país industrial. Se crea de este 
modo el conocido círculo vicioso del subdesarrollo y se amplía la 
brecha que nos separa de los países dominantes. Las tecnologías son 
cada vez más sofisticadas, los productos, cada vez más diversificados 
y la presión del consumismo nos convence de que lo mejor es siem
pre el nuevo producto recién lanzado en el Hemisferio Norte, o que 
la opinión de un consultor que habla inglés vale más que la del pro
fesional argentino. 

Como resultado, compramos generalmente no ya la tecnolo
gía, sino los productos y, con raras y honrosas excepciones, el país 
no cuenta con la racionalidad necesaria para efectuar ni siquiera la 
selección óptima del producto o tecnología a importar. Pero. no 
hay que engañarse pensando que a los culpables de todos nuestros 
males hay que buscarlos en el mundo desarrollado. Muchos funcio-
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narios~ incompetentes o corruptos son argentinos como lo son los 
que implementaron la poi ítica de destrucción de la Universidad, de ' 
la cultura, de la creatividad y de la industria, cuyas consea.~encias 
vivimos ahora. En cada ·contrato desventajoso, en cada compra irra-

. cional, en cada despilfarro, hay alguien que se beneficia, muchas ve
ces en el exterior, pero en nuestro país hay alguien que por acción 
u omisión, propia o del sistema legal y poi ítico.. lo refrendó con su 
firma y posibilitó esa mala acción. 

La situación internacional está llena de contradicciones. Si 
la analizamos inteligentemente podremos encontrar caminos nuevos 

. para resolver muchos de nuestros problemas de exportación, impor
tación y financiamiento. 

Otro factor sumamente importante a considerar es el aprove
chamiento de las capacidades de los hombres y mujeres de este país. 
Existe en nuestro territorio mucha gente que ha pensado, que ha es
tudiado y que ha ideado soluciones para los problemas nacionales. 
Sus opiniones no han sido escuchadas oportunamente. Ya es hora 
de que la comunidad científica y técnica se haga presente en el go
bierno nacional y es época para que éste, así como los gobiernos 
provinciales y municipales se hagan asesorar por las instituciones 
del sistema científico-técnico. 

Nuestra "inteligencia" tiene que servir a las grandes priorida
des nacionales; tiene que servir para romper la dependencia, que es 
no sólo material sino más grave aún, es también dependencia men
tal; tiene que servir para lograr aumentos de calidad y cantidad en la 
producción del agro y de la industria, de modo de generar divisas 
disminuyendo racionalmente las importaciones y aumentando las 
exportaciones; tiene que servir para estructurar un sistema educati
vo que pueda no sólo mantener, sino acrecentar al máximo nuestra 
producción intelectual. Estas premisas son indispensables para que 
nuestro país, a través de un sistema científico y tecnológico, ade
cuadamente integrado a su gobierno y a su aparato productivo, lo~ 
gre autonomía en la toma de sus decisiones. 

Vale la pena insistir sobre el enfoque político: la Ciencia y la 
Tecnología en el mundo actual no pueden ser un elemento de lujo. 
Son un instrumento básico y de independencia, como lo son, por 
ejemplo, la poi ftica internacional o la poi ítica económica. Por lo 
tanto, interactúan, o mejor dicho, haremos que interactúen fuerte
mente, con los restantes componentes de la política del país. 

La comunidad científica y tecnológica tiene la misión de ela
borar los conocimientos adecuados y oportunos y las poi íticas del 
gobierno tienen la misión de suministrar un marco legal adecuado, 
una industria en actividad que demande ciencia y técnica, un agro 
que incorpore esos aportes y un comercio internacional que propor
cione los mercados. 

Restableceremos la intervención del Estado en la importación 
de tecnología,a fin de asegurar la necesaria selectividad en los cono
cimientos transferidos del exterior, su adecuación a las necesidades 
nacionales, evitando prácticas restrictivas y garantizando la vincula
ción con los objetivos de desarrollo científico y tecnológico nacio
nales. 

Si el gobierno y la sociedad no cumplen su parte, ese desarro
llo científico y tecnológ_ico quedará reducido a algunas islas de co-
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nacimiento sin repercusiones sobre el conjunto de la sociedad. Hace 
unas dkadas, el eminente .estadista de la India, el Pandit Nehru, dijo 
que pOr ser el suyo un país pobre, ellos no podían dejar de hacer in
vestigación cientrfica. Los parses petroleros pensaron lo contrario y 
creyeron que con sus dólares podrían comprar todo lo necesario, in
cluso la ciencia y la tecnolog fa. La ca kla de los precios y la recesión 
se encargaron de demOstrar lo que era previsibie: no hay otro cami· 
no que la educación de la inteligencia propia para evitar la pérdida 
de la soberan fa. 

Cuando se piensa en desarrollos como la energía nuclear, la microe
lectr6nica, la computadora digital y la tecnología de la biología mo
lecular, resulta claro que la humanidad tiene ya un tal dominio de la 
Naturaleza, que si se aplicara con sentido común daría bienestar a la 
totalidad de los hombres rfel planeta. No es así, sin embargo. 

La ·energía del átomo permite generar electricidad, peto se 
usa básicamente para la disuasión por el terror. La microelectrónica. 
puede tener consecuencias enormes en las comunicaciones y la me
dicina, pero fue desarrollada y se usa mayormente para producir 
máquinas, cada vez más eficaces, para matar. 

La biotecnología puede, seguramente, resolver definitivamen
te ·y en escala mundial el tema de la alimentación, pero creció im
pulsada por el objetivo siniestro de inventar virus más agresivos para 
una eventual guerra biológi.ca. Es decir,son instrumentos que pue
den usarse de diferentes maneras. 

En el marco de la división internacional, estos adelantos pue
den servir para profundizar la sofisticación de los métodos de pro· 
ducción, ampliando la brecha entre países ponres y países ricos. P~ 
ra un país con escasez de medios financieros pero rico en inteligen· 
cia, qut> ·-"'S capaz de instrumentar políticas agresivas para modificar 
la situación, esos avances de la tecnología pueden ser herramientas 
invalorables. 

Cabe preguntarse, después de estos años de "apagón cultu
ral", cuál es la relación que existe ahora entre nuestros recursos hu· 
manos disponibles y nuestras. necesidades. Nos preguntamos si tene
mos expertos en cantidad suficiente en ciencias de la Tierra, del mar 
y de la 4ltmósfera, si tenemos todo lo necesario sobre .las maneras 
de preservar a nuestro suelo de la desertización, o el modo d~ mejo
rar la productividad de la agricultura y la ganadería, o los métodos 
para fabricar equipos de generación de energía o comunie4ciones, o 
para aprovechar nuestro gas, o protegernos de sequías, granizos o 

. inundaciones, o para crear y diseñar ingeniería básica para los pro
yectos industriales o de infraestructura, o para obtener por consen
so en el agro y la industria el nivel de calidad en la producción, ne

. cesario para recuperar los mercados perdidos y generar nuevos pro
ductos para nuevos clientes de exportación. 

Es absolutamente cierto que tenemos que poner énfasis en 
apropiarnos del conocimiento de las tecnologías llamadas de punta: 
la robótica, la biotecnología; pero para establecer nuestras priorida· 
des no podemos olvidar que por el momento, y no sabemos por 
cuánto tiempo aún en el futuro, nuestro bienestar e independencia 
se basarán er:t usar racional e inteligentemente recursos mucho más 
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tradicionales, como la agricultura, el mar y los rros, los bosques, los 
yacimientos mineros y las industrias y tecnologías básicas que na~ 

cieron con las revoluciones industriales, la metalurgia y la química, . . . 
los alimentos y los equipos de transporte. En todas estas áreas exis
ten núcleos que siguen trabajando eficientemente, pero hay caren
cias en ciertos sectores. 

Debemos preocuparnos por las ciencias sociales y jurídicas. 
Cabe preguntarse si se forman en cantidad y calidad adecuadas ju
ristas expertos en transferencia de tecnología, o si tenemos suficien
te número de competentes negociadores económicos internaciona
les, o si existen estudiosos que puedan prever las consecuencias so
bre el empleo que tendrá la incorporación de ciertos procesos auto
máticos. 

Preguntémonos si estamos en condiciones de estudiar el apa
rato del Estado, con su conjunto de Ministerios, Secretarías y Orga
nismos que deberían interactuar coordinadamente. El aparato del 
Estado constituye un enorme sistema y urge estudiarlo como tal. 

También debemos preguntarnos si tenemos estadísticas sufi
cientes y confiables sobre nuestra población y nuestros recursos na
turales y materiales. 

Queremos proclamar ante el pueblo argentino que la comuni
dad científica es una sola y está formada por compatriotas que es
tán en su inmensa mayoría en el país y también por varios miles que 
viven en el extranjero. Pero para nosotros todos son científicos y 
tecnólogos argentinos que integran un solo bloque,que debe partici
par en este esfuerzo colectivo que estamos haciendo,sin discrimina
ciones de ninguna clase. Las discriminaciones poi íticas a que hemos 
sido sometidos los argentinos y en forma especial los docentes, cien
tíficos, tecnólogos, artistas e intelectuales merece una repulsa gene
ral. 

La historia muestra que las sociedades que se han transforma
do en el siglo XX han utilizado los componentes científico-técnicos 
en un grado insospechado, hasta que los historiadores sociales con
temporáneos lo detectaron. 

Así como hace un siglo en la Argent_ina se dijo que era necesa
rio "educar al soberano", hoy debe decirse que hay que tomar en 
cuenta én los planes el papel que cumplen los elementos científico
técnicos para lograr autonomía en las decisiones gubernamentales. 

Contando con este asesoramiento,el Gobierno Nacional po
dría dar los pasos necesarios a través de sus equipos diplomáticos y 
comerciales para que se alcancen fas metas propuestas. 

A veces los científicos no han tomado cabal conciencia <;te 
cuífntos temas pueden investigarse a partir de los problemas reales 
de la producción nacional. Y al mismo tiempo podemos preguntar 
cuántos problemas ya están teóricamente y aun técnicamente re
sueltos, pero cuyas soluciones no se han implementado por razones 
derivadas del divorcio y falta de interacción entre el sistema de cien
cia y tecnología y los sectores de la producción. 

Aparece así la necesidad de establecer en estos campos una 
planificación adecuada. Aclaremos bien, no se trata de imponer bu
rocráticamente un conjunto de decisiones, sino que se debe hacer 
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una planificación democrática, participativa y concertadá,donde la 
CQmunidad científica tendrá mecanismos para influir en las decisio-
nes. 

En este tema será fundamental el aporte de la gente del inte
rior. Los planes de gobierno, y naturalmente el correspondiente a 
ciencia y técnica, deben compatibilizar las prioridades nacionales 
con las necesidades y posibilidades de cada región; porque la ciencia 
y la técnica son, nuevamente, instrumentos poderosos para desarro-
llar las zonas del país sumergidas por la estructura macrocefálica de
rivada del papel que desemPeña el puerto de Bs. As. en toda la eco
nom ía del pa fs. 

También será necesariO establecer un sistema de control de 
gestión y calidad para las actividades en ciencia y técnica,porque 
muchas veces los fondos involucrados son cuántiosos y el despilfa~ 
rro no puede tener lugar en la Argentina del futuro. Los resultados 
deberán formar parte de una trama sistemática, y dado que lo que 
está· en juego es demasi;¡do importante, habrá que controlar los pla-
nes y su cumplimiento. · . 

_ Para hacer racionalmente esa planificación y para asegurar la 
conexión y realimentación entre el sistema científico tecnológico y 
el aparato productivo, hemos pensado en.la posibilidad de una .res
tructuración de las actividades de Ciencia y Técnica. Se ha visto la 
conveniencia de que exista una Secretaría de Estado de Ciencia y 
Técnica dependiente · del Presidente de la Nación. Esta Secretaría 
no debe tener una estructura frondosa ni implicar grandes gastos en 

·burocracia. La llave de su gestión será un acceso fluido_y.frecuent~ 
con la Presidencia de la Nación. Asimismo el· Secretario de Ciencia y 
Técnica presidirá y coordinará un Consejo lntersectorial donde es
tarán representados los Organismos ya existentes como INTI, INTA, 
CONEA, INCYTH, CONICET, etc., más los correspondientes a las 
áreas que no están cubiertas en la actualidad. Esto significa que los 
Organismos específicos quedarán con sus 1 íneas de dependencia ac
tuales, y lo más cercano posible al sector de la producción, desf.na
tario de sus servicios. 

Y el Consejo lntersectorial será la instancia coordinadora de 
los esfuerzos de los Organismos entre sr, junto con el cometido de 
cumplir la función de asesoramiento al Poder Ejecutivo. 

América Latina se encuentra , 160 años después de la Libera
ción como colonia, en un estado de subdesarrollo y de dependencia 
que no condice con los grandes sueños de los Libertadores. Es este 
el momento de ponerse en marcha para instrumentar con nuestros 
hermanos de todos los pa fses de América Latina un vasto plan para 
afirmar nuestra posición en el mundo, para denunciar el colonialis· 
mo, para decidir nuestra poi ítica tecnológica y para expandir la edu· 
cación, la Ciencia y la Técnica, en forma tal ,que podamos liberarnos 
de' todos los yugos que actualmente distorsionan nuestra economía 
y reducen al minimo nuestra capacidad de tomar decisiones justas y 
soberanas. 

12 de Octubre de .1983. 
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL 
.DR. MANUEL SADOSKY 

SECRETARIO DE CIENCIA Y TECNICA 
EL 14 DE MARZO DE 1984 

EN OCASJON DE LA TOMA DE FUNCIONES 
'DEL CONSEJO ASESOR DEL CONICET 

La toma de funciones del Consejo Asesor 
del CONICET se está realizando en la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. 
Esto no constituye un hecho fortuito, se trata de 
restablecer la vinculación del CONlCET, máxi
mo organismo de la ciencia y la técnica del país, 
con la universidad argentina. 

Todos somos concientes que con la pérdi
d.a de la democracia, se produjo un alejamiento 
entre ambas instituciones, con gran detrimento 
para la ciencia argentina. Una universidad sin in
vestigadores originales y activos pierde su razón 
de ser y se transforma en un organismo dispensa
dor de diplomas que son constancia de la trans
cripción de conocimientos adquiridos "allá lejos 
y hace tiempo". Esto se traduce en estudiantes 
universitarios que ignoran el proceso de creación 
científica, que no se han entusiasmado ni emo
cionado al ver emerger ante sus ojos nuevos co
nocimientos, que están desprovistos de espíritu 
crítico. ¿De dónde provendrán, entonces, los 
nuevos cuadros que el país necesita para encarar · 
la multiplicidad de problemas que requieren una 
actividad científica y tecnológica original para 
su solución? 

El CONICET depende de la universidad 
argentina como un ave depende del aire para vo
lar. Es por _eso que nos parece apropiado realizar 
este acto en el seno de la universidad nacional, 
para retomar una labor conjunta e integrada. 

