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panorama 
"Es una buena inversión dedicar fondos a la invest(QaCIÓn c1ent/fica calificada. El problema es cómo hacer 
que sus resultados, que contribuyen a profundizar nuestro conocimiento del mundo material, puedan ser 
utilizados también para generar riqueza". Estas palabras forman parte del discurso con que el Dr. Raúl 
Alfonsin mauguró el 1 V Congreso Panamencano de Bioqu 1mica, en el que destacó "dos requisitos clal'es 
para el diseño de pol/ticas cient/ ficas: la contmwdad creatiVo de los escuelas de científicos y lo integración 
de lo c1encio con el sector productivo' '. 

El Dr. Lelolr -quien presidió, junto con el Dr. Ronwe/1 Caputto, dicho Congreso- dio expresión o lo comu
nidad científico-técnico al destocar que lo presencio del Señor Presidente de la Nación en un evento de esta 
naturaleza "es un gesto de apoyo moral que nos do confianza en el presente y en el futuro, y nos estimula o 
trabajar más paro aportar nuestro contribución al adelanto cultural y c1ent/fico de nuestro país". Como un 
simbo/o de lo coincidencia con las repúblicas latinoamericanos hermanas, un nutrido y calificado contingen
te de científicos de la región se hizo presente en el Congreso. Asistió también un numeroso grupo de investi
gadores argentinos residentes en el exterior, quienes acudieron posteriormente a lo Secretaría de Ciencia y 
Técnico, donde reiteraron al Dr. Sadosky su deseo de contribu!f al desarrollo cient/fico del po1s. 

En este número recogemos una apretado crónica de algunas actividades de nuestros grupos de investigación 
y desarrollo del interior; el Instituto de Investigaciones en Energ/a No Convencional y el Instituto de 
Investigaciones para la Industria Químico, de Salta, han sido VISitados por nuestro Boletín¡ la sección 9se 
enorgullece de contar con un trabajo enviado por los Ores. Ojedo y Mores desde Mendoza, como respuesta a 
nuestra InVItación del Nro. 7 o enviar moreno/es de rigor cientdico e interés general para la ciudodan/a¡ en la 
m1smo secCIÓn, comentamos dos publicac1ones recibidas desde Chaco y Córdoba, producto del trabajo de 
grupos ded1cados a la investigación, experimentación y as1stencia en VIVienda y rehabilitación de áreas 
urbanas¡ así como el ya hab1tual Bolet /n del Consejo de Investigaciones de la Umversidad Nacional de 
Roso no 

La Com/Sion Nacional de Informática culmmo su labor, elevando su informe a la Presidencia de la Nación el 
2 de nov1embre último. SmtetiZamos su contenido en la secCion 6. 

Contamos también con una síntesis del proyecto de ley de transferencia de tecnología, elaborado conjun
tamente por las Secretar/as de lndustna y de Ciencia y Técnica, para su tratamiento en el proximo per/odo 
de sesiones parlamentarias. Su ob¡etivo fundamental es convertirse en una herramienta apta para contribuir 
al logro de autonomía de decisiones en el desarrollo tecnolog1co. Entre otros datos, se apoya en los propor
cionados por un estudio encarado entre SECYT e INTI sobre los contratos de transferencia de tecnología 
acordados entre 7 977 y 7 983, de cuyas conclusiones ofrecemos un breve resumen. 

En este b1mestre, un argentino ha obtenido el Premio Nobel por sus trabajos en el campo de la medicino: 
César Milstem. Dedicamos nuestro secc1ón Documentos o un valioso artkulo suyo, que resultará de particu
lar interés para estudiantes e investigadores del área, y constituye al m1smo tiempo una crónica poco común 
sobre los procesos de generación de nuevas ideas y planes de investigación. 
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lla Asamblea ordinaria 
DEL CONSEJO FEDERAL 

DE EDUCACION 

Del 24 al 26 de septiembre tuvo lugar en Tucumán la lla. Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Edu
cación. El acto inaugural fue presidido por el Gobernador Fernando Riera y por el Ministro de Educación 
y Justicia de la Nación, Dr. Carlos Aleonada Aramburú. Estaban presentes e l Secretario de Educación de la 
Nación, Bernardo Solá; de Cultura, Carlos Gorostiza ; de Ciencia y Técnica, Dr. Manuel Sadosky ; la profeso
ra Nélida Baigorria, encargada de la Campaña Nacional de Alfabetización; el Secretario de Educación de la 
provincia, Arq . Ricardo Salim; el Rector de la Universidad Nacional de Tucumán, lng. Eugenio F. Virla; 
la Senadora Nacional Olijuela Rivas , secretarios y ministros de Educación y Cultura de todas las provincias, 
delegaciones provinciales e invitados especiales. 

El temario de la reunión comprendió: 

1. EDUCAC ION Poi ítica educativa, alfabetización, contenidos curriculares básicos, formación y perfec
cionamiento docente, regulación jurídica del personal docente. 

2 . CULTURA Política cultural, preservació n del patrimonio cultural y natural, análisis sobre regional iza· 
ción. 

3. CIENCIA Y TECNICA Ciencia y t écnica y sectores productivos; regionalización, proyectos y perspec· 
tivas; vinculación de las autoridades escolares con los c ientíficos y técnicos de la región. 

En su discurso de cierre, el Dr. Sadosky señaló : "La participación de la Nación, de las provincias, de la Mu
nic ipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, del Territorio de Tierra del Fuego, en un ambiente de libre expre
sión originó -como es natural- discusiones, consensos y d isensos . Pero el tratamiento de los despachos de· 
las comisiones de trabajo en la sesión plenaria muestra que se han sabido superar las dificultades, para poder 

·exhibir un conjunto de recomendaciones que constituyen una guía para las acciones futuras" . 

En relación al capítulo de ciencia y técnica - incluido por primera vez en el temario de la Asamblea- el des
pacho de la comisión señaló la necesidad de cubrir los siguientes objetivos generales: 

1. Consolidar y fortalecer el desarrollo de la ciencia básica y aplicada y orientarlo a satisfacer las necesida· 
des sociales y productivas del país. 

2. Promover un desarrollo tecnológico autónomo, de modo de garantizar independencia de decisiones en 
cuanto a generar y transferir tecnologías, según las necesidades e intereses nacionales. 
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3 . Impulsar la incorporación de las variables cient ífico-tecnológicas a las políticas económicas, en la plan i

ficación nacional , y a los mecanismos de toma de decisiones. 

4 . Promover la difusión de los avances científico-técnicos y su repercusión socia l, de modo de generar una 
conciencia acerca del papel de la ciencia y la tecnología en el desarrollo del país. 

Respecto a los problemas específicos que se plantearon en la agenda de la reu nión, se consideró lo siguiente : 

En relac ión con el sector productivo, se señala la necesidad de incrementar los vínculos entre el sistema 
científ ico-tecnológico y el sector productor de bienes y .servicios; se toma en cuenta que la ciencia y la 
tecnología son instrumentos básicos en el mundo actual y que es c rucial su contribución a la satisfac

ción de las necesidades de la población y a la autonomía nacional. 

' . 
En particular , respecto a la relación con la educación,se destaca la necesidad de una profunda vincula
ción del sistema educativo en sus diversos niveles y modalidades, con el sistema científ ico-técn ico. 

En cuanto a la poi ítica de regionalización de c iencia y técnica ,se señala que t iene por principal objetivo 
el arraigo y progreso de la investigación c1ent ífica y el desarrollo tecnológico en todo el ámbito de l pa ís 
Tal arraigo debe realizarse en base a las posib ilidades, necesidades y demandas de ciencia y tecnología 
que impongan los diversos escenarios productivos sociales y culturales del pa ís, complementando los 

planes provinciales en la matena. 

Propuestas: 

Creació n de o~ganismos provinciales de Ciencia y Tecnología. 

Vinculac ión de la Secretaría de Cienc ia y Técnica de la Nación con los organismos educat ivos naciona

les y provinciales. 

Fo rmación de consejos intersectoriales en las provincias y/o regiones que contemplen los ob¡etivos, ne

cesidades e intereses provinciales y reg ionales. 

Part icipación de los gobiernos provinciales en la planificación y aprobación de los programas regionales 

de Ciencia y Tecnología. subsid iados po r la SECYT. 

Propiciar la formulación de legislaciones que tomen en cuenta la copart icipación federal para la promo
ción , equipamiento y desarrollo de la educación técnica en todos sus aspectos. 

Pro p teiar la concertación entre Nación y provincias para la creación de institutos de n ivel t erciar io re

gionales d e profesorados de educación científica y técnica. 

Auspic iar el d ictado de cursos de actual ización de conocimientos en ciencia y t écn ica para docentes de 
todos los niveles y fomentar la vinculación di,recta entre la comu nidad científ ico-técnica y los maestros 

y profesores. 

En representación de la SECYT asistieron a la Asamblea el Subsecretario de Coord inación y Planificación, 
Dr. Roberto Perazzo y los Ores. Sara Rietti y Silvia Kovalskys , Asesores de Gabinete. 
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De izquierda a derecha, el Secretario de Cultura, Carlos Gorostiza, el 
Secretario de Ciencia y Técnica, Dr. Manuel Sadosky, la Prof. Nélida 

Baigorria y el Secretario de Educación, Bernardo Solá 

VIAJE DEL DOCTOR SADOSKY A SALTA 

En ocasión de su viaje a Tucumán para participar de la reunión del Consejo Federal de Edu
cación, el Dr. Manuel Sadosky vi sitó Salta, donde fue recibido por el Consejo Superior de la 
Universidad de esa provincia y por su Rector, Dr. Salum Amado, ante quienes expuso los 
planes de ciencia y técnica del Gobierno Nacional . 

Posteriormente, visitó la Estación Experimenta l del INTA. tomando allí contacto con el 
cuerpo t écnico, que expuso sus importantes trabajos vinculados a la agricultura regional y en 
particular, al secado de hojas de tabaco sobre la base de energía solar. El equipo de energía 
solar ha sido construido por el Departamento de Física de la mencionada Universidad. bajo 
la dirección del Dr. Roberto Saravia . 

Recorrió luego las instalaciones del Instituto de 1 m estigaciones para la Industria Química 
(INIQUI) , que dirige el Dr. Gottifredi , donde tuvo oportunidad de apreciar y degustar la 
producción de alimento en base a soja y maíz, así com o interiorizarse de los planes de inves
tigación y desarrollo vinculados a la minería de la región. 

Los estudiantes de la Universidad ·de Salta, por su parte, organizaron un acto, en cuyo trans
curso el Dr. Sadosky expuso la polít ica de c ienci a y técnica del gobierno nac iona l y respon
dió a un gran número de preguntas en un clima de gran cordialidad . 

El Secretario de Ciencia y Técnica asistió a la L egislatu ra provincial, donde fue recibido por 
el Señor Vicegobernador, Dr. Jaime H. F igueroa . 
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REUNION DE ClENTIF1COS 

ARGENTINOS EN FRANCIA 

CON EL 

Dr. RAUL ALFONSIN 

De izquierda a derecha, Arq. Raúl Pajoni, Emba
jador Ortiz de Rozas, Dr. Raúl Alfonsín. Dr. 

Manuel Sadosky 

Un grupo de científicos y técnicos argentinos radicados en Francia tuvo oportunidad, el pasado 23 de octu
bre, de departir con el Señor Presidente de la Nación, en salones del hotel donde fue hospedado el Dr. Raúl 
Alfonsín. Se hallaban presentes el Señor Embajador, Dr. Carlos Ortiz de Rozas, el Secretario de Ciencia y 
Técnica, Dr. Manuel Sadosky, el Ministro de Cooperación Técnica, Arq. Raúl Pajoni e importantes persona
lidades francesas, representando al Ministerio de Educación, el CNRS (Centre National de la Recherche 
Scientifique), el INSERM (Instituto Nacional de Salud e Investigaciones Médicas) y el MIDIST (Misión ln
terministerial de Información Científica y Técnica) . 

Los Ores. Víctor Alessandrini, L4isa Hirschbein, Jacques Mehler, Roberto Poljak y Manuel Worcel hicieron 
breves exposiciones, expresando su intención, así como la de los científicos congregados en la Asociación 
para el Intercambio Franco-Argentino (presidida por el Dr. Jorge Péries) de efectivizar formas concretas de 
cooperación con nuestro país. El Secretario de Ciencia y Técnica abrió la reunión, agradeciendo en primer 
término a las autoridades francesas las posibilidades brindadas a nuestros investigadores para incorporarse a 
la comunidad científica francesa . Destacó asimismo la relevancia de los lugares que ocupan dentro de ese 
sistema científico-técnico, siendo de tal modo un nexo muy valioso para la futura colaboración franco
argentina. Puso de relieve, finalmente, cómo de este modo se hace realidad la existencia del Ratrimonio cien
tífico nacional en el que tanto insistiera Jorge Sábato. 

El Dr. Alfonsín saludó a los científicos reunidos, y manifestó que aunque la situación actual del país impide 
todav.ía un regreso inmediato, el gobierno aprecia en todo su significado las opiniones que le hacen llegar y 
la colaboración permanente que se ha establecido a través de la Secretaría de Ciencia y Técnica. 

Asistieron al diálogo, además de los científicos ya citados, Roberto Binaghi, Guillermo Flichman, José M. 
Gobbi, Dora Gerschenfeld, Liliana Kaplan, Jaime Levenson, Victoria Luzzati, Livia Miravet, Ernesto Perea, 
Jorge Rosemblat, Alberto Rosetto, Silvia Sigal, Ricardo Sidicaro, Carlos Yacubowich. 
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N CONGRESO PANAMERICANO DE BIOQUIMICA 

Del 4 al 8 de noviembre de este año tuvo lugar el IV Congreso Panamericano de Bioquímica, organizado por 
la Asociación Panamericana de Sociedades de Bioquímica (PAABS). El acto inaugural contó con la palabra 
del Presidente del Congreso, Dr. Luis. F.' Leloir, el Presidente de la Asociación, Dr. Antonio Paiva, de la Es
cola Paulista de Medicina de Sao Paulo (Brasil) y el Señor Presidente de la Nación, Dr. Raúl Alfonsín. 

El Dr. Alfonsin se refirió a la delegación "tan nutrida y calificada" de cient íficos del continente americano 
"porque indica que nuestra región está de acuerdo en cosas fundamental es". Señaló que la bioquímica es 
hoy una especialidad estratégica, "porque al depender nuestras economías primordialmente de las exporta
ciones agrícolp-ganaderas o mineras, tenemos que incorporar ciencia y tecnología a esos productos para au
mentar su valor y poder así subsistir en la competencia de los mercados internacionales" . Identificó luego 
dos "requisitos c laves para el diseño de políticas científicas : la continuidad c reativa de las escuelas de cientí
ficos y la integración de la ciencia con el sector productivo" . " No se trata de lim itar la investigación cientí
fica a estrechas necesidades tecnológicas, por el contrario, debemos aspirar a que los tecnólogos, los econo
mistas y los industria les estén en condiciones de util izar los resultados originales obtenidos por nuestros 
científicos" . 

Para final izar, afirmó : "Creo que es necesario que todos juntos nos lancemos a la gran carrera del desarrollo 
de nuestra investigación científica y tecnológica y termmemos con la otra carrera, la carrera absurda de la 
competencia armamentista , que he considerado otras veces como mmoralidad en pueblos que aún no han 
satisfecho el problema del hambre" 

El Dr. Leloir -qu ien compartió la presidencia del evento con el Dr . Ranwell Caputto- destacó la importan
cia del encuentro, uno de cuyos obj etivos es "reu ni r a los investigadores de toda América para que se conoz· 
can y colaboren entre ellos" . Puso también de relieve la intensidad del programa, con cuatro simposios si
multáneos por la mañana y cuatro por la tarde, y dos conferencias por día . "Esta densidad de actividad 
·dijo- parece inevitable, dada la amplitud que ha adquirido la bioquímica. Esta ha dejado de ser puramente 
académica, para introducirse en la industria y hoy está en boca de economistas y poi íticos" . 

El Congreso contó con la asistencia de casi mil inscriptos, entre los que se contaban trescientos cincuenta 
científicos del exterior, doscientos cincuenta argentinos y más de trescientos estudiantes. El 8 de noviembre 
el Secretario de Ciencia y Técnica invitó al grupo de destacados investigadores argentinos residentes en el 
exterior que asistió al Congreso, a un encuentro en el q ue resaltó el interés d e esta Secretaría en estimular el 
acercamiento con nuestro patrimonio c ientífico nac1onal, comprendidos quienes se hallan fuera del país. 
Por su parte, los científicos manifestaron su entusiasmo por cooperar en esta coyuntura del país, con ofreci
mientos concretos. t a les como posib ilidades de perfecc1onam1ento,en sus respectivos laboratorios,para jóve
nes argentinos, donación de bibliografía , equipos e instrumental 

En Asamblea General Extraordinaria real ,zada el 27 de septiembre pasa
do. quedó const ituida la AsOCiación del Personal de (,encla V T écn ica 
(APECYT). proclamánuo se la l1sta tr iunfante en los comiCIOS desarrol la· 
dos ese mism o d la 
La mteqración dE' la Comts16n Direct1va de esta nueva ent1dad es la SI· 
gu1ente · pres1dente, Ernesto Rosa ; v¡cepres,dente . Emilio V illarino. secre
tario general . Roberto Romero, secretario de actas, Marcelo P. Cam1;sso. 
tesorera, Patr1c1a Ennght protesorera Ni lda Cantón , vocaiP.s utulares. 
Zu lema R T ahan, Carlos A. Pérez y Dommgo F G arcla . vocales suplen· 
tes . Mana C. A lvarez v Guillermo J Vi llegas. El Organo de F1scaltzación 
lo 1ntegran Reg ina Moras. Al1c1a Masaulls. Emil io J . Poccion i y Mar ía T 
So rches. 
APECYT se ha propuesto asumtr la tepresentac1ón de sus asoc1ados en 
problemas grem1ales y laborales y enca rar la rea lización d e actividades 
tendientes a me¡ orar los aspectos soc1oeconómicos y cu l turales d e los mis· 
mes A sim1smo . la enttdad propugnara la creación de u na federac tón de 
empleados del sector. que nuclee a otras asociac1ones de tnstttuctones si
milares (CONEA INTI INTA, etc. ) 
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PROGRAMA NACIONAL DE 

ENERGIA 
NO CONVENCIONAl 

El Pro1rama Nacional de EnerJ(a no Convencional fue creado con el objetivo prlnclpill de Impulsar la lnvestlJaclón búlca 

~
el desarrollo tecnol61lco para un efectivo aprovechamiento de este tipo de fuentes de enerJ(a en el pafs, as( como una 

decuada formación de rec:ursos humanos en estas 'reas. La creación se hizo efec:tlva tomando como base la existencia del 
lan de EnerJ(a Solar, que hab(a sido puesto en marcha en 1975, con ulento en la Comisión Nacional de Estudios Geo• 
ellof(slcos. 

81 bien el Pro1rama abarca la mayor(a de las fuentes renovables de enerJ(a, las Uneas principales de lnvestlpclón y desarro
llo encaradas hasta el momento son tres : solar, eólica y bloener¡(a. Esta última comprende a su vez dos 1 (neas bastante di· 
ferencladas: 1~ que producen combustible pseoso (bloaú) y las que producen combustible l(quldo (etanol). 

La linea mú desarrollada hasta el momento es la·solar, posiblemente por ser la de mayor espectro de aplicación. Los1rifl· 
cos que siguen muestran la participación de distintas Instituciones de investlpcl6n y desarrollo de todo el pa(s en lu tres 
1 (neas principales del Pro1rama. 

El Pro1rama est4 estructurado sobre la base de un Comltll Asesor presidido por un sec:retarlo ejecutivo, el Lic. Rub'n Nlco
lú y asistido por un secretario t'cnlco, A. Ferdndez Ar1ento, e Integrado por·el Dr. Jaime Moragues y los Llcs. M. Yornet 
'Y R. Brandt. Estos dos últimos miembros representan a la Secretada de Ener1fa, que por convenio firmado en 1979 trarw
'flere anualmente fondos para Impulsar proyectos encuadrados en los planes enerptlcos nacionales. 

El Pro1rama comprende un Comlt' Evaluador lnte1rado por los Ores. C. Garlbottl, J. Mora1ues, R. Bastlan6n, L, Saravla V 
F. 511\erlz, el lnJ, E. Barney, los Llcs. J. Fucaracclo, R. Brandt, M. Yornet V el Arq. E. Yarke. La mls16n del mismo es la 
evaluación tli!cnlco-económlca de los distintos proyectos propuestos. 
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INIIESTIGACION V DESARROLLO DE LA ENERGIA EDUCA 

CONIIERSION UTILIZACION 

<UcTatctDAD 1 L 
r-------, r-------l 
1 t t 1 H aleuaeo 1! •ll CAPTACIOH 1 : • ENEAGI• T(AMICA CALlfACCION 1 

1 1 1 t 

L--------2 L--------~ 
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN 
ENERGIA NO CONVENCIONAL - INENCO - SALTA 

Como parte de una pol!tica de difusión y acercamiento a los grupos de trabajo del interior, Emilio Vil/orino 
visitó, en representación de nuestro Boletín, algunas instituciones de investigación de lo provincia de Salto. 
Al!! tuvo oportunidad de recabar valiosos informaciones del Dr. Luis R. Saravia, Director del Instituto de 
Investigaciones en Energía No Convencional (INENCO), cuyo sede funciona en el Departamento de Física 
de la Universidad Nacional de Salta. Lo que .sigue sintetizo las actividades de ese Instituto, encuadrado en el 
Programa Nocional de Energía no Convencional. 

INENCO fue creado en 1981 como instituto del CONICET y de la Univer
sidad Nacional de Salta. Pero el trabajo de este grupo interdisciplinario co
menzó en dicha Universidad en 1974, y comprende en la actualidad las 
siguientes lineas de investigación y desarrollo: pozas solares, secado de 
productos agrícolas mediante energía solar. aprovechamiento de energía 
solar en el acondicionamiento térmico de viviendas, ensayo de materiales 
para acumulación y desarrollo de sistemas solares pasivos, geología de las 
áreas termales del NOA. 

Los colectores de radiación solar conocidos con el nombre de "pozas sola
res" consisten en una especie de pileta con paredes y fondo negros cuyo 
tamaño mínimo suele alcanzar los 400m2 de extensión, que contiene una 
solución salina en la que se ha formado un gradiente de concentración de 
manera que ésta es igual a cero en la superficie y llega al maximo en el fon
do. El gradiente evita que la solución al calentarse por acción de la radia
ción, convecte (esto es, se mezcle, diluyéndose el calor). Al no convectar, 
el fondo se calienta hasta llegar a unos 90° C. 

Este tipo de colector es especialmente apto en aquellas zonas donde abun
da la sal , como la Puna en el NOA. Es un sistema muy económico, que no 
es afectado por la variabilidad del tiempo o d ía-noche, debido a la gran ma
sa de agua caliente. Puede ser aprovechado para usos mineros, calefacción 
y producción de energía eléctrica . 

Tratándose de un colector ideal para zonas como la Puna, se han estudiado 
una serie de usos mineros, ya que esta es la explotac ión industrial más im
portante allí. Un trabajo de este tipo es la producción de sulfato de sodio 
mediante pozas con una solución de esta sustancia, cloruros, arcilla y agua. 
A medida que se calienta la poza, el mineral se d isuelve con mayor rapidez. 
La solución salina se extrae y se coloca durante la noche en un cristal•za
dor. Allí precipita el sulfato de sodio, con una pureza del 99% . lo cual lo 
hace apto para uso industrial. Ex.isten en la actua l idad cuatro pozas de este 
tipo en el norte de Jujuy, las que producen unas 100 toneladas por mes de 
sulfato de sodio. El desarrollo fue producto de un contrato de riesgo com
partido entre SECVT y Sociedad Minera Pompeya, empresa privada que 
ya lo ha patentado, devolviendo al Programa los fondos invertidos. actuali
zados y haciendo donación de los equipos util izados a la Universidad Na
ciona l de Salta, tal como lo establecía el contrato. 

Otra explotación tradicional en la zona es la del tincal, un borato soluble, 
muy puro, de fácil tratamiento. Sus reservas son relativamente escasas, 
mientras que las de ulexita, boratos no solubles de calcio y sodio , no lo 
son. Para tratar ulexita se convierte la poza solar en un reactor químico 
especialmente ca liente, con ulexita abajo y ac1do sulfúrico arnba. Al ca
lentarse , se producen cantidades importantes de ácido bórico, el cual pre
cipita por cnstal ización. 