El CONICET fue fundado en 1958 para 
promover, coordinar y orientar las investigacio
nes en el campo de las ciencias puras y aplicadas. 
La Carrera del Investigador había sido creada pa
ra proveer un mecanismo que asegurara a los 
cjentíficos en actividad el poder seguir realizan
do sus labores, independientemente de los avata
res políticos y financieros que pudieran crear di
ficultades en la universidad. Se pretendía prote
gerlos de la incertidumbre y conservarlos en el 
país, dentro de la universidad, a toda costa. Esto 
no fue posible porque con el derrocamiento del 
poder civil, todas las instancias de poder civil ca-
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ducaron y el CONICET también caducó, consti
tuyéndose en un eslabón más del aparato de re
presión. 

Durante el gobierno militar, la política 
científica nacional dependía de dos centros de 
decisiones. El CONlCET estaba enmarcado en 
el Ministerio de Educación, y la Subsecretaría 
de Ciencia y Técnica dependía de la Secretaría 
de Planeamiento de la Presidencia de la Nación. 

El gobierno democrático nacional desea 
normalizar esta situaéión para asegurar la cohe
rencia de su poJftica científica y es por eso que el 
CONICET, el ente autárqurco de promoción de 
las investigaciones cie.ntfftcas y tecnológic~s na
cionales, forma parte de la Secretaría de Cien
cia y Técnica. 

La Secretaría de Ciencia y Técnica tiene 
tres Subsecretarías: Promoción, Coordinación y 
Planificación, e 1 nformática y Desarrollo. Du
rante este período de transición, y hasta que lle
gue la nueva ley orgánica, el Subsecretario de 
promoción de la Secretaría de Ciencia y Técnica, 
Dr. Carlos Rafael Abeledo, estará a cargo de la 
Presidencia del CONICET. 

La idea que alienta nuestro trabajo en la 
Secretaría es organizar un verdadero sistema de 
ciencia y técnica. En lugar de una serie de orga
nismos que se ocupan de temas específicos ope
rando independientemente, aspiramos a fortale
cer las vinculaciones entre ellos para estimular 
las interacciones recíprocas, evitar las duplicacio
nes de esfuerzo y crear aquellas estructuras re
queridas para encarar la resolución de los proble
mas nacionales que necesiten del aporte de la 
ciencia y la tecnología. 

En este momento el país debe aumentar al 
máximo sus exportaciones. Estas dependen en 

gran medida,de la producción agropecuaria, y el 
aumento de su valor mediante su industrializa
ción. Por lo tanto, organismos como el INT A 
(Instituto Nacional de Tecnología Agropecua
ria}, el INTI (Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial}, el CONICET (Consejo Nacional de 



Investigaciones Científicas y Técnicas), el IN
CYTH (Instituto Nacional de Ciencia y Técnica 
Hídrica), la Universidad y la CONEA (Comisión 
Nacional de Energía Atómica), eiiNM (Instituto 
Nacional de Microbiología), y los Comités y Co
misiones Científicas Provinciales tienen que 
coordinar sus esfuerzos, intercambiar sus expe
riencias, para asegurarnos productos que sean 
competitivos, por su calidad y precio, en los 
mercados nacionales e internacionales. 

Tomemos como ejemplo la revolución 
biotecnológica de nuestra época. Resulta eviden
te que se necesita disponer de una ciencia básica, 
altamente desarrollada e imaginativa, para obte
ner productos competitivos. Cada vez resulta 
más difícil, en biología, establecer las diferencias 
entre ciencia pura y ciencia aplicada; es práctica
mente imposible distinguir entre el más sofistica
do biólogo molecular y el biólogo aplicado gene
rador de ideas y avances tecnológicos. Pero en 
biotecnología se tiene éxito cuando se llega a 
una etapa industrial. Para llegar a esa etapa, la 
biología celular de microorganismos y células 
animales y vegetales y la enzimología deben 
coordinarse con la. ingeniería química y bioquí
mica, con la metalurgia y la cibernética. El culti
vo de microorganismos y células en gran escala, 
la separación y purificación de los productos de
seados constituyen verdaderos desafíos científi
cos y tecnológicos. En este ejemplo particular, es 
evidente que si no hay una verdadera integración 
entre los científicos y técnicos de diferentes· es
pecialidades ,no se podrá saltar la barrera de la 
dependencia de conocimientos generados en. el 
exterior, que resultan extremadamente onerosos 
en términos de regalías y licencias, o de los que 
simplemente no se disponen por el secreto co
mercial y los patentamientos de bloqueo. Los 
ejemplos podrían multiplicarse indefinidamente, 
pero lo que aquí queremos destacar es que debe
mos construir un sistema, ese conjunto integrado 
e interactivo donde actúan especialistas de muy 
diverso tipo empeñados en resolver problemas 
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concretos. Muchas veces los problemas científi
cos básicos están resueltos y hacen falta innova
ciones tecnológicas. Otras veces, es necesario de
sarrollar la ciencia básica hasta llegar a compren
der la naturaleza del problema y poder diseñar 
una tecnología apropiada. De ahí que es impres
cindible mantener y reforzar los grupos de cien
tíficos básicos, porque son los que junto a los 
que aplican la ciencia nos proveerán de los ele
mentos cualitativos imprescindibles para poder 
llegar a dominar la tecnología de hoy y predecir, 
por lo tanto, inventar, la tecnología del mañana. 
Debemos dejar de seguir a la distancia el progre
so de la ciencia, de la técnica y de las ideas. El 
par CONICET-Universidad tiene la responsabili
dad histórica de realizar este cambio. 

Problemas hay muchos, pero la elección 
de los problemas a enfrentar constituye de por 
sí un nuevo problema. Seleccionar entre esa mul
titud aquéllos que son factibles de solucionar a 
corto y mediano alcance exige el concurso de to
da la comunidad científica, de los sectores pro
ductivos y de la población en general. 

Una vez definido un problema como obje
tivo prioritario para la Nación, lquién selecciona 
la estrategia apropiada? ,el sistema científico téc
nico, coordinado por la Secretaría de Ciencia y 
Técnica, debe convertirse en el verdadero cuerpo 
consultor del Gobierno Nacional, estructurando 
una política adecuada, movilizando la comuni
dad científica y tecnológica y motivando a los 
jóvenes universitarios a participar en los corres
pondientes proyectos de investigación. 

Somos plenamente concientes de las difi
cultades materiales y morales que enfrentamos, 
pero todos tenemos que saber que estamos vi
viendo en un régimen de libertad donde las solu
ciones pueden ser discutidas sin miedo, sin la a
menaza policial, sin la amenaza de la discrimina
ción política, sin el terror y la pesadilla delator
tura y de la muerte. 

Aspiramos a que en esta nueva etapa de la 
vida política argentina, se imponga la participa-



... "Hace ya mas de un siglo, Juan B. Alberdi 
hablaba de la "provincia flotante de la emigra
ción" ... 

ción como el sistema normal de gestión de las 
instituciones científicas y técnicas. Debemos a-· 
prender a convivir, a argumentar, a respetar las 
diversas opiniones y estilos, sin esterilizarnos en 
discusiones interminables, y ser capaces de llegar 
en forma inteligente al consenso. 

Hay grandes · problemas nacionales que 
exigen no sólo la opinión de los expertos sino 
también la opinión del pueblo. El uso pacífico 
de la en~rgía nuclear, la política demográfica na
cional, la utilización de los recursos naturales de 
la Nación, son algunos de los temas que exceden 
los marcos de las instituciones especializadas, 
porque constituyen cuestiones generales donde 1 

sólo con el aval de toda la sociedad podría asen
tarse una sólida posíción nacional. 

Para que este proceso de discusión incluya 
efectivamente la participación del pueblo, es ne
cesario que seamos capaces de instilar ciencia en 
la escuela primaria y secundaria, y hacer que 
nuestros niños y jóvenes comprendan el mundo 
en que viven y practiquen el método científico 
como parte habitual de su pensamiento y de su 
acción. 

Es bien conocido que el país sufre las con
secuencias de un éxodo considerable de científi
cos y técniCos que han buscado en otras latitu
des la libertad política, la oportunidad de traba
jo, la seguridad personal y el ambiente intelec
tual propicio para desarrollar al máximo sus ca
pacidades potenciales. En una oportunidad, el 
Profesor brasilero Carlos Chagas, Presidente de 
la Academia Pontificia de Ciencias, me comentó 
que con la cantid<~;d de matemáticos, físicos, quí
micos, sociólogos, biólogos y economistas argen
tinos que él había conocido en el hemisferio nor
te, se podrían integrar los cuadros académicos 
no de una sino de varias universidades completas 
de categoría internacional. Todos sabemos que 
esto es rigurosamente cierto. 

Por eso el Presidente de la Nación ha rei
terado su apoyo a toda iniciativa y medida que 
tienda a estrechar los vínculos de los científicos 

y tecnólogos argentinos expatriados con aquéllos 
residentes en el país, con el convencimiento de 
que el patrimonio intelectual argentino es uno 
solo. Somos los de adentro y los de afuera, y de
bemos hacer que esa unidad se materialice en 
forma de colaboraciones de todo tipo y, por su
puesto, haciendo todo lo posible para permitir 
que aque11os que deseen regresar, puedan hacer
lo. Hace ya más de un siglo, j uan Bautista Alber
di hablaba de "la provincia flotante de la emigra
ción". Aspiramos a anclar algún día esa provin
cia flotante en nuestro territorio. Será la prueba 
objetiva que la Argentina ha cambiado, que el 
miedo y la inseguridad han dejado para siempre 
el lugar a la esperanza y el optimismo. 

Hoy podemos asegurar a toda la comuni
dad intelectual argentina que los servicios de se
guridad del Estado, que la policía y los servicios 
de inteligencia no están realizando examen po
lítico ni ejerciendo veto por razones ideológicas 
sobre nombramientos en el aparato del Estado. 

Tenemos que ser celosos custodios de la 
tradición nacional. La labor pionera de Manuel 
Belgrano, fundador de la Escuela de Náutica, de 
Bernard ino Rivadavia, que trajo a la Universi
dad de Buenos Aires los primeros expertos ex
tranjeros, de Domingo Faustino Sarmiento, de 
Florentino Ameghino, culminó con la labor de 
Bernardo A. Houssay, que impuso un riguroso 
modelo de trabajo científico que trascendió la 
Medicina Experimental. En el mejor estilo de la 
ciencia de jerarquía internacional, fue un maes
tro y formó una escuela. Eduardo Braun Menen
dez y Luis Federico Leloir fueron sus dos gran
des discípulos. 

Hace más de un siglo, al inaugurar el Ob
servatorio de Córdoba, Sarmiento dijo: 
"Debemos renunciar al rango de Nación, o al 
título de pueblo civilizado, si no tomamos nues
tra parte en el progreso y en el movimiento de 
las ciencias". 

Hoy, como entonces, esto sigue siendo 
cierto. 
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Este número del Boletín de Ciencia y Técnica 
integra en sus páginas una sección dedicada al Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. 
Durante el gobierno militar, la política científica na
cional dependía de dos centros de decisiones. El CO
NICET estaba enmarcado en el Ministerio de Educa
ción y la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología de
pendía de la Secretaría de Planeamien"to de la Presi
dencia de la Nación. El gobierno democrático nacio
nal desea normalizar esta situación para asegurar la 
coherencia de su política científica, y es por eso que 
el CON/CET, el ente autárquico de promoción de las 
investigaciones científicas y tecnológicas nacionales, 
forma parte de la Secretaría de Ciencia y Técnica. 

Por lo tanto, la Sección CONICETse incorpora 
definitivamente al Boletín de la Secretaría, con el ob
jetivo de vincular a la comunidad científica argentina, 
que es una sola. Sin embargo~ y dada la magnitud de 
actividades propias del CON/CET, las cuales, por otra 
parte, refleja su propio Boletín de Informaciones, 
aquí sólo fntentaremos apuntar a las líneas de acción 
principales. 

NUEVAS AUTORIDADES 

LA SECRETARIA 
DE • • 
CIENCIA Y 
TECNICA . 

Y EL 

CONICET 

A 

El ministerio de Educación y Justicia, por resolución del 9 de enero del presente año,· dispuso 
aceptar las renuncias presentadas por los señores miembros del Directorio del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, Dres. Antonio Eduardo Rodríguez, Enrique Linares, 
Roberto J. Brié, Alfredo Calvelo, Juan Carlos A. J. Gottiftedi, José María Mariluz Urquijo, Aída A. 
Pesce de Ruiz Holgado, Juan Claudia Sanahuja, Luis Antonio Santaló, Andrés O. M. Stoppani, Ale
jandro Jorge Arvía e Ingenieros José Salvador Gandolfo e lchiro Mizuno. 

Ante esta situación, Presidencia de la Nación, por decreto 155 del 11 de enero,designó al Sub
secretario de Promoción de la Secretaría de Ciencia y Técnica, Dr. Carlos R. Abeledo, como director 
a cargo <El CON ICET, hasta tanto se sancione la •ey orgánica. 

El 14 de marzo, tuvo lugar un acto académico en el transcurso del cual asumieron sus funciones 
los señores miembros del nuevo Consejo Asesor que acompañará la gestión del Dr. Abeledo. Lo inte
gran destacadas personalidades del quehacer científico nacional: Profesora Gilda L. de Romero Brest, 
Doctores Raúl Alagia, Israel D. Algranati, Tomás Buch, Gilberto Gallopín, Carlos A. Gianantonio, 
Alberto Rex González, Eduardo J. Llambías, Jorge Mazza, Rubén D. Piacentini, Jorge Katz, Eduardo 
A. Rabossi, Enrique Rotstein, Alberto J. Solari y Eduardo H. Staricco, quienes deberán producir en 
un plazo no mayor de ciento ochenta días, un dictamen referente a la conveniencia de efectuar retor
masa la Ley Orgánica del CONICET. 

13 



En los considerandos de la resolución que los designa, dictada por el Secretario de Ciencia y 
Técnica, Dr. Manuel Sadosky, se afirma que "las funciones conferidas al representante de la Secreta
ría de Ciencia y Técnica pueden abarcar un lapso·de cierta extensión, dado los trámites que demanda 
la integración del nuevo directorio del referido Consejo". Asimismo se sostiene que "siendo principio 
básico de la forma democrática de gobierno garantizar la razonabilidad de las decisiones de los fun
cionarios, reviste particular importancia la implementación de dicho principio en el presente caso, por 
cuanto se encuentra involucrado el desarrollo científico y tecnológico nacional, lo que determina ex
tremar la capacidad de evaluación de las decisiones a asumir". 

En el acto hicieron uso de la palabra el Dr. Carlos R. Abeledo, cuyo discurso publicamos a con
tinuación; el Dr. Alberto Rex González, quien lo hizo en nombre del Consejo Asesor; el Dr. J.J. 
Giambiagi, actualmente r~sidente en el exterior; y el Secretario de Ciencia y Técnica, Dr. Manuel 
Sadosky, cuyas palabras también reproducimos. CON ICET ha dispuesto la publicación de una sepa
rata conteniendo el texto completo de todos los discursos, como una manera de abrir la comunicación 
con la comunidad científica en esta nueva etapa. 

Para comenzar, deseo agradecer la hospita
lidad de la Facultad de Ingeniería para la realiza
ción de este acto. 

Formularé algunas reflexiones sobre la ins
titución que hoy se integra con su Consejo Ase· 
sor. 