Otro uso de la poza solar en el que no se ha t rabajado todav ia es la genera
ción de energía eléctrica. Para estos fines, la parte de aba¡o de la poza se 
utiliza para evaporar el freón (como caldera) y la parte de arriba para en
fnar (como condensador). Así , la turbina mueve un generador, lográndose 
producciones del orden de 5 megavatios por km2. La Puna ofrece excelen
tes condiciones para construir grandes pozas, y a que hay lagos salados de 
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Castro Tolay (Puna, Jujuy) 
(Adobe) 

Puesto Sanitario 

La instalación solar más 
grande de la Argentina 

1.000 m2 

enorme potencial . 

Con respecto a casas solares, se comenzó a trabajar en 1975 en la Puna, zo
na de excelente insolación y graves problemas por intenso fr1o en el mvier
no y falta de combustibles por dificultades de reposición y t ransporte. 

Los trabajos miciales se hicieron en Abra Pampa, a 3.800 m de altura. Para 
la construcción se eligió piedra de la zona, ubicando entre muros una aisla
ción de tergopol. En el frente norte se instalaron e<;>lectores de t1po pasivo, 
que transmiten el calor al inter ior a través de las paredes. A un costado de 
las casas se construyó un invernáculo, a f in de permitir la ~ ida de plantas 
en un lugar tan árido y suministrar, al mismo tiempo humedad al ambien
te. 

Se ha licitado el primer barrio FONAVI, en Ca(:hi, con veinte casas solares. 
La zona está ubicada a 2.400 m de altura. Las viviendas se harán con una 
estructura en hormigon y mampostería de adobe, con aislación térmica y 
colectores. Se trabaja t ambién en zonas más bajas y calurosas, en las que 
se ha encarado un proyecto a cuatro años con la Secretaría de Vivienda, 
que ya está en la última etapa. Estos estudios sobre enfriamiento de vi
viendas comprenden tambu~n la construccion de un protot1po que permi te 
ensayar el sistema de " techos inundados", esto es, con una capa de agua de 
30 cm de espesor que se va renovando diariamente. L a casa t iene un sobre
techo de cnapa, abierto a los costados para permitir la c1rculac1ón del aire 
y provocar la evaporación del agua, evitando que la rad iación solar la ca
l iente. 

En el mismo prototipo se está intentando aprovechar el descenso de la 
temperatura du rante la noche, insuflando aire en las paredes, que son do
bles. Para la zona húmeda-caliente se estudian técnicas de deshumidifica
ción con solucio nes de cloruro de calc io y litio, que concentradas por eva
poración, se emp lean para ex traer la humedad del aire. Cuando éste está 
seco. se le myecta vapor de agua. que al vaporizar hace descender su tem
peratura. Este prototipo puede estar l isto el año próximo. 

El Inst ituto ha encarado tambien la uti lización de energ ía solar para secaderos de tabaco y pimiento. Este se 
cu ltiva fundamentalmente en los Valles Calcnaqu les, a 1.600 m de alt ura. Luego de la cosecha, se deja secar 
en el piso, expuesto a todo tipo de contam1nac1on ; de este modo se pierde un 30% del producto, que no es 
aceptado para su comercialización en el m ercado mternacional. El año pasado se iniciaron una ser ie de ensa
yos con la Cooperat iva de Cachi, utilizando colectores muy senci llos y económ icos que permiten aisla r el 
producto de las impu rezas y acortar el secado de 20 a 5 ó 6 días. 

El tabaco, en especial el tipo Vi rgin ia, requiere a d iferencia del pimiento un proceso muy del1cado y estric
to : dos días a 37°, luego subir poco a poco la t emperatura hasta 64° y fina lmente, un dia y med1o a más de 
70 ° . En Salta se ha instalado un secadero de 700m2 de área de colección, construido en vidrio y alurniruo. 
El equipo es bastante costoso y se trabaja para abarata rlo ; pero deb~ tomarse en cuenta que cada cinco días 
y medio salen del secadero hojas de tabaco por valor de 4.000 dólares. Dado que la producción de ta baco es 
estacional , se estudia la posib ilidad de calentar invernáculos del INT A ub1cados a pocos metro s de los seca
deros solares, de modo de aprovechar el s1stema todo el año. 

El lnstitutCJ cuenta tambien con un grupo de termodmamica de soluc iones que investiga el tema de las mez
clas de alcohol-nafta : problemas de las mezc las velocidad de evaporacion , aditivos, etc. Existe tamb 1én un 
gru po de geotermia, que ha encarado un estud io prel iminar de las manifestac iones geotermales del NOA, as 1 
como ciertas áreas hidrotermales, en respuesta a una solicitud de la Secretaría de Energía. Se trata de estu
diar las posibilidades de uso ind ustr ial. pa ra p rocesos de secado a gran escala. 
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7oCQNGRESO 

ARGENTINO DE 
PETROQUIMICA 

7° CONGRESO DE 
P.ETROQUIMICA 

"LA Pr~TROOUIMICA 
EN' EL FUTURO 
ARIGENTINO" 

BS. As,29. 30, Y 31 DE OCTU3RE Y 1 DE NOVa.ePIE DE 1984 

- IPA- INSTITUTO PETROQUIMICO ARGENTINO 
lnlormn ~ lrucripci6n~ Call.a 2:20 - P110 7mo. 1022 Bvtno¡ Aara · Tel. 4&-6545/5240 

Organizado por el Instituto Pet roqu ímico Argentino (IPA), tuvo lugar en Buenos Aires, entre el 29 
de octubre y ello de noviembre del corriente año, el 7mo. Congreso de Petroquímica. 

Las reuniones, presididas por el doctor Jaime Mazar Barnett, contaron con la partic ipación de casi 
500 especialistas del país y del ext ranjero y fueron auspiciadas por la Secretaría de Ciencia y Técnica, la 
Secretaría de Industria, Gobierno de Santa Fe, Asociació n Petroqu ímica Latinoamericana y otras impor
tantes instituciones. 

Entre los objetivos del Congreso figuraron la evaluació n de la situación actual y perspectivas futuras 
de la investigación científica nacional y el desarrollo tecnológico aplicado en relación con la petroqu ímica; 
y la situación actual y perspectivas del desarrollo sectorial , en los planos industrial, comercial y de las mate
rias primas petroquímicas. 

El acto inaugural fue presidido por el Ministro de Obras y Servicios Públicos, lng. Roque Carranza, 
quien lo hizo en representación del Presidente de la Nació n. Asistieron, a(:lemás, el Secretario de Ciencia y 
Técnica, doctor Manuel Sadosky, el Director a cargo del CONICET, Dr. Carlos R. Abeledo, autoridades na
cionales y provinciales y un numeroso grupo de industriales del área. 

En su discurso de apertura, el presidente del Congreso, doctor Mazar Barnett, realizó una breve 
síntesis de los hechos que condujeron a la realización de ese tipo de reuniones, haciendo referencia a los mo
tivos por los cuales se creó el IPA. Al referirse a los temas que se tratarían en las deliberaciones, expresó que 
"se seleccionaron teniendo en cuenta la crítica situación actual de la petroqu ímica nacional~ Más adelante 
dijo: "Formulemos como meta que surjan de este debate las medidas que permitan conducir al progreso de 
la industria petroquímica, lo que redundará sin duda en beneficio de todo el país". 

A lo largo del Congreso disertaron como conferenciantes el Dr. Warren Niederhauser, presidente de 
la American Chemical Society ; el Dr. Manuel Sadosky, Secretario de Ciencia y Técnica; el lng. Carlos Lacer
ca, Secretario deJndustria y el Dr. Conrado Storani, Secretario de Energía. 

En una intensa agenda, fueron abordados los logros y posibilidades de la investigación en catálisis en 
la Argentina; el rol de la informática en la petroqu ímica del fu turo; generación de tecnología en la actuali
dad y en el futuro -a cargo del lng. Juan Mange, de YPF- ; mercados petroquímicos; comercialización de 
productos termoplásticos; rol de la inversión exterior en petroquímica; función del Estado en el desarrollo 
petroquímico; uso racional de la materia prima, disponibilidad y precios y desarrollo regio nalizado de la pe
troquímica. 
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Característicu 

Laboratorio dirigido a jóvenes 
investigadores: Curso Interna· 
cional de Entrenamiento en 
Transferencia Genética de 
Eucariotes Superiores 

Proyecto: "Fortalecimiento 
del Desarrollo de las Ciencias 
Biológicas". 
Usos y funciones ecológicas 
de algas marinas en sistemas 
"coster,Q~ 

Programa de Cooperación en 
Ciencia y Tecnología (Nue· 
vas ideas de investigación en 
Biotecnología e Ingeniería 
Genética) 

Científicos formados de 
países en desarrollo . Con 
el aval de alguna institución 
argentina. Areas de Interés: 
. Ciencias de la agricultura 
. Ciencias de la salud 
. Ciencias de la población 

PROGRAMA NACIONAL DE BIOTECNOLOGIA 

CURSOS Y SEMINARIOS DE INTERES 

Organismo Patrocinante Lugar de Estudio/Fecha 

Organización Internacional de Sofía, BU LGAR lA 
Investigaciones Celulares 6 al 25/1/85 
(ICRO)- UNESCO. Acade· 
mia Búlgara de Ciencias. 

PNUD- UNESCO (Chile) Santiago · Chile 
Facultad de Ciencias Bioló· 8 - 11 enero 1985 
gicas - Universidad Católica 
Casilla 114 · D Santiago 
Chile 
Tel.: 2222577/2224516 

Agency for lnternational Enviar anteproyecto 
Development (AID) no mayor de 2 · 3 p.p. 
Room 311, SA · 16 Office of the Science 
Washington D.C. 20523 Advisor AID/SCI 
Tel. : (703) 235-3666 

Fundación Rockefeller Washington 
Plan 1984 - 1987 Duración: 3 meses en 

u na institución de ler. 
nivel. 

-

Para ampliar estas informaciones dirigirse a: 
Dr. José· La Torre • Dr. Rodolfo Ertola 

Miércoles 14 a 20 horas 

T .E.: 3 11-2828/ 312-4326 

Lunes a V iernes, de 10.30 a 18.30 a Patricia Enright 
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Cierre de Inscripción 

30 Septiembre 1984. 
Prof. R.G. Tsanev 
lnstitute of Molecular Biology 
Bulgarian Academy of 
Sciences 
1113Sofía. BULGARIA 

Noviembre de 1984 
1 

Director: Bernabe Santelices 

A lo largo de todo el año. 
Próxima fecha: 1/2/1985 
Presentación a través de la 
AID local: 15/1/1985 1 

Biotechnology Carear 
Fellowships 
Fellowship Office 
Rockefeller Foundation 
1133 Avenue of the Americas 
New York, New York 10036, 
USA 
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CONVENIO PROIMI SECRETARIA DE EDUCÁCION Y CULTURA 

DE LA PROVINéiA DE TUCUMAN 

Con fecha 5 de octubre del corriente año, la Planta Piloto de Procesos Industriales Microbiológicos (PROIMI), dependiente 
dol CONICET, firmó un convenio con la Secretaria de Estado de Educación y Cultura de la provincia de Tucumán pare lle
var adelante un desarrollo de la tecnologla de aprovechamientÓ de residuos agropecuarios para producción de energla,pllro 
111 posible utilización en el área rural. 

En los fundamentos, ambas partes señalan la conveniencia dlll uso de fuentes energéticas renovobles y no contaminante¡ 
del medio ambiente; la importancia de difundir la tecnologla del aprovechl!miento de residuos agrlcolas con producción de 
biogás; la necesidad de confrontar esta tecnología con las caracterlsticas especificas d!!l medio rural en que están insertas I r!~ 

' tscuelas Agrotécnicas, asf como de incentivnr al alumnado para ol conocimiento y aplicación de tocnolooles do produccilln 
q(Je lo vinculen con las prácticas rurales; la necesidad de que el medio rural cuente con enorgla accesible, de modo de pelinr 
'una de las causas de su marginación. 

El convenio, destinado a realizar proyectos factibles técnica y económicamente adecuedos ala situación de cada una do IN 
escuelas agrotécnicas en que se implemente, fue suscripto por ellng. Danloy Calliari, por PROIMI y el Arq. Ricardo Salim, 
por la Secretaría do Educación y Cultura de Tucumán. 

CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

Con el auspicio de la UNESCO se realizará en Brasilia, del 20 el 26 de agosto de1905, la Confersncia de Mi
nistros encargados de la Aplicación de la Ciencia y la Tecnolog~ al Desarrollo lln Amórica Latina y el Cari· 
be (CASTALAC 11). . 

Con el objoto do preparar dicha conferencia, so están realizando reuniones de consulte por grupos de país~ 
de la región. Con tal motivo, entre los dfas 15 y 19 de octubre do 1984, 3C! llevó 11 cebo en la sede central dol 
CONICET, una reunión de consulta subregional en la cual se analizó el contenido dol primer borrador del 
documento principal de trabajo de la Conferencia CASTALAC 11. Asistieron expertos de Brasil, México, 
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Paraguay, Uruguay, Chne y Argentina. El temario del documento analizado es el siguiente: 

l. Tendencias registradas desde 1975 en la evolución de la pol(tica cient(fica y tecnológica en los países 
de Amdrica Latina y el Caribe: 

a. a nivel nacional 

b. a nivel regional y subregional 

11. Ciencia, tecnologíl:l y desarrollo en el medio rural 

111. Instrumentos y mecanismos gubernamentales para la planificación del desarrollo científico y tecnológi· 
co, y para la puesta en práctica de políticas científicas y tecnológicas: 

a. adquisición e implantación de tecnologías; 

b. financiamiento de I&D y del desarrollo tecnológico en los sectores productivos de la economía; 

c. mecanismos de concertaci6n; participación de los investigadores en la formulación de políticas de 
investigación; 

d. evaluación de la eficiencia de las instituciones y unidades de investigación. 

IV . Educación e investigación en el campo de las poHticas científicas y tecnológicas para el desarrollo; pa
pel de la UNESCO. 

V. E~amen de los logros y de las perspectivas futuras de trabajo de la Conferencia Permanente de Organis
mos Nacionales de Política Científica y Tecnológica de América Latina y el Caribe; medidas a tomar 
para el seguimiento de las recomendaciones de CASTALAC 11. 

Los participantes en la consulta, luego de evaluar los resultados de CASTALAC 1, estimaron que CASTA~ 
LAC 11 debería dedicar particular atención a los mecanismos de cooperación científica y tecnológica regio
nal y al papel que en ella deberían jugar los organismos internacionales, regionales y subregionales. 

Asimismo habría de prestarse la debida atención al impacto de determinadas tecnologías nuevas e importan
tes, como biotecnología, microelectrónica e informática, as( como la posible cooperación regional en dichas 
áreas. 

Se sugirió, además, que los distintos organismos de ciencia y tdcnica preparen documentos de trabajo alter
nativos para CASTALAC 11, estableciendo para ello contactos entre sí, a fin de facilitar el logro de acuerdos 
en la rqunión preparatoria de lima (Perú). 

Se destacó la importancia de la Conferencia como vehículo de integración científica latinoamericana. 
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J_OS DOS PRIMEROS DOCTORES EN INGENIERIA QUIMICA 

DE LA ARGENTINA 

Los dos primeros doctores en lngenier(a Ou (mica con que cuenta el pa(s acaban de graduarse 
en la Universidad Nacional del Sur, de Bahía Blanca, como resultado de un plan de colaboración 
entre la Universidad y el Consejo Nacional de Investigaciones Cient(ficas y Técnicas (CON ICET) 

El programa de posgrado en lngenier(a Qu(mica de la Universidad es ofrecido por la Planta Pi· 
loto de lngenier(a Qu(mica (PLAPIQUI), uno de los institutos del CONICET. El programa se 
orienta al logro del grado de Magíster en lngenier(a Qu(mica y al Doctorado en la misma disci· 
plina. 

Desde la implementación del posgrado, en 1979, el número de inscriptos ha aumentado progre· 
sivamente hasta llegar a 61 en 1984, de los cuales 56 pertenecen al programa de Magíster y 6 al 
Doctorado. Hasta la fecha se han otorgado 11 t(tulos de Magíster y recién ahora se han recibido 
los dos primeros doctores en lngenier(a Qu(mica. 

Para completar el Magíster se requiere la aprobación de ocho cursos de posgrado (seis de profun· 
dización y dos de especialización), acreditar el dominio de un idioma extranjero y una tesis de 
posgrado. El Doctorado, por su parte, se compone de ocho cursos fundamentales y seis de espe· 
cialización, el dominio de uh idioma extranjero y la aprobación de una tesis que signifique un 
aporte original en la especialidad. 

Tanto el Magíster como el Doctorado basan sus cursos de especialización y los temas de tesis en 
las l(neas de acción prioritarias del PLAPIQUI, es decir, tecnolog(a petroqu(mica y tecnologfa 
de alimentos. 

Ambos programas se desarrollan en bese & becas de dedicación exclusiva del CONICET, que han 
permitido la participación de alumnos de todas las univertidades del pa(s. A partir de 1986, una 
apertura en la reglamentación del CONICET llevaré a considerar la inclusión de aspirantes de 
universidades extranjeras -particularmente latinoamericanas- en los dos programas. 
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INIQUI - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARA 

LA INDUSTRIA QUIMICA 

Contam01 en 11te n6mero con el fftUit8do de une 1xtenu entrevltU que el Dr. ,Oottlfr8dl 
concediere 1 Emilio Vlllerlno en 11 18d1 del INIQUI, en S.lte, 1 fin de der 1 conocer 111 ectlvld• 
des del lnnituto que dirige. Por rezon~~ de eepaclo, ofrecemo1 une epret8d1 1fntni1 de 11 misml 

El Instituto de Investigaciones para la lngenier fa Gufmica (INIGUI) nació de dos programas de investigación 
de la Universidad Nacional de Salta: tecnologfa de alimentos y desarrollo de procesos catalfticos. Cuenta en 
la actualidad con doce investigadores con nivel de directores de proyecto, asistentes, becarios y técnicos que 
totalizan alrededor de 60 personas. Desarrolla investigación básica y proyectos orientados hacia la transfe
rencia tecnológica. Entre estos últimos se destacan los referidos al aprovechamiento de la soja, la obtención 
de butileno a partir del gas natural, y el desarrollo de un catalizador utilizado para la producción de fenol 
en la industria petroqu(mica. 

El proyecto de investigación de tecnolog(a de alimentos se originó en 1975, cuando el Dr. Arturo 01'\ativla 
consideró la posibilidad de iniciar estudios tendientes a paliar el déficit nutricional que observaba en sus tra
bajos médicos. La meta del equipo interdisciplinario que se formó era producir algún alimento de bajo costo 
que cumpliera esa función. El proyecto contó durante cuatro años con el apoyo de la OEA. Luego de una 
serie de estudios, se optó por una precocción de una mezcla de ma(z y soja. La producción de esta última 

_creció en el NOA más de diez veces en los últimos tres años. Contiene protefna y grasa, y factores antinutri
cions'hi!ts que se eliminan cuando se la somete a altas temperaturas. La mezcla con ma(z permite compensar 
dos arhlnoácidos que este último posee y faltan en la soja, dando así una cantidad óptima de protefna. El 
procedimiento tecnológico adoptado fue el de extruslón, que permite producir una gran cantidad en un pe
rlado corto, con un equipamiento relativamente pequeño, sin efluentes contaminantes. 

Para ponerlo en régimen fue necesario adaptar un aparato diseñado en Estados Unidos para otros fines. Des
de hace un af'lo y medio, el procedimiento está controlado, lo que permite lograr una mezcla precocida com
puesta por 70% de ma(z y 30% de soja, con sabor derivado del mafz, de modo de insertarse en la tradición 
culinaria del NOA. El producto sale cocido y estéril, de manera que se puede almacenar en bolsas de polieti
leno durante unos seis meses, sin que pierda sus propiedades. Puede ser utilizado como harina, agregándolo 
a otros alimentos. o como soja (se cocina en un minuto). 

Durante estos aflos se han ido conformando grupos encargados de efectuar los diferentes controles Hslco
qufmicos, microbloló¡¡icos y sensoriales, a fin de obtener un producto aceptable para la población. 

En febrero de esta af'lo, con la firma de un convenio entre CONICET, el gobierno de Salta y la Universidad 
Nacional de Salta -del que informáramos en el primer número de nuestro Bolet(n- se encaró la transferen
cia de tecnolog(a para la instalación de una planta industrial de fabricación de alimentos soja-maf( por el 
procedimiento de extrusión. Ya ha sido elaborado un anteproyecto .~ra una planta con una capacidad de 
2.000 toneladas por af'lo, de las cuales 1.000 se destinarfan al consumo institucional (hospitales. escuelas, 
etc.) y las restantes sedan comercializadas por la empresa que Instale la fábrica, en envases de 1 Kg, y a un 
precio competitivo con el resto de los alimentos existentes en el mercado. 

En cuanto al aprovechamiento del gas, el Instituto ha desarrollado un proceso que permite obtener a partir 
.del carbono 4 (butano). butileno, cuyo déflcl~ en nuestro oa(s es muy ~otario. Partiendo de éste, seda posi· 
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ble logrur butad1eno. que es la materia prtmu base para el caucho También podr ía emplearse butano para 
obtener nafta Sintética de alto octanaJe a partir del gas, la que mezclada con nafta vi rgen daría .un combustl· 

ble adecuado para nuestros automotores 

Este proceso está siendo anal izado por Y.P F. que lo considera muy interesante, dado que una plan ta d~ 

este tipo podría Instalarse en todo lugar donde ex1sta un yac1m1ento de gas. El otro proyecto en que Y P F 
ha mostrado interés es el desarro llo de un catal1zador hecho en base a materias pnmas nactonales La tmpor 

tanela de éste está dada por su repercus1ón sobre la producc1on de cumeno, base para producir fenol yace
tona. los cuales a su vez son básicos para la petroqulmica El diseño de catalizadores comprende dist intos 
;;¡rupos de investigación en el pals a los cuales Y P F. se propone aportar fondos, y su equipamiento. a fin de 
desarrollar capacidad tecnológ1ca autónoma en el area. 

Vista parcial de la planta pi

loto de producc1ón de al i· 
mentes mezcla de soja y 
maíz. 

,~¡!'"?! 
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Dr. VENANCIO DEULOFEU 

Con motivo del fallecimiento del Dr. Deulofeu, la Secretaría 
de Ciencia y Técnica dio a conoce r la siguiente declaración, 
hecha pública el pasado 5 de octubre: "La muerte del Dr. 
Venancio Deulofeu enluta a la ciencia argentina . Su memoria 
será recordada por su brillante labor como investigador, pro
fesor universitario y maestro de numerosas generaciones de 
científicos argentinos. Sus trabajos originales lo hicieron me
recedor de distinciones y premios internacionales. Su voca
ció n por la resolución d e grandes prob lemas nacionales en los 
campos de la química constituirá un ejemplo para las genera
ciones futuras". 

Una pérd ida irreparable para la cienc ia argentina representa la •nuerte del doctor Venancio Deulofeu. ocurrida en Buenos 
Aires después de sufrir las alterna t ivas de una prolongada dolencia. Su descollante tarea de investigador en el campo de la 
qulmica orgánica y biológica determinó que integrara. junto con los docto res Bernardo Houssay, Eduardo Braun Menén
dez ¡¡ Luis Feder ico Leloir , entre unos pocos más. una distinguida pléyade de cientlficos argentinos cuyo prestigio trascen
dió las fronteras del país y mereció los más altos reconocimientos de los centros c ientllicos internacionales. 

El doc tor Deulofeu,que era doctor "honoris causa'' de la Universidad de París y rn iembro honorario de las más Importantes 
academias de ciencias del mu ndo, efectuó importantes contribuciones a la investigación sobre antlgenos (en colaboración 
con los doctores A. Sordell i y R. Wernickel. la formación del indoxilo en an imales (en colaboración con el doctor Houssay) 
y la obtención de insu lina y su acción sobre animales en d istintas condiciones. Efectuó, asimismo, investigaciones sobre 
d iversas reacciones de los hidratos de carbono y la sfntesis de aminoácidos de distinta clase. Trabajó también en la qulmica 
y aislamiento de productos na1Urales : venenos de sapos y componen tes de plan tas. Estos y otros temas fueron tratados por 
el extin to en más d e 160 artículos y monograffas pu blicados en revi stas argentinas v extranjeras. Publicó asimismo dos 
l1bros: "Curso de Oulmica Biológica". en colaboración con el doctor A.D . Marenzi y "Enseñanza e investigación clentff~ 
ca". obras que contribuyeron a formar a varias generaciones d e investigadores. 

Como d ocente, el d octor Deulofeu creó una escuela de gran proyección en el pafs y fuera de él. y fue miembro del primer 
directqc¡p del Consejo Nac ional de Investigaciones Cient flicas y Técnicas (CONICET) , as( como miembro fundador del 
Instituto Nacional de Tecnologfa Industrial ( INTI). 