La fundación del CONICET, contempo
ránea con hechos tan significativos e interrelacio
nados como la fundación del INTA, el INTt y .la 
implementación del régimen de dedicación ex
clusiva de profesores en la universidad, significó 
un cambio cualitativo en la evolución de la inves
tigación científica en la Argentina . La ciencia pa
só de ser una actividad desarrollada por unos 
pocos a ser una profesión. 

Es justo recordar aquf los nombres·de las 
primeras autoridades de esta institución que 
fueron los pioneros de este cambio de rumbo 
trascendente. Su mención permite no sólo re
cordarlos como es debido sino también 
apreciar nítidamente que el CONICET nació 
de una idea de síntesis y ecuánimidad respecto 
de las personas y de sus inevitables diferencias. 
Fue Presidente Bernardo Houssay y Vice
Presidente Rolando García. Integraban el 
Directorio Fidel Alsina, Eduardo Braun. 
Menéndez, Humberto Ciancaglini, Eduardo 
De Robertis, Venancio Deulofeu, FéHx 
González Bonorino, Antonio Lazcano Gonzá
lez, Luis Lelorr, Helio López, Lorenzo Parodi, 
Ignacio Pirosk.i, Alberto Sagastume, Alberto 
Zanetta. 

A partir de 19581a mayoría de los miles 
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de investigadores con que cuenta actualmente 
el país iniciaron su formación científica gracias a 
los planes de becas del CONICET. Complemen
tariamente, la promoción de la investigación 
que realizó el organismo con su régimen de 
subsidios permitió desarrollarse a los grupos de 
investigación que se formaron en la universidad 
y otros centros oficiales y pnvados. Al crearse 
posteriormente la Carrera de Investigador 
Científico se dio estabilidad y continuidad a las 
tareas de investigación científica y tecnológica. 

Hoy el Consejo de Investigaciones es una 
institución importante y su presencia se mani
fiesta en todas las áreas de la investigación 
científica y técnica del pa1s. Las cifras escuetas 
son suficientemente expresivas. Tiene en la 
Carrera de Investigador Científico y Tecnológico 
alrededor de 1.850 miembros. En la Carrera 
del Personal de Apoyo a la Investigación 2.500. 
Los becarios internos alcanzan a casi 2.000 y los 
becarios en institutos de países extranjeros son 
250. 

En veinticinco años de evolución laborio
sa, el CON ICET debió experimentar no pocos 
trances negativos. Tal como el país en su 
conjunto, la institución sufrió el agravio de los 
gobiernos despóticos y los embates de las ideo
logías oscurantistas. 

El desarrollo de una capacidad nacional en 
ciencia y tecnología es un proceso lento. La for
mación de investigadores y la consolidación 
de equipos de investigación necesitan años de 
esfuerzo paciente y continuado. Sin embargo, 
para interrumpir este proceso basta un instante. 
La Historia de los últimos veinte años 
-particularmente durante los gobiernos de tacto
está plagada de ejemplos de cesantías, persecu
ciones por motivos poi íticos, ideológicos o sim
plemente personal~s. cierres de laboratorios, 
cancelamiento arbitrario de programas de in
vestigación. 

Para dar sólo un ejemplo temprano entre 
tantos otros recurrentes: en 1962,el gobierno 
intervino el Instituto Malbrán de Microbiología 
y clausuró el Laboratorio de Bioloqía Molecular. 
Por ello tuvo que emigrar un núcleo de investi
gadores. Hoy, en Cambridge, vive y trabaja en 
la frontera del desarrollo ci9ntíf!co el Director 
de aquel laboratorio, el Doctor Cesar Milste!n, 
candidato conspicuo al Premio Nobel por sus 
cont ribuciones en inmunología y sus posibles 
aplicaciones en biotecnología. 

Como Milstein, c1entos de científicos 
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argentinos que debieron abandonar el país 
por persecuciones poi íticas dan testimonio con 
sus éxitos científicos y profesionales en otras 
naciones del mundo de la pérdida inmensa de 
talentos que nos ha acarreado la intolerancia 
y la incomprensión. Cientos debieron abandoPlar 
sus laboratorios y sus cátedras. Cientos, quizá 
miles, de jóvenes brillantes fueron discriminados 
o se sintieron discrimmados antes siquiera de 
comenzar una carrera cientrfica. Decenas de 
investigadores padecieron éarcel y torturas. 
Finalmente, algunos colegas prestigiosos figuran 
en la larga 1 ista de desaparecidos como testimo
nio cruel del desencuentro que hemos vivido. 
A todos ellos nuestro humilde homenaje. 

Pero, hay que decirlo, la persecución no 
provino siempre y exclusivamente de gobiernos 
torpes. Lamentablemente, muchas veces la 
calumnia, la difamación y el macartismo fueron 
obra de científicos o investigadores que los 
prefirieron, para predominar sobre sus colegas, 
a la discusión leal y a la competencia franca. 

En la sociedad argentina se han reiterado 
enfrentamientos que reconocen raíces ideo:ó
gicas. Muchas veces estos enfrentamientos han 
esterilizado nuestras posibilidades de progreso. 
Es hora de que, admitiendo las naturales diferen
cias en el terreno de las ideas, superemos las 
falsas antinomias que deforman la realidad. 

Pero las discusiones deben ser honestas y 
leales. El debate franco y la crítica positiva 
deben reemplazar al rumor, la calumnia, la 
diatriba inconducente. 

El país ha iniciado, afortunadamente, una 
nueva etapa. La ciudadan fa está esperanzada en 
la reconstrucción de la sociedad democrática. 
Obviamente, el CONICET está involucrado y 
comprometido en esta tarea. 

Es nuestro compromiso erradica; todo 
tipo de discriminación en la selección y promo
ción de las personas. En cumpíimiento de este 
propósito ya hemos reconocido el derecho a la 
reincorporación de científicos y técnicos que 
habían sido objeto de dis<_::riminaciones arbi
trarias, no fundadas en derecho. E:speramos 
que la mayoría de ellos se reintegre al Consejc 
para sumarse al esfuerzo común. Esperzmos 
también que el CON ICET pueda ser uno de los 
instrumentos hc!biles para vmcular al pa ís con 
muchos de los especialistas ar~entinos que 
trabajan en el exterior. 

El Consejo Asesor que hoy asume sus 
funciones nos permitirá llevar adelante una 
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gestión que reconozca y aliente la participación 
de la inmensa mayoría de los .miembros de la 
comunidad científica. Su discusión amplia po
drá conducir a la adopción de poi íticas y planes 
que estén respaldadas en el máximo consenso. 

Con el Consejo Asesor debemos iniciar 
una discusión profunda sobre muchas cuestio
nes esenciales sobre las que se mantienen opinio
nes controvertidas. Este debate no puede estar 
restringido a · una capilla. El Consejo Asesor 
estará asistido por comisiones de disciplinas y 
comisiones regionales integradas por más de 
doscientos investigadores y científicos. Estas, 
a su vez, serán canales de comunicación y par
ticipación de todo el universo académico del 
país. 

Para dar una idea de la importancia que 
asignamos a la ecuanimidad como actitud 
necesaria ante las cuestiones controvertidas, 
séame permitido acudir a un ejemplo. Recu
rrentemente se ha planteado la discusión sobre 
las prioridades relativas a las ciencias básicas 
y la investigación aplicada. Hace veinte años la 
biología molecular era considerada una disci
plina científica básica, sin posibilidades eviden
tes de aplicación. Existían debates polémicos 
en los que algunos cuestionaban que un país 
como la Argentina hiciese gastos en este tipo de 
investigación. Hoy somos testigos de los albores 
de una revolución tecnológica basada en la inge
niería genética y la biotecnología, y vemos que 
aquel gasto fue una sólida inversión. Nuestro 
país tiene posibilidades de acceder a los grupos 
selectos de países que pueden alcanzar logros 
técnicos y económicos con la revolución en 
curso, gracias a un potencial científico cimenta
do en una larga y seria investigación en biología 
y bioqu"ímica. 

No se trata, pues, de continuar polémicas 
entre ciencia básica y aplicada sino de realizar 
buena investigación científica, cuidando que 
las distintas áreas se desarrollen armónicamente. 

Resulta evidente que si se consideran ex
clusivamente criterios de evaluación basados en 
la excelencia académica,las ciencias con mayor 
tradición en el país seguirán creciendo a 
expensas de las más recientes. El Consejo deberá 
considerar con especial cuidado la formación 
de investigadores en aquellas disciplinas poster
gadas pero cuyo desarrollo interesa al país. 

La formación de investigadores jóvenes 
fue tradicionalmente una de las misiones funda
mentales del CONICET. Es por este motivo 

que siempre se ha asignado un papel relevante a 
los programas de becas de formación y de 
perfeccionamiento. 

Sin embargo, esta tarea formativa no 
puede llevarse a cabo de espaldas a la universi
dad. La investigación científica y la docencia 
universitaria son actividades que deberían estar 
estrechamente vinculadas. En primer lugar, 
porque la participación en programas de investi
gación científica ·mantiene actualizado al 
docente universitario. En segundo lugar, porque 
es conveniente que los investigadores que se 
inician completen su formación a través de 
cursos de posgrado. Finalmente y no menos 
importante, el contacto contínuo con los 
estudiantes mantiene tanto a docentes experi
mentados como a jóvenes investigadores en un 
clima renovador -que aunque inquieta a algunos
mantiene un ambiente de diálogo, debate y 
exposición a la inquisitividad de los estudiantes. 

Durante los últimos años muchos grupos 
vinculados al CONICET se alejaron de la univer
sidad, más aun se crearon algunos institutos to
talmente desvinculados de la enseñanza. 

Creemos que el CONICET debe colaborar 
estrechamente con las universidades argentinas 
apoyando con recursos sus grupos de 
investigación, programando y evaluando en 
conjunto planes de trabajo y cooperando para 
implementar planes de doctorado que permitan 
elevar la calidad de los programas de formación 
de investigadores. 

La decisión de realizar este acto en la 
universidad tiene para nosotros un significado 
simbólico de la voluntad de mantener una 
cooperación fructífera con las universidades ar
gentinas. 

En ocasiones, los investigadores ensimis
mados en su trabajo, sienten que éste es el centro 
de su vida. Pero el CONICET como institución 
no puede convertirse en un fin en sí mismo. 

Como organismo financiado con los recur
sos del pueblo argentino, debe estar compro
metido para que el fruto de su labor redunde 
en beneficio de la sociedad. 

Existen varias vías por las cuales se 
concreta esta interacción entre el CONICET y 
la comunidad. Una de éstas es su participación 
en el proceso educativo como comentáramos 
anteriormente; otra es la participación de sus 
investigadores en programas de investigación 
de interés nacional. Debe destacarse que en los 
últimos años se ha acentuado la relación entre 
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los planes de investigación que se llevan a cabo 
en el CON ICET y las necesidades de desarrollo 
tecnológico del sector productivo. 

Existe una larga lista de convenios celebra
dos o actualmente en discusión entre este 
organismo y empresas estatales y privadas como 
YPF, Petroquímica General Mosconi, Polo 
Petroqu ímico Bahía Blanca, SOMISA, ACIN
DAR, ENTEL, así como también un gran 
número de acciones de transferencia de tecnolo
gía o de asesoramiento a empresas pequeñas y 
medianas. 

Todas estas acciones serán alentadas y es 
nuestra esperanza que se incrementen apreciable
mente. 

El CONICET está llamado a desempeñar 
un papel importante en el proceso de desarrollo 
y en el propósito nacional de lograr una 
autonomía tecnológica, que en el mundo 
contemporáneo está internamente ligada a la 
independencia económica y la soberanía 
política. 

Asimismo es importante señalar la existen
cia de diversos grupos que trabajan muy seria
mente en temas de relevancia social vinculados 
a las áreas de salud, med io ambiente, alimentos, 
medicamentos y vivienda. Vale la pena señalar 
un convenio celebrado hace pocos días entre el 

CONICET, la Universidad Nacional de Salta y 
el Gobierno de esa Provincia, por el cuC:tl se 
transferirá a la Provincia toda la tecnología 
necesaria para instalar una planta elaboradora 
de harina de soja,para producir alimentos de alto 
contenido proteico. 

Finalmente,deseo señalar que el Conceio 
Nacional de Investigaciones Científicas y Térni
cas incluye en su esfera de acción tanto las así 
llamadas ciencias duras (ciencias exactas, natura
les, biomédicas, etc.) como las ciencias sociales. 

Tradicionalmente,el equilibrio ha estado 
desplazado en detrimento de las ciencias 
sociales, a pesar de su extraordinaria importancia 
tanto para el estudio y conocimiento de los 
problemas de la sociedad contemporánea como 
para aportar elementos de juicio necesarios para 
el planeamiento y toma de decisiones de gobier
no. Creemos que el Consejo no puede descuidar 
a las ciencias sociales; muy por el contrario, 
debe preocuparse prioritariamente de apoyar un 
desarrollo serio en las distintas disciplinas de 
las ciencias sociales. -

Al dar la bienvenida a los miembros del 
Consejo Asesor que hoy asume sus funciones, 
dejo expresada mi convicción de que su 
trabajo será digno de la ardua responsabilidad 
que nos aguarda. 

REINCORPORACION DE CIENTIFICOS Y TECNICOS CESANTES 

Con fecha 20 de enero, el CONICET dictó una resolución por la cual se invita a científicos y técnicos separados de sus tareas 
a partir de 1976 sin debido proceso legal, a presentar solicitudes de reincorporación en un plazo de seis meses. En los consi
derandos de la medida, firmada por el Dr. Carlos R. Abeledo, director a cargo, y el Dr. Héctor Ciapuscio, secretario ejecuti
vo, se señala: 

Que la reparación del daño moral sufrido por las personas que fueron objeto de injusticia con la aplicación de políti
cas discriminatorias ha sido un claro mandato de la ciudadanía y es un derecho de la democracia. 

Que en la mayoría de los casos, esa invocación formal fue la cubierta con la que se pretendió disimular una verdade· 
ra persecución personal, política, gremial o ideológica, a la cual se sometió a la generalidad de los cesanteados. 

Que aquella medida, además de configurar una flagrante violación de principios constitucionales, tales como el de 
estabilidad y deb.ido proceso, contribuyó en la práct ica a dificultar el normal desarrollo científico y tecnológico del país, 
impidiendo oue el personal arbitrariamente marginado aplicase sus conocimientos en beneficio de la comunidad. 

•· Que a fin de que la posibilidad de reincorporación sea efectiva para todos aquellos que se encuentren en condlcio-
nes de utilizarla, deberá brindarse la debida difusión a la presente disposición, enviándose copia de la misma a quienes fueron 
cesanteados o prescindtdos en los térmtnos referidos. 

Que resulta necesano establecer un plazo para la presentación de solicitudes de readmisión, de modo que se pueda 
disponer la planificación y adecuación necesaria, sin que ello implique la exigencia de un plazo perentorio de reincorporación 
que desconozca las situactone;; de hecho en que pudiesen encontrarse los causantes. 

Que de acuerdo a la índole y trascendencia de la cuestión, deberá asignarse trámite urgente al anál isis de las presenta
ctones que se realtr.en. 