Nació e(l esta ciudad el 1 ro . de abril de 1902 v después de egresar del Colegio Nacional M ariano Moreno. con d iploma de 
honor, estudio en la facultad de Ciencias Exactas, Físicas v Naturales local, donde obtuvo el titulo de doctor en qu fmica. 
en 1924. Posteriormente, ent re 1930 v 193 1, realizó estudios de perfecc ionamiento en el Instituto de Ou ím lca Orgáni
ca de la Facultad de Ciencias Naturales de Mun ich, Alemania y en 1941 y 1942, en el Laboratorio d e Oufmica Biológica de 
la Facultad d e Medicina de Saint Louis. Estados Unidos. Su actividad en la docencia universi taria empezó en 1926, en la 
Facul tad de Cienc ias Méd icas de la Universidad del Litoral. Después fue profesor de qulmica orgánica en la facu ltad donde 
obtuvo su título, entre 1929 y 1948. Enseñó también en el Inst ituto de Fislologla de la Facultad de Medicina local . de 
1931 a 1948. En la Facultad óe Ciencias Exactas. F ísica y Naturales. a la que regresó en 1956, volvió a dictar la cá tedra de 
química hasta 1968. En 1972 fue d eclarado profesor emét ito. 

También ocupó cargos direct ivos en la Universidad, entre el los, consejero titular, de 1929 a 1932. de 1932 a 1936 V d e 
1940 a 1943. vicedecano en 1942 y 1943, delegado d e la Facul tad al Consejo Superior, de 1936 a 1940; Jefe d el Departa
mento deOuimica Biológica. de 1956 a 196 1. y director del Departamento de OulmicaOrgánlca,de 1961 a 1969. 

Fundador y Presiden te de la Asociación Argentina para el Progreso d e las Ciencias y miembro del Bureau de la Unión lnter· 
nacional d e Oufmica Pura y Aplicada. fue Vicepresidente de la Sociedad Cientlfica Argentina, del Rotary Club de Buenos 
Aires, Presidente de la Academia de Ciencias Exactas Ffsicas v Naturales v Presidente tle la Fundación Bernardo A.. 
Houssay, as( como jurado del prem io " Kalinga". otorgado por la UNESCO. 

El doctor Deulofeu era miembro honorario de la Facultad de Ouhnica y Farmacia de la Universidad de Chile: doctor 
"honon s causa" de las Universidades de Paris y Córdoba, m iembro de la Academia de Ciencias de Córdoba, de la Real 
Academia de Ciencias Exactas. Físicas '( Naturales de Madrid , de la Academ ia Brasileira de Ciencias de Rlo de Janeiro, 
de la Academia d e Ciencias y A rtes de Barcelona. de la Sociedad Brasileira d e Farm acia. d e la Real Sociedad Española 
de F isica y O u fmica y de las Sociedades de Oulmica de México. Perú y Uruguay. 

En 1973 obtuvo el premio Bernardo Houssay, otorgado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y en 1976 re
cibiÓ el premto ex traordinario de la Academia Internacional de Lutecia. de Parls. También mereció otros premios como el 
de la Institución Mitre, de la Soc1edad Cientlfica A rgentina, d e la Asociac ión Oulmica Argentina, de la Fundación Bunge Y 
Boro, y el premio Abraham Mibashan , del CONICET. 

Además de sus publicaciones sobre temas cient lficos escribió otros trabajos sobre temas de enseñanza universitaria, organi· 
lación de la Investigación cientlfica y tecnológica. historia d e la qu lmica en el país y b iograflas de qulmicos argentinos y 
extranjeros. 

Lo Prenso, 5 de Octubre de 1984. 
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COORDINACION Y 
PLANIFICACION 

NEA 

PATAGONIA 

NOA 

CUYO 

El 24 de agosto el Dr. Roberto Perazzo, Subsecretario de Coordinación y Pla
nificación, y el Dr . Gustavo Scuser1a as1stieron a la reunión intersectonal del 
NEA - reg ión integrada por las provincias de Fo rmosa, Chaco, Entre Ríos, 
Corri entes y Misiones- . Organizada por la SECYT, contó con la asistenc1a de 
autoridades del gobierno provincial, de las Universidades Nac ionales de Entre 
Ríos y del Nordeste, delegaciones regiona les del INTA, INCYTH e IFONA. 
El objetivo de la misma fue coordinar las actividades en el marco de los pro
gramas regionales El 12 de noviembre se llevó a ·cabo una nueva reu nión in· 
tersectorial del N EA, en Paraná. 

Durante el 22 y 23 de octubre se reun ió en Río Gallegos la Comisión lntersec
torial Aseso ra Regional Patagonia (CIPAT), con la presencia de los Ores. R. 
Perazzo y G. Scusena. La misma fue continuación de la mantenida en Bari lo
che en ju lio pasado y en su transcurso se discut ieron los documentos prepa ra
dos a tal efecto . Durante el mes de septiembre se habían reunido los Comités 
Coordinadores de Recursos H ídricos, Acuáticos, del Suelo y Forestales. 

Durante el 26 y 27 de noviembre tuvo lugar en Catamarca la Reunión lnter
sectorial del NOA. que comprende las provincias de--Jujuy, Salta, Catamarca, 
La Rioja, Tucumán y Sant iago del Estero. Tuvo carácter preparator io para la 
reun1ón sobre el sistema de regionalización, prevista para la primera sema na 
de diciembre, en Buenos A1res. 

El 8 de octubre el Dr. R. Perazzo, junto con el Dr. Scuseria. recomeron el Ins
t itu to de lnvesngac1ones Mineras de la Universidad Nacional de San Juan, 
manteniendo una interesante discusión con investigadores y directo res de 
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SANTA FE 

institutos de la Universidad, acerca de la problemática tecnológica de la re
gión. Asistieron asimismo a la inauguración de la 9na. Reunión de la Asoc ia· 
ción Argentina de Energía Solar (ASADES), organizada por el Area de Ener
gía Solar del Instituto de Mecánica Aplicada de la Facultad de Ingeniería. Se 
trata de una reunión anual que tiene por objetivo exponer el estado de las in· 
vestigaciones en esta área en el país. Se hallaban también presentes el Lic. R!J· 
bén Nicolás y A. Fernández Argento, Secretarios Ejecutivo y Técnico respec
tivamente del Programa Nacional de Energía No Convencional, que tiene a su 
cargo la coordinación de gran parte de los proyectos en este campo . La reu~ 
nión contó con más de trescientos investigadores y técnicos de todo el país. 
El 5 de noviembre se llevó a cabo la primera Reunión lntersectorial de Cuyo, 
cuyo objetivo fue discutir las actividades y su posible coordinación en el mar· 
co de los programas regionales. 

En esta provincia, los Ores. Perazzo y Scuseria visitaron el Instituto de Catáli· 
sis y Petroquímica (INCAPE). el Instituto de Desarrollo y Diseño (INGAR) y 
el Instituto de Tecnología para la Industria Química (INTEC), donde tuvieron 
oportunidad de llevar adelante un fructífero intercambio con científicos y 
técnicos. Hubo también una reunión con becarios del CONICET en la que 
fueron consultados acerca de los lineamientos de política tecnológica nacio· 
na l. 

NUEVAS AREAS DE ESTUDIO 

Area de Estudio Sectorial en Física: Fue creada en octubre de este año en el ámbito de la Subsecretaría de 
Coordinación y Planificación; su Comité Ejecutivo está integrado por los Ores. F. de la Cruz, G. Oussell, y 
C. García Canals. Son sus objetivos realizar un relevamiento de los grupos de trabajo e investigación en físi· 
ca, así como de las áreas y tecnologías asociadas que debieran estimularse, dentro de una estrategia global 
para el sector en el país. 

PROGRAMA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE MATERIALES 

Fue creado en octubre de este año, designándose Secretario Ejecutivo del mismo al Dr. Raúl Topolevsky. Su 
plan de acciones comprende el estudio de cerámicos, poi ímeros, vidrio, grafito y materiales compuestos. 
mejora de standards de productividad y nivel de calidad industrial; entrenamiento de campo de post· 
grado en uso y especificaciones de materiales; estudio de nuevos materiales y/o procesos. 
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AREA DE METALURGIA DE METALES NO FERROSOS (1-X-84) 

Dr. M. Trzewi k y F. Pate, por la Cámara Metalúrgica de No Ferrosos. 

Lic. D . Lijtmaer, por la Cámara Argent ina de la 1 ndustrta del Aluminio y Metales Afines. 

lngs. G. Tetzlaff y R. Bellocchio, por la Cámara de Productores de Metales. 

lngs. J.C. Nogués y H. Hernando, por la Dirección General de Fabricaciones-Militares, M inisterto de Defensa 

lngs. l. Brennan y C. Mosquera, por el ComitÉ' Permanente de Planeam1ento del Desarro llo de los Metales 
Livianos (COPEDESM EU. 

L 1c. L. Casanovas (Gas del Estado) e lng Ctccone (YPF ). por el Minister io de Obras y ServiCIOS Públicos 

lng E Lenta, por el Centro de Investigaciones Matalú rg1cas (CIM) del sistema INTI. 

Dra. S. De Demichelis e lngs. L. lurman y A. Leyt , por la Com1stón Nacional de Energía Atómica. 

Lic. N. Negri, por la Universidad Nacional de La Plata. 

lng. A. Ges, por la Un iversidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos A ires. 

lng. A. Hey , por la Soctedad Argentina de Metales. 

lng. M iguel Angel Pagani, por la Secretar ía de Ctencta y Técnica. 

Este Comité tendrá a su cargo la elaboración del p lan de acción. el cual contemplará los siguientes puntos : 

Estudios de factibilidad de un Instituto Argent ino de Metales no Ferrosos. 

Racional ización de materiales. 

Comités de estudio de los documentos de ISO ( lnternational Standards Organization) en colaboración 
con el Instituto A rgentino de Racionalización de Materiales (I RAM ) 

Estudio de promoción de exportaciones del área de metales no ferrosos. 

Anális1s técnico-económicos de titan1o, nÍquel y sus aleactones y product os de alumtnio y cobre para lo
grar la sust itución de importa9iones. 

AREA DE ESTUDIO DE CIENCIAS DEL MAR (19-IX-84) 

Fue integfc¡da con los sigu ientes miembros. 

Ores. V. Angelescu, E. Bosch i , S. Ol ivier. J. Btanch i; Lics. A . Ptola. J.A. Rodríguez Sero . A. Yung, lng. F. 
V ila y Consejero O. Rebagliatt i. 

23 

l 



CONVENIO SECRETARIA DE MINERIA 

SECRETARIA DE CIENCIA Y TECNICA 

El lng. Juan E. Barrera y el Dr. Manuel Sadosky, en representación de las Secretarías de 
Minería y Ciencia y Técnica, respectivamente, suscribieron el pasado 17 de septiembre un 
convenio de colaboración con el propósito de planificar, coordinar e impulsar la investiga
ción y el desarrollo tecnológico para el aprovechamiento y utilización de los recursos mine
ros y para una mejor y más rápida transferencia al sector público y privado. Con tal finali
dad, fue creado en el ámbito de la Subsecretaría de Coordinación y Planificación de la 
SECYT un Programa de Investigación y Desarrollo en Minería. Los Subsecretarios de Coor
dinación, Dr. R. Perazzo y de Minería, lng. Ciari, integran el Comité Coordinador del Pro
grama, el cual tiene a su cargo dar cumplimiento a lo acordado, conformar el Comité Técni
co Asesor, y elegir el Secretario Ejecutivo del Programa. 

TALLER SOBRE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS DE LA CIENCIA Y LA TECNOLO

GIA - CONICIT - OEA - CENDES 

Del 15 al 18 de octubre tuvo lugar en Caracas el Taller sobre Estudios Latinoamericanos de 
la Ciencia y la Tecnología, organizado conjuntamente por la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), el Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) de la Universidad Cen
tral de Venezuela y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CO
NICIT) de Venezuela, en la sede de este último. Invitado por OEA,asistió al mismo en repre
sentación de nuestro país el Dr. Gustavo Scuseria, quien presidió la sesión de discusión sobre 
el tema: "Estudio del impacto de las nuevas tecnologías en el desarrollo tecnológico regional 
y en las poi íticas científicas y tecnológicas". 

Los objetivos del taller fueron: 

1. Análisis de la situación de los programas de estudios y capacitación en poi íticas de cien
cia y tecnología. 

2. Discusión de propuestas. para la consolidación de una red de intercambio, experiencias y 
expertos entre los núcleos de estudio de la región. 

En el acto de apertura se hallaban presentes el Dr. Alejandro Moya, en representación de 
OEA, el Dr. Heinz Sonntag, Director del CENDES, el Dr. Leonel Corona, Presidente de la 
Asociación Latinoamericana de Poi ítica Científica y Tecnológica y el Dr. Ernesto Palacios 
Pru, Presidente del CON ICIT, además de gran número de científicos y tecnólogos invitados. 

Se discutieron los siguientes temas: Situación y orientaciones de los centros de estudio de 
poi ítica científica y tecnológica en América Latina; Documentación sobre estas áreas en 
América Latina; Crisis y desarrollo científico y tecnológico (a cargo de Theotonio Dos San
tos); Estudios de prospectiva tecnológica en América Latina (a cargo de Leonel Corona, 

' quien informó acerca del proyecto coordinado por el Dr. Amílcar Herrera, del cual brindára
mos un esbozo en nuestro número anterior); Indicadores de ciencia y tecnología y su utiliza
ción en estadísticas y diagnósticos; Financiamiento de la ciencia y la tecnología, la experien
cia venezolana (a cargo del Dr. Palacios Pru) . 
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PROYECTO DE LEY DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

La Secretaría de Ciencia y Técnica, juntamente con la Secretaría de Industria, ha elaborado un proyecto de ley 

sobre transferencia de tecnología que se elevaría en el .próximo período de Sl!Siones parlamentarías extraordina

rias. Su objetivo fundamental es el logro de la autonomla nacional en el desarrollo tecnológico, mediante un ac

ceso selectivo y en condiciones favorables a los frutos de la revolución tecnológica contemporánea, y una efecti

va absorción de los mismos por parte del sec tor productivo nacional. Se recoge aquf una síntesis del proy ecto. 

La experiencia de distintos países de América Latina y de otros continentes (España, 
Portugal, Corea del Sur, Filipinas, India y japón) pone en evidencia que la participa
ción del Estado en la regulación del mercado de importación de tecnología contri
buye no sólo a reducir los precios explícitos e implícitos de ésta, sino también a au
mentar la capacidad de las firmas receptoras para negociar contratos, asimilar y adap
tar las tecnologías adquiridas. El proyecto recoge los aspectos positivos de la expe
riencia del país en esta materia, así como la emergente de la discusión de un proyec
to de código internacional de conducta sobre transferencia de tecnologla. Sus princi
pales lineamientos son los siguientes: 

Establece un régimen de evaluación oportuno, que refuerce efectivamente el po
der de negociación de las firmas locales. (A rt. 2") 
Contempla un trámite simplificado para los contratos de escasa cuantía, a efec
tos de agilizar el trámite y la ejecución de los actos (Art. 4°) 
Incluye en el régimen los actos relativos a"software·de computación, lo cual se 
justifica por la creciente trascendencia de esta área contractual y sus posibles in
cidencias sobre el balance de pagos y el desarrollo de una industria local de ''soft
ware"de computación (Art. 7°). 
Prevé obligaciones mínimas de garantía y responsabilidad y excluye cláusulas res
trictivas. (A rt. so , 7 oo, 7 2o, 73°, 7 4° y 24° ). 
Contiene normas especiales para la importación de tecnología por parte del sec
tor público, responsable de una parte sustancial de los pagos realizados por el 
país en la materia. Tales normas -aplicables también en parte a empresas que re
ciben beneficios de promoción- se refieren especialmente a la desagregación tec
nológica de los proyectos y a las formas de contratación (Art. 7' 
Pone énfasis -y ésta es una de las notas específicas de este proyecto respecto de 
sus antecedentes en el país- en la vinculación .efectiva entre la importación y el 
desarrollo tecnológico local, mediante mecanismos que aseguren una absorción y 
ulterior de~arrollo de la tecnología transferida (A rt. so, 6° , 7 2° ). 

1- 1 , Los resultados de la poi ítica aplicada en la materia desde 7 9 76, muestran a las claras 
1, las consecuencias negativas de Jo ausencia de una regulación adecuado e integral en 

este campo. Según estimaciones del Banco Central, los pagos en concepto de rega-
1/os, derechos de autor, asistencia técnico y uso de potentes y marcas han crecido en 
formo espectacular en los últimos años: de 54 millones de dólares en 7977, a 246 en 
7 980J· 363 en 7 982 y 486 millones en 1983 (véase también la información propor-1 1 . .. . .. ' 25 1 1 
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cionoda por el estudio coniunto SEC YT - INTI acerco de los contratos de transferen
cia de tecnolog/o, en esta misma sección}. 

El ArL. 15 crea la Comisión Nacional de Transferencia de Tecnología; el 76 incluye 
entre sus funciones proponer políticas nacionales y m edidas reglamentarios sobre este 
tema al Poder Ejecutivo Nacional; el A rt. 17 entrega la Secretaria Ejecutivo de dicha 
Comisión al Instituto Nacional de Tecnología Industrial, en cuyo ámbito actuaría un 
Registro Nacional de Transferencia de Tecnología. El Art. 20 establece un plazo den
tro del cual debe pronunciarse la autoridad competente sobre los solicitudes de eva
luación, autorización y ·registro, a fin de dinomizar el proceso administrativo. Los 
Arts. 22 y 23 prevén la refo rmo de la ley de itnpuesto a las gonacios de acuerdo con 
los objetivos del proyecto. 

El régimen instilUido por lo ley que se pretende elevar, en suma, procura constituirse 
en una herramienta útil para complementar los esfuerzos tecnológicos de las empre
sas argentinas y meiorar su~ condiciones paro enfrentar el desafío económico, tecno
lógico y político que .\e le presenta al país. 

ESTUDIO SOBRC LOS CONTRI\ TOS DE TRA NSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

79 77- 7 9~3 

/ u SI'< retor/a de Ciencia y 7écnico (SECYT) y el lm lituto N ocional de Tecnología lndu<triol (INTI) encoraron 

< on¡un tomen te u11 estudio acerco de los contratos de transferencia de tecn ología ce/ehrodos o partir de 19 77 )' 

ha, tu r l 31 de diciemb1P de 1983. El periodo elegido abarco lo ••igencio de lo Le)' 2 16 17 y porte de lo Ll'.'' 22426 

dr 7 981. L/ trabajo fue reoli/ odo por /u Ofici11o d e Transferencia d e Tecnol o.Qio de//NTI y el A reo de Estudios e 

l 111 t•\fit¡a< ion Pn l'olitica< > Régimen de lo Te< nologio, de lo Sllb1ecrelorío de Coordinación y Planificación de lo 

Sfí\ 1, con la coordinación del Dr. Carlos M. Correa. Lo información se obtuvo de lo bosl! de datos di.<ponihle 

e11 el Cc111ro tle Cómputos del INTI ; l os programas y procesamiento d e datos estuvieron o cargo de personal del 

IN TI 1/o//aodo<e \ ' O próvimo a w publicación, presentamos aqu í 11110 apretado sínlesis d1• las conclusiones del 

Oli'i1110 

El per/odo 7 977/ H3 se . carac terizó por la liberación del mercado de importación de 
tecnología, como parte de las políticas económicas e industrio/es seguidas. Los leyes 
2 7 6 7 7 y 2 2426, de 79 71 y 1 Y8 7 respectivamente, se fundaron en el principio de que 
el Estado no debe intervenir en el m ercado de tecnología, poro favorecer así la entra
da de ésta al pa/s. Este criterio determinó que durante tal perlado se aprobaron con
tratos presentados ante lo autoridad de aplicación {INT!}, cuyos precios eran mani
fies tamente altos, sus objetos prescindibles o sus cláusulas restrictivas del desenvolvi
miento de las empresas recep toras. junto a esta liberalización, se produjo un sensible 
de terioro de las bases de información de la autoridad de aplicación. 

Este estudio tiene el propósito de suplir tales carencias, y aportar elementos empíri
cos al debate sobre la necesidad de un nuevo régimen de transferencia de tecnolog/a. 
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(Ver en esta misma sección el proyecto de ley elaborado conjuntamente por la SE- j 

CYT y la Secretaria de Industria). El análisis se circunscribe a los datos técmco
económicos disponibles sobre esta materia en el INTI, acerca de los contratos regis-
trados entre el 25/06/77, fecha en que se sanc10nó la Ley 21617 y el 31 !12!83. 

El rég1men jur/dico vigente otorga a la autoridad de aplicación un rol limitado al 
mero registro informativo, eliminando el Registro Nacional de Contratos de Licencia 
y Transferencia de Tecnolog/a . 

En el periodo 1977/83 se reg1straron un total de 24 74 nuevos contratos, con un cos
to estimado en dos mil millones de dólares comentes. El pico más alto se registró en 
7 980 y 7 Y87, con un promedio de más de un millón de dólares de pagos al exterior 
por contrato. 

El 90% de los contratos tienen una duración promedto de cuatro años; con la san
ción de la Ley 22426 aumentó significativamente la duración de Los acuerdos. Tam
bién se registró un aumento paulatino de las tasas de regal/as: mientras para 1977 la 
tasa promedio ponderada fue del 3%, al final del periodo era del 4,5%. Los egresos 
e fectivos de divisas al exterior por este concepto ascendieron a los USS 1, 7 mil millo
nes. Esta cifra no incluye los pagos realizados a través de otros mecanismos. La ex
pansión calculada es de 7. 7 3 7% entre 7 9 76 y 7 983. 

El crecimiento de los pagos en concepto de importación de tecnologt'a contrasto no
toriamente con el decrecimiento que sufrió el producto bruto in terno, especialmen
te el industrial, durante el m ismo periodo. Mientras el PBI industnal era 20% m enor 
en 7 983 que en 7 977, las erogaciones por tecnolog/a extranjera crecieron nueve ve
ces en ese lapso. 

El mvel de pagos resulta también alarmante. si se lo compara con el de otros paises 
latinoamericanos; por ejemplo, más que duplicamos el monto de pagos de Brasil y 
mientras este pais destinó el 0,3]% de su PBI industrial a Importaciones de tecnolo
gía, éstas alcanzaron el 3, 3% del PBI mdustriol en la Argentina 

Por otro lado, la tasa efectivo de retención del impuesto a las ganancias sobre los pa
gos por transferencia de tecnolog/a bajó del 36% al 7 8% . y se estima que el fisco de
jó de percibir aproximadamente U$5 300 millones durante el periodo. 

Puede pues, concluirse que el régimen de tecnolog/a adoptado desde 7 977 hasta el 
presente, ocasionó importantes costos económicos para la Nación, de /ndole mone
taria y fisca/,'desconociéndose la experienc10 acumulada en el pa/s desde 7977 . co
m o en el exterior, sobre esta matena. Permit1o un espectacular incremento de los 
pagos en especial intrafJrma, que en modo alguno puede atribuirse a una genuina 1171· 
portación de conocimientos tecmcos. 
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informática 
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RELEVAMIENTO DEL PARQUE COMPUTACIONAL 

l a Subse· retada de Informática y Desarro ll o dio a conocer su Registro de Recursos lnform6tic01, documen to que 
con11ene las est ... d(sticas principales referidas al equipamiento informático instalado al 3 1 de diciembre de 1983 en la Repú
blica Ar!lent ina Estas fueron obtenidas mediante una e ncuesta a las empresas proveedoras. La publicación fue realizada por 
XERO X Argen tona. como resu ltado de una gestión de la Cámara Arge n t ina d e Máqu inas de Oficina. CAMOCA. Tanto a la 
gent oleza de est"s entid ades , como a la de las empresas consultadas, se debe la conc reción de estos esfuerzos e n el docu
"'Pntn ~thora da< lo a public idad. 

1-t métodoo empleado para la recolecc ión de datos fue el mismo empleado en oportunidades anterio res y consistió en 
"""'t" un ¡uego de cuestionarlos con sus correspondientes inst rucciones a las empresas proveedoras de eq uipos de compu
tac oón l dS pregoontas oncluidas en los formularios están agrupadas según los siguientes temas · 

Configuraciones d e equipos de procesamiento d e datos instalados. 
Terminales de computac ión instaladas 
Ficha técnica (nomhre de la empresa proveedora , marca . modelo. etc 1 

Los sogu o ... ntes cuadros, onc luidos en el Registro , permite n apreciar el c recimiento ve rtiginoso que se ha producido 
en 1983 en e l parque computac ional instalado en el pals, así como a lguna d e sus características principales en cuanto a 
topo d f' equ ipos v distribución geográfica 
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LA INFORMA TIC A 
EN LA EDUCACION 
PRIMARIA V 
SECUNDARIA 

\. 