En consecuencia, el Director a cargo d!!l CONICET resolvió "reconocer el derecho a la reincorooración al Consejo 
Nacional de lnvesttgaciones Ctantíficas v Técnicas al personal que fue declarado prescindible o cesante sin que haya mPdtado 
sumario previo". Asimismo, que ''las personas encuadradas en el artículo anterior podrán solicitar su reincorpor.:ción dentro 
de tos seis meses a partir Ga l¡¡ fecha de la presente Resolución, efectuando la correspondiente presentación ante el Conseio" 
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CONVENIO 
CONICET 
u·.N.DE SALTA 
.PROV. DE SALTA 

El 25 de febrero de este año el Dr. Carlos R. Abeledo, director a cargo del CONICET, suscr-ibió 
un convenio de transferencia de tecnología con la Universidad Nacional de Salta, representada por: .su 
Rector Normalizador, Dr. Salum Amado y la provincia de Salta, representada por el señor Gobernador 
Dn. Roberto Romero, para la instalación de una planta productora de alimento humano a base de soja 
y/o maíz. En las cláusulas del mismo se establece que se utilizará un procedimiento de extrusión-de
sarrollado por el Instituto de Investigaciones para la Industria Química (INIOUI), dependiente deJa 
Universidad Nacional de Salta (UNSa). La tarea de asesoramiento conjunto emprendido por la UNSa. 
y el CONICET, a través deiiNIOUI, comprende: 

a) Proveer asistencia para la ejecución del estudio de factibilidad 
técnica y económica a la planta industrial a estab1ecerse. 

b) Proporcionar la totalidad de las especificaciones técnicas de las 
maquinarias y equipos necesarios, a los fines de su adquisición 
o fabricación . 

e) Supervisar la instalación, montaje y prueba .de las maquinarias y 
equipos aludidos en la planta industrial. 

d) Supervisar la puesta en funcionamiento de la planta industrial, 
ajustando las variables operativas de cada equipo y del conjunto 
de éstos. 

e) Organizar el laboratorio de control de calidad y entrenar al perso
nal técnico del establecimiento industrial en cuestión. 

f) Llevar a cabo controles de calidad cuando, por la complejidad de 
los mismos, no puedan ser realizados en el laboratorio del esta
blecimiento industrial. 

La Provincia se obliga a: gestionar por sí o por terceros la instalación de la planta industrial; 
organiza~ jurídicamente la empresa; realizar estudios de mercado de los productos a fabricarse; utilizar 
efectivamente los procesos que se le transfieren en virtud del convenio y abonar al CON ICET el 5% so
bre las ventas de los productos fabricados con dichos procesos durante cinco años, desde la fecha de 
comienzo de la producción. Vencido este plazo el pago se reducirá al 3% sobre ventas. Estas sumas 
serán revertidas por el CONICET en subsidios a favor del INIQUI,para la investigación en el campo 
de alimentos de interés social. la provincia se compromete asimismo a que la empresa que se forme 
de acuerdo a las cláusulas pactadas, ponga en marcha las obras de la planta industrial dentro de un 
período de doce meses e inicie la producción dentro de los dieciocho meses de la firma del convenio. 
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PRIMER 
CAMPANA CIENTIFICA 

DEL 
BUQUE OCEANOGRAFICO 

El 28 de marzo a las 10.30 horas zarpó 
del puerto de Buenos Aires el Buque Oceanográ
fico "PUERTO DESEADO", en su primet_cam
paña de investigación científica y entrenamiento 
oceanográfico. Asistieron a la partida el Director 
del Consejo Nacional de Investigaciones Cientí
ficas y Técnicas (CONICET), Dr. Carlos R. Abe
ledo y autoridades del Instituto Argentino de 
Oceanografía (lADO) y del Servicio de Hidrogra
fía Naval. 

La nave, construida por Astilleros Argenti
nos Río de La Plata S.A. para el CONICET,es 
uno de los buques de investigación oceanográfica 
y meteorológica más modernos y con tecnología 
de avanzada. El " PUERTO DESEADO" es ope
rado por la Armada Argentina, de acuerdo con 
lo estipulado en un convenio suscripto con el 
CONICET, para desarrollar en conjunto investi
gaciones oceanográficas. 

Al mando del Capitán de Fragata Jorge F. 
Nogueira, iniciará una campaña que ha de pro
longarse por aproximadamente treinta días en 
diversas zonas del Mar Argentino. La primera 
parte, entre Buenos Aires y Puerto IYiadryn,com
prenderá actividades para realizar mediciones f í-
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PUERTO DESEADO 

sico-químicas; la segunda, entre Puerto Madryn 
y Puerto Belgrano, está destinada a mediciones 
geofísicas y actividades geológicas. El regresq 
Puerto Belgrano-Buenos Aires, será utilizado pa
ra la realización de pruebas generales de funcio
namiento. Se procederá así a la determinación 
de nutrientes y parámetros físico-químicos rela
cionados con la fauna ictícola de nuestras aguas, 
y evaluaciones geofísicas del fondo y sub-fondo 
del Mar Territorial Argentino, con estudios de 
bordes de cuencas y estructuras. Se completará 
este cometido con análisis particularizados de la 
meteorología de la zona. 

En la nave ha embarcado nutrido grupo de 
científicos encabezados por el Dr. Adán Edgardo 
Pucci, del Instituto Argentino de Oceanografía 
con sede en Bahía Blanca y dependiente delCO
NICET, e integrado por representantes del Mu
seo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino 
Rivadavia", el Centro Nacional Patagónico, el 
Instituto Antártico Argentino y Yacimientos Pe
troJ íferos Fiscales. Llevarán a cabo tareas ocea
nográficas multi e interdisciplinarias que com
prenden todas las disciplinas de la oceanografía: 
química, física, geología, geofísica y biolo
gía. 



CUBIERTA TIMONERA 

Características principales del buque 

ato;.niento 
oficiales y 

cient.írtc:os 

CUBIERTA GASINe.ES 

Eslora total 76,80 m; eslora entre perpendiculares 67,00 m; manga moldeada 13,29 m; punta16;70 m;calado de diseño 
4,50 m; potencia 2 x 1350 C.V.; planta eléctrica 4 · 320 KVA, 3 x 380/220 V, 50 Hz; velocidad máxima 15 nudos; 
radio de acción 12.000 millas; autonomía 90 días; clasificación: A.B.S. Clase B para> hielo. 

Es un Buque de gran capacidad de maniobra, debido a sus dos hélices -de paso variable y una tercera ubicada en proa; 
posee además un sistema de adquisición y procesamiento de datos basados en cuatro computadoras operando en sis· 
tema distribuido, que le permite llegar a puerto, al término de una campaña, con todos los datos físico-químicos pro· 
cesados. Una _quinta computadora procesa la información sísmica y la sexta está dedicada al control del sistema -de 
radiosondeo automático, exigido por la Organización Meteorológica Mundial para los buques que participan de los 
experimentos mundiales del Global Air Reserch Program. 

El Puerto Deseado es apto para operar en todos los mares del mundo,incluyendo zonas árticas y antárticas con hasta 
cuatro décimas de hielo joven en superficie y está equipado con instrumental moderno para cada una de las ramas de 
la oceanografía marina. 

Equipamiento científico 

Un sistema distribuido de adquisición y procesamiento de datos, basado en cuatro computadoras Hewlett·Packar-d, 
que operan con: sistema de navegación : con navegador a satélite, sonar doppler y corredera doppler; sistema de esta· 
ción: con batitermógrafo descartable (XBT) y perfilador de conductibilidad, temperatura, presión y contenido de 
oxígeno (CTD/0); sistema de adquisición en movimiento: con gravímetro, magnetómetro, sistema batimétrico y 
central meteorológica automática; central de procesamiento: con unidades TRC, cinta magnética y de papel, teletipos, 
impresores y graficadores. Un sistema sísmico para 12 canales de reflexión y cuatro de refracción.basado en una com· 
putadora Texas lnstruments. Un .sistema de radiosondeo automático. Dos guinches oceanográficos. Un guinche de 
extracción de testigos de fondo. Dos guinches batitermográficos. Laboratorios de química, biología, geología, oceano· 
grafía, bacteriología y fotografía. Extractores de testigos .por gravedad y por accionamiento a aire comprimido (Vibra· 
core) . 
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CARRERA . . 
DEL INVESTIGADOR 
CIENTFICO 

11 CONICET. ---
6~ 

BECAS 
DE 
INICIACION 

. Hasta el 30 de mayo el CONrCET recibe solicitudes de in
greso a la carrera de investigador científico y tecnológico; 
las mismas son consideradas . en el transcurso del año. 

Es conveniente que los investigadores residentes en el exte
rior prevean un plazo no menor de seis meses con respecto a 
la fecha que se hayan fijado para su incorporación efectiva 
a las tareas de investigación, para presentar su solicitud. 

Los becarios que deseen ingresar a la carrera deberán presen-
. tar la solicitud seis meses antes de la fecha en que termine 
su perfodo de beca. 

Para obtener más rnformaciones, dirigirse al Departamento 
Carrera ·del Investigador Ctentífico y Tecnológico del CONI
CET, Rivadavia 1917, 3er. piso, de 14 a 18 horas, o comu
nicarse al T.E. 49-7230 ó 49-7234 al 39. 

El CONICET ha dispuesto extender el sistema de becas de 
iniciación en la investigación a estudiantes latinoamericanos, 
como parte de su política de integración con los países de la 
regió-n. Par.a mayores · informes, dirigir-se al Departamento de 
Becas, Rivadavia 1917, Capital Federal o a las delegaciones 
deJ CONfCET en el interior del país. 

CENTRO REGJONAL DE 
INVESTIGACION Y DESARROLLO 
EN ROSARIO 

Fue designado Director del Centro Regional de 
Investigación y Desarrollo de Rosario (CERIDER) 
el lng. Jorge R. Tosticarelli. 
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Durante los días 3, 4 y 5 de febrero del presente año 
se llevó a cabo una reunión sobre Desarrollo Social, 
Ciencia y Técnica en la ciudad de San Carlos de Bari
loche, provincia de Río Negro. 

REUNION .DE 
RIO NEGRO 

SOBRE 
CIENCIA Y TECNICA 

La reunión convocada por la Secretaría de Ciencia y Técnica de Río Negro, fue presidida por 
el señor Gobernador de la provincia, Dr. Osvaldo Alvarez Guerrero, y contó con la asistencia del Se
cretario de Ciencia y Técnica, Dr. Manuel Sadosky; el Subsecretario a cargo de la Presidencia del Con
sejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET),Dr. Carlos R. Abeledo; el Subse
cretario de Coordinación y Planificación, Dr. Roberto Perazzo; el Secretario de la Función Pública, 
lng. Jorge Roulet; el Subsecretario de Cooperación Internacional, Arq. Osear Yujnovsky; el Subsecre
tario del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, Lic. Gerardo Gargiulo; el Secretario de Ciencia y 
Técnica de Río Negro, 1 ng. Roberto Harán; el Rector de la Universidad Nacional del Comahue, Arq. 
Arístides Romero; autoridades provinciales; diputado provincial, señor Jorge López Alfonsín; aseso
res de Ciencia y Técnica de Río Negro, Dres. G. Gallopín, C. Mallman, T. Buch, C. Soliverez, R. 
Aguirre, E. Santos, G. de Joung; senador nacional Dr. Osear A. Nápoli; diputados nacionales, señores 
J. Chein, J. Cavallieri, D. Díaz de Agüero, H. Huartes, Z . Deale, M. Martínez Márquez, A. Negri, H. 
Piucill, M. Ratkovic, R. Cantos, todos ellos integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la 
Cámara de Diputados; el Presidente del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche,Cdor. Atilio J. 
Feudal y autóridades comunales. 

J 
r 

1 

• Se llevó a cabo una amplia discusión a lo largo de las tres jornadas, encarándose temas como ·f 
el aporte de la ciencia y la técnica a los problemas sociales de las diversas regiones de la provincia; 
diagnóstico de ciencia y técnica en la provincia; recursos económicos para ciencia y técnica; defini-
ción de prioridades; papel de las ciencias sociales, tanto en su apl icación a la resolución de problemas 
como para el adecuado funcionamiento del sistema de ciencia y técnica; partic ipación de los distin-
tos sectores; necesidad de grupos de trabajo de carácter interdisciplinario; sistemas de evaluación de 
ciencia y tecnología; enseñanza e investigación; política nacional e internacional en ciencia y técnica; 
transferencia de tecnología a los sectores productivos. 

La Secretaría de Ciencia y Técnica de la provincia encara la publicación de las exposiciones y 
discusiones mantenidas durante estas jornadas, así como las conclusiones a que se arribaron. 
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REUNION 
MAR DEL PLATA 

COORDINACION 
Y PLANIFICACION 

Invitado por la Universidad Nacional de Mar del Plata, el 
Secretario de Ciencia y Técnica, Dr. Manuel Sadosky,se tras
ladó a esa ciudad el 24 de febrero para intensificar las rela
ciones con esa comunidad científico-técnica. Recibido por 
las autoridades de la Universidad, visitó el Laboratorio de 
Biología que dirige el Dr. Pontis; el Instituto de Biología 
Marina e instalaciones y barco pesquero. 

Pronunció una conferencia sobre ciencia y técnica en la vida 
nacional, en el Colegio de Escribanos. Al día siguiente, el 
Dr. Sadosky visitó al señor Intendente, Dn. Angel Roig, 
intercambiando impresiones acerca de las posibilidades de 
lograr una adecuada difusión científica, a través del funcio
namiento de museos, acuarios, televisión educativa y otros 
medios. 

· COMISION PARA LA CREACION DE 
UN PARQUE DE INVESTIGACIONES· 
ELECTRONICAS 

Por resolución conjunta del señor Ministro de Educación y Justicia, Dr. Carlos R. Aleonada 
Aramburú, el señor Ministro de Obras y Servicios Públicos, lng. Roque G. Carranza y el señor Ministro 
de Defensa, Raúl A. Borrás, fue creada el 9 de marzo del corriente año uRa Comisión que tendrá la mi
sión de evaluar las posibilidades y alternativas para el establecimiento de un Parque de Investigaciones 
Electrónicas. Este tendrá por objetivo agrupar la actividad de investigación y desarrollo llevada a cabo 
por diversos organismos. Será también parte de la tarea de la Comisión constituir un Centro Asesor 
para la orientación de poi fticas de desarrollo tecnológico del área. 
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Los miembros de la Comisión son el señor 
Subsecretario de Coordinación y Planificación 
de la Secretaría de Ciencia y Técnica, Dr. Rober
to P. J. Perazzo, quien actuará como Presidente; 
el señor Subsecretario de Radiodifusión de la 
Secretaría de Comunicaciones, lng. El ías Cher
ñajovsky y el señor Subsecretario de Producción 
para la Defensa, Cont. Raúl A. Tomas. El Comi
té Ejecutivo del Programa Nacional de Electróni
ca . coordinado por la Secretaría de Ciencia y 
Técnica actuará en carácter de Comité Técnico 
Asesor de la Comisión mencionada. 

En los considerandos de la med~da se afir-
ma: 

"Que la electrónica adquiere día a día una 
importancia creciente en el desarrollo de la eco
nomía, las comunicaciones, la cultura, la defen
sa, la seguridad y otras numerosas actividades de 
la sociedad. 

Que de continuar la tendencia actual,la 
importación de equipos, componentes y tecnolo
gía sufrirá un incremento significativo, situación 
ésta que sólo podrá evitarse aumentando la pro
ducción local y propendiendo al pleno control 
de la tecnología. 

Que un análisis preliminar ha mostrado 
que actualmente existe una atomización de es
fuerzos, no siendo de este modo posible alcanzar 
la concentración necesaria para conformar una 
cultura tecnológica en el área y producir conse
cuentemente resultados innovadores. 

Que estas circunstancias pueden corregirse 
si se asocian los esfuerzos de los institutos exis
tentes en un Parque de Investigaciones Electró
nicas, cuya misión sea generar conocimientos y 
realizar investigaciones científicas y tecnológi
cas. 

Que al concentrar en un ambiente físico 

un número creciente de institutos,se facilitaría 
no sólo un uso más racional de los recursos dis
ponibles, sino que además se provocarla una 
complementación entre las diversas especializa
ciones de los integrantes del Parque,enriquecién
dolos mediante el contacto personal de los cien
tíficos. 

Que esta metodología se puede instrumen
tar dentro de un marco federalista,aprovechando 
la experiencia para promover la formación de 
otros parques complementarios en el interior del 
país. 

Que complementando este accionar con 
actividades de formación universitaria se asegura
ría la formacióR de personal científico y técnico 
especializado, en cantidad y capacitación ade
cuadas a las necesidades del sector, promoviendo 
su creatividad, jerarquización, plena ocupación 
y permanencia en el país. 

Que es además necesario estudiar la cr.ea
ción de los mecanismos idóneos para producir y 
comerciar este tipo de tecnologías, para comple
mentar el accionar de los laboratorios vinculan
do los sectores productivos con la oferta de co
nocimientos de las unidades de investigación. 

Que al mismo tiempo,es necesario dispo
ner de una evaluación sistemática de· la tecnolo
gía electrónica y de su utilización actual y futu
ra, a fin de que las diversas áreas del gobierno y 
de la sociedad dispongan del asesoramiento .de
bido sobre las posibilidades derivadas del uso 
creciente de estas técnicas y sobre las poHticas 
posibles y recomendables para el desar:roHo de 
este sector. 

Que este marco de acciones permitirá vol
car orgánicamente el poder de compra del Sector 
Público en el desarrollo de la tecnología e indus
tria electrónica nacionales,dinamizando a ambas 
y logrando paulatinamente una creciente auto
nomía de decisiones tecnológicas en la materia. 

Que encarando con decisión y continui
dad esta actividad,será posible no sólo satisfacer 
necesidades locales sino también acceder a mer
cados externos en condiciones competitivas in
ternacionales". 

La ·Comisión tendrá un lapso de 90·días a 
partir de la resolución para elevar su informe; 
hasta tanto entre en funciones el Centro Asesor 
proyectado, la Comisión propondrá pautas .para 
orientar las adquisiciones de tecnologías y equj
pamientos e~ectrónicos que proyecten o realicen 
las empresas y organismos de los Ministerios re
feridos. 
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FARMACOQUMCA 
Y MEDICAMENTOS 

HIDROLOGIA Y 
METEOROLOGIA 

NUEVAS AREAS 
DE ESTUDIO 
Se han creado dos nuevas áreas de estudio en el ámbito de 
la Secretaría de Ciencia y Técnica. La primera de ellas, far
macoqu ímica y medicamentos, en colaboración con el Mi
nisterio de Salud y Acción Social. Tiene como objetivo ser
vir- a la coordinación del sistema cientffico-técnico, al sector 
productivo y a los organismos de gobierno,en un área prio
ritaria en el orden nacional. Se designó al Dr. Mario Alberto 
Pisarev para llevar adelante la secretaría ejecutiva del pro
yecto. 

El área de hidrología y meteorología fue objeto de una carta 
de intención firmada entre el Secretario de ~cursos H id ri
cos, mg. Bruno Ferrari Bono y el Secretario de Ciencia y 
Técnica, Dr. Manuel Sadosky, en la cual declaran su propó
·sito de realizar todas las acciones tendientes a lograr los 
siguientes objetivos: 

- Apoyar la coordinación de las actividades meteorológicas 
e hidrológicas. 

- Estudiar la conveniencia de formular un Programa Nacio
nal de Meteorología e Hidrología y proponer los linea
mientos generales del mismo. 

- Elaborar elementos de una nueva legislación de las acti
vidades meteorológicas e hidrológicas. 

Para alcanzar los objetivos citados acuerdan crear, con el 
apoyo de la Secretaría de Recursos H ídricos, en el ámbito 
de la Secretaría de Ciencia y Técnica, un Comité de Meteo
rología e Hidrología, integrado por especialistas de recono
cida competencia técnica y científica, que tendrá a su car
go el estudio y la elaboración de las propuestas. 

Se han iniciado consultas para crear otras dos áreas de estudio, en temas espaciales y oceanográfi
cos. 
Se encara la reestructuración de los objetivos y campos de acción del Programa Nacional de Ener
gía no Convencional, en colaboración con la Subsecretaría de Planeamiento Energético de la Se
cretaría de Energía. 

MUSEO ARGENTINO 
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Por decreto del P.E. se dispuso incorporar a la Se
cretaría de Ciencia· y Técnica del Ministerio de 
Educación y Justicia el Museo Argentino de Cien
cias Naturales "Bernardino Rivadavia" y el Insti
tuto de Investigación de las Ciencias Naturales, 
antes dependientes de la ex-Secretarra de Cultura 
de la Presidencia de la Nación. 



o 
HACIA UN PLAN 
NACIONAL 
DE 
INFORMA TICA 

informática 

El 3 de abril de este año quedó constituida por Decreto del P.E. 
la Comisión Nacional de Informática, con el objeto de establecer 
las -bases para la elaboración de un Plan Nacional de Informática 

. y Tecnoiog(as Asociadas 
En la presentación se señala que a pesar de la relevancia nacional 
de una polftica informática, no existen actualmente lineamientos 
que permitan encauzar la acción pública y la actividad privada en 
esa materia. 

La propuesta fue elaborada de común acuerdo por los Secretarios de Ciencia y Técnica, Función Pú
blica, Planificación, Industr-ia, Comunicaciones, por los Subsecretarios de Informática y Desarrollo, 
Relaciones Económicas Internacionales, Pr-oducción para la Defensa, Asuntos Legislativos y por el Rec
tor de la Universidad de Buenos Air:es, la que coordinar.á la repr-esentación de las Universidades Nacio
nales. 

La necesidad de racionalizar y potenciar el us-o de la informática en el Estado, de definir un marco pa
ra la producción nacional e im13ortación de elementos informáticos y de determinar las prioridades 
para el desarroHo tecnológico del área -señalan- hacen urgente el tratamiento sistemático del tema con 
participación de diferentes organismos del Estado y la consulta de los sectores interesados. La Comi
sión será presidida por el Secretario de Cienc-ia y Técnica, Dr. Manuel Sadosky y ejercerá la Secretaría 
el Subsecretario de Informática y Desarrollo, lng. Roberto Schteingart. 

Esta iniciativa concreta los lineamientos trazados .por el .Poder Ejecutivo, en el sentido de definir polí
ticas tecnológicas en consulta participativa con los organismos y sectores involucrados,a fin de fijar 
prioridades dentro de los plazos más breves compatibles con un estudio responsable de cada área. Al 
mismo tiempo, se estima necesario atender a acciones puntuales para el corto plazo, en tanto se elabo
ran las poi íticas para el sector. 

De acuerdo con tales propósitos, se fijaron los siguientes objetivos: 

PRIMERA ETAPA (90 días) 

• Establecer el diagnóstico de la situación actual, local e internacional. 
• Efectuar el análisis preliminar de poi íticas para el sector. 
• Recomendar eventuales acciones puntuales para el corto plazo. 

SEGUNDA ETAPA (180 días) 

• Proponer alternativas de poi íticas en lo referente a la actividad industrial en 1 nformática y Tecnolo
gías Asociadas, que permitan fijar los instrumentos apropiados para su ejecución. 

• Proponer alternativas de poi íticas que regulen la contratación y utilización de la 1 nformática en el 
Sector Público. 

• Definir aspectos prioritarios de interés para el desarrollo nacional de la tecnología informática. 
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Para llevar a cabo este cometido, se integrarán los siguientes grupos de trabajo: 

1. Diagnóstico de la situación del sector informático (hardware y software) 

Historia de experiencia de producción nacional. Análisis y conclusiones. 
Capacidad local de producción. 
Mercado real y potencial, tendencias. 

Intervienen: Industria (coordinación), Comunicaciones, Defensa. 

2. Estudios comparativos, marco internacional de cooperación y elaboración del inventario de polí
ticas. 

2.1. Modelos de pol"íticas info-rmáticas en otros países: 
Estudios de casos: 

Bfasil 
Mé}(ico 
Indi-a 

España 
~srael 
ttalia 
Dinamarca 

Análisis de las siguientes variables: 

Comecon U.S.A. 
Japón 
Francia 

• Propósitos explícitos de la política, ej. : desarrollo tecnológfco, seguridad nacional, indepen
dencia, rentabilidaq económica, balanza comercial. 

• -Historia. Relato de comienzos. Situaciones y propuestas iniciales. Situación actual. 
• Datos estadísticos de la situación informática y Parque. 

Distribución del mercado. Recursos Humanos. 
• Desarrollo científico y tecnológico autónomo. Modalidades y ámbitos. 
• Modalidades de trabajo de empresas proveedoras en diferentes países: comercial, fabricación, 

·instalación de laboratorios, integración con otros agentes productores. 

2.2. Análisis del marco internacional de cooperación técnica. 

2.3. Elaboración del inventario de poi íticas. 

Intervienen: Ciencia y Técnica (coordinación), Relaciones Económicas Internacionales, Industria. 

3. El Estado como usuario 

3.1. Situación actual: parque instalado y equipos contratados en trámite de instalación. 
Relevamiento global (hard y soft) de los grandes centros de cómputos del Estado en cuanto a 
naturaleza del procesamiento, nivel de servicio, racionalidad de uso, grado de utilización. 
Análisis de las previsiones de expansión de los Centros. 

3.2. Contratación y gasto: Estimación del gasto y análisis de modalidades de contrataciones en 
informática en la Administración Pública Nacional y Empresas del Estado. Aproximación al 
tema en Provincias y Municipios. 

3.3. Recursos humanos en Informática: Relevamiento cuali-cuantitativo en los centros de cómpu
to del Sector Público (aproximación al tema en Provincias y Municipios). 

Intervienen: Función Pública (coordinación), Planificación, Asuntos Legislativos. 
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4. Situación actual y tendencias de tecnologías informáticas 

' 
4.1. Aspectos y dinámica de la tecnología informática y su impacto social y económico en rela-

ción con otras áreas, por ej.: microelectrónica, electrónica, comunicaciones, sistemas de in
formación, robótica. 

4.2. Situación de la Investigación y desarrollo local. 

4.3. Disponibilidad y modalidades para la transferencia tecnológica. 

4.4. Recursos humanos. 

Intervienen: Universidad de Buenos Aires (coordinación), Ciencia y Técnica, Comunicaciones, 
Defensa, Industria, Asuntos Legislativos. 

Sobre la base de los informes de los grupos de trabajo, la Comisión elaborará a su vez un informe fi
nal, para ser elevado a la Presidencia de la Nación, en un plazo máximo de 180 días. 

De este modo, la Secretaría de Ciencia y Técnica junto con la Subsecretaría de Informática impulsa 
la formulación de una poi ítica para el sector y una ejecución coherente mediante su participación en 
la regulación de la contratación y utilización de la informática en el sector público. 

La Subsecretaría de Informática incorporada a la Secretaría 
de Ciencia y Técnica tiene por misión central el análisis y 
puesta en marcha de la poi ítica nacional en la materia. En 
otro lugar de este boletín informamos acerca de la constitu
ción de la Comisión Nacional de Informática, que tendrá a 
su cargo el estudio intersectorial de estas cuestiones. En 
tanto, inauguramos la· sección Noticias de Informática, en la 
que recogeremos las novedades producidas en este campo 
dentro de la Subsecretaría. 

NOTICIAS_ 
DE INFORMA TIC A 

Se han promovido acciones de asistencia en el área de infor
mática a organismos de gobierno: Secretaría de Hacienda, 
Registro Electoral de la Subsecretaría de Asuntos Institucio
nales; Centro de Informática Jurídica de la Subsecretaría de 
Asuntos Legislativos; Ministerio de Economía de la provin
cia de Buenos Aires; Mmisterio de Hacienda de la provincia 
de Mendoza; Universidad del Centro; Biblioteca Nacional; 
Instituto Nacional de Cinematografía y otros. 
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Se ha participado activamente en las deliberaciones del Con
sejo Federal de Informática (COEFIN). habiendo asistido el 
Subsecretario, lng. R. Schteingart,a reuniones en Córdoba 
y Misiones con este objetivo. 
Se ha reactivado la participación del país en la Oficina ln
tergubernamental de Informática (IBI), organismo de las 
Naciones Unidas que coordina la actividad informática in
ternacional. 

Se ha fomentado la vinculación con destacados profesiona
les argentinos del campo informático, residentes en el exte
rior, quienes comprometieron su franca colaboración en 
relación con los proyectos en curso. En particular se recibió 
la visita de Verónica Dahl, quien se dedica al estudio de in
teligencia artificial, en Vancouver, Canadá. 

Se han recibido las visitas del experto mexicano, Dr. J. 
Warman, director de la Industria Electrónica y Coordina
ción Industrial de México, del 5 al 9 de marzo; y del Direc
tor de CREALC (Centro Regional de América Latina y el 
Caribe), Dn. Antonio Ayestarán Ruiz, del 12 al 14 del mis
mo mes, quienes expusieron su valiosa experiencia en ma
teria informática e institucional. El Dr. Ayestarán Ruiz 
inició asimismo contactos que culminaron en la asistencia 
del lng. Schteingart como representante argentino a la 
reunión del Consejo Consultivo de CREALC, celebrada 
del 27 al 30 de marzo en la ciudad de México. Este orga
nismo es el resultado de un proyecto conjunto entre la 
Oficina lntergubernamental de Informática y el gobierno 
mexicano, encaminado a elaborar la política informática 
para la región. Argentina, como miembro del IBI y de la 
región, es miembro natural de CREALC. El lng. Schtein
gart visitará en ocasión de su viaje a México, industrias 
informáticas de ese país. 