Presentamos aqul una slntesis del documento emanado del Encuentro Nacional sobre Informática v Educación, organizado 
por la Subsecretaria de Conducción Educativa del Ministerio de Educación, la Subsecretaria de Informática y Desarrollo de 
la Secretaria da Ciencia v Ticnica, y lf.Comisión Nacional de Informática, en el Colegio Nacional da Buenos Aires, y sobre 
cuya realización informáramos en nuestro número enterior. 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

El grupo de trabajo se propuso aproximarse al problema con un conjunto de reflexiones en torno e le incorporaeión dele 
informática y le computación en la educación. 

Todo cambio tecnológico implica un redimensionamiento y un compromiso de reflexión de toda la actividad humana 
relacionada con el mismo. 
La incorporación de nuevos desarrollos en educación debe estar subordinada a una concepción pedagógica que valori· 
ce las libertades, la creatividad y la . reflexión, en espacios pedagógicos libres de ritualismo, que den cabida al tipo de 
participación e interacción deseable entre docentes, alumnos y comunidad. 
La introducción de la informática y la computación a nivel escolar deberá ser encarada y proyectada en concordancia 
con una perspectiva integral del sistema educativo .. Dicha perspectiva deberá tender a cerrar la brecha entre el sistema 
educativo formal, la producción, el trabajo, las innovaciones científicas y los desarrollos culturales del pafs. 
Le introducción de la informática en los planes de estudio y el uso del computador como recurso didáctico son pro· 
blemas esencialmente pedagógicos y por lo tanto deben ser abordados desde una perspectiva global, sobre todo si se 
tiene en cuenta que, por las características del recuno, su introducción acarreará modificaciones en todo el émbito es· 
colar. Tal introducción deberá realizarse teniendo en cuenta las reales posibilidades y prioridades a nivel nacional, re· 
gional y provincial. 

Z. CARACTERIZACION DE LA SITUACION ACTUAL 

los últi!f10S cinco años han visto nacer y crecer en forma rápida y desordenada el uso de computadores en educación. Una 
tendencia observada ha sido la conversión de este proceso en elemento multiplicador de las desigualdades sociales y regio· 
nales. Cabe señalar que este proceso se produjo en un período en que la sociedad argentina tuvo vedada la reflexión sobre 
sí misma. 

Surge entonces la necesidad de elaborar un diagnóstico acerca de esta situación, que proporcione la información necesaria 
para concretar proyectos y permita la participación de docentes y especialistas en el tratamiento del problema. 
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La comunidad educativa hn ml'lnif~~tt!do un DI'.Sn Interés por el toma, como ss r!e1¡;ronde de eu cor.~;urn.'lnci~ a congrcao•, 
tlmpo~ios y jnrnod111 reflliuda;, 

Estuvieron y aón an nncuontran ~:icantes, r;stériiP.s dicotom fas antn1 la enseñanza d11 len!Junjes, lo jererquizacilln de uno de 
&llos sobre todos los d:Jmá.~. o 111 utilizrei~n del computador como instrumento. Esto favornce IPS intere~Gs comardala• y fll 
Intento de imponer modelna fon\1\cc.;, ante¡ que lo ulvaguorda de Jos finllS pedr.g6gicos en el cor.tnxto ~J le i'tl'llid&d 11rclo· 
nal. 

Asimismo, existen presiono$ e:1 cuonto t• h tld(!ubición c:!e equipos en las inst!tucionas fldm::~tivas, :ec r.or f)romn-:lón deles 
compañfas vendedoras, an~iadad d11 I<;;G f1 LV~ros frente al temor de que su11 i1 ijos piordan oportunidadfls ante una "tlisci!)liilll 
fundemental para si futuro", o cuesciom:; ~s rm:~tigio do las propias institucinni!s. 

Se obs0rva tr.mbién la carencia ~n al a:$tem~ adu~ativo, de e$tmcturas que coordinen, ori11nten y normen lslntroducc:i6n de 
los computado re&, a fin de gerantizor un aprovochemientn r8cional tlo lot mismos. 

11. LINEAMIENTOS PAR." UN MARCO ESl.RATEGICO 

El proceso d& inc:orporacl6n de la inform6tica, y del uso del computador on le educación, debe abordars~ decda un m~rr.o 

nacional, promoviendo la formaci6n de c.~quipos interdisciplinarios que evalúan su lm:idencia sobra el Cllm~limiento delo2 
objetivos gonoralas dol plan educativo. 

Es nacr.nrio coordinar los ore<~nismos ;elocionados con sduc11ci6n y/o informética, Pilnii!UB cr.ncurran cr1 un or¡pn!s· 
mo federal con represent"ntlls re(lionale~. Al mismo tiempo, debo asegun;rse une de1Centraliz&el6n l>perati!!tt ecord9 
con el contexto regional y provincial. 

Previo al inpreso de computr.dores en la estmctura escolar as conveniente ntender a los resultodos d(l una anlucci6n 
paicopedag~gico del mismo, os( como e un!l adecuada formación de los rocursos humano1. 

Es imprescindiblrt atender ll 19 formación docente, incluyendo la actuclización profesion'll, para fortalecer las ~ctt~l· 

des positivas hacia el computador como recurso pedagógico y aventar las foiSlls expectativas saq6n laa cul!lesltl mo;a 
introducción Implica cambios de fnndo. 

El plsn de formación docente dllhe ser integral, comprendiendo: 
• Una toma ds concienciasobnl el signifir.ado social de la tecnolopfa. 
• loa r.onocimientos naceSllrios que permitan al docente abiJrcar lo1 dl~tlntos uso• y posibilidades do la informAtice 

en diferGnt!ls érens del S.'lbGr, inr.luyendo didél:tic:n y mlttodologfo. 
• El estudio !.!e loa procGJOs psicogAnáticos do conetrutci6n del conocimicmto. 

la formación docente dflbe planificarte 11n do¡ otapas: 
• Modieno y l&rgo pii!ZO, on r.oordinm:i6n cnn profe~or11dos y univORidAdAs. 
• Inmediato, a trevós d!! un plan para los doc&ntea en actividad quo \'D hllfiy!Jo Incorporado el comput~dor dentro del 

marco educativo o est6n interesados en hatorlo. 

la utilizaci6n del computlldnr como recurso didáctico debe hacarsc~stllo cuando no cxbten otro~ modios do m&s f6cll 
acceso que cumplen le mism!! función. En estos CIISOS, se requlnre qusel s'!!ftw11re artucativo sea producido en el paf1 
do acuerdo con ws melas necesidades. 

lmplament¡,r un siatema da educaci6n permanentP. en ciencia y tecnologfa dentro dn la escuela madla, quo Incluya la 
lnform4tlca; de aate modo, egresados y docentes podrán conocer las apliceciones de la lnformAtica y li\1 distintDS ccrra· 
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na al• qua pueden acceder, da modo mAs profundo e Integral qua en un mero curao da oriantaci6n vocacional. 

C. PROPUESTAS A CORTO PLAZO 

A fin da contribuir a eatablacar pautas y criter1oa pan la utilizecl6n dala inform6tica en la educación aa propone: 

Efectuar el relevamiento y evaluación de las experiencias realizadas en ese sentido en los sectores p6blico y privado en 
todo el pals. 
Diseñar proyectos piloto que serin debidamente evaluados y programados por grupos interdisciplinarios, con el objeto 
de investigar los efectos del uso del computador en la enseñanza. 
Facilitar la transmisión e Intercambio de criterios sobre experiencias realizadas, propiciando que los establecimientos 
educativos que ya cuenten con recursos informáticos y cuya experiencia se considere positiva aeen centros a los que 
puedan concurrir docentes y alumnos del 6rea geogréfica en que se encuentran. 
Realizar encuentros regionales, seminarios, talleres y curaos con al fin da orientar y preparar a los docentes en al uso 
del recurso tecnológico Informático. 
Buacar la optimización del uso da los recursos lnform6ticos ya existentes orientando a directivos y docentes respecto 
de las distintas modalidadea de aplicaci6n, equipamiento, infraestructura y necesidades de capacitación que elles im· 
plican. 
Coordinar las accionas de Inversión y equipamiento con los rasponsables de la poHtica induatrial y el uso del poder de 
compra del Estado. 

NOTICIAS DE INFORMA TI CA 

SE~S JORNADAS NACIONALES - SISTEMAS DE INFORMACION 

Se llevaron a cabo en la Facultad de Clenc¡as Económicas de le Universidad de Buenos Aires les Sextas Jornada• 
Nacionales sobre Sistemas de Información, organizadas por el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de la Capital , 
del 20 al 22 de septiembre del corriente el'lo. Durent~ su transcurso fueron abordados los siguientes temas: 

El profesional an cienc ias económicas y los sistemas de Información 
La pequel'la y mediana empresa ente la incorporación del computador 
El sector público y sus sistemas de información 
Prospectiva en el disello de computadoras, sistemas y comunicaciones. 

En le primer érea se recomendó Incluir en los planes de estudio de las Facultades de Ciencias Económicas la ense
llanza da meterlas que contemplen el uso Intensivo de computación, procesamiento de datos, alstemas de Información y 
actualización de loa graduados. 

Con respecto a la segunda , se destacó le necesidad de asesorar a los empresarios respecto de los problem11 que 18 

producen al adoptar equipos no disePiados para los requerimientos de este tipo de empresas. 

Sobre el sector póblico, 18 resaltó le necesidad de Intensificar la capacitación de funcionarios póbllcoa, v coordinar 
los esfuerzos de c(lcho sector, e fin de optimizar el uso de los recursos disponibles. 

Como resultado del debate en torno al cuarto tema, se recomendó estimular la Industrie del JOftware y el desarro
llo propio de equipamiento y componentes. 

Las Jornadas contaron en su acto de clausure con la presencia del Ministro de Obras v Servicios Públicos, lng. A, 
Carranza; el Secretario de Coordinación Educacional del Ministerio de Educación, Dr. Humberto Prados; el Secretario de 
Ciencia y Técnica, Dr. Manuel Sadosky; el Subsecretario de lnformétice y Desarrollo, Dr. Carlos M. Correa; el Presidente. 
del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, Dr. Mario L. Kenny; el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad de Buenos Aires, Dr. Osear Shuberoff y autoridades de les Jornadas. 
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111 CONGRESO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRONICA 

Del 20 al 24 de septiembre se llevó a cabo el tercer Congreso Nacional de Telecomunicaciones y Electrónica orga

niZado por el Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica (IEEE Argentina), en Buenos Aires. El mismo coincidió 

con la conmemoración del centenario del lnstitute of Electrical and Eiectronic Engineers (IEEE internacional) institución 

que en la actualidad congrega a más de 250.000 miembros en más de 120 paises en todo el mundo. Son sus objetivos pro

mover el conocimiento cientifico y tecnológico en las ramas de ingenieria eléctrica, electrónica, comunicaciones, compu-

to en tación y campos afines. así como su aplicación industrial. 

Bjeto Inauguró el Congreso el lng. Enrique Draier , presidente de la IEEE Argentína. Al hacer uso de la palabra el Subse-

cretario de Informática. Dr. Carlos M. Correa , se refirió a las condiciones necesarias para el desarrollo de una industria in-

ntos formática en Argentina. así como a algunas tendencias tecnológicas en este sector, que pueden constituir indicadores de 

qua las áreas y posibil idades de desarrollo informático en el país. 

U lO 

1cto "JICO"- JORNADAS DE INFORMATICA, COMUNICACIONES Y ORGANIZACION DE 
im- OFICINAS . 

r de Del 8 al 11 de octubre t uv ieron lugar las " JICO", Jornadas de Informática, Comunicaciones y Organización de 

-

jaa 
:al , 

18-

y 

18 

Ir 

,. 

O f ic1nas organizadas por la Cámélra Argentina de Máquinas de Oficina (CAMÓCA) en el Auditorium de la Sociedad Ru

ral Argentina. Los temas discut idos fueron : 

La informática y la producción agropecuaria, con la coordinación del lng. Agr. Guillermo Joandet. del Instituto Na

cional de Tecnología Agropecuaria ( INT Al 

CAI;:>/CAM - Diseño gráfico y fabncación as1stidos por compu tadora ; robótica, coord inado por el lng. Luis Gilligan 

Informática y comunicaciones. coordinado por la Secretarfa de Comunicacione~ de la Nación 

Informática y educación, coordinado por el Dr. Ricardo Karpovich 

Informática y gobierno, coordinad.o por el Dr. Hugo Scoln ik. 

En este panel participó el Subsecretario de Informática y Desarrollo, Dr. Carlos M. Correa. encarando el estado 

actual de los planes de gobierno en el área de informática, perspectivas a corto. mediano y largo plazo y desarrollo tecnoló

gico e industrial de la informática en el orden nacional. 

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE EMPRESARIOS DE LA ARGENTINA- IDEA 

Invitado por la División Sistemas de ! .O.E.A .. el Subsecretario de Informática y Desafrollo. Dr. Carlos M. Correa. 

as1st1ó el pasado 1 O de octubre a un almuerzo ofrec1do por la ent1dad. 

En la oportunidad, tuvo lugar un fructíl ero intercambiO de ideas acerca de la pol(tica informática y los planes de 

gobierno con respecto al áfea. 
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·CONGRESO ARGENTINO DE DERECHO COMERCIAL 

Organizado por la Asociación de Abogados de Buenos Aires -Comisión de Derecho Comercial- se llevó a cabo 

del 22 al 24 de octubre d e este año, en el Centro Cultural General San Martln. El temario abarcó los siguientes ountos. 

1. El comerciante Individual y colectivo. Estatuto del comerciante. Derecho soc ietario. 

2. Análisis de la moderna contratación mercantil. Nuevas formas contractuales. Bancos y seguros. Titules de crédito. 

3. Aspectos de derecho industrial. Marcos de fábricas. Transferencia de tecnolog la. Contratos informáticos. 

4. Régimen concursa!. 

El Subsecretario de Informática y Desarrollo, Dr. Carlos M. Correa, presidió la Comisión que coordinó la discu

sión en torno al tema 3. El evento fue declarado de interés naciona l por resolución del Ministerio de Educación v Just icia. 

S~INARIO LATINOAMERICANO SOBRE FOMENTO, DIFUSION Y PROTECCION DE 
SOFTWARE 

Durante el 25 y 26 de octubre tuvo lugar en Montevideo el Seminario La tinoamericano sobre Fomento. Difusión 

Y Protección de Software, reunión preparatoria de la VIII Conferencia de Autoridades Latinoamericanas en Informática 

(CALAI) de la que informamos en esta misma sección. Asistieron. por parte d e nuestro pals. e l lng. Roberto Schteingart 

Asesor de gabinete de la Secretaria de Ciencia y Técnica y e l tng. Carlos Vlllalba. de la Secretaria de Industria. 

Et software ("soporte lógico" o " logical") es objeto de comercialización en un mercado que se ha expandidO veloz

·mente. sobre todo a partir de la irrupción de las microcomputadoras y la divulgación de los "paquetes" standard 1.a impor 

' tancl;t_~onómica de ese me;cado valuado en Estados Unidos en unos 10.000 millones de dólares, y con una tas" esperada 

de crQcirfliento anual del 32% . la dimensión de las inversiones necesarias para su desarrol lo y comercialización han acen

tuado én los últimos años el debate en su torno. 

La declaración de Montevideo señala que el Estado debe constituirse en un vigoroso instrumento para el desarrollo 

de la Industria del software. fomentando la actividad de l sector privado y dando preferencia al software desarrollado v 

producido en el pals; las asociaciones de las empresas privadas productoras de software deben tratar de "segurar la má5 

emolia divulgación de software disponible y ex igir a sus asociados un coroportamiento ético esencial; el Estado d ebe definir 

un r6gimen jurldico para la protección del software, lo cual no significa impedir o facilitar su acceso al mercado interno 

recomienda que tal régimen amplie a esta área las reglas normalmente aplicadas al comercio de tecnologla. tomt en cuenta 

el periodo de protección y ofrezca garant(as a su productor y al usuario. dentro de los intereses de las diversa5 naciones 

por último, recomienda establecer redes de comunicación de datos con ·arquitectura abierta por parte de los Estados. v el 

estimulo del intercambio d e información tecnológica entre los productores de software en América Latina. 

CAMARA DE EMPRESAS DEL SOFTWARE 

El 19 de octubre el Dr. Correa, Subsecretario de Informática, asistió al almuerzo que en el Plaza Hotel le ofreció 

la Cámara de Empresas del Software. Durante e l transcurso d el mismo. se refirió a los lineamientos de la oolltica nacional 

de informática. y en especial. a las pautas para el desarrollo de la actividad de producción del software m la Argentina 
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SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE DESAGREGACION DE PROYECTOS DE IN· 
VERSION DE EMPRESAS PUBLICAS EN PAISES EN DESARROLLO 

Organizado por ADEST. Asociación Argentina para el Desarrollo Tecnológico, ¡u ntamente con ICPE, ·lnternational 
Center for Public Enterprises y JUNAC, Junta del Acuerdo de Cartagena, tuvo lugar en Buenos Aires, del 5 al 10 de no· 
viembre, el Seminario Internacional sobre Desagregación de Proyectos de Inversión en Empresas Públicas de 'Pa ises·en De· 
&arrollo. 

El Subsecretario de Informática, Dr. Carlos M. Correa. participó del mismo, abordando el tema" Aspectos legales 
de la t ransferencia de tecnología". Las reuniones se llevaron a cabo en el Salón de Actos del Banco de 1 ~ Provincia de Bue
nos Aires, y contaron con la presencia del Lic. Juan Mange, de Y.P.F., lng. J. Ch iemeton, de H idronor, lngs. López Rodi· 
ño y T . Alfonso, de SEGBA. lng. J. Cosentino. de la CNEA y muchos otros expertos y empresar ios. así como participantes 
extranjeros y autoridades de las instituciones organrzadoras. Los participantes pud ieron visitar instalaciones de la Comisión 
Nacional de Energía Atómica, las centrales nucleares Atucha 1 y 11 , lnvap, SADE S.A.C.I.F .I.M .. NUCLAR S.A .. Techint 
S.A.C.I., Cometarsa S.A .. Turr i S.A., Indust rias Metalúrgicas Pescarmona y Conuar S.A. 

ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE USUARIOS DE LA INFORMATICA 

Durante los d i as 8 y 9 de noviembre tuvo lugar en R lo de Janeiro el IV Encuentro Latinoamericano de Usuarios 
de la Informática, que contó con la presencia del Director del IBI (Oficina Internacional de Informática). Prof. Fermin 
Bernascon i y en cuyo transcurso se abordaron los siguientes temas : 

Informática y soberania (coordinador Dr. Hugo Varsky ·Club de Cali) 
Cooperación latinoamericana (coordi nador Dr. Carlos Gu edes · Drrector del Banco Mund ial ) 
La poi it ica de inform¡jtica (coordinador señor Jorge España · Vicepresidente de F LA 1) 

Informática jur idica 
Industria de hardware y software (coordinador Lic. Carlos Tomassino, Usuaria, Argentina) 

El Dr. Carlos M. Correa. Subsecretario de Informática. tuvo a su cargo la exposición acerca de la politica de infor· 
mática en la Argentina. Asistió también por parte de nuestro pais el lng. Antonio Castro Lechtaler. refiriéndose al tema 
"Flujo de datos transfrontera". 

REUNIONES CON LA MUL TIPARTIDARIA DE INFORMATICA 

Especialistas en el área de info rmática de los partidos poi iticos congregados en la multipartidar ia (Un ión Civ ica Ra· 
d ical , Part ido Justicral ista, Socia lista Popular. Demócrata Cristiano. Movimiento de Integración y Desarrollo, y el partido 
Comunistó.) mantuvieron dos reuniones, el 9 de octubre y 6 de noviembre del corriente año, con autoridades de la Subse
cretaria de Informática y de la Comisión Nacional de Informática. a fin de considerar el documento elaborado por esta últi· 
ma. Se sometió también a discusión un proyecto legislativo en el campo de la informát ica y se propuso una metodología de 
t rabajo para sistematizar en el futuro este tipo de d iálogos. La Multipartidaria dio a conocer su posición, señalando. entre 
otros impor:antes conceptos, que "la creciente informatización de las dist intas actividades de nuestra soc iedad, con su as· 
pecto más critico en la automatización industrial y la robótica, es una realidad cuyas consecuencias sociales y productivas 
comienzan a sen t irse. Resulta un deber ineludible para todos el restablecer una ética social que privilegie al hombre como 
su¡eto Y no como objeto de la economia, promoviendo la participación de los trabajadores en la redefinic ión de las activi· 
dades que este proceso implica y definiendo mecanismos que regulen la distribución en justa proporción de los beneficios 
de una mayor producción". 

VIII CONFERENCIA DE AUTORIDADES LATINOAMERICANAS EN INFORMATICA 
ICALAI) 

Del 1 2 al 16 de noviembre de 1984, se celebró en Méx ico la. V 11 1 Conferencia de Autoridades Latinoamericanas en 
Informática (CALAI), 'con el objeto de promover el intercambio de experiencias en informática y establecer las bases de 
una mayor cooperación regional en la materia. En esta ocasión tuvo a su cargo la organización del evento el Instituto Nacio· 
nal de Estadística, Geogratra e Informática de la Secretaria de Programación y Presupuesto, órgano recto r de la poi ítica in· 
fo rmática del gobierno de México. Cada una de las delegaciones asistentes aportó un documento sobre el desarrollo de la 
informática en su pais. Se sometió a discusión el informe sobre las repercusiones de las recomendaciones de la VI l Confe
rencia, llevada a cabo en Uruguay en noviembre de 1983. 

En representación de nuestro país, asrstió el Subsecretario de Informática y Desarro llo, Dr. Carlos M . Correa. 
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COMISION NACIONAL DE INFORMA TIC A 

ELEVACION DE SU INFORME AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA NACION 

El 2 de noviembre del corriente año , la Comisión Nacional de Info rmática elevó al señor Presidente de la Nación, Dr. Raúl 

Alfonsín, el informe producido como resultado de su labor. En conferencia de prensa ofrecida ese mismo día en la Secre

tar ía de Ciencia y Técnica, autoridades de la Comisión historiaron de esta manera su accionar : 

A poco de instalado el Gobierno Constitucional, los Secretarios de Estado de Ciencia y Técnica, Dr. Manuel Sa
dosky, de la Función Pública, Profesor Jorge Roulet, de Industria, lng. Carlos Lacerca y de Comunicaciones, lng. Humber
to Ciancaglini, se entrevistaron con el señor Presidente de la Nación, Dr. Raúl Alfonsín. El motivo de la entrevista era ex
ponerle la necesidad de encarar la formulación de una política informática que permitiera encauzar la acción pública y pri
vada en esa materia. Surgió así la conveniencia de constituir una Comisión Nacional de Informática (CN 1), que integrara a 
las citadas Secretarías, juntamente con la de Comercio, las Subsecretarías de Producción para la Defensa, Relaciones Eco
nómicas Internacionales y Asuntos Legislativos, y la Universidad de Buenos Aires, como coordinadora de las Universidades 
Nacionales. 

El Decreto correspondiente 621/84, fue promulgado el 3 de abril, asignand o la presidencia de la Comisión al Se
cretario de Ciencia y Técnica, y la secretaría de la m1sma, a la Subsecretaría de lnformáttca y Desarrollo. 

Como resultado de la primera etapa del trabajo, fue elaborado un Documento de Base, el cual abarcó las siguientes 
áreas: 

Diagnóstico de la situación del sector informático y electrónico ; su significación tecnológica y económica, su evolu
ción y estado presente en nuestro país. 
Políticas de investigación y desarrollo, y de formación de recursos humanos. 
El Estado como usuario de bienes y servicios informáticos. 
Políticas seguidas en materia electrónica e informática en los países en desarrollo y desarrollados, en particular, Brasil, 
India, México, España, Estados Unidos, Japón. 

Cumplido el plazo fijado por el Decreto 621 , la CN 1 ha elaborado las pautas y propuestas que estima recomenda
bles para impulsar un desarrollo autónomo de la informática en la Argentina, el cual, por su propia naturaleza, debe ser par
te integral del crecimiento y fortalecimiento del complejo electrónico. 

La propuesta elaborada apunta fundamentalmente al mediano y largo plazo. Procura que la Argentina, aprovechan
do sobre todo sus ventajas comparativas en recursos humanos, sea protagonista de la revolución tecnológica de nuestro 
tiempo. Reconoce el potencial de las tecnologías informática y electrónica como factor de reindustrialización y su valor es
tratégico para el ejercicio de la soberanía pol ítica y económica en el mundo moderno. 

Señala la necesidad de que el Estado, al igual que lo han hecho los países que hoy aventajan al nuestro en este cam
po, promueva el nacimiento y consolidación de la industria bajo control nacional capaz de insertarse selectivamente en 
áreas específicas, seguir el desplazamiento de la frontera tecnológica internacional y generar en el mediano plazo crecientes 
exportaciones; se trata de construir una industria nacional -incluido el software- innovadora y competitiva, en la que las 
pequeñas y medianas empresas puedan cumplir un rol importante. 