SEMINARIO 
FRANCO-ARGENTINO 

SOBRE POLITICA 
DE INFORMACION 

Y BASES/BANCOS DE DATOS 
CIENTIFICOS 

Y TECNOLOGICOS 

Organizado por la Mission lnterministerielle de l'lnfor
mation Scientifique et Technique (MIDIST) y el Centro 
Argentino de Información Científica y Tecnológica 
(CAYCIT) tuvo lugar en Buenos Aires, del 9 al 11 de 
abril del corriente año el Seminario Franco-Argentino 
sobre poi ftica de información y bases-bancos de datos 
científicos y tecnológicos. Contó con el auspicio de la 
Secretaría de Ciencia y Técnica, del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de 
la Embajada de Francia en la República Argentina. 
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~ 

actividades de 
cooperación 
internacional 

Esta reunión tuvo por objetivo hacer una evaluación de los 
progresos alcanzados en la ejecución del Programa de Acción de Vie
na sobre Ciencia y Tecnolog (a para el Desarrollo. Asistió el Subsecre
tario Dr. Carlos R. Abeledo, como representante de Argentina·, así 
como representantes de Bolivia, México, Brasil, Uruguay y organis
mos como UNESCO, CEPAL y otros. 

El Dr. Abeledo destacó la importancia de incluir programas 
de ciencia y técnica en los planes nacionales, dada la interdependen
cia existente entre los aspectos económicos, sociales, científicos y 
tecnológicos; adecuarlos a las posibilidades concretas de cada país; 
canalizar los escasos recursos disponibles hacia acciones con efecto 
multiplicador; incrementar la cooperación horizontal entre los 
pa íses en desarrollo, incluyendo la problemática de los investigadores 
emigrados; vincular la oferta y la demanda científico-técnica, rom
piendo el aislamiento de los sistemas científicos nacionales con res
pecto a los sectores productivos; repensar la universidad, al servicio 
de la problemática nacional y regional, y vinculada estrechamente a 
la investigación y el desarrollo tecnológico. 

REUNION 
DE EXPERTOS 
GUBERNAMENTALES 
DE ALTO NIVEL 
CEGAN 
MONTEVIDEO - URUGUAY 
23 y 24 de Enero de 1984 

11 Reunión de la Comisión Mixta Argentino-Mexicana de Cooperación Científica y Tecnológica 
Buenos Aires - 9 al 14 de marzo de 1984 

Tuvo lugar en Buenos Aires la 11. Reunión de la Comisió n Mixta Argentino-M exicana de Cooperación Científica 
y Tecnológica, en el marw del Convenio Gu bernamental entre ambos países. La delegació n mexicana fue presidida por 
el Embajador lorge Eduardo NAVARRETE, Subsecretario de Asuntos Económi cos de la Secretaría de Relaciones Ex
teriores de 1\;éxico y copresidida por el Dr. Asdrúbal FLORES. Director Ad junto de Asuntos Internacio nales del Con
sejo Na: 1onal de Ciencia y Tecnología de ese país; la delegació n argentina fue presidida po r el Subsecretano de Promo
ción de la Secretaría de Ciencia y Técnica, Dr. Carlo s R. Abelcdo, director a cargo del Consejo Nacional de Investiga
ciones Científicas y Técnicas (CONICET). 

Du rante las conve rsaciones se d efinieron áreas de cooperació n qu e incluyen los siguientes temas: ciencias básicas; 
ecología; occanor,raf !a; astronom ía, cienc1as agropecuarias ; bio tecnolog(a; geoflsica; ciencias de la ingenier ía ; pet roquí
mica y catáhis; tecnología pe trole ra; metalurg1a; energ ía, geotermia; computació n e informática; transrorte; manejn y 
gestión tecnológica; telecomunicación; ciencias sociales; desarrollo urbano y ru ral ; salud. 

Se consideraron mecanismos de cooperació n para el intercambio de info rmació n científica y tecnológica; desa
rrollo conjunro de proyectos de invest igación c ient ífica; promoc1ón y desarrollo conjunto de investigación tecnológica, 
en cuya área la aclcgacion mexicana propuso un Convenio de riesl!o compartido bilateral que comprende la promoción 
de la colaboracion en tre empresas e institutos de ambos raíses ; e1 mismo fue analizado con mucho interés por la parte 
argentina; e intercambio de jovenes cientit icos, propues to por la dele~aw'ln mexica;'li\ y reCib ido con entusiasmo por la 
parte a rgen tina, considerándolo u na forma viva y dinámica de concr.::tdr el mtercarnbio cient ífico y cultural. 
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REUNION PREPARATORIA PARA LA CREACION DE LA RED LA
TINOAMERICANA DE CENTROS DE BIOTECNOLOGIA 
La Plata- 19 al22 de Marzo de 1984 

Con auspicio de la Secretaría de Ciencia y Técnica del Ministerio 
de Educación y Justicia tuvo lugar esta reunión, organizada por la Co~ 
misión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires y 
patrocinada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -
(PNUD) y la UNESCO. Tuvo COrJ:lO objetivo sentar las bases para la crea
ción de una red latinoamericana de centros de biotecnolog fa y el plan de 
trabajo del proyecto correspondiente patrocinado por el PNUO para el 
trienio 1984-6. 

Asistieron a la reunión representantes de los gobiernos de Argenti
na (Dr. Osear Grau), Costa Rica (Dr. Rodrigo Zeledón), Chile (Da María 
Teresa Infante), México (Embajador Dr. Ignacio Valle y Dr. Jesús Guz
mán) y Venezuela (Dr. José del Valle Azocar $ilva). Las delegaciones 
científicas estuvieron integradas por los doctores A.C. Frasch, R.J. Erto
la, J. L. La Torre, A. Díaz y R. Trueco (Argentina); W. Becak, D. Dos 
Santos, C. Morel (Brasil); P. León (Costa Rica); M. Limonta (Cuba}, L. 
Gil y M. Krauskopf (Chile); C. Huitron, J. L. Ramírez, S. Villa Treviño 
y· G. Viniagra (México) y J. L. Ramírez y V. RodrÍguez Lemoine (Vene
zuela). Los países del Acuerdo de Cartagena y del Caribe de habla ingle
sa enviaron observadores (Dr. P. Aguirre y J. Duncan), así como la Orga
nización Mundial de la Salud (R. Martínez Silva), el CIDA (Dr. D. G. 
Howell), ICI y CITED-0 (F. Ferrandiz), lnterciencia (Dr. J. W. Rowe) y 
la Universidad de las Naciones Unidas (Ores. Kokke y Martín). Los re
pre~ntantes de PNUD fueron los señores Michael Gucovsky y Eduardo 
Gutiérrez; de UNESCO, E. Mandelli, Edgard Da Silva y G. Trapp y de 
UN IDO, Dra. A. Tcheknavorian. Como consultores del proyecto PNUD/ 
UNESCO actuaron los Ores. J. Allende y D.J. Goldstein. 

En el acto inaugural estuvieron presentes el señor Secretario de 
Ciencia y Técnica, Dr. Ma.nuel Sadosky y el señor Gobernador de la Pro
vincia de Buenos Aires, Dr. Alejandro Armendáriz, así como el presiden
te de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia, Dr. An
gel L. Plastino y demás asistentes. El Dr. Sadosky señaló: "Esta proble
mática de la biotecnología debe analizarse, como los países latinoameri-~ 
canos lo han entendido, en comunión de intereses y en la planificación 
concertada de los trabajos por encararse en este encuentro". 

Los países participantes acordaron elegir a la Argentina como sede 
de la Red de Centros Latinoamericanos de Biotecnología y definieron 
objetivos a corto y largo plazo. El propósito de la Red es difundir la utili
zación, en América Latina, de las técnicas de la biotecnología para resol
ver problemas de salud, alimentación, agropecuarios, industriales y ener
géticos que afectan a la región. Esta red procurará crear un vínculo entre 
las ciencias biológicas relacionadas con la biotecnologfa y las aplicaciones 
industriales, agrícolas, sanitarias y energéticas que podrían impactar so
bre el desarrollo socioeconómico de la región, fomentando el traslado de 
los logros científicos latinoamericanos a procesos industriales y desarro
llos tecnológicos patentables, así como la creación de unidades industria
les piloto. En lo inmediato, la Red se propone fortalecer los grupos de 
investigación existentes en el área de la biotecnología y la ingeniería ge
nética, estimu!ar la colaboración entre los distintos grupos latinoameri
canos que trabajan en temas afines, fomentar el desarrollo de las ciencias 
básicas que fundamentan la biotecnología moderna (microbiología, bio
logía molecular, genética e inmunología), identificar industrias sobre las 
que pueden incidir ~nmediatamente los recursos científicos y tecnológi
cos de la región y activar la. interacción entre la industria y los laborato
rios de investigación y desarrollo. 

31 



Se acordó comenzar las actividades de la Red identificando los posibles centros participantes, proyec
tando una red de informática y comunicaciones entre los centros miembros y realizando talleres para 
tratar a nivel regional temas prioritarios para América Latina, como hepati~is, rotavirus, HTL V, bio
combustibles, fijación de nitrógeno, fermentaciones lácticas, antibióticos, vacunas virales y métodos de 
diagnóstico y enfermedad de Chagas. 

Entre el 8 y el 18 de abril se desarrolló en la ciudad de Mar del 
Plata el Primer Curso/Seminario sobre Planificación y Manejo de la 
Zona Costera y la Zona Económica Exclusiva, organizado por la Se
cretaría de Ciencia y Técnica y la Universidad Nacional de Mar del 
Plata,con el patrocinio de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA) . . 

Su ojetivo fue familiarizar a funcionarios y técnicos responsa
bles de la formulación de normas y poi íticas de manejo de la Zona 
Costera, con el concepto de desarrollo de ésta, y de la zona exclusiva 
oceánica, mediante la identificación de los principales procesos y pro
blemas ecológicos, oceanográficos, socioeconómicos e históricos que 
tienen lugar en los litorales marinos de los pafses de la región. Se dis
cutieron técnicas y métodos de ordenamiento y planificación costera 
y de la Zona Económka Exclusiva, constituyéndose el Seminario en 
foro regional de las experiencias nacionales en el tema. Se hallaban 
representados la mayor parte de los países de América Latina, a tra· 
vés de destacados especialistas en el tema. 

PRIMER CURSO 
SEMINARIO 
SOBRE 
PLANIFICACION Y 
MANEJO DE LA 
ZONA COSTERA Y 
LA ZONA ECONOMICA 
EXCLUSIVA 
Mar del Plata 
8 al 18 de abril de 1984 

VISITA 
DE 

FUNCIONARIOS 

A propósito del cambio de gobierno y de la nueva posición 
argentina en el contexto internacional, se recibió la visita de nume
rosos representantes de pa1'ses y de organismos internacionales que 
plantearon el interés por cooperar en diversos aspectos del desarro
llo cientffico-técnico del pa1's. Se está trabajando activamente con 
la Cancillería argentina y las representaciones de países y organis
mos,para la formulación de demandas que reflejen las necesidades 
nacionales en función de un programa coherente y coordinado. 
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Numerosas personalidades que han hecho 
sus estudios en nuestro país - muchos de ellos 
argentinos- y que se hallan muy vinculados con 
el sistema científico-técnico nacional, han veni
do o anuncian su llegada por períodos breves. De 
este modo, se crea una red de relaciones de gran 
fecundidad para el futuro próximo. Podemos 
mencionar, entre otros, al Dr. Pablo Amati, pro
fesor de genética en la Universidad de Roma; el 
Dr. Roberto Celis, profesor en el departamento 
de microbiología de la New York University; el 
Dr. J. J. Giambiagi, físico, de Río de Janeiro; el 
Dr. Amílcar Herrera, geólogo, Brasil; el Dr. Enri
co Steffani, biofísico de la Universidad Autóno
ma de México; el Dr. Máximo Victoria, f(sico, 
Bélgica; el Dr. Gino Romagnoli, profesor de la 
Universidad de Caracas, Venzuela; el Dr. José 
Halperín, estadístico, Alemania; el Dr. M. M. 
Gerschenfeld, director del Instituto de Neurofi
siología de la Escuela Normal de París; la Dra. 
Dora Jasid, del Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS); el Dr. Jacques Mehler, de 
la Maison de I'Home de París, psicolingüista; el 
Dr. César Milstein, biólogo de la Universidad de 
Cambridge, Inglaterra (de cuyo viaje informamos 
por separado); la Dra. Luisa Hirschbein, del 
CN RS; el Dr. Jorge Peries, biólogo, del CN RS. 

Todos ellos, así como muchos otros no 
mencionados, han respondido con entusiasmo y 
profundo interés por sumarse al esfuerzo de la 
comunidad argentina, no escatimando el suyo 
propio. Queremos, pues, de algún modo, testi
moniar nuestro reconocimiento por su aporte 
invalorable. 

visita de 
científicos 

El Dr. C6sar Mllsteln, uno de los grandes 
hombres de ciencia de la actualidad, nació y 
estudld en nuestro pafs. Se graduó como Ucer.
clado en Qufmlca en la Facultad de Ciencias 
Exactas de la Universidad de Buenos Aires, y 
luego de realizar su tests doctoral en el Departa
mento de Qufmlca Blológla de la Facultad de 
Medicina bajo la supervlsll>n del Dr. A. Stoppanl, 
obtuvo una beca del Consejo Brlünlco para 
continuar sus Investigaciones en Célmbrldge 
( 1 nglaterra). 

El br. Mllsteln regresó a nuestro pafs en 
1962 y asumió la dirección de la División de 
Blologfa Molecular del Instituto Nacional de 
Mlcroblologfa "Malbrán"l donde comenzó una 
activa tarea de lnvestlgac ón y de formación de 
dlsdpulos. Pero sólo pudo permanecer en Argen
tina por alrededor de un atio, pues los cambios 
poHtlcos que sucedieron entonces en el pafs mo
tivaron la Intervención del Instituto Malbrán y 
la remoción de su Director y de un grupo de In
vestigadores. Ante esta situación que alteró 
profundamente el clima necesario para el trabajo 
ctentfflco, el Dr. Mllsteln renunció a su cargo y 
se trasladó nuevamente a Cambridge, donde se 
Incorporó al Laboratorio de Blologfa Molecular 
del Medlcal Research Councll. Muy pronto 
Inició estudios sobre la estructura qufmlca de 
las lnmunoglobullnas. 

Los notables hallazgos del Dr. Mllsteln 
y su grupo, tuvieron el propósito Inicial de re
solver problemas de inmunologfa básica, pero 
Inmediatamente encontraron, además, otras ln
valorables aplicaciones. En pocos atios se han 
preparado anticuerpos monoclonales contra 
una gran variedad de sustancias y actualmente se 
los utiliza en el diagnóstico de enfermedades, 
en la tipificación de grupos sangufneos y de 
ant{genos de hlstocompatlbllldad, como tam
bién en procesos de purificación de diversos 
productos de la Industria farmacoqufmlca. 

Según palabras del Dr. Mllsteln, los anti
cuerpos monoclonales constituyen un Inespera
do subproducto de la Investigación básla y 
su gran Impacto en medicina, vlrologfa, parasl
tologfa Industrias farmacéuticas, etc., muts
tra cuán artificiales son los lfmltes que supues
tamente existen entre ciencia básica y aplicada. 

VISITA AL PAIS DEL DR. CESAR MILSTEIN 

El 14 de abril llegó al país el Dr. César Milstein, 
invitado por la Universidad de Buenos Aires. con el aus
picio de la Secretaría de Ciencia y Técnica. Durante su 
estadía inauguró la Cátedra Florentino Ameghino de la 
citada universidad, pronunciando una conferencia sobre 
"La base molecular de la respuesta inmune". Ofreció una 
segunda conferencia sobre " Anticuerpos monoclonales: 
por qué y para qué". 