El Informe analiza también y contiene propuestas específicas. acerca de la política de inversiones nacionales y ex
tranjeras; el desarrollo e importación de tecnologías; el Estado como usuario ; los regímenes regionales; formación de técni
cos y especialistas; investigación y desarrollo ; comercialización y formación de usuarios; inserción de la informática en la 
educación y el derecho. 
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actividades de . , 
cooperac1on 
internacional 
UNESCO 

PROYECTO PRINCIPAL DE EDUCACION PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

Del 17 al 19 de octubre tuvo lugar en Buenos A i res una reunión organizada por el equipo coordina
dor del Proyecto Principal de Educación para América Latina y el Caribe, con el propósito de preparar un 
documento nacional sobre el desarrollo del mismo en el país. El informe,que comprende los lineamientos del 
Plan Nacional de Acción,. fue presentado en la Reunión Regional lntergubernamental del Proyecto. celebra
da del 5 al 9 de nov1embre en la ciudad de Méx1co. 

El equ1po coordinador está constituido por las Lics. María Rosa Almandoz, Victoria Matamoro y 
Li liana Schwartz, de la Subsecretaría de Conducción Educat iva del Ministerio de Educación y Justicia. 

Los objetivos específicos del Proyecto son : 
Asegurar la escolarización antes de 1999 a todos los niños en edad escolar y ofrecerles una educación 
general mínima de 8 a 10 años. 
Elimmar el anal fabetismo antes de fin de siglo y desarrollar y ampliar los servicios educativos para los 
adultos 
Me¡orar la calidad y ef iciencia de los sistemas educativos a través de la realización de las reformas ne
cesanas 

El taller nacional tuvo como finalidad principal elaborar un inventario de los programas y proyectos 
educativos cuyos objetivos contribuyan al cumplimiento de los fijados en el Proyecto Principal . en todo el 
pa ís. Este relevamiento no implica modificación alguna en los programas relevados, y se hal la ab1erto a 
nuevas 1ncorporac1ones en el futuro. 

El Proyecto es una respuesta a los problemas educativos fundamentales considerados en el marco 
general del desarrollo de los países de la región 

La Declaración de México, aprobada por unanimidad en la Conferencia Regional de Ministros de 
Educación y de Planificación Económica de los Estados miembros de América Latina y el Car ibe, que en 
1979 diera origen al Proyecto, señaló las siguientes carencias de educación que cal ificó como graves, y que 
están en estrecha relación con la extrema pobreza en que se encuentran vastos sectores de la población: 
• Persistencia de ~na baja escolaridad en algunos pa íses. 
• Existencia de 45 millones de analfabetos en la región, sobre una población adulta de 159 millones. 
• Una excesiva tasa de deserción en los primeros años de escolaridad. 
• Sistemas y contenidos de enseñanza a menudo inadecuados para la población a la cual se destinan. 
• Desajustes en la relación entre educación y trabajo. 
• Escasa articulación de la educación con el desarrollo económico, social y cultural. 

• En algunos casos. deficiente organización y administración de los sistemas educativos. 
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.XV REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO 

INTERAMERICANO PARA LA EDúCACION, 

LA CIENCIA Y LA CULTURA DE LA 

ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS 

SE 
PF 
DI 
Pll 
el( 

Te 
pe 

VI 
Del 10 al 14 de septiembre de este al'lo tuvo lugar en Washington la XV A(ilunión ordinaria .del BF 

CIECC, asistiendo en representación de nuestro pals el Secretario de Coordinación Educacional , Cientlfica to! 
y Cultural, Dr. Humberto Prados y el Subsecretario de Promoción de la Secretaria de Ciencia y Técnica, Dr. Na 
Carlos Abeledo. cla .. 

La Reunión se realiza anualmente, convocando a los ministros de educación de los estados miembros 1 La 
y altas autoridades, quienE!S participan de las distintas comisiones que sesionan sobre asuntos institucionales, 
educación, ciencia y tecnologla, y cultura. 

Los jefes da delegación desarrollan también un diálogo informal sobre temas previamente acordados, 
siendo el de esta ocasión "lmplicancias de la crisis económica mundial para la educación, la ciencia, la tec- 1 ce 
nologla, la cultura y la cooperación internacional" . Se destacó la necesidad de transformar la educación en Tl 
una herramienta eficaz del desarrollo, difundir la importancia de la ciencia y la tecnología e incrementar su Cl) 
Vinculación con la economla; fortalecer los mecanismos de cooperación, y asegurar su eficiencia. "La crisis (CI 
puede reforzar el esplritu Interamericano -afirmaron-, profundizando el sentimiento del destino común". Re 

La comisión de ciencia y tecnologla, presidida por lvelisse Prats de Pérez, de la República Domini
cana y cuya vicepresidencia desempenó el Dr. Abeledo, se centró en las orientaciones programáticas del 
Programa Regional de Desarrollo Cientlfico y Tecnológico para el bienio 1986-87, tomando como base de 
discusión los documentos elaborados por la comisión ejecutiva del CIECC y el Taller de Orientaciones Pro
gramáticas. Lueoo de amplio debate, circunscribieron los campos programáticos a los siguientes: ciencias e 
ingeniarla; recursos naturales; tecnología de materiales; tecnologla de alimentos; poi (ti ca y planificación VI 
.cientlfica y tecnológica; servicios tecnológicos. • N( 

Se recomendó concentrar los escasos recursos del Programa Regional en áreas vitales para los estados 
miembros, a través de proyectos mu ltinacionales que promuevan una mayor integración regional, armoni
zando y maximizando la cooperación horizontal entre sus instituciones. Se propuso organizar una reunión 
con representantes técnicos gubernamentales, para que el Comité Interamericano de Ciencia y Tecnologfa 
~ugiera los mecanismos más aptos para gestar proyectos multinacionales. 

Finalmente, la comisión de ciencia y tecnología elaboró proyectos de resolución acerca del refuerzo 
de los centros dedicados al desarrollo de las ciencias básicas, y dentro de éstas, a la flsica; estudio de la situa
ción de los medios de divulgación de la actividad cientlfica y tecnológica de la región; creación de un banco 
de datos en tecnologlas para el desarrollo; cooperación interregional horizontal; instrumentos de politice 
científica y tecnológica para Centro América y Panamá; orientaciones programáticas del Programa Regional ; 
post-grados en ciencia y tecnologla. 

Durante la reunión se entregaron los premios "Manuel Noriega Morales", de estimulo a científicos 
menores de cuarenta aPios, obteniéndolo en nuestro pals la Dra. Alicia B. Pomilio, de 4a 'Facultad de Cien
cias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. 
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SEMINARIO SOBRE EL 
PROGRAMA DE ACCION 
DE VIENA 
Planificación y Administra· 
clón de la Ciencia y la 
Tecnología; Métodos, Pan· 
pectivas y Tendencias 

VISITA del SR. NIELS 
BRANDT, Jefe de Proyec
tos del Fondo de las 
Naciones Unidas de Cien· 
cla y Tecnología para 
el Desarrollo para América 
Latina y el Caribe 

CONSEJO INTERINSTI· 
TUCIONAL DE 
CIENCIA Y TECNICA 
(CICYT) 
Relaciones 1 nternacionales 

VISITA de la DRA. 
NORA HOJVAT 
SABELLI 

---

Ante un¡¡ invitación formulada a la Secretaría de Ciencia y Técnica 
por el Centro de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el De
sarrollo, se desiQnó al Lic. Guillermo VITELLI, Secretario Ejecutivo del 
A rea de Estudio de Política y Régimen de Tecnología de la Subsecretaría de 
Coordinación y Planificación de la SECYT, quien participó del Seminario en 
calidad de experto gubernamental, presentando un trabajo sobre "Tecnolo
gía importada y desarrollo de las capacidades locales". El mismo se celebró 
en Moscú, U RSS, del 8 al 27 de octubre del corriente año. 

Durante su visita, llevada a cabo del 26 al 28 de septiembre de 1984, 
el Dr. BRANDT conversó con ¡¡utoridades de la SECYT, CONICET e INTI 
sobre posibilidacles de apoyo del Fondo de las Naciones Unidas sobre Cien
cia y Tecnología para el Desarrollo a proyectos y actividades científicas y 
técnicas de interés para el país. 

El Dr . BRANDT informó sobre las actividades que su oficina se en
cuentra desarrollando en la región, en apoyo de programas y proyectos de 
1 y O en áreas como poi íti ca científica y tecnológica. alta tecnología sobre 
fibms de carbón, desactivación del virus de la aftosa. biotecnología, y otras. 

En el ámbito del CICYT, quedó integrado un grupo de trabajo de re
laciones internacionales, con los funcionarios responsables de cooperación 
internacional de los organismos integrantes. Se han real izado dos reuniones. 
durante las cuales s~ trataron aspectos referentes a oferta y demanda de coo
peración y asistenr:ia, coordinación, financiación, información y difusión, 
becas. Cada una de las instituciones presentó un informe expresando su en
foque acerca de la gestión y administración de actividades científico-tecno
lógicas y de cooperación bi y multilateral. El grupo se halla elaborando la 
propuesta que presentará al CICYT sobre estas cuestiones. 

Se halla en Buenos Aires la Dra. Nora Hojvat Sabelli, doctora en 
química de la Universidad de Buenos Aires y eminente ;'nvestigadora dedi
cada a la química teórica,que se desempeña como Directora Asistente en el 
Centro de Cómputos del Departamento de Química de la Universidad de 
lllinois, Chicago. 

Se halla dictando un curso intensivo sobre estos temas en la Facul
tad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, du
rante los meses de octubre y noviembre, cuyo programa incluimos en esta 
misma sección. 

Participó asimismo en las Segundas Jornadas Argentinas de lnfor· 
mática en las Ciencias Qu írnicas. organizadas por la Asociación Química 
Argentina del 26 al 28 de noviembre en Buenos Aires, dictando dos e onfe
rencias : la primera versó sobre el uso de computadoras en ciencias quími
cas y la segunda, sobre los trabajos de investigación que lleva adelante en 
estos molllentos. 

39 

~ -



1 

e:-

Tema 1: 

Tema 11: 

Tema 11 1: 

Tema IV: 

Tema V : 

Teoría Cu,ntica de la Estructura Molecular 

Métodos ab-initio 

Repaso del forma lismo de la Mecánica cuánt ica 
Estructuras de capas cerradas 
Teoremas vál idos para sistemas de capas cerradas 
Importancia de las funciones de base 
Extensión a sistemas con capas abiertas 

Correlación del movimiento electrónico 
Método de interacción de configuraciones 
Sistemas de bases para C 1 
L imitación del espacio: MCSCF, OVC, CAS 
Anál isis comparativo de los métodos y programas en uso 

Aplicación a sistemas con mayor número de electrones: 
aprox imación del valor de las integrales 
Métodos de capas de valencia ( ECP) 

Reacciones Químicas : formación de moléculas 
Curvas de energía potencial; diagramas de correlación 
Representaciones diabática y adiabática 
Estados excitados y de transición 

Propiedades de las funciones de onda moleculares 
Dependencia de las prop iedades en el sistema de bases 
Dependencia en la correlación electrón ica 
Propiedades de pr imero y segundo orden 
Propiedades de estados excitados 

La molécula de L iH será usada como ejemplo práctico. De ser posib le, los estudiantes usarán progm· 
mas de computación ya escritos para calcular curvas de energra potencial y propiedades de LiH, uti li 
zando varios métodos y sistemas de base. Podrán asimismo extender los cálculos a KH y a Li2H. Du· 
rante el curso, se distribuirá a los estudiantes una lista de preguntas y problemas. Se requerirá a los 
estudiantes completar un trabajo escrito describiendo los resultados de los cálcu los efectuados duran· 
te el curso. En lugar de un examen final se calificará a los estudiantes en base a respuestas a las pre· 
guntas distribuidas y a la presentación de los resultados obtenidos durante el curso. 
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1 /-~ 1 PATRIMONIO ~ 
CIENTIFICO NACIONAL 

VINCULACION CON INVESTIGADORES AR· 
GENTINOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR 

Ou 1enes deseen tomar contacto con la Secretaría de Cienc1a y Tecnica a f1n de concretar vinculaciones con 
los científicos argentmos res1dentes en el extran¡ero. pueden dingirse a la Ora. Nora Cohan, Departamento 
de RelaciOnes Internacionales, Córdoba 831. 7mo. P1so, Capttal Federal. T.E. 312-2666, quien tiene a su 
cargo promover v coo rdmar el Intercambio con los mismos, de modo de implementar estadías en nuest ro 
pai's por per(odos co rtos, que permitan revitalizar nuestras activi dades de invest igación v desarro llo . En es
tos momentos. se están implementando generosas cesiones de equ1pos v bib liogra fía realizadas por nuestros 
ctent(ficos en e: ex ter1or. La Ora. Cohan se desempeñó hasta 19H3 como mvest igadora en la Comisión Na
CIOnal de Energ ía Atómica. 

POLITICA CIENTIFICA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL 
HOMBRE Y DE LA SOCIEDAD 

El Centro Nac1onal de la lnvesugac1ón C1entíftca (CNRSI 11a elaborado un documento en el que expone su 

ool1 t1ca Científica oara e! Oepar•amento de C•enc1as del Hombre v de la Soc1edad . para los cua t ro años vP

ni<.Jero~ Pn~sentamo< aauí una síntesis del m1sn1o, cuyo or iqinal se halla en el Servic1o Cultu ral de la Emba

jada de F ranc1a en A rgentina 

La ooi • ca C1ent 'f,ca del Deoartamento de Cienc1as del Hombre y de la Soc1edad reposa sobre dos grandes 
pler.c ores 

Una e )orcJ•nac1on v ·::onc¡;ntr<Jclon ele esfuerzos en torno a grandes domm1os de 1nvP.St1gar;1un considera

dos CCJmo Pies es1rateg1cos 

2 '-di am1er>to de cmco operar.iones or1nritanas oara aquellos dom in ios cuva 1moortancta no 11a sido o le 

--.amente ~>conocrda hasta aho1 a 

Los ·-meo " 1es estrateg1cos eiegirlo<. son. 
' . 

l. El t rabajo : cambios y evolución 

"J ues-:ras soc1eoarles se ·enfrenran hov en J1a a cambiOS tecnológrcos profundos que revoluc1onan 1as 

fo'mas v cond1C10nes de trabajo, las estructuras de ernp!P.o, exigen cali ficaciones nuevas para nuevos 

trabaJOS y desvalorizan las ant1guas. El cnn1unto de relaCiones ent re trabajo. ocio y morlos de vida es 
afectado El DeDar tamento se esforzará en coord ln,,r v 01 ;entar hac1a el estudiO de es1os problemas los 
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esfuerzos de parte de los economistas, juristas, historiadores, sociólogos, antropólogos, geógrafos, etc. · 

11 . Raíces históricas y patrimonios culturales de las civilaciones europe•s 
Una mision propia de las ciencias del hombre es analizar y hacer conocer la historia y las raíces de las 
d iferentes culturas, contribuyendo así a transmitir su patrimonio. 

111. La evolución del Tercer Mundo y de los P•íses del Este 
Es necesario dar nuevo impulso a las iqvestigaciones en estos dominios. volcando un esfuerzo particular 
con respecto a los países del mundo musulcnán o en vías de islamización, a aquellos paíseS que ocupan 
un nuevo lugar en la división internacional del trabajo, y a aquéllos que tienen 'un peso tradicional sobre 
nuestra historia y nuestra cultura. 

IV. Las ciencias de la comunicación 
Nuestro país se halla muy retrasado en lo que se refiere a las ciencias de la comunicación, justamente en 
un momento en que se halla comprometido en una poi ítica de rápida diversificación y aumento masivo 
de medios de comunicación. Debido a esto, la gestión pública, administrativa. así como la vida política 
local y regional , incluso nacional, se modificará profundamente. 

V. Los procesos de conocimiento científico, invención tecnológica y creaci6n artística 
El Departamento reforzará y coordinará los esfuerzos en los dominios de la epistemología, historia df:) 
las ciencias, historia y antropología de las técnicas, análisis del rof de las ciencias y las técnicas en la 
evolución de la cultura y de la sociedad , etc. Debe incrementarse e impulsarse el análisis de los meca,nis~ 

mos del descubrimiento en los diversos dominios de las ciencias y las técnicas y los mecanismos de érea
ción artística. 

Las cinco operaciones prioritarias se centran en las siguientes áreas : 

Investigaciones sobre la mujer, en conjunto con el Ministerio de Derechos de la Mujer 
Sobre la salud , en conjunto con ei ·INSERM y el Ministerio de Solidaridad Nacional 
Encuesta nacional sobre la diversidad y evolución dé las formas de familia en Francia 
Arquitectura, urbanismo y formas de vida, en conjunto con el Ministerio de Urbanismo. 
Social ización, educación y formación de los individuos, en c'onjunto con el Ministerio de Educación. 

Existen también, fuera de éstos, temas importantes que ponen en cuestión las fronteras existentes entre las 
ciencias del hombre y de la sociedad, y las correspondientes a otros departamentos del CNRS: el análisis de 
la articulación entre ecosistemas' y sistemas sociales, las relaciones entre psicología social y la psicología d&l 
trabajo, el estudio de las estrategias de adaptación del hombre a los ecosistemas naturales. 

Para terminar, algunas palabras sobre el espíritu en que la Dirección quisiera que se.desarr.ollaran estas inves
tigaciones : 

En principio, una gran preocupación por hechos concretos (encuestas de camp()) 
Organizar los debates teóricos sobre puestas a punto más frecuentes y acotadas, más tal.leres. más pu· 
bl icaciones directamente ligadas a investigaciones en curso, y menos colqquios amplios y ambiciosos. 
Por último, mayo'r intercambio con . los mejores equipos de Países desarrollados, exponiéndose a las 
evaluaciones críticas, y a la competencia internacional. 
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BECAS 
CURSOS 
REUNIONES 
CIENTIFICAS 

Tipo d o Beca o Curs~ 1 Organismos Patrocinantes 

Becas de la Smithsonian lnstitu tion 1 Smithson1an lnst i tut1o n 
Historia social y cultura 
Historia del Arte ; H istoria de las 
ciencias y la tecnología; cienc1as de 1 -
la tierra, antropología y ciencias 
b iológicas. 

Cursos Internacionales organizados 
por el Opto . de A Jricultu ra del 
Gobierno de los E E UU. 1985 
Cand idatos patroc•nados por los 
gobiernos o mstituc1ones públicas 
y privadas d e pa íses en desarrollo 
que cumplan con las ex igenc•as de 
cada Curso . No hay becas. 
Cursos Programados: Cuencas hí
d ncas. uso de la t 1erra. poi ít1ca 
agrícola. desarrollo rural,coopera
t •vas agr,colas. bas<>s de datos. in
vestigac•on agrana bás1ca. etc. 

- Programa para profos,'Jnales y· 
artistas en el P .• la~ ·O Study and 
Conf<>rence Ccnter. 1 talla 
Cienc1as aQr icolas ; artes y huma
nidades. c¡enc·~s de la salud ; re
laciones internacion3les, demo
graf ía. 

Admin ist ración de Personal M uni
Cipal 
Fu ncionarios d el Qob;erno central 
reg1on 1 o local dlrEctsmente rela
cionados con el contro l y gu ía de 
las autom;<:ci -·s locales. 

ln ternat1onal Training 
D1V1sion O f f ice o f 
lnternat•onal Cooperation 
and Oevelo pment, U.S. 
Department of Agr icultu re 
en cooperación con A ID y 
universidades de EE.UU 

P.ockef••ller Foundation, 
New York , USA 

Gob 1erno de los Países Ba¡os 
lnternat•onal Un1on of 
Loca' A u thorities ( 1 U LA). 
La 1- "Ya 
Los derechos de oantctpar 
¡¡ c? ~zan a 9 500 f lor mes 
ho l '1 '1d "S'">. 

4:.. 

Lué)ar de Estudio 

Estados U nidos 
M useos, o bservatorios. 
1nst•tut os de •nvestigación. 
Doctorado y Posdoctorado 
6 a 12 meses 
Estudios de posgrado - 1 O 
semanas. Idioma : Inglés 

Wash ingto n y luego en la 
U n1vers•dad ca-participante 
Idioma. Inglés 

Bellagio Study and 
Conference Center. 
Lago de Como, Italia 
4 semanas 

lULA, 45 Wassenaarseweg, 
2596 CG La Haya, Países 
BaJOS 
19 de marzo hasta 14 de 
mayo 198 5. 
ld1oma· ln~lés 

, 
"' o 

o 
\..__ / 
~ _,J 

Cierre d e 
lnsc••pción 

Office of Fellow
ships and Grants. 
Desk J .. 3.300 L ' 
Enfant Plaza, 
Smithsonian 
l nst it utio n. 
Washington, D.C. 
20560 U. S.A. 
15 enero 1985 

O ICD-USDA, 
Wash ington D .C. 
20250 EE.U U. 
Costo total del 
curso : consulta r 
en la sede OICD
USDA 
Informes : David P. 
Winkelm an 
Deputy Adminis
t rator for 1 nterna
t ional Training 
Room 4118 
Aud 1tor's Building 
Office of lnter
national Coopera
tion and Develop
ment. 
Un 1ted S tat es 
Dep3rtment of 
Agncultu re. 
Washingto n. D.C. 
20250 USA 

Solicitar la admi
sión con 8 mese< 
de ant iCIP3CIOn a 
la fecha propuesta 
para •n iciar la esta 
d ia. 

15 de enero de 
1985 en la sedf 
d el curso 



Tipo de Beca o Curso 

Explo ración M inera 
Título universitario en geologf¡~·, 

minería o equiva lente. 

Colegio Regional Latinoamericano 
en Microprocesadores. Tecnología 
y Aplicaciones · 
Graduados universitar ios en carre
ras afines al tema. Experiencia en 
hardware y software 

Organismos Patrocinantes 

Eco le National Supérieure 
des Mines de Parfs, Centre 
de Géologie Générale et 
M iniére, Parls, Unesco, 
PA RIS. 

1 nternational Cent re for 
T heoretical Physics, 
Tri este 

- Curso del Insti tut o Nacional de ~ I nstituto Nacional 
Adm. Pública de A lcalá de Henares. de Adm inistración Pública. 
España. Alcalá de Henares, España. 

Curso de Informática para Admi
n istradores Públicos. 
Funcionario de nivel superior que 
preste servicios en el sector públi
co relacionados con tareas de pol í· 
tica económica y social. 

Programa Búsqueda de Talentos 
para el Progreso A rgentino 
Cualquier estudiante del ú ltimo 
año de escuela secundar ia, siemp~e 
que al 3 1 de diciembre del año 
correspondiente haya finalizado 
sus est udios secundarios. 

- De postgraduado para Ciencias y 
Tecno logía Aplicada 
Poseer un doctorado en ciencias 
o en ingenierla 

Becas de la Escuela Internacional 
de Verano 
Temas relacionados con Noruega 
arte, fo lk lore, artesanía, historia, 
música, etc. 

INA P 

1 ndustrias Metalú rgicas Pes
carmona. 
Los primeros 5 jóvenes p re
miados se les adjudicarán 
becas que les permitan rea
lizar los estudios universi
tar ios completos. 

Consejo Real Noruego para 
la Invest igación Cieritffica 
e Industr ial. Oslo, Noruega 

lnternatronal Summer 
School, Oslo, Noruega 
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Lugar de Estudio 

Ecole Nationale'Supérieure 
des M ines, 60. Boulevard 
Saint-Michel. 75272 París 
Cedex 06 FRANC IA 
5 al 29 de marzo 1985 

Bogotá - Colomb ia 
Idioma: Inglés 
10 de junio al 5 de jul io de 
1985 

Instit uto Nacional de Admi
n istración Públ ica. Centro de 
Cooperación Administrativa. 
Ant igua Un iversidad, Plaza de 
San D iego, A lcalá de Henares, 
Madr id, España. 

Programa: Informática básica 
microcomputador as. La· ir¡
formática en la Administra
ción Pública 

A elección del candidato. 
Presentar un informe de 1000 
palabras sobre un proyecto 
de investigación en el campo 
ciencias físicas. matemáticas 
y biológicas, ingeniería. eco
nomfa y la dirección de em
presas. 

Universidades y organ izacio
nes en Oslo, Bergen, Tromsoy, 
Trondheim. 
Idioma: Inglés, A lemán. 

Francés. 

La Universidad 
Duración : variable 
Idioma: Inglés 

Cierre de 
lnscripcibn 

Professeu r H. 
Pelissonnier . Eco le 
des M ines. 60 
Boulevard Saint
M ichel. 75272, Pa
r ís Cedex 06, 
Francia, hasta el 1 
de febrero. 
Posibi lidad de b~ 
cas de la u nesco. 
Cierre de lnscr ip. 
ción para la m isma 
1 de enero de 
1985 en la sede 
del curso. 

l nternationa l Cen
t re for Theoretical 
Physics, Latin 
American Regio· 
na l. 
College on 
Micropr0cessors, 
P.O. Box 586, 1 
34 100 Tr ieste 
Italia 

En la sede del 
INAP 23 de feb. 
1985 

Sr. lng. Carlos Bu
rundarena 
Juncal 3102 piso 
18 "B". 1425 
Buenos Aires 
Tel. 84-7272 
1 · Dic. 1984 al 1 
marzo 1985. 

Real Embajada de 
Norueoa. Esmeral
da 909. Piso 3. 
Capital Federal 
T .E. 312-2204/ 
1904 - Horario : 9 
a 14.30 hs. antes 
del 1 de enero de 
cada año. 



Tipo de Baca o Curso Organismos Patrocinantes Lugar de Estudio Cierre da 
lnscripci6n 

- Becas y Cursos Norad 85/86 Norwegian Agency for Cu rsos que duran entre los Real Embajada de 1 

Navegación profesional; lnspec- lnternat1onal Development 6 y 10 meses Noruega. Casilla 
c1ón Marltima. Desarrollo Hidro- lNORAD) De setiembre a mayo d e Correo 2286 
eléctrico Red de distribución -' En Oslo-Norweg1an Shipping 1.000 Capital Fed 
eléctrica; Tecnologfa de la pu lpa Academy, T.E. 312/2204/ 
y del papel ; Nutrición ; Orientación Trondheim, Bergen o Aas 1904 - 15 de No-
en agricu ltura, Producción animal. viembre hasta 20 1 

L enero. 

PRIMERAS JORNADAS DE ETICA Y TECNOLOGIA 

La Universidad Tecnológica Nacional, a través de su Direcció11 General de Cultura y Extensión Un1versit ana, 
organizó las Primeras Jornadas de Etica y Tecno log1a, duran te el 18 y 19 de octubre. en el Salón de la Bolsa 
de Cereales. Fueron mauguradas por su Rector, lng. Juan Carlos Recalcatt i y contaron con la participación 
del lng. Fernández Long, Prof. Gregono Klimovsky . Dr. Westerkamp, Dr. Mal iand1, Dr. Agu 1ni~. Lic. Por
tantiero y otros prestigiosos profesiOnales. 

La di rección General de Asuntos Estudiantiles, a t ravés de su departamento de proyección estud ianti l hacia 
la comunidad , presentó un pre-proyecto del Programa de Asistencia Social y Tecnológica (PASYT ). El mis
mo tiene como objet1vos la conf ormacrón de un grupo humano y un lugar institucional a part1r del cual es
tudiantes, graduados . profesores, instit uciones reg1onales y grupos comunales puedan d~arrolla r un plan de 
accrón social y tecnológica orientado a dar respuestas concretas a pequeñas comunrdades reg1onales urgidas 
de asistencia. Respecto a la universidad , el obJet ivo ce111 ral del PASYT es conectarla con la comunrdad so· 
cial , conformando asi un modelo más adecuado; la f ormación de los futuros profesionales debe en marcarse 
en un cont exto soc1al que sensib il izará su creat1v1dad para 1nvestigar nuevas alternativas tecnológicas 

Se trata de def1nir un p royecto tecnológrco que responda a las necesidades sociales con viabilidad económi
ca fomente la crea t ividad de la comu nidad universitaria . busque la part icipación de los md1V1duos y atrenda 
a las demandas regionales 

El proyecto ha sido elaborado por Luis Reguero, Jorge Moutafi án y la L ic. María Inés Bringiottr. Quien de
see mayor mformación, puede dirigirse a D1rección de A suntos Estudiantiles . Rectorado. UTN. Sarm1ento 
440. 3er. P1so , Cap1tal Federal. 

11 ENCUENTRO lATINOAMERICANO DE M ETALURGIA 

Organrzado por la OEA. la Comisión Nacional de Energr a A tóm 1ca (CNEA) y la Comisión de lnvest igac10· 
nes Cient 111cas (C IC) de la prov1ncra de Buenos A 1res, a traves de sus Proyectos· Mult inacional de Tecnolo
gla de Matenales (OEA y CNEA ) y Especial de Invest igación y Desarrol lo en Procesos Metalúrg,cos (OEA
LEMI T ). t uvo lugar del 22 al 26 de octubre en el Cent ro Cultural Ci udad de Buenos A1res el 11 Encuentro 
Latmoamencano de Metalu rg ia Su Comité Organ izador fue mtegrado por el Dr. Eduardo J. Savmo y los 
lngs. Heraldo Bilon1 y R1cardo D . De Simone. 

Durante su transcurso se conmemoró el 15 an1versario del Proyecto Mu ltrnacional de Metalurgia. en la Co
mrsJón Nac1onal de Energía A tóm ica y se realizó un homenaje al 1er. an1versano del fallecimiento del Prof . 
Jorge A. Sábato, entregándose el Premio Programa Multrnacional de Metalurgia a los lngs Carlos Mart ínez 
Vida!, secretar io ejecutivo (OEA) y primer d1rector del Proyecto; Heraldo BJ1on1 , D irector del La boratorio 
de Entrenam1ento Mult id1sciplinario para la Investigación Tecnológica ( LEMIT ). y D1rector de Proyectos de 
Metalurgia de la OEA. y Jarro Torres. Jefe del Departamento de Desarrollo TecnológiCO (OEA), de Colum
bia El 24, doctorandos provenientes del programa de formac1bn de recwsos humanos en metalurgia OEA
CNEA , de A rgentina. Bolrvra, Bras1l, Colombia, Chile y Honduras tuv1eron a su cargo las ses1ones plenanas 
presentando las actividades realizadas. 
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Investigación Científica 
para el Desarrollo Tecnológico 

La reunión de los Jefes de los Estados Americanos, realizada en Punta del Este del12 al 
14 de abril de 1967, dio como primer resultado la llamada "Declaración de los Presiden
tes de América", que en su punto V enfatiza: ''Latinoamérica se incorporará a los 
beneficios del progreso científico y tecnológico de nuestra época para disminuir así la 
creciente diferencia que la separa de los paises altamente industrializados en relación 
con sus lécmcas de producción y sus condiciones de vida. Se formularán o se aplicarán 
PROGRAMAS NACIONALES DE CIENCIA Y TECNOLOGIA y se pondrá en marcha un 
PROGRAMA REGIONAL DEDICADO A LA CIENCIA Y A LA TECNOLOGIA". Esta 
política fue instrumentada a través de la creación de "PROGRAMAS MULTINACIONA
LES", tesis elaborada y difundida por el Profesor Jorge Sábalo. 
Como resultas de un inventario de la capacidad tecnológica de Latinoamérica realizado 
por un comité de expertos, presidido por el Profesor Bernardo Houssay, el entonces 
Departamento de Metalurgia de la Comisión Nacional de Energía Atomica Argentina fue 
el ún1co calificndo como el de máximo nivel de excelencia en el tema. Así este Departa
mento presenta ante la Organización de los Estados Americanos un anteproyecto que 
resulta aprobado. En 1969 comienza su accionar el PROGRAMA MULTINACIONAL DE 
METALURGIA. Este dura 10 años y es continuado por el PROYECTO MULTINACIONAL 
DE TECNOLOGIA DE MATERIALES y da nacimiento a PROYECTOS ESPECIALES DE 
INVESTIGACION Y DESARROLLO también en el marco de la OEA y con contrapartida 
industrial. 
El objetivo del programa es la concreción de un "MERCADO COMUN LATINOAMERI
CANO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA'' que tienda a superar la dependencia científica y 
tecnológica de Latinoamérica. 
El accionar del programa propende a dos melas fundamentales: 
A) Formación de recursos humanos necesarios para reducir la mencionada brecha 
científico-técnica entre paises desarrollados y la región latinoamericana. 
8) Realizar investigaciones sobre problemas metalúrgicos y de materiales de especial 
interés para la región. 
A lo largo de estos 15 años se integra una cadena de aproximadamente 60 centros en 
Latinoaménca a un sistema de investigación y desarrollo coordinado en Metalurgia. Se 
Incluyen instituciones de Bolivia, Brasil. Colombia. Costa Rica. Ch1le. Honduras. México. 
Perú y Venezuela. En la Argentina los principales Centros de Investigación y Desarrollo e 
Industrias Nacionales participan de los proyectos mencionados. En Cursos y Seminarios 
se han capacitado aproximadamente 3.000 profesionales. Se publican apuntes. investi
gaciones. conferencias. tesis. etc .. a nivel regional e internacional. Las principales áreas 
de invest1gac1on y desarrollo son las de Solidificación. Tratamientos Térmicos y Mecáni
cos. Corrosión. Deformación Plástica. Soldadura y Ensayos No Destructivos. 
En el acto de clausura del 10° Seminario Postdoctoral el actual secretario de Ciencia y 
Técnica. Dr. M. Sadosky. manifestó que mientras tradicionalmente un hombre culto es 
aquel que transita la senda del humanismo literario o artístico. en la actualidad un hombre 
culto debe necesariamente abarcar en sus conocimientos aquellos vinculados con la 
tecnolog1a: es decir, que ex1ste una cultura tecnológica. De igual forma que hemos 
aSIStidO a la valorización de las artes latinoamericanas en el concierto de la cultura 
OCCidental. debemos alcanzar similares resultados desarrollando tecnologías que impli
quen un avance de esta cultura tecnológica regional. El camino a recorrer es risp1do. Se 
basa sín embargo en la formación del factor humano, base de lo tecmco. Creemos que en 
un area clave. como es la de la metalurgia, hemos logrado un progreso significativo. El 
desaf1o es ahora mayor. en el sentido de utilizar e Incrementar este capital humano fruto 
de 15 años de esfuerzo de más de tres generaciones de científicos y tecnólogos. 

E. J. Savino 
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JORNADAS CIENTIFICO· 
TECNICAS 

Modelos Matemáticos 

Hidrolbgicos para Grandes 

Llanuras y su 

Aplicabilidad a la Zona 

Deprimida del Salado 

SEMINARIO 
CIENTIFICO DE 
EXPERTOS 
EN 

INMUNOTOXICOLOGIA 

Organizadas por la Comisión para el Desarrollo de la Zona Deprimida del 

Salado (CODESA) creada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 

y con la participación de la Secretaría de Ciencia y Técnica y la Secretaría 

de Recursos Hídricos de la Nación (SRH), se llevaron a cabo las Jornadas 

Científico-Técnicas sobre Modelos Matemática; Hidrológicos para Grandes 

Llanuras. y su Aplicabilidad a la Zona Deprimida del Salado, del 29 al 31 

de octubre de 1984, en La Plata. 

El Comité Organizador fue integrado por los lngs. Osear González y Ana 

Strelzyk, de CODESA, Helios Paulero de la SECYT y el Lic. Rivas Rache. 

de la SRH, siendo coordinador técnico el Dr. Mario H. Gradowszy k. Ha si 

do publicado un primer documento con los resúmenes de todos los t raba

jos presentados. a los que se agregan las Conclusiones del Coloquio de Hi

drología de Grandes Llanuras. de Olavarría, por su importancia como ante- . 

cedente en esta materia. Este material. junto con las conclusiones de las 

Jornadas y otros trabajos aún no publicados, se hallará a disposición de los 

asistentes a las mismas y de los organismos vinculados a esta temática. 

En la sesión de clausura del evento hablaron el Gobernador de la Provincia 

de Buenos Aires y el Secretario de Ciencia y Técnica de la Nación. 

En Luxemburgo, del 3 al 9 de noviembre se llevó a cabo un Seminario de 

Expertos sobre lnmunotoxicología, organizado por la Comisión Científica 

de la Comunidad Europea (CEE). el Programa Internacional de Seguridad 

Química. la Organización Mundial de la Salud, el Instituto Nacional de la 

Salud de Estados Unidos y la Agencia Nacional de Protección del Medio 

Ambiente de EE.UU. Concurrió invitada por las entidades organizadoras 

la Dra. Vilma Stolfi de Rotolo. Jefa del Servicio de lnmunopatolog(a de la 

Facultad de Medicina de Rosario, quien dirigió la primera sesión. sobre In

munología general y participó corno conferencista en el área de estrategias 

futuras para preservar el sistema inmunológico del daño químico. Dictó 

también dos conferencias, sobre fertilidad, plaguicidas y cáncer y nivel de 

AMP cíclico en linfocitos de animales tratados con plaguicidas. Quien de

see tomar contacto con la Dra. Rotolo puede dirigirse a su lugar de trabajo, 

Santa Fe 3100, 2000 Rosario. 
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PR·IMER CURSO INTERNACIONAL 
DE 
INMUNOCITOOUIMICA 
DEL SISTEMA 
NERVIOSO 

sentaelos ele izqu lerela a Claree: ha: Pro1. Jorge 
Peccl · saaveelra, organizador Clel curso; or. 
Francisco J . Oellch, Rector de la Universidad de 
Buenos Aires; Dr. Manuel 5ado$ky, secretario 
ele Ciencia y Técnica; Dr. Gunter Trapp, repre
sentante de la UNESCO. Montevideo, Uruguay 
y Ora. Simonetta Sonnlno, representante del 
CONICET. 

. 
El Primer Curso Internacional de lnmunocitoquim1ca del Sistema Nerv1oso dictado del 10 al 25 de jul io 
de 1984 en el Instituto de Biología Celular IIBC) de la Facultad de Medicina, organizado conjuntamente 
por IBRO (Organización Internacional para la Investigación sobre el Cerebro). WHO (Organización Mundial 
de la Salud) y UNESCO, sirvió para que se expusieran, entre otras contribuciones de científicos argentinos 
y del exterior . los nuevos élPOrtes de la producción de anticuerpos mono y policlonales a esta área de la in
vestigación, así como diversos enfoques de la marcación simultánea de dos antígenos específicos (por ejem
plo: elemento presináptico y elemento postsináptico) . 

La técnica de producción de lineas celulares secretantes de anticuerpos específ icos, hibridomas, por la 
unión o fusión de células de mieloma con linfocitos esplénicos de donantes inmunizados o infectados per
mite la producción de cantidades ilimitadas de anticuerpos específicos ( Kohler and Milstein, Nature 256, 
495, 1975) Esta técnica introdujo una verdadera revolución en el uso de anticuerpos en la biología molecu
lar y celular y en su aplicación diagnóstica. Claudia Cuello, uno de los partioipaRtes del curso fue, en cola
boración con César Milsteil"), responsable de la introducción del uso de estos anticuerpos monoclonales en la 
detección de antígenos (moléculas neurotransmisoras. enzimas, proteínas) del sistema nervioso. tanto al 
nivel de la organización microscópica (células. dendritas. axones) como de su localización ultra estructural 
con el microscopio electrónico. La neuroquímica clás1ca se vio de este modo robustecida a través de la posi
bilidad de marcar selectivamente los componentes celulares y subcelulares del sistema nervioso. con una de-' 
finición altamente específica del antígeno responsable. 

El curso, organizado por el Director del IBRO, Dr. Jorge Pecci Saavedra , fue inaugurado por el Dr. Eduardo 
De Robertis, quien disertó sobre el tema "Sinaptosomas y receptores sinápticos". Fueron presentadas tecni 
cas de inmunofluorescencia. inmunoperox idasa y de imuno-oro Las apl icaciones que se realizaron en las de· 
mostraciones prácticas incluyeron el uso de anticuerpos monoclonales y policlonales dirigidos contra neuro
transmisores, enzimas 9e síntesis, proteínas neuronales y gliales y vi rus neurotrópicos. 

Asistieron al curso treinta y tres graduados proven1entes pnncipalmente de países de Amér ica Latina y Es
paña; las conferencias fueron abiertas para estudiantes v miembros del 1 BRO y otros laboratorios de investí· 
gación. Las características del curso -dedicación exclusiva y durac1ón de quince días-, así como el cuerpo 
de profesores con que contó (i nvestigadores argentinos y extranjeros de primera 1 ínea) hicieron del mismo 
una experiencia estimulante y fruct ífera. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL'DE LA PATAGONIA 

SAN JUAN BOSCO 

La Universidad Nacional de la Patagonia y la Subsecretaría de Salud de la Prov incia 
del Chubut, anuncian la realización del ler. Seminario'Patagó nico de Control de la H i
datidosis, en la .ciud~d de Esquel del 5 al 7 dE! diciembre de 1984. 

Programa 
._ Distribución de la hidatidosis en el mundo. 

Análisis de los programas de control en América Latina. 
lnmunodiagnóstico de la hidatidosis humana. 
Aspectos médicos del control de la enfermedad . 
Educación para la salud en hidatidosis. 
Acc iones de control en municipios patagónicos 
Programas de control en las provincias de: Neuquén, Río Negro, Chubut , Santa 
Cruz y Tierra del Fuego. 

Esta reunión centrará su accionar en temas relacionados con programas de c ontrol , in
munodiagnóstico y educación para la salud, factores sobre los cuales descansa la pre
vención de la endemia. 

CESAR MILSTEIN 
PREMIO NOBEL DE 
MEDICINA 

El 15 de octubre de este año, el Dr. César Mi ls
tein, junto con los científicos Niels Jerne y Georg 
Koehler obtuvo el Premio Nobel de Medicina 
por sus teorías sobre la estructura y el mecanis
mo activador espec íf ico del sistema inmunizante 
y su descubrimiento del pnncipio de producción 
de ant icuerpos monoclonales (hibridomas obteni
dos por fusión de células inmunitarias con célu
las cancerosas, que dan a las pr imeras la capaci
dad de reproducirse indefinidamente) . 
Con motivo de la visita que efectuara a nuestro 
país en abri l. publicamos en el primer número de 
nuestro Boletín una semblanza del Dr. Milstein. 
realizada por el Dr. A lgranat i: "El Dr. César 
Milstein. decía. uno 'de los grandes hombres de 
ciencia de la actual idad,. nac1b y estudio en nues
tro país. Se graduó como L1cenc1ado en quími
ca en la Facu ltad de Ciencias Exactas de la Unl-

. versidad de Buenos Aires y luego de real 1zar su 
tesis doctoral en el Departamento de Ou tmica 
Biológ ica de la Facul tad de Medicma baJO la su-
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pervisión del Dr. A. Stoppani, obtuvo una beca del Consejb Británico para continuar sus investigaciones en 
Cambridge ( 1 nglaterra) ". 

"El Dr. Milstein regresó a nuestro país en 1962 y asumió la dirección de la División de Biología Molecular 
del Instituto Nacional de Microbiología "Malbrán". donde comenzó una activa tarea de investigación y for· 
mación de discípulos. Pero sólo pudo permanecer en la Argentina un año, pues los cambios poi íticos que 
sucedieron entonces en el país motivaron la intervención del Instituto Malbrán y la remoción de su Direc· 
tor y de un grupo de investigadores" . 

"Los notables hallazgos del Dr. Milstein y su grupo -continúa el Dr. Algranati- tuvieron el propósito ini
cial de resolver problemas de inmunología básica, pero inmediatamente encontraron, además, otras invalora
bles aplicaciones. En pocos años 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 san
guíneos y de antígenos de histocompatibilidad. como también en procesos de purificación de diversos pro
d_uctos de la industria farmacoquímica". 

Invitado por la Universidad de Buenos Aires y con el auspicio de la Secretaría de Ciencia y Técnica (SE
CYT), inauguró en abril la Cátedra Florentino Ameghino en la Facultad de Medicina. pronunciando una 
conferencia sobre "La base molecular de la respuesta inmune". Ofreció una segunda conferencia en la Fa
cultad de Ciencias Exactas sobre "Anticuerpos monoclonales : por. qué y para qué". ( 1) 

El Dr. Milstein mantiene una relación de consulta y apoyo con el Programa Nacional de Biotecnología de la 
SECYT, tal como informáramos en nuestro Boletín Nro. 2. Durante su visita participó de una reunión de 
trabajo con miembros de las distintas comisiones de dicho Programa, departiendo con ellos acerca de acti
vidades y proyectos en el área. 

El 17 de abril, en compañia del Dr. Manuel Sadosky, el Senador E. Otero. los Ores. F. Leloir. M. Rosen
baum y S. Rietti, y su esposa. la Dra. Celia Milstein, fue recibido por el Presidente de la Nación, Dr. Raúl 
Alfonsín, en la Casa de Gobierno. Asimismo, le fue ofrecida una recepción en la Secretaría de Ciencia y 
Técnica, a la que fueron convocadas figuras de la ciencia y la tecnología argentinas, particularmente en la 
especialidad del ilustre visitante. 

Al conocerse la noticia, el Dr. Manuel Sadosky env ió al Dr. César Milstein el sigu iente telegrama de felicita
ción : "Como Secretario de Ciencia y Técnica de la Nación y como representante de la comunidad científi
co-intelectual argentina que a través de múltiples avatares ha conservado su identidad v que te cuenta entre 
sus más eminentes miembros. saludo con alegria y emoción tu premio Nobel que reconoce tus méritos y es
timula la tarea de reconstrucción de la Repúbli ca en que estamos empeñados". 

(7) En breve se dispondrá de la publicación de ambas disertaciones, editadas conjuntamente por las Facul
tades de la Universidad de Buenos Aires donde las pronunciara, y SECYT. 
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o 
DIVULGACION CIENTIF·ICA 

y· TEC.NOLOGICA 

LA DEGRADACIDN DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA FAUNA SILVESTRE EN ARGENTINA 
Ricardo A. Ojeda y Michael A. Mares 

En el Nro . 1 de nuestro Boletín invitamos a investigadores, técnicos y grupos de trabajo de todo el país a enviar a esta sec
ción artículos que, sin perder su rigor ni su calidad resulten de interés para la ciudadanía en general. Nos toca presentar en 
este número el primero de los materiales recibidos, enviado desde Mendoza por los Ores. Ojeda y Mares. Se trata de un in
forme publicado en INTERCIENCIA, En.- Feb. 1984, vol. 9, nro. 1, pág. 21 - 26 (revista a la que agradecemos posibilite su 
reproducción aquí) que alerta acerca de las formas de degradación de nuestros recursos natural es. Reiteramos nuestra invi
tación, abriendo as í una tribuna de discusión de temas científicos de interés naci·onal. 

No son pocos los libros y artículos que podemos 
leer sobre conservación de la naturaleza. La mayoría de 
ellos escritos a modo de súplica, en un desesperado afán 
por recuperar el sentido social del hombre. No podemos 
negar que hemos avanzado en el entendimiento de nues
tros sistemas y los esfuerzos que se realizan en materia de 
protección son considerables. Sin embargo, muchos de 
estos logros pierden su significación dentro de un con
texto general, y en última instancia terminan por conver
t irse en acciones heroico-románticas frente a los intereses 
que canalizan la materia bruta de nuestro ambiente. 

Sudamérica, esa "gran isla del Plioceno" que ha 
despertado el interés de viajeros y naturalistas, es un con
tinente cuyos hábitats naturales están asediados por el in· 
controlado avance de la tecnología. Esto significa no só
lo la desaparición de especies, sino la pérdida de miles de 
años de evolución, movimientos orogénicos y fluctuacio
nes climáticas que desempeñaron un rol fundamental en 
el establecimiento de una de las faunas más diversas de to· 
dos los continentes. No obstante esta riqueza, los intentos 
en regular el impacto tecnológico sobre el sistema natural 
han sido esencialmente fúti les. A la rápida adquisición de 
tecnología se asocia la concepción del hombre como amo 
de la naturaleza, y cuyo dominio sobre ésta es sinónimo 
de progreso económico y social. 

Hoy la región neotropical requiere de una poi íti
ca ambiental que brinde respuestas adecuadas a la proble
mática de sus recursos naturales, y posibil ite, a modo de 
herramienta, un futuro tendiente al reestablecimiento, re
gu lación y protección áe las distintas comunidades bioló
gicas, canalizando sus patrones evolutivos y asegurando su 
continuidad. 

Argentina: un escenario sud;~mericano 

El presente análisis referido a Argentina, por ser 
el país que mejor conocemos, representa una situación 
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generalizada en Sudamérica en relación al uso de sus re
cursos naturales. Ofrecemos un panorama global del esta· 
do de éstos con particular referencia a la situación de su 
fauna de-vertebrados y mamíferos en especial. 

Diversos factores afectan los distintos biomas 
de Argentina, desde las áridas estepas patagónicas y el 
bosque chaqueño, a la altiplanicie puneña y bosques hú
medos. Entre las principales causas de este deterioro am
biental se cuentan la actividad forestal, ganadería, expan
sión agrícola y una incontrolada caza comercial y depor
tiva. 