El 16 de abril la Secretaría de Ciencia y Técnica 
ofreció una reunión de recepción y homenaje al Dr. 
Milstein, a la que fueron convocadas figuras de la ciencia 
y la tecnología argentina, particularmente en el área en 
que se especial iza el <;:ientífico visitante. 

El Dr. Milstein inició una relación de consulta y 
apoyo para el Programa Nacional de Biotecnología de la 
Secretaría de E:iencia y Técnica, como culminación de 
contactos mantenidos a propósito de este tema desde 
fines de diciembre. 
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BECAS 
CURSOS 
REUNIONES 

. , 
CIENTIFICAS 

BECAS Y CURSOS 

En lo que sigue, presentamos una síntesis de las informaciones proporcionadas por la Fundación José 
Marra Aragón _acerca de las becas y cursos existentes; hemos indicado sólo sucintamente el tema, el 
organismo patrocinante, lugar de estudio y cierre de inscripción. Los interesados podrán obtener más 
información dirigiéndose a la Oficina de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Ciencia y Téc
nica, Av. Córdoba 831, 7mo. Piso, Capital Federal, T.E. 312-2666, o a la propia Fundación. La Sub
secretada de Cooperación Internacional de la Cancillería es el organismo que centraliza la informa
ción e inscripción a becas y cursos. 

Tipo de Beca o Curso 

Maestría y Doctorado en Economía 
1 nternacional, Relaciones 1 nternacio
nales o Ciencias Poi fticas 
(Becas hasta dos años) 

Cursos sobre Medio Ambiente, Con
taminación, Geotecnia, Ingeniería de 
Grandes Presas, etc. 

Organismos 
Patrocinantes 

Fundación Ford
Apartado 6025-
Lima 1 
Perú 

Centro de Estudios y 
Experimentación de 
Obras Públicas de Es
paña. (Cedex). Alfonso 
XII, 3, ·rv1adrid. 7 

Cursos sobre Sismología, Guerra Nu- Ettore Majorana Cen
clear, Agrometeorología, Radiaciones tre for Scientific Cu ltu
Cósmicas, Ou ímica Bioeléctrica, etc. re 91016, Erice, Trapa-

Curso sobre Desarrollo Comunitario 
y Promoción de Proyectos Generado
res de 1 ngresos 
(becas parcia les) 

Curso Postuniversitario para la Forma 
ci6n de Especialistas en l.nformación 
y Documentación Científica 
(Becas: consultar Embajada de Fran
cia) 

ni, I talia 

Centro 1 nternacional 
de Capacitación para 
el Desarrollo Comuni
tario Monte Carmel, 
David Pirsky 12, 
34351 Haifa, Israel 

UNESCO, 42 Ave 
Raymond 
Poincaré, 75116, 
París 
Francia 
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Lugar de Estudio 
Cierre de 
Inscripción 

Hemisferio norte 1984115/05/84 
Hemisferiosur 1985 15/01/85 

España (cursos de 1 
a 2 semanas) 

Italia 
Idioma: Inglés 

Israel 
1/10 al21/12 de 1984 

Francia 
Idioma: Francés 
(octubre 1984) 

hasta 2 meses 
antes del ini
cio de cada 
curso 

15/06/84 

15/05/84 



Tipo de Beca o Curso 
Organismos 

Lugar de Estudio Patrocinantes 

Cursos sobre: Gobierno de Venezue- Venezuela 
. Prevención y control de la contami- la-Centro 1 nteramerica- 23/07 al 17/08/84 

nación ambiental no de Desarrollo lnte-
. Generalización y regionalización de gral de Aguas y Tierras 
datos hidrológicos mediante simula- (CIDIAT) 
ción Parque La Isla, Aparta-

(Becas: consultar Embajada de Vene- ·do Postal 219, Mérida, 
zuela y OEA) Venezueia 

Cursos sobre: Instituto Gulbenkian Portugal 
. Métodos de reconstitución del siste- de Ciencia. Apt. 14, 10/21 sept. 1984 

ma de transporte 2761 
. lnmunocitoquímica Codex Portugal 108/26 octubre 1984 
(Becas: cubren gastos de estudio) Idioma: Inglés 

IV Curso de Metalurgia y Tecnología Comisión Nacional de 'Argentina 
de Materiales Energía Atómica- Gen- Abril- diciembre 1984 
Ciclo Básico: (24-4 al 29-6-1984) tro Atómico Constitu-
Difusión en metales; propiedades me- yentes, Departamento 
cánicas; solidificación; transformado- de Capacitación. 
nes de fase; trabajado mecánico. Avda. Constituyentes 

y Gral. Paz 
Ciclo de especialización: (3-9 al 4-12-~ San Martín 
1984) Prov. de Buenos Aires 
Técnicas especiales; aceros; mecánica 
y metalurgia de fractura; soldadura; 
corrosión ; ensayos no destructivos y 
control de calidad. 

XXVII Curso Universitario Interna
cional de Música Española 
(Becas: consultar a la Oficina Cul
tural de la Embajada de España) 

Curso sobre Instrumentos Didácti
cos 
Aplicaciones del método Orff en la 
enseñanza musical. 

l . 

Dirección General de 
Relaciones Culturales 
(Madrid) y Dirección 
General de Música y 
Teatro, Madrid 
Sede: Secretaría Gene
ral de "Música en Com
postela". Pablo Aranda, 
6; Madrid 6; España 

Universidad Nacional 
de la Plata, Facultad 
de Bellas Artes, Dia
gonal 78 Nro. 680, 
La Plata, Argentina 
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España 
12/08 al 1/09/84 

Argentina 
Dos meses, a partir 
de agosto de 1984 

Cierre de 
Inscripción 

110/05/84 

131/05/84 

130/06/84 

15 días antes 
de la inicia
ción de cada 
Módulo 

15/05/84 

1/07/84 a 
31/08/84 



Tipo de Beca o Cu~ 

Cursos Avanzados sobre: 
. Educación en ciencia y tecnologfa 

para el desarrollo. 
. Relaciones glí~neurona 
. Actividades de iones en células y . 

tejidos 
. Modelos matemáticos en la pro-

ducción de cultivos. 
. Métodos científicos en las ciencias 
• biomédicas 
• Física teórica 
. Propagación y nodulación de 

plantas in vitre 

Curso sobre Especialización en 
Economía del Sistema Agro
Alimentario 
(Becas: co.nsultar a la OEA y a la 
Embajada de Italia) 

Curso sobre transformación de lcr. 
Economía Mundial: Tareas y Pers· . 
pectivas para los Países Socialistas 
y Países en Desarrollo 

(Consultar a la Embajada) 

Programa de Graduados Latinoa
mericanos en Ciencias de la lnfor4 

mación 

(Be-::as: de 1~ Fundación Adveniat) 

Curso sobre el Sistema de Bases 
de Datos de Diálog. 

Organismos 
Patrocinantes 

Centro de Educación, 
Instituto Internacional 
de Estudios Avanzados 
Carretera Hoyo de la 
Puerta, Baruta, Cara4 

cas, Venezuela 
Apartado 17606, 
Parque Ce.ntral, 
Caracas, 1015, 
Venezuela 

u EA 

Lugar de Estudio 

Venezuelá 
18/29 junio 1984 

7/13 julio 1984 
3/14 sept. 1984 

-24/09 a~ :8f.10 .1984 

15/26 octubre 1984 

Noviembre 1984 
3/14 diciembre 1984 

-
Italia 

Cierre de
Inscripción 

no se especifica 

Centro de Formación 
para Asistencia al o~ 
sarrollo, Viterbo, 
Italia 

1 O meses a partir del -1 15/05/84 
1/10/1984 

Idioma: Italiano 

Hochschule für .¡República Democrá· 
Okonomie "Bruno tica Alemana 
Leuschner"; lnstitut 
Okonomik der 11.1/29 Junio 1984 
Entwicklunqslander. 
Hermann ., . 
Duncker Strasse 8, !Idioma: Inglés 
República Democrá-
tica Alemana 

Fundación BischoflicheiEspaña 
Aktion Adveniat, Essen 
República Federal de ¡a partir de enero 5 
Alemania . 5 meses 
Facultad de Ciendas 
de la Información, !Idioma: Español 
Universidad de Navarra 
Pamplona, España 

Centro Argentino de 
Información Científica 
y Tecnológica (CAl· 
CYT) 
Moreno 431, Buenos 
Aires. Facultad de Far· 
macia y Bioquímica 
(-Universidad de Buenos 
Aires) 
Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial 
(INTI) 

36 

Argentina 

se' dan cuatro veces 
al año 

sm especificar 

30/04/84 



Tipo de Beca o Curso 

Curso de Postgrado en Producción 
Animal 

Curso de Capácitación para Capa
citadores de Técnicos para el Desa-
rrollo Rural ' 

(Becas: consultar a la Embajada de 
Italia) 

Curso sobre Investigación Rural 
y Políticas de Planificación 
Rural 

Cursos Intensivos de Capacitación 
Postgrado en Semillas: 
_Producción de Semillas de Pastos 
Tropicales 
Administración de Empresas de 
Semillas y Mercadeo 

(Becas: consultar en la Sede de los 
Cursos) 

REUNIONES 
CIENTIFICAS. 
Y TECNICAS 
EN 
ARGENTINA 

Organismos 
Patrocinantes 

Facultad de Ciencias 
Agrarias. Universidad 
Nacional de Mar del 
Plata. Ruta Nacional 
226 Km. 73,5 .. C.C. 
276, Balcarce 
Prov. de Buenos Aires 

Gobierno de Italia 
Centro Studi Agricoli, 
Borgo a Mozzano 
1 talia 

1 nstitute of 
Development Studies, 
University of Sussex 
Falmer, Brighton, 
BN1 9RE, 
Gran Bretaña 

Lugar de Estudio 

Argentina 
Dos años y medio, a 
partir de septiembre 
de 1984 

Italia 
24/9 al 14/12 1984 
Idioma: Italiano, con 
traducción simultánea 
al inglés y al castellano 

Gran Bretaña 
9/01 al 2/4. 1985 

Cierre de 
Inscripción 

Desde enero 

29/6/84, en 
la Embajada de 
Italia 

Hasta noviembre 

Centro 1 nternacional d, Colombia 
Agricultura Tropical · 1 Hasta mayo 
(CIAT). Apartado 29/10 al 16/11 1984 
Aéreo 6713, 
Cali, Colombia 16/24 agosto 1984 

Ha sido editada la Gufa de Reuniones <:;ientíficas y Técni
cas 1984, realizada por la Fundación para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura con el auspicio de la Secretaría de 
Ciencia y Técnica. Ejemplares de la misma pueden consul
tarse en la Fundación (FECIC) o en esta Secretaría, Av. 
Córdoba 831, Sto. Piso. 
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o 
.DIVULGACION 
CIENTIFICA Y 

"' . . .. 

TECNOLOGICA 

La SECYT se propone organizar un servi
cio de difusión de la actividad científica y tecno
lógica en el país. Esta es una prioridad para el 
gobierno de la democracia, que se propone lo
grar una participación activa de la ciudadanía en 
los grandes problemas del país. Dada la comple
jidad del mundo contemporáneo, la ciencia y la 
tecnología aparecen como mediadoras funda
mentales en la concreción de los objetivos nacio
nales. Para que la polémica en torno a los mis
mos encuentre a una ciudadanía informada, es 
necesario empezar a diseñar canales mediante 
los c;:uales puedan llegar a la población las infor
maciones técnicas y científicas más relevantes, 
en un lenguaje que posibilite su comprensión 
sin perder su rigor científico. 

SECYT quiere jugar en esta tarea su papel 
coordinador y dinamizador; solicita a todos 
los investigadores y técnicos de nuestro país 
envíen a nuestro sector DIFUSION breves 
partes que informen acerca de conocimientos, 
descubrimientos o desarrollos que puedan tener 
interés para la ciudadanía. Y pone a disposición 
de los mismos un servicio de apoyo period ísti· 
co, que de acuerdo a prioridades que se irán 
determinando, asista al técnico o investigador o 
grupo de trabajo que lo solicite para convertir 
ese parte en un artículo de divulgación accesible 
al público, o eventualmente a maestros, profeso
res, legisladores, sindicalistas, etc. 

SECYT encarará la organización de un archivo 
con todos esos materiales, así como la mejor 
forma de lograr una tarea divulgadora ágil y pe
riódica. 
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DOCUMENTOS 
REFLEXIONES SOBRE 
CIENCIA Y TECNOLOGIA 

Con el fallecimiento del profesor Jot!JII A. S4bato el país ha perdido a uno de sus hombres más esdancidos. Como 
homenaje a su munorla, Informe lndustrial - a quien agradecemos por habemos permitido reproducir este artículo -
ofreció en su número de octubre de 1983, lo que puede considerarse su último aporte a una comunidad científica a la 
que dedicó Jo mejor de su talento y su capocldod creadora. Se trato de las lúcidas reflexiones que hizo llegar al "Encuen
tro Nacional de Ciencia, Tecnolog/a y DeSllrrollo'~ que~ realizó a mediados de octubre con el auspicio del Centro de 
Participación Pol/tica de la Unión Cívico Radical. 

1 ntroducción 

Debo advertirles que los voy a desilusio
nar un poco; porque pese a lo que promete el 
título de esta sesión plenaria no voy a presentar 
una propuesta de política y organización de 
Ciencia y Tecnología. Comprendo que todo el 
mundo esté apurado por disponer de propuestas 
concretas que puedan ponerse en ejecución al 
día siguiente -de asumir el gobierno. Debo confe
sar, sin embargo que, personalmente, tengo bas
tante miedo en relación a esa serie de disposicio
nes prácticas si no están sólida mente fundamen
tadas en algunas proposiciones teóricas acerca de 
la realidad que pretendemos gobernar. 

Por eso he preferido pasar revista a ciertas 
preguntas clave y hacerles llegar algunas de mis 
reflexiones al· respecto. Si éstas son razonable
mente correctas, creo que constituirán un buen 
punto de partida para que en la sesión pl"enaria 
se puedan elaborar algunas de esas propuestas 
tan esperadas de poi ítica. 

Comenzaré con la más trivial de las pre
guntas. 
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lEs necesaria la tecnología? 

Seguramente suscitará perplejidad que yo 
plantee Qsta pregunta en un foro donde vamos a 
discutir o a proponer polfticas; pero lo cierto es 
que ese interrogante encierra buena parte del 
contenido fundamental a partir del cual se po
drán elaborar poi íticas concretas. Debo llamar la 
atención acerca del hecho de que si biel" es raro 
que en estas latitudes se formule esta pregunta 
sobre la necesidad o no de la tecnología, ella está 
en el centro mismo del debate sobre la sociedad 
posindustrial que tiene lugar en Estados Unidos 
y en Europa occidental. No será extraño que con 
nuestra aptitud para importar modas, costum
bres y debates, en poco tiempo más tengamos 
aquí también un planteo similar. De todas for- . 
mas, la razón por la cual he tomado esta pregun- _ 
ta como la primera, es para indicarles a todos la 
necesidad de reflexionar siempre sobre los pri· 
meros principios para llegar luego a las conclu
siones más concretas que busquemos. 