Argentina constituye un segmento importante 
dentro de la fauna sudamericana. Aproximadaménte 300 
especies de mamíferos (un tercio de la región neotropical) 
están presentes (Oirog y Luce ro, 1981 ). Su variada topo
gratra, ubicación y condiciones climáticas conforman un 
complejo mosaico de ambientes y comunidades biológicas 
asociadas (Cabrera, 1971 ; Mares y Ojeda, 1982). La ma
yor riqueza de mamíferos se presenta en las provincias del 
norte argentino. Esta variedad obedece no sólo a la latitud 
que ocupan sino también a su fisiografía y diferentes uni
dades vegetales, selva húmeda, chaco, monte y puna entre 
las grandes formaciones (Mares et al., 1981 ). La presencia 
de las últimas estribaciones de selva húmeda representa un 
componente importante, posibilitando a distintos elemen
tos tropicales alcanzar sus 1 ímites australes de dispersión 
(1 ). En el marco evolutivo, la región mesopotámica (NE) 
se trata de uno de los posibles centros de fauna y refugios 
naturales durante las glaciaciones pleistocénicas (Bigarella 
y Andrade, 1965). 

Las descripciones de Burmeister (1943), De Mou
ssy (1864}. D'Orbigny (1945) y Von Rossen (1957) entre 
otros, son un testimonio de la fauna argentina del siglo pa
sado y un llamado de atención hacia la forma que este re
curso está siendo tratado. En el lapso de unos pocos años, 
conspicuos representantes han sufrido los efectos negati
vos asociados a distintos factores de presión ambiental 



(Ojeda, 1980; Ojeda y Mares, 1982). En 1824 salían desde 
Buenos Aires 35.670 docenas de cueros de chinchilla y 
cerca de 10.000 pieles de "jaguar y otros" (D'Orbigny, 
1945). A fines del siglo pasado se cazaba también el últi· 
m o ejemplar del zorro de las M alvinas (Conis austrolis) 
( Langguth , 197 S) . 

Así, mientras Burmeister describía hace más de 
100 años a los ciervos de las pampas (Ozotoceros bezo
articus) cual "tropas de ganado " en los pastizales pampea· 
nos, recientes trabajos (jackson, 1978; Red Data Book , 
IUCN) estimaban una población de unos 200 ejemplares y 

advertían sobre su desaparición (en estado natural) dentro 
de la presente década. Valga agregar a esto que el otro 
componente biótico mencionado por Burmeister, el pasti· 
zal pampeano, está tan deteriorado que sólo persisten re
ducidos manchones (relictos) de su composición específi · 
ca original (Cabrera y Will in k, 1973, pág. 80). Estas 
opuestas descripciones se repiten para numerosos grupos. 
Chinchilla, jaguar, cérvidos, camélidos y diferentes gatos , 
entre los má5 afectados, no han escapado a estos cambios, 
y hoy sus nombres engrosan las listas de animales en peli· 
gro. 

La reducción de la distribución de varias especies 
de mamíferos y el estado precario de sus poblaciones es 
un fenómeno má5 común de lo que se piensa. Esto se ha 
visto reflejado principalmente en formas tales como la 
chinchilla (Chinchilla brevicoudoto) , yaguareté (Ponthera 
onco). ocelote, (Felis pardolis), lobito de río (Lutro plo
tensis). lobo de cnn (Chrysocyon brochyurus). tapir 
(Topirus terrestris), huemul (Hippocamelus ontisensis y 

bisulcus). vicuña ( Vicugno vicugno), ciervo de las pampas 
(Ozotoceros bezoarticus), y ciervo de los pantanos (Ozo
toceros dichotomus) entre los más notables. 

Esto no significa que aún no se puedan encontrar 
estas especies, sino que sus poblaciones han llegado a si
tuaciones "islas", de pequeño tamaño, y cuya degradación 
en muchos casos puede ser irreversible (aún contando con 
adecuada protección). El tamaño mínimo de las poblacio
nes y sus posibilidades de recuperación en relació n JI dete
rioro genético (intracruzamiento; variabilidad reducida) 
ha sido estimado entre 50 a 500 individuos reproductores 
como mínimo, dependiendo de la estructura soc ial ' com
portamiento de las diferentes especies ( Fran kl 1n , 1980 ; 
Soulé , 1980) . 

Argentina tampoco es a1ena a la destrucción del 
bosque húmedo neotropical (Mvers, 1980 ). En sólo 75 
años la masa boscosa de Argentina sufrió una reducción 
del 50°~, y sólo el 35% de ésta tiene val or foresta l (Cozzo, 
1975 ; Dimitri , 1978). La contracción de la selva húmeda 
y de transición del norte argentino responde a condiciones 
c limáticas óptimas para el establecimiento de centros po· 
blados y actividad agrícola. La presencia de 4 parques na
cionales en el área retle¡a la importancia de estas forma
Clones. Su rica variedad ~egetal ha 'sido motivo de u na ex· 
plotación selectiva de sus maderas y desaparición de mu
chas de sus especies ( Rohmeder, 1949; Meyer, 1963 : Ver· 
voorst, 1979 ). 

Las regiones áridas y semiáridas de Argentina 
ocupan el 75 % de su territorio. Dentro de estas tierras, el 
bosque chaqueño del norte ha sido u na de las áreas más 
alteradas. La caracr.erización faunística de la regi-ón ha si· 
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do recientemente sintetizada (Bucher, 1980). Una contri
bución importante sobre los cambios florísticos de la rt'· 
gión chaqueña ha sido ofrecida por Morello y Toledo 
(1959a y b). Si bien han transcurrido 24 años de su publi· 
cación, el manejo pobremente concebido de sus recursos 
no ha cambiado. Sujeto a sequías extensas, inundaciones, 
temperaturas extremas (uno de los puntos más calientes 
d'\ Sudamérica se registra en la formación chaqueña de la 
provincia de Salta), configura un ma<;roambiente de carac
terísticas inestables y susceptible de un marcado deterioro 
ante las presiones de caza, destrucción de sus bosques, 
quema y ganadería. Para mencionar sólo algunas cifras di
remos que entre los años 1976 a 1978 salieron de esta 
área chaqueña 3.300.000 cueros de iguanas (Tupinombis 
spp. ); 43.000 cueros de bQas; 62.000 cueros de ñandú y 
alrededor de 71.000 ejemplares de aves vivas. 

A la alteración del paisaje se unen cambios socia
les, como la acelerada migración de sus núcleos humanos 
ante la decadencia de la explotación forestal (Forni, 
1963). 

La actividad destructora de los "hacheros" sobre 
la fauna ha sido también mencionada (Toledo, 1978). Sin 
embargo, el análisis no ha continuado. La ubicación de es
ta actividad dentro de un paupérrimo medio económico 
debe ser considerada. Así, el hachero busca a través de 
una actividad extra (caza) el incremento de sus ingresos 
(venta de pieles) e incorporación de calorías (vía directa 
del producto cazado o del intercambio por alimentos bá
sicos). 

Comercialización 

Una sección separada merece esta actividad como 
factor de presión sobre las poblaciones animales. La mis
ma ha sido tratada en detalle en anteriores trabajos (Oje
da, 1980 ; Ojeda y Mares, 1982). El comercio de fau na sil
vestre es una actividad estructurada sobre los beneficios 
económicos a corto plazo, y con total indiferencia sobre 
las consecuencias de una explotación continuada y a gran 
escala. 

La importancia económica de este comercio que
da reflejada a través de algunas cifras: U$S 644.205.642 
fue el valor de las expo rtaciones de fauna silvestre de Ar· 
gen tina durante los años 1976 a 1981. El 7 5% de este va
lor comprende a los mamíferos nativos (pieles y cueros 
crudos y/o curtidos ), el resto está distribuido entre pelos, 
lanas y plumas, carnes congeladas y animales vivos (anfi
bios , reptiles, aves v mamíferos). 

Argentina ha exportado entre los años 1972 a 
197 9 un total de 21.918.098 pieles y cueros de mam ífe
ros nati vos, lo cual equivale a un promedio de 7.500 ejem
plares por d ía. La impresión que pudieran causar estos nú
meros no termina aquí, sino cuando empezamos a desglo
sar los componentes de tales cifras y pensar en té rminos 
de procesos ecológicos y posibles efectos sobre sus comu· 
nidades. Es así como de estos 7.500 ejemplares diarios, el 
o·rden Rodentia (nutria, vizcacha y capybara) representa 
el 55% (4 .139 por día) . E135 °1, (2.673 por día) corres
ponde al orden Carnívora (zorrinos, zorros, gato montés , 
gato de pajonal y puma), mientras que los órdenes Marsu
pialia (comadreja o zarigü eya) y Artiodactyla (pecarí y 



guanaco) contribuyen con el 7~o (535 por día) y 3% (262 
por día), respectivamente. 

La Situación no es más favorable para otro grupo 
de vertebrados. En el caso de las aves, alrededor de 170 es
pecies son potencialmente comercializables, (2) con una 
explotación superior a los 7.000 ejemplares vivos por mes 
(Ojeda, datos no publicados). Solamente considerando el 
ñandú (Rheo y Pterocnemio) se exporta un promedio de 
2.000 ejemplares por mes (cueros). En el caso de los rep· 
tites, el mayor procentaje representa al género Tupinombis 
(Familia Tejidae) y la Familia Boidae (Constrictor y 
Eunectes). Durante los años 1972 a 1981 se exportaron 
desde Argentina 10.368.505 unidades de iguanas ( Tupi
nombis spp. ). 

Los números hasta aquí considerados representan 
cifras oficiales suministradas por la Dirección Nacional de 
Fauna Silvestre de la Argentina. Estimamos que los mis
mos son 3 ó 4 veces superiores cuando consideramos el 
aspecto ilegal de esta práctica. La extracción de estas espe
cies no proviene de establecimientos dedicados a su crian
za (Ej.: nutria, chinchilla). sino de los ambientes naturales 
donde ocurren. De este modo se establece una red inter
intraprovincial entre el poblador y los "acopiadores" (tér· 
mino utilizado para el encargado de la recoleccion de los 
productos de fauna silvestre) para finalizar en los puertos 
o las casas dedicadas a su comercio. Esta actividad se desa
rrolla en forma abierta. En la provincia de Santiago del Es· 
tero (centro-norte argentino) se pueden visitar las " barra
cas" (sitios donde se mantienen las pieles para su cu rtiem· 
bre) y aprec1ar el grado de explotación que se ejerce sobre 
este recurso . 

Dentro de una concepción basada en la agricultu· 
ra y ganadería aparece el concepto de especie " plaga", tér
mino que permite incluir un smnúmero de especies y de 
esta forma justificar su comercio. Tal es el caso de la viz
cacha (Logostomus maximus). zorro colorado (Conis cul
poeus ), zorro gris (Coms griseus) y puma (Felis concolor) 
(Ley Nacional de Fauna, 1953 ). En el caso de la vizcacha, 
su concepto de animal perjudicial se extiende desde 1907 
(Llanos y Crespo, 195 2). Hoy, en la p rovincia de Tucu
mán (noroeste) su presencia es prácticamente nula. Esta 
categoría (plaga) es también extendida al guanaco (Lomo 
guanicoe), cuyos hábitos alimenticios lo responsabilizan 
de la misma. Así es que rápidamente, dada su competen
cia con las ovejas por las pasturas naturales , se procede a 
su matanza y comercialización. Algo más de 400.000 
ejemplares de guanaco se comercializaron entre los años 
1972 a 1979 sin distinciones de edad, sexo o grupo social. 

Las especies consideradas "pla"gas", y reconocidas 
por decreto parecerían mantenerse en una categoría está
tica, aunque estudios posteriores hayan permitido un me
jor conocimiento de sus roles en el ambiente (Crespo, 
1971 ¡ )aksic et al., 1980¡ Llanos y Crespo, 1952). Al res
pecto sería interesante' desarrollar 1 íneas de trabajo en re· 
lación a la extrema presión de caza que sufren los carní
voros. ¿Hay cambios en la diversidad de presas? , ¿hay al· 
guna correlación entre la expansión de enfermedades, ta· 
les como fiebre hemorrágica y el nivel de caza de predado· 
res?, etc. Estudios detallados sobre los niveles de pobla
ción de distintos vertebrados, sobre la reacción de las co· 
munidades o especies en particular ante1a creciente altera-
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ción de sus hábitats, son vacíos urgentes de llenar. El tér
mino plaga ha demostrado también su importancia en la 
promoción turística. (3) 

La poi ítica contradictoria entre las provi ncias 
(interior) y Buenos Aires en lo referente a la administra· 
ción de sus recursos faunísticos, ha puesto en serio peligro 
la riqueza en especies de las provincias, que por lo general 
no cuentan con medios suficientes (económicos y huma
nos) para hacer frente a la comercialización de fauna. 

La ausencia de un registro de especies por parte 
de la Dirección Nacional de Fauna Silvestre, y de inspec· 
clones adecuadas de los productos exportados forma tam· 
bién parte de este cuadro. Así, en las listas oficiales se 
agrupan diferentes especies dentro de un nombre en partí· 
cular, figu rando "zorrino, pecarí, ñandú, loros, víboras, 
sapos", entre otros, todos representados por más de una 
especie y englobados en nombres que carecen de signif.· 
cado a los fines de identificación. Esto ofrece la posibili· 
dad de poder alternar a otra especie una · vez eliminada 
alguna de ellas, y a su vez conservar el mismo nom bre 
comun. Por otro lado, la falta de verificación de los pro
duc Los exportables por parte de profesionales oscurece 
aún más esta actividad. 

Degradación: una perspectiva global 

Una versión reducida y parcial del estado de los 
diferentes recursos naturales a lo largo del territorio de 
Argentina ofrecemos a continuación (Figura 1 ). 

1 • Selva m1s1onera (perteneciente a la provincia fitogeo· 
gráfica paranense), con una extensión de 29.000 km2. 
Reemplazo del bosque original por exóticos y monoculti· 
vos (Pinus spp.; Eucoliptus spp.; Poulownio tormentoso; 
Araucaria ongustifolio, esta última forma bosques natu ra
les en el noroeste de la provincia de Misiones). Explota· 
ción selectiva del bosque. 

2 · Reducción del bosque chaqueño y pastizales (talado y 
ganadería). Planes de colonización¡ sobre explotación del 
recurso maderable y migración de núcleos humanos hacia 
centros urbanos¡ fuerte presión de caza sobre las poblacio· 
nes de aves, reptiles y mamíferos (carnívoros, edentados y 
ungulad os principalmente). 

3- Contaminación del sistema fluvial del noroeste por el i· 
minación de residuos provenientes de ingenios y otras in· 
dustrias (colonias indígenas habitan sus márgenes y viven 
de ellos)¡ mortandad y enfermedades por beber agua clo
rada y fosforada han sido documentadas. (4) 

4- Aproximadamente 1.500 ejemplares de aves se cazan 
mensual mente en las provincias de Salta, Santiago del Es
tero v Chaco (norte argentino) para su posterior comercia
lización. Entre los años 1978, 1979 y 1981 salieron de es· 
tas provincias 50.102 ejemplares vivos (con certificado de 
origen), la mayoría de ellos pertenecientes a la famil ia 
Emberizidae. Otras familias representadas son Turdidae, 
lcteridae, Vireonidae, Thraupidae, Corvidae, Mimidae, 
Tyrannidae, Formicariidae, Psittacidae y Rallidae. 



5- La región del altiplano o Puna se .extiende desde la 
porción noroeste de jujuy (en Argentina) hasta la provin
cia de San Juan (centro oeste); desaparición o extrema re
ducción de las poblaciones de chinchilla, suri petiso 
(Pter~cnemia pennata) y vicuña ( Vicugna vicugna) ~ntre 
los más característicos. E'stas especies figuran hoy en las 
l istas de ·animales en peligro. La vicuña posee actualmente 
una población de alrededor de 7.000 ejemplares en Argen
tina, algo más del 50 ob concentrado en la Reserva de San 
Guillermo (San Juan) (Cajal y Sánchez, 1979, comunica
ción no publicada;Cajal et al., 1982) . 

6. Desaparición de la franja de transición entre el parque 
chaqueño y la selva húmeda (área de los principales asen
tamientos humanos y agricultura del noroeste; ver Ver
voo rst, 1979 ). 

7 - Introducción de ciervos exóticos en el Valle de Taf í 
(p rovincia de Tucumán, norte argentino); desaparición de 
varias especies de mamíferos en la provincia de Tucumán 
(yaguareté, Ponchera anca; tapir, Tapirus terrestris ; vicu
ña, liicugna vicugna) poblaciones de taruca (Hippocame
fus antisensis) reducidas. 

8- Area de canalización de ríos de montaña e implemen
tación de cuencas hidroeléctricas. 

9 - Deterioro de los bosques andino-patagónicos a causa 
del intenso talado (Nothofagus, Austrocedrus, Pilgeroden
drum, Fitzroya principalmente); introducción de ciervos 
exóticos (colorado, axis y dama); sobrepastoreo; incen· 
dios; reducido número de las especies de ciervos nativos 
(pudú y huemul patagónico) (Dimitri , 1978). 

1 O· El 70 % de lós suelos patagónicos sufre erosión (eólica 
y sobrepa5toreo), la cual avanza a un promedio de 2 km 
por año (Auer, 1951) ; presencia y ·expansión d e mamífe
ros no nativos (liebre europea, visón, jabalí europeo) . 

11-lntroducción de mamíferos exóticos desde mediados 
del siglo pasaclo (castor, rata almizclera , conejo europeo). 

12- Extinción del zorro de las Malvihas desde mediados del 
siglo pasado. Presencia de aprox imadam.ente 600.000 ca
bezas de ganado. El sobre pasto reo ha ocasionado ' la desa· 
'i>arición de algunas gramíneas palatables (Ej. Poa flabella
ta) (Dimitri , 1978). 

13-Suelos deteriorados y abandonados por la salinización 
de las superficies bajo riego (Luque, 1978; Santanatoglia, 
1978). 

14- Fuerte presión de caza sobre las poblaciones de preda· 
dores; principal centro 'de la actividad ganadera; sobrepas· 
toreo . 

15·Co ntaminación del sistema flu vial de Buenos Aires y 
aguas del Río de La Plata; zona de concentrac ión indus

trial. 

16- Región mesopotámica simplificada; Represa de Salto 

Grande (Provincia de Entre Ríos), y eliminación de isletas 
que servían de sitios de cría a numerosas aves. Destruc· 

•c ión de la selva de Galer.ía que se extendía hasta el Delta 
del Paraná. Representa el área con mayor porcentaje de 
bosques artificiales. Diferentes proyectos hidroeléctricos 
(ltaipú; Corpus, lber~, etc.) se suman a la ya existente 
homogeneizació~ 'del ambiente. Desaparición de 'esp~cies 
continuamente .citad~ por Burm~ister (1943) y Q'Orbig: . 
ny (1945) durante ~us viajes P9r .la meSopotamia (Ej>n· 
guareté, P. onca i· ciervo de los pantanos, •O. dichotomus; 
ciervo de las pampas, O, bezoartictis, y otros). · '· 

Discusión 

La información presentada ha buscado reflejar el 
contexto al que debemos hacer frente, la ·identificadón 
somera de algunos problemas y el grado de part'iéipacion 
requerido a fin de subsanar .parte del deter(o.ro de .lci.s r~
cursos naturales en Sudamérica. Si bien la caracterización 
de algunos de estos factores de presión no resuelve el P.ro
blema, nos permite teorizar y predecir ace~ca dei futÚr~ 
de diferentes comunidades animales. y vegeta!és:"Nos bri.n
da la oportunidad en la búsque<;l~ d.e modos . altern~tivos 
de interacción. 

El síndrome que se presenta en una reg1on de 
América Latina es una versión reducida de 1

1
as mayores 

presiones que af~ctan la continuidad de los ;ecursos natu· 
rales y ·la fa~ na en particular. Argentina reP.resenta u·~ · 
ejemplo dentro de Sudamérica en su relación · Sociedad· 
Naturaleza, carac tedstica compartida en distinto grado 
por otros países. 

Una errónea actividad forestal y ganadera, caza 
comercial indiscriminada, introducción de exóticos, son 
una amenaza sobre los máS variados ambientes. Nuevos 
proyectos· de aprovechamiento hidroeléctrico, expansión 
d e centros poblaéionales y agricultura contribu yen tam
bién a la simplificación del a(llbiente. 
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Si bien podemos caracterizar a distintas activida
des como. elementÓ·s propios ·<;le · nuestra sociedad, no po
demos dejar de lado la urgente necesidad de una actitud 
crítica frente a la indiferente explotación ambiental. La· 
elaboración de un programa integrador, que reconociendo 
a la región neotropical como unidad biogeográfica, siente 
las bases necesariaS para la protecCión y m~~ejo del . patri
monio biológico sudamericano, , e{u n 'a,~pec to q~'e d\lbei 
mas promover. En el añ~ 1974 fue creada la óficina re'gio
nal del PN UMA (Programa de las .'Naci~nes; Üriida5 pafá. e.l 
Medio Ambiente) para América Latina y el Caribe:enten
diendo así la necesidad de fortaleéer las relaciones ent~e 
los países y logra r mayor efectividad en la solución de los 
problemas amb ientales latinoamericanos. 

La fauna neotropical está en peligro. ~sta afirma
ción, mencionada a menudo últimamente, cuenta con ele: 
mentas que apoyan tal aseveraci (ln. Extinción d.e ~spe'des, 
poblaciones aisladas red ucidas y contracción en la· distrl·. 
bución son algunos de ellos. · 

La comercialización d e fauna silvestre, con sor· 
presa muy pocas veces mencionada, ocupa un lugar ~e im· 
portancia dentro de la poi ítica administrativa de los recur
sos naturales. La preocupación por esta actividad, abi~;:rta
mente desarrollad~ en Suda!'"érica, ha encontrado un eco 



favorable en la Convención Internacional de Especies 
Amenazadas de Flora y Fauna (CITES) y del que son par· 
tes firmantes la mayoría de los países sudamericanos . Si 
bien este instrumento legal ha impuesto una serie de res· 
tricciones a la comercialización, de ninguna manera la ha 
prohibido o detenido (lnternoticias, 1982; Holden, 19 79). 
No obstante la sinte tizada mención de diferentes causas 
de deterioro sob re las comunidades biológicas , creemos 
haber logrado refle jar la ruptu ra existente entre las fuer· 
zas de la sociedad y la materia de la naturaleza. Significa 
la pérd ida de un bien social a través de un proceso de con· 
tinua degradación. Llegado a un punto de sobre explota· 
ción es cuando surgen distintas leyes proteccionistas (no 
siempre), creación de parques, reservas, listas de espec ies 
en peligro, etc. Podemos decir que la conservación se de· 
sarrolla a un ritmo que no guarda rel ació n con la degrada· 
ción de l recurso (Ojeda, 1982). 

Carecemos en Sud américa de u na conciencia am· 
blental, o si existe está concentrada en un reducido sector 
y sin poder de decisión. 

De la labor interd isciplinaria , de la adecuada di fu· 
sión y énfasis que depositemos en la educación , del grado 
de participación de la comunidad científica, investigación 
y t raducc ión de estos problemas a los distintos sectores de 
la poblac ión , va a depender el resu ltado final. Esto es, ge
nerar las bases de una ética ambiental que pueda hacer 
frente a los mecanismos tradi cionales de una fil osofía ba· 
sada en benefic ios económicos a corto plazo y que ha 
comprometido el patrimonio biológico sudam eric ano y 

recursos naturales en general frente a los intereses que los 
mismos representan. 

NOTAS 

1. Dentro de una larga lista hacemos referenc ia a a lgunos 
de los géneros más conspicuos: Ca/uromys, Phl/ander, 
Metachirus, Chironectes (Marsupia lia) ; Nocti/io, Ma
crophyllum, Chrotopterus, Carollia, G/ossophaga, Py
goderma (Chiroptera) ; Aotus, Alouatta, Cebus (Prima· 
tes) ; Sciurus, Rhipidomys, Nectomys, Coendu, Dasy
procta, Agout/, Euryzygomatomys, Kannabateomys 
(Rodentia) ; Speothos, Procyon, Nasua, Eira, Lutra, 
Pteronura, Felis (varias spp.). Phantera onca (Carnlvo· 
ra); Tap/rus (Per issodactyla) . 

2. Se usa e l térm ino "potenc ial" puesto que las listas of i· 
cia les carecen de desc ripción espec ifica de la fauna co
merc ia lizable . 

CURSILLO SOBRE PERIODISMO CIENTIFICO 

• 
• • 

• • • . 
• 

• .... • • 
• 

t h lado 
\\UI/¡ S.O..I t f'atiC.ItO 

e C"~rb lncot~uulaiJ• 

X ,.h,·uU\'""' t • óhCtM 
O Coou,1n1•nu•~ 14~ ., • ..,,,. 

®-bo 
~--® 

F l,. l . Po~nur·-.1r11 &cn.:r•l dt d l.wu m lilocto 1u de pttllon d rt kH rcc~tr""' 1Uht11kt d• 
Alf.Cntinl. 

3. " (Argentina) el para(so para la caza de gansos o patos. 
ya que no hay limite. y en un d(a se pueden obtener 
más d e 70 ejemplares ... " " ... ésta es fomentada por e l 
Ministerio de Agricultura y Gander ía" (Parte de aviso 
publicado por lnternational Adventure. St Lou is. 
Missouri. abril , 1980). 

4 . "R (os contaminados", La Gaceta. Tucumán, 3 de abril 
1 980; intox icación colectiva y mortandad en la provin 
cía de Jujuy por beber aguas cloradas y fosforadas 
(qu (micos usados en la desinfección de ingenios) . La 
Gaceta. Tucumán, 12 de mayo, 1980. 

Organ izado por el Centro de Ex-Becarios de la Organización de Estados Amer icanos, fue dictado por las 

Lics. Diana Cazaux y Mónica Soto, periodistas especializadas en la d ivu lgación de temas científicos y téc
nicos, del 6 de noviembre al 11 de diciembre del corr iente año, en la sede de OEA, Junín 1940. l er Piso 
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PUBLICACIONES RECIBIDAS 

BOLET IN INFORMAT IVO OEL CONSEJO D E INVESTIG AC IONES C IENTI F ICAS 
Y TECNICAS IC() NI CET\. Nro 130, Jul io- Ago sto 1984. 
Este Boletín se env ía a la totaltdad de los mtembrosdel CON ICET, con el pro pósito 
de mantener , ,f ormada a la comunidad de investigadores. técnicos, becarios y perso
nal admon tstrat ivo QUP. •ntegra ese organ ismo acerca de las princ ipales resoluciones y 
activ idad es d el mtsmo. 

BOLETIN DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA A DM IN IST RACION PUBLICA 
IINAP). Año 1 "Jro 3, Agoqo 1984 
Partoendo del ob¡et tvo de d<>mocrattzar el acceso a la Información, la publtcacion on
cluve un onteresante estuo•c acerca de la donámoca del empleo en la Admtnost racoon 
Públ ica Nacoonal 1959-1983 un;¡ sontes ts de un anteproyecto de ley elaborado por 
la Secretaria de la Func ión Publtca oara la creación d el "Defensor del Pueb lo", una 
medular entrevosta al Dr. Vocente Gallo, D irector Nacional de Salud Mental . noticias 
sobre actovtdades onternas, v una nórn tna de bib l iografía acces ible en el INAP. San 
Marttn 22. en treoiso. tel. 30-8277 Capota! Federal. 

INDUSTRIA Y OU IM ICA Revosta de la Asocoación Qu ímica A rgentina. Nro. 273. 
1984 
I ncluye intormacoones de esoectal relevancta para la comunidad qu Cm tea. e invi ta a 
sus ectores a hacP.r r: onocer sus onquoetudes en todos los 'P.mas q ue arectan a tal pro· 
tesión 
Asoctacoór Ou o moca A rgen to na Sánchez de Bustamante 1749, Tel. . 824-4096/7986. 
Cao•tal Federa• 

LA POBR EZA EN LA ARGENTINA · lndocadores d e necesodades bás icas insat tsfP
chas a part or de los da1os del Ce>nso Nacional de población v vtvienda 1980, Buenos 
Ai res. Jul to de 1984 Serie Es tudoos IN DEC. 1er. Vo lumen Investigación llevada a 
cabo por un eou1po de espec ialistas dtrigodo por Osear Altim ir ICEPAU y Horacio 
Som igliana. del ln<totuto N>.~ctonal de Estad iStica y Censos. 
El traba1o constiruve un acercai'Tllen to a los prob lemas de onsatosfaccoón oe necesida
d es oastcas v de pobreza en la Argen11na y obedece al propós ito de dimensoonar y lo· 
calizar territonalmente la ontens1dad de estos oroblemas. asi com o proporctonar ele>· 
memos cuantotattvos para caractenzanos. E Institu to Nac1onal de Estad isuca y Cen
sos cumple ast 1;~ tarea de produc~r onformación, que aportando elementos para un 
caba conoc•l""""1ento de la realidad soc•al del caos. s1rva de sustento al doseño y e¡ecu
ción de las polittcas sociaiE>s del gob1erno argentono 
Lo' onteresados er la obtenc•óro de l>.~s pubt1caciones deb en dirigirse a· INDEC, Dt· 
recc oon d e D•fus1ón Estadtst1ca. Oftc.na de O;stnbuctón v Venta, Atstna 1920 , Tel. 
48-402714050/4054 1207 Buenos A ires. Aroent tna. 
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INFORMATIVO CON LAS ACTIVIDADFS DE AVE, CEVE, SEAS. Editado por el 
Centro ~perlmen tal de le Vivlenc;ta Económica, Córdoba,Nro. B, Enero·Agosto 1984 
La Asoc11,ción de Vivienda EconóMica (AVE) estructura su ectividad sobre dos ejes 
principales: la investigación, 11 cargo del CEVE (Centro Experimental de la Vivienda 
Económica) que recibe apoyo del CONICET desde 1972, asl como de OEA, SECYT 
y otras ¡, 1titucio nos y la prestación de servicios, que canaliza a través del SEHAS, 
Servicio Habitacional y de Acción Social. Desde hace diecinueve años viene trabajan· 
do en el desarrollo de tecnologfas adecuadas, realización de planes piloto y transf&
rencia a diversos programas de vivienda económica y desarrollo comunitario. El In· 
formativo contiene el listado de temes de invest igación y experimentación en tecno
log(e de vivienda, evaluación socioeconómica, servicios técnicos, difusión y transf&
rencla. Un grupo de estudiantes de arquitectura de las Universidades Nacional y Ca· 
t61ica de Córdoba, coordinado por CEVE e integrado por Felipe Arauz. Daniel Colo
mar, Enrique Fiehr, Gustavo Liando y Pedro Soria obtuvo el primer premio en el con· 
curso internacional U lA · UNESCO sobre el tema "La arquitectura al servicio da loa 
usuarios, creadores de vivienda". Se describe también un proyecto de formaciAn tta 
un nuevo grupo y asentamiento en el barrio Rosedal, para 119 familias. 
Igualdad 3600 · Villa Siburu ·Córdoba 6000 Argentina. 

BOLETIN INFORMATIVO DEL CONSEJO DE INVESTIGACIONES Universidad 
Nacional de Rosario. Rosario, Octubre de 1984. 
Ofrece informac1ones 90bre resoluciones y actividades del CIUNR. del sistema necio· 
nal de ciencia y técnica, y sobre Jornadas, cursos y congresos de interés. Reitera al 
ofrecimiento de su espacio para publicer toda información producida por investigado
res, centros o institutos. Dirigirse a CERIDER, 27 de febrero 210 bis·2000 Rosar io 
Provincia de Santa Fe. 

BOLETIN DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION ·Facultad de Fi· 
losoffa y Letras, Universidad de Buenos Aires. Serie Participación, Nro. 1.1984. 
Se trata del primero de una serie de boletines con los que el Instituto de Ciencias de 
la Educación se ha propuesto emprender una constante comunicación con los prof&
aionales, grupos y organizaciones comprometidas en el quehacer educativo. Presenta 
los lineamientos generales de la poUtica de trabajo del Instituto que abarca las áreas 
de Investigación, información y administración. Se halla en preparación un segundo 
boletln con uns resella de las tareas de investigación y proyectos que ae realizan ac
tualmente en organ ismos privados y estatales de la Capital Federal. 
26 de Mayo 217 • 1er. Piso · 1002 Capital Federal 

CONSOLIDACION DE BARRIOS MARGINALES. Teorla y ejecución de una expe
riencia en el barrio Santa Catalina. Ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, R• 
públ ica Argentina. Vlctor Saúl Pelli y Susana Matta de Moreschl. Publicación Nro. 16 
del Departamento de Diseflo del Equipamiento Residencial. Facultad de Arqultactu111 
y Urbanismo, Universidad Nacional del Nordeste. 
Esta publicación se dedica a describir un intento realizado en nuestro pefs en rehabl· 
litación de áreas urbanas deterioradas o marginales. Se inscribe en el Programa UNNE· 
CUATRO, integrado al Programa de Investigación en Vivienda de la OEA y al de la 
SECYT. El Pian Santa Catalina estuvo a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la Provincia del Chaco y el Departamento de Diseflo del Equipamiento 
Residencial, UNNE y fue dirigido por el Arq. Pelli. Se trató de "desarrollar por vlas 
de experimentación los procedimientos, métodos y recursos tecnológicos m6s adecua· 
dos para lograr la conformación de sectores residenciales urbanos en buenas condicio
nes de habitabilidad, mediante la evolución estimulada, guiada y controlada da con· 
juntos habitacionales preexistentes,que por si mismos no pueden superar condiclon• 
de marginalidad jurldica, precariedad Haica a inadecuadas situaciones de habitablll· 
dad". El trabajo se basa, pues, en respetar el hecho humano expresado por loa lugaraa 
de asentamiento original y organizarlo, encuadrándolo dentro de pautas urbanas ad&
cuadas. 
La publicación describe con detalle y excelente material gráfico loa condicionantes, 
les técnicas de ejecución y las dificultades resueltas y no resueltas del Plan, resultando 
de ese modo un valioso documento de consulta. 
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DOCUMENTOS 

Como homenaje a la trayectoria científica del Dr. César Milstein y a fin de ofrecer un valioso documento 
acerca de la evolución de sus investigaciones ahora culminadas en el galardón del Prem io Nobel, ofrecemos 
en este número un artículo con el que contribuvera al Miami Winter Symposia en 1982: " Experimentando 
con isótopos, enzimas y anticuerpos". En él h1stor ia su tránsito por las instituciones científicas argentinas, 
y los pasos dados hasta llegar a sus descubrimientos más importantes, dando así, al mismo tiempo,un riguro
so panorama de su actividad como mvest1gador , y fecundas reflexiones acerca de poi ítica, ciencia y tecno
logía. Debido a la extensión del original , cuya reproducción ha sido posible gracias a la gentileza de 
Academic Press, University of Miami School o f Medicine, hemos dividido el artícu lo en dos partes, de las 
cuales publicamos a continuación la primera. La segunda aparecerá en nuestro Boletín Nro. 5. Traducción 
de Aída B. de Gatti. 
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EXPERIMENTANDO CON ISOTOPOS, ENZIMAS Y 
ANTICUERPOS 

"Al mirar hacia atrás en mi vida, me parece que todo 
ocurrió por casualidad " 

4.j .P. Tay lor 

"La oportunidad la pintan calva ". 
Ant1gu o Pr overbio Espa1iol 

1\iunca imagmé que pud1eran realizarse secuencias de 

am1noac1dos por med1o de carn1:>1os en la movil idad elec
•roforétlca .¡ rromatograf1ca de 10s oépt 1dos rad1oac tivos 

hasta que r"'éllment e vo m1smo lo estuve hac1endo. Esto 
ocurr io en 1960 EstAba S1gu 1enoo las mstrucrio nes <.Je 

F red Sanoer y cuando e•tablecimos a secuenc1a del pen 

tapépt1do 1nvol ucrado en e' S1T1o j e fosfo r ilación de fos

"oglucomutaso comencé a apreciar realmente lo Ll Ue Slg

nif,caba d1vert lfse invest 1gando Y ya que la conferenc1a 
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ouede parecer muv 1rrelevante para el tema rle' simpos1o. 
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do que se diCtara una conferenc•a er lugar .1e 'laber pensado en a1go ma .en treten idO y segundo pl)r eleq1r 

me a m~ como d1sertante Deberían naber o oensado t leJOI 
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Obtuve mi diploma en la Argentina, en la Universidad de Buenos Aires. No era un estudiante universitario 
particularmente bueno. Mi principal preocupación no eran los asuntos académicos, sino la Asociación de Es
tudiantes y la participación de los mismos en las .cuestiones poi íticas y sociales. Pero, de alguna manera, ·lle
gué tambaleando ai final de mis exámenes. En ese momento, estaba trabajando part-time en un laboratorio 
de bioquímica clínica, donde aprendí lo que significaba trabajar eficientemente; organizar el tiempo, elegir 
métodos cu idadosamente, definir previamente el nivel de precisión y trabajar tan rápidamente como fuera 
compatible con dicho nivel. 

PERIODO DE LAS ENZIMAS 

De modo que tenía que decidir qué iba a hacer con mi vida y con mi diploma. Razoné que la forma de ga
nar dinero era continuar con la bioquímica clínica. La alternativa era tratar de dedicarme a la ciencia, pero 
era una esperanza verctaderamente romántica. Mi capacitación universitaria era pobre y fuertemente sesgada 
por un panorama bastante snob y remoto de lo que era la ciencia. Estaba claro que si quería dedicarme a la 
ciencia, no debía comenzar, a menos que pudiera encontrar alguien en quien pudiera confiar, que fuera Uf) 

científico y no un farsante. Más o menos por accidente, descubrí que existía un ·bioquímico llamado Le
lo ir. Lelo ir dictó una de estas conferencias de los "Winter Symposia", que se tituló "Odio aburrir a la gente 
con mis recuerdos". Estoy seguro de que todos od iamos que la gente se aburra con nuestros recuerdos. Iré 
aún más lejos; diré que me enfurezco cuando la gente se aburre con mis recuerdos. 

Pero, volviendo a mi historia, fu i a ver a Leloir. quien no podía t omarme, y me sugirió que fuera a ver a 
Stoppani. A pesar de que nunca había escuchado hablar de él, era el nuevo profesor de bioqu ímica de la Es
cuela de Med icina, y sentí, de alguna manera , que estaba en la senda correcta. Stoppani dijo que me tomaría 
como tesista , pero que no me' pod ía ofrecer derspectivas económicas de ninguna índole, ya fue~a una beca o 

j • 

cualquier tipo de promesa para el futuro. Lf mención de esos puntos era más de lo que realmente esperaba 
y el tema suger ido. el ro l de los grupos SH de aldehído deshidrogenasa. contó con mi total aprobación. No 
tenía idea de qué se trataba, pero parecía tener la correcta combinación de qufmica y biol ogía. Y esa fue la 
forma en que comencé a experimentar con las enzim~s. 

Cuando recuerdo ese primer período, en que Stoppani era uno de los pocos, y tal vez el único profesor 
full -time de la Facultad de Medicina de la Un iversidad de Buenos Aires , un profesor full-time cuyo sueldo 
era probablemente del mismo orden de magnitud que el de un encargado de un edificio de departamentos, 
tratando de hacer una investigación seria y honesta en un laboratorio sin ninguna clase de fondos, debo con
fesar que la idea de que estuviéramos experimentando con enzimas me parece hoy casi demasiado pretensio
sa. 

Mi primer fracaso, que casi me cuesta el puesto en el laboratorio, fue romper, sucesivamente. tres matraces 
de cinco litros. Constitu ían una fortuna, una de las más preciosas piezas del equipo del laboratorio. La más 
preciosa pieza del equipo era un aparato Warburg, que Stoppani no permitía utilizar a nadie que no fuera él 
mismo; M i primer éxito fue el desarrollo de un protocolo factible y reproducible para la preparación de pol
vos de acetona de levadura,de los cuales se podía extraer la enzima aldehído deshidrogenasa con un buen 
rendimiento. 

Era la respuesta argentina al problema insuperable que constituían los métodos de extracción del ensayo ori
ginal, que requerían nitrógeno líquido. No se nos podía proveer del nitrógeno líquido ni tampoco, por cier
to, de los matraces térmicos apropiados. Con la acetona y el éter no había problemas, porque·podían ser re
cuperados mediante destilación. Corno pueden ver, aprendí bioquímica por el cam ino más difícil. 

La situación en la Argentina cambió bastante considerablemente después de 1955, y en poco tiempo estába
mos preparando nuestra enzima usando una centrífuga refrigerada, y hasta podíamos hacer actividad de en
sayo, no mediante el viejo método Warburg sino con un espectrofotómetro, que pod íamos pedir prestado a 
un laboratorio vecino con mejor situación económica. Entonces comencé realmente a ocuparme de las pro
piedades cinéticas y catalíticas de los sit ios activos ( 1 ,2). En el momento en que escribí mi tesis. tenía sóli
dos conocimientos de enzimología. Hasta tenía un trabajo 'adecuado al cual volver cuando me fuera otorga-
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da una beca del Consejo Británico para ir a trabajar en Cambridge. 

CAMBRIDGE - PRIMERA PARTE 

En 1958, el Departamento de Bioquímica de Cambridge era una mezcla de lo antiguo y lo moderno. Mi SU· 

pervisor de investigación era Malcom Dixon, y sólo. unas puertas más allá de la unidad de en~jmoicgía, 
Dorothy Needham y Robín Hill todavía trabajaban activamente en el laboratorio. Pero, con s~ estil~ modes
to, Sanger, a quien ese año, sólo dos semanas después de mí llegada al laboratorio, le había sido otorgado ·su 
primer Premio Nobel, tenía una influencia dominante. Una sala -de electroforesis de alto voltaje tén.ía u·na 
advertencia en la entrada en la cual alguien había alterado la letra O. original de la palabra D~nger f") pará 
que se leyera "Sanger H igh Power". . ·' ' . , 

Dixon sugirió que trabajara en la enzima fosfoglucomutasa, para aclarar algunas observaciones extrañas efe~_
tuadas una cantidad de años antes en el departamento, referentes a que la fosfoglucomutasa requería dos 
metales para su total actividad, magnesio y un metal trivalente como el cromo. La fosfoglucomutas~ h~bía 
sido el tema de dos controversias por esa época. La primera tenía que ver con el requerimiento de una coen· 
zima para la' actividad. La segunda se refería a la activación por medio del cromo. La primera controversia 
fue resuelta en la Argentina por Leloir y sus colaboradores, q'-lienes demostraron que el cofactor verdadero 
era la glucosa 1 ,6 difosfato , que había sido considerada previamente una impureza no identificada. Con cier· 
to placer pude solucionar la segunda y mucho menos importante controversia, mostrando que la activ!'lc,i_ón 
por medio del cromo y de los quelatos metálicos era de la misma naturaleza, incluyendo en ambos casos 
remoción de metales pesados altamente tóxicos para la enzima ~3~. ' 

Sospecho que la elección de la fosfoglucomutasa por parte de Malcom Dixon se apoyaba en otro elemento, 
que él no mencionaba mucho. Un informe de Koshland y Erwin había generado un interés considerable en 
esta enz ima, al afirmar que la misma contenía una serina activa en una secuencia de aminoácidos similar a la 
de las enzimas proteo! íticas (4). Esta serina estaba fo~fórilada por la glucosa 1,6- difosfato. y con: o la ~rina 
fosfato derivativa era estable a la hidrólisis ácida, la radioactividad podía ser utilizada fácilmente para seguir 
a los péptidos derivados. . · . 

En ese momento Fred ·Sanger estaba buscando el desarrollo de métodos que permitieran determ inar secuen
cias de aminoácidos mediante técniCas radioactivas.' Un día, nos enco'ntramos por casu.alidad toma~do el t$ 
en la misma mesa, y me preguntó qué estaba haciendo. El tenía una vaga idea de mi existencia porque a mi 
llegada a Cambridg~ ?e había comportado con extremada amabilidad y había dispuesto lo neceSario l?ará 
que mi esposa Celia trabajara con Kenneth Bailey. Cuando le dije que estaba trabajando en fosfoglucomuta· 
sa , inmediatamente me preguntó si iba a trabajar sobre el sitio activo. Yo era extremadam~~te r.e9cio:a hacer 

' . ' 
ese trabajo. Estimaba que la preparación radioactiva me llevaría po~ lo menos 3 semanas, y la perspectiv9 ·d~ 

confirmar simplemente la secuencia previa no era un incentivo muy bueno. Pero cada vez.qÚe iba al labora· 
torio de Sanger para utilizar el único pHmetro que funcionaba razonablemente bien en todo el departamen· 
to, Fred me preguntaba cuándo iba a hacer una preparación radioactiva. Un día empecé a comprender que 
quizás no tenía que purificar la -glucosa 1,6 difosfato marcada con (32p¡: Simplemente ten ía que hacer 
una preparación cruda, que me llevaría solamente unas pocas horas, y luego permitir que la enzima purifica· 
da dentro de una bolsa de diálisis se equilibrara con el substrato rotulado. Luego mediánte una diálisis con· 
tra solución sal ina obtendría una preparación de enzima marcada sin tener que trabajar para nada. Cuando 
le expliqué este proyecto a Fred fui recompensado con una mueca de aprobación 'y con gruñidos alentado· 
res. Es posible que esta idea haya sido la de mayor impacto sobre mi futuro personal en toda mi .carrer.a 
científica. 

(*) N del T: "Peligro" (En lo segunda versión "Songer- Alto Tensión") 
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Unos pocos días después estábamos realizando la corrida electroforética de un hidrolizado ácido parcial de 
la enzima marcada. El patrón que emergió de la autoradiografía no ~uardaba ninguna similitud con el pa
trón de las enzimas proteolíticas. La cantidad de material que teníamos era amplia a nivel radioactiva pero 
totalmente insuficiente para la purificación y el anál isis de secuencia. Y comencé a perseguir puntos radio
activos para tratar de derivar una secuencia de animoácidos mediante métodos nuevos. Fred tenía algunas 
ideas sobre cómo hacer esto y el centro activo de la fosfoglucomutasa pareció ser el desafío correcto. 

Aunque este trabajo se haya mayormente olvidado, es un ejemplo de cómo estaba pensando Sanger alrede
dor de 1960, un par de años antes de que comenzara a seguir los puntos radioactivos derivados de los ácidos 
nucleicos. El pr imer paso fue establecer la correlación entre los péptidos (Fig.1 ). Así, se eluía cada banda y 
se sometía nuevamente a hidrólisis parcial. Una banda podía dar solamente fosfoserina en cuyo caso era un 
dipéptido; podía dar una banda identificada como un dipéptido más fosposerina y nada más. en cuyo caso 
era un tripéptido; y así sucesivamente. De esta manera todos los puntos radioactivos presentes en el hidro
l izado parcial podían ubicarse como derivados de un pentapéptido en el cual la fosfoserina estaba en el me
dio. La remoción del residuo N-terminal por medio de la degradación de Edman daba origen a un péptido 
rnás pequeño que definía la polaridad del mapa. 

El próximo paso fue descubrir cuáles eran los aminoácidos que complementaban a l os dipéptidos y a los tri
péptidos. Los aminoácidos cargados se reconocían fácilmente. La titulación utilizando los datos de movili
dad mostró que uno de los aminoácidos próximos a la fosfoserina era la histidina. Estábamos excitados por 
la presencia de una histidina pegada a una fosfoserina y decidimos probarla por medio de electroforesis dia
gonal. Fred había estado pensando en utili zar la electroforesis diagonal para descubrir cambios en la movili
dad de los péptidos,mientras yo leía sobre la senstbi lidad de la histidina a la foto-oxidación en presencia del 
azul de metileno. Las dos cosas se juntaron en la mañana de un sábado cuando, si la memoria no me falla. 
Fred y yo estábamos discutiendo con Richard Ambler esta presunta histidina. La idea era esparcir los pép
tidos en una primera dimensión, exponer el papel a la luz ultravioleta en presencia del azul de metileno, se
carlo y hacerlo nuevamente en una segunda dimensión con el mi.smo pH para ver si el tratamiento tenía al
gún efecto sobre la movil idad de los péptidos. El resultado estaba allí; era una hermosa diagonal con los 
péptidos que contenían histid ina alejándose de la posición diagonal ( Fig. 2). 

N-terminal 

7A l 
5 

1' 4 r-:- SerP X A 

1 78 

L ,CI
L_ 6A 

1 6C 

y e-terminal 

Figura 1. La correlación entre (32p) - péptidos de un hidrolizado ácido parcial de 

(32p¡- fosfoglucomutasa. Tomilrl r:l rl<> ('1\ 

61 



Mediante la utilización de reacciones específicas de este tipo, y datos de cromatografía de partición alcanza

mos una secuencia de pentapéptido (5) que no tenía nada que ver con la secuencia previamente informada, 
y que yo tuve que defender en varios seminarios que dicté en los Estados Unidos,en el camino de regreso 
para asumir en Argentina mi cargo de jefe de la recientemente creada División de Biología Molecular del 
Instituto Nacional de Microbiología . 
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Figura 2. Identificación de la histidina que se encuentra al lado de la (32)- Ser P 

mediante electroforesis diagonal. Obtenido de (5) 

EL INTERLUDIO ARGENTINO 

El Instituto Nacional de Microbiología era una institución bastante antigua creada de acuerdo con el mode· 
lo del Instituto Pasteur. Después de haber atravesado un período de gran