Este debate sobre .a necesidad o no de la 
tecnología nace, por supuesto, en la sociedad 
posindustrial, como he dicho, ante la crisis ma
nifiesta de una sociedad que había tomado como 
uno de sus símbolos capitales a la tecnología. 
Esa tecnología que el optimismo panglossiano de 
los positivistas convirtió en fetiche, hoy es ataca
da duramente, como en su momento lo hicieron 
con justicia fiLósofos, anarquistas, románticos y 
surrealistas. Muchas voces acusan a la tecnología 
de. ser la causa fundamental de la crisis de nues
tra civilización y otras tantas proclaman la ur
gencia de una vuelta a lo que sería el estado na
tural. El hombre crucificado de André Breton, el 



hombre engranaje de Ernesto Sábato, el hombre 
unidimensional de Marcuse, serían en esa postu
ra el resultado inexorable de la indiscriminada 
tecnotogización de la cultura y su redención só
lo podría lograrse por el rechazo total de una so
ciedad cientificista,cuya máxima creación, la má
quina, la MAQUINA con mayúscula, habría 
transformado al niño en obrero y al obrero en 
niño, como ha dicho Axelos parafraseando a 
Marx. Se trata por cierto de una posición de aler
ta sobre los graves peligros de idolatrar la técn i
ca, algo así como la entrega del alma colectiva a 
una suerte de diablo del sig lo XX, al tiempo que 
existen potencialidades humanas tanto o más im
portantes que la racional idad científica. 

No es posible, sin embargo, hacer un análi
sis ahora de la validez ontológica o de la cohe
rencia epistemológica de esta posición y ni si
quiera intentar un resumen de la profunda y di
latada polémica desatada sobre el tema; pero se 
puede formu lar una observación muy simple, 
apenas una constatación, que lleva a una respues
ta trivial pero suficiente en relación con los al
cances de nuestra tarea de hoy, que no es epis
temológica ni ontológica, sino praxiológica. La 
constatación a la que me refiero es la siguiente: 
no hay ni puede haber producción sin tecnolo
gía, sea aquélla simple y natural o sofisticada y 
artificial, sea para responder a las neces idades 
básicas del hombre o para responder a sus de
mandas más superfluas. La tecnología es, pues, 
imprescindible, a la par que es también inevita
ble, porque es la reforma que el hombre impone 
a la naturaleza en vista a la satisfacción de sus 
necesidades, según la certera definición de Orte
ga y Gasset. 

Eventualmente un hombre solitario po
dría sobrevivir algún tiempo sin tecnología, pero 
ello sería imposible para cualquier grupo huma
no. En la medida que más seres humanos deman
den más bienes y servicios, se necesitará más y 
más tecnología, nos guste o no nos guste, simple
mente porque ella, la tecnología. es el desarrollo 
de estas fuerzas productivas y esta tecnología se
rá por lo demás cada vez más sofisticada, senci
llamente porque el hombre continúa profundi
zando en el conocimiento de la naturaleza y 
consecuentemente extendiendo su dominio y 
control a través de más y más abstracción inte
lectual. De todas maneras, hay que alegrarse. 
porque sólo así será posible atender a las nece
sidades permanentes de los miles de millones 
de hombres que pueblan el planeta. 

A partir de esta constatación, el proble-

ma no es el de saber si se necesita tecnología, si
no el de precisar aué tecnología se necesita. Y 
ésta sería nuestra segunda pregunta. 

¿Qué tecnología se necesita? 

La respuesta que se dé a esta pregunta 
definirá las relaciones que se establezcan entre 
el hombre y esa inexorable herramienta de su 
realización. La situación que se da hoy en la ma
yoría de los países, tanto capitalistas como so
cialistas, en relación a la tecnologización de la 
sociedad, es la consecuencia natural de que una 
determinada tecnología responde a .esa cuestión 
no en términos de las necesidades fundamentales 
del ser humano, sino de la solo racionalidad in
terna del sistema productivo al cual sirve. Por 
eso, ¿cómo puede uno extrañarse de que la pro
ducción ciega de tecnología o su adquisición in
discnminada produzcan graves daños en la trama 
misma de la sociedad? Hay que procurar una res
puesta diferente o por lo menos proponérsela co
mo meta a largo plazo. 

Una respuesta que aparentemente permiti
ría al hombre liberarse de la esclavitud de su pro
pia creación podría ser la siguiente: la tecnología 
que se necesita es aquella que ayude a proveer 
las necesidades básicas de la humanidad y a desa
rrollar en plenitud todas sus capacidades, emple
ando los recursos disponibles de manera que no 
conduzca a la explotación o sojuzg3miento del 
hombre ni a la destrucción irreversible de la na
turaleza. 

En esta especie de gran meta sobre qué 
tecnología necesita la humanidad están contem
plados los aspectos que generalmente suelen ser 
los más críticos. como consecuencia del uso in
discriminado de aquella tecnología basada exclu
sivamente en la racionalidad del sistema produc
tivo al cual sirve. 

l Cómo lograr una tecnología más "humana" ? 

Llegamos así a la tercera pregunta, que es: 
¿cómo lograr esa tecnología que acabamos de 
defini r? Cómo lograrla en una determinada so
ciedad, para determinadas condiciones reales de 
funcionamiento del sistema, en función del pasa
do, del presente, del futuro, en función de la tra
ma de múltiples relaciones socioculturales que 
definen el conjunto social. Estos son datos de 
realidad que no podemos en absoluto ignorar y 
que deben ser como el telón de fondo de nuestra 
preocupación. ¿cómo lograr, digo, esa tecnolo-
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gía? Hay que tener en cuenta de inmediato, que 
en la situación actual la mayor parte de la tecno
logía que se utiliza, que se ofrece y que se busca 
está lejos de satisfacer aquella definición que di
mos. En consecuencia, un problema capital que 
quiero subrayar es que será imperativo desarro
llar una capacidad autónoma para dirigir el pro
ceso tecnológico y para manejar la tecnología. 
Sólo mediante ese manejo autónomo podrá una 
nación comenzar a marchar en la dirección que 
eventualmente le permitirá disponer, en cada ca
so, de la tecnología más ajustada a sus propios 
objetivos, más respetuosa de su acervo cultural, 
más conveniente para sus propias necesidades y 
más adecuada a sus dotaciones de recursos y 
factores. 

Surge así la primera conclusión de impor
tancia en este razonamiento que hemos real izado 
formulándonos algunas preguntas fundamenta
les. La conclusión es que el primer objetivo, el 
objetivo central, el objetivo alrededor del cual 
hay que desarrollar el conjunto de accio[1es de 
una política tecnológica nacional, debe ser el 
del desarrollo de una capacidad autónoma en el 
manejo de la tecnología. 

Capacidad de manejo de la tecnología 

Habrá que aclarar siempre que decir autó
noma no qu iere decir autárquica. No vengo aquí 
a proponer una Argentina cerrada, desarrollando 
por cuenta y riesgo propio toda la tecnología ne
cesaria para sus requerimientos. De ninguna ma
nera. La autarquía tecnológica no solamente es 
una imposibil idad en el mundo de hoy, sino que 
en el país donde se hizo el mayor esfuerzo para 
probar hasta dónde se podía llegar en materia 
de autarqu ía tecnológica, me refiero a China ba
jo la Revolución Cultural, fueron suficientes 
unos pocos años para mostrar un sonado fracaso. 
Los ch inos ahora se han convertido, han cambia
do su poi ítica casi radicalmente, son fervientes 
importadores de tecnología. 

Quiero decir que la autonomía tecnológi
ca significa la capacidad de elección de aquello 
que vamos a desarrollar y de aquéllo que vamos 
a importar y completar. Es la capacidad de ar
mar -como lo hemos definido muchas veces- los 
paquetes tecnológicos más convenientes, más 
adecuados para la resolución de u-n problema. 
Seguramente en este encuentro se van a presen
tar nwmerosos ejemplos de paquetes; es decir, de 
complejos de conocimientos tecnol.óg.icos, con 
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elementos de producción nativa y elementos de 
producción foránea. 

Hablar de tecnología nacional, como a ve
ces se hace, siempre me ha parecido una simplifi
cación bastante inocente. No se trata de tecnolo
gía nacional, se trata del manejo propio de la 
tecnología que más nos conviene, nacional o no 
nacional. Por supuesto que si no hay un fuerte 
contenido de elementos propios esos paquetes 
pueden no estar bajo nuestro control: si el pa
quete tiene todos elementos importados, senci
llamente estamos en la situación de encontrarnos 
bajo el dominio del dueño del paquete. 

La tecnología y su ligazón con la estructura 
productiva 

Con referencia al manejo autónomo de la 
tecnología, es fundamental tener muy en cla ro 
que el acontecer tecnológico transcurre en el es
pacio de la estructura productiva de bienes y ser
vicios y que. en consecuencia, debe prestarse la 
máxima atención a las relaciones entre tecnolo
gía y estructura productiva. Por ejemplo, los ac
tores que participan en el desarrollo tecnológico 
no son solamente los técnicos y científicos que 
han desarrollado los primeros conocimient os y 
han examinado su aplicación a un determinado 
proceso o producto, sino también un sinfín de 
otras personas de la sociedad. 

Este conjunto funcionará con una raciona
lidad más próx ima a la estructura productiva que 
la de los actores del ámbito científico o cultur-al. 
Para los actores del ámbito científico rigen cier
tos principios y normas que son los que durante 
siglos la humanidad ha definido para la actividad 
científica propiamente dicha. No necesariamente 
las mismas normas, principios y reglas rigen en el 
universo tecnológico, porque en el universo tec
nológico, ligado estrechamente a la estructura 
productiva, inmediatamente repercuten las acti
tudes, va lores, normas, criterios, métodos, que 
son habituales en la estructura productiva. 

Este es un punto muy crítico, porque a 
causa de una serie de razones que sería largo dis
cutir ahora, generalmente se suele considerar a 
la tecnología apenas como ciencia aplicada, co
mo indisolublemente ligada y predeterminada 
por la ciencia. Y de esa concepción se extraen 
consecuencias que no son las más saludables pa
ra las poi íticas y tecnológicas de un país, tales 
como pensar que es condición necesaria y sufi
ciente tener buenos científicos y buenos técni-



cos para tener buena tecnología. 
No hay duda de que no es condición ne

cesaria ni tampoco suficiente; y al respecto he
mos conseguido en Latinoamérica toneladas de 
papeles, libros, ensayos, conferencias, que la
mentablemente no son siempre consultadas por 
personas que vienen de otro ambiente, como el 
cultural o el científico, en su sentido estricto, 
o el ambiente universitario, también en sentido 
estricto. Por lo tanto, es evidente que parece 
una "inocentada" simplificar el problema y tra
tar de verlo como una secuencia lineal. Don 
Bernardo Houssay decía en su buena época: 
" Hágase ciencia y con eso estará todo más o me
nos resuelto en poco tiempo". Por supuesto es 
una cita muy libre. Nunca lo oí a don Bernardo 
decir las cosas de esa manera; pero era el pensa
miento que lo iluminaba a él y a otros hombres 
e instituciones ilustres de la época. 

Las cosas han mostrado ser más comple
jas; hay una experiencia ya ganada en el mundo 
entero. Yo rogaría encarecidamente a los que 
recién entran, a los que recién llegan a este tema, 
que no ignoren que hay bibliotecas inmensas de
dicadas a él. No vaya a ocurrir lo que me pasó no 
hace mucho. Un bioquímico de muy buen nivel 
me vino a pedir bibliografía porque estaba inte
resado en estos problemas de la tecnología, y le 
dije: " Dígame, ¿bibliografía sobre qué aspec
tos?" "Y bueno, Ud. sabe . .. esta cuestión de 
la tecnología, el desarrollo económico, si Ud. tu
viera, en fin, algo". Como diciendo, dos o tres li
britos. Yo verdaderamente me sent í disgustado y 
alarmado. Disgustado porque me pareció una 
falta de respeto y asustado, porque me dije: 
"i Diablos! Aunque estamos en 1983, hombres 
grandes siguen preguntando las cosas que se pre
guntaban sus maestros hace treinta años:' 

· La respuesta que le di es la respuesta 
que hay que dar en estos casos. Le mostré, senci
llamente, una parte de mi biblioteca, para que 
viera que en materia de documentación sobre re
laciones entre tecnología, desarrollo y ciencia 
había algo más de mil y tantos títu los, sólo en 
mi biblioteca particular. Entonces le dije, con 
bastante soltura, que eligiera lo que le gustase. 
El hombre se dio cuenta que él verdaderamente 
no había justipreciado la dimensión del proble-
m a. • 
La política económica: determinante de la polí
tica tecnológica. 

Me parece fundamental tener muy clara la 
conciencia de este problema. En esta relación 
con la estructura productiva es donde nace la ne
cesidad de ligar la política económica. No puede 
haber política tecnológica a contrapelo de la po
I ítica económica; es una contradicción. Basta só
lo cambio en la tarifa arancelaria de productos 
que se importan, para que todo un desarrollo 
tecnológico se fruste, si este cambio de arance
les es desfavorable para da producción nacional. 

Por lo tanto, poi ítica económica, y poi í
tica tecnológica deben marchar pari-passu y con 
absoluta coherencia. (Por supuesto que luego 
hay que establecer los v ínculos entre poi ítica 
tecnológica y poi ít ica científica, en la medida en 
que la ciencia es contr ibuyente muy importante 
de los paquetes tecnológicos). Y también debe 
haber correlación con la poi ítica cultural, por
que hay que tener una poi ítica de f ormación de 
cuadros para alimentar la producción y el mane
jo de la tecnología en la sociedad. 

Pero una vez que hayamos asegurado la 
coherencia estamos asegurando la existencia mis
ma de una poi ítica tecnológica. Absolu tamente 
inútil será declamar objetivos tecnológicos globa
les magníficos, si la política económica, implíci
ta o explÍcitamente, está d iciendo otra cosa en 
la letra chica. 

Se está alimentando una capacidad de im
portación ciega de tecnol ogía, por ejemplo, so 
pretexto de que nadie sabe importar mejor que 
el empresario que necesita la tecnología para sa
tisfacer sus necesidades. Eso ha sido comproba
do en estudios realizados en todas las sociedades 
capitalistas, socia listas, medio socia listas, tres 
cuartos socialistas, alineados, semial ineados, 
etcétera. Hay toda una bibliografía que les pue
de mostrar que eso es una fa lacia. No es cierto 
que la importación libre, que la importación cie
ga de tecnología favorezca la capacidad de desa
rrollo tecnológico de un país. También es cierto 
que no favorece a la capacidad tecnológica del 
país una actitud negativa absoluta en materia 
de importación de tecnolog ía. Se t rata de ejer
cer justamente esa capacidad autónoma para po
der constituir un paquete adecuado. 

Term mo estas reflexi ones re iterando sim-
. plemente que espero que las mismas ayuden al 
debate que tendrá lugar en estas y otras sesiones, 
para configurar algunas de esas poi íticas de desa
rrollo científico y tecnológico que tanta gente 
ansía tener lo más pronto posible. 
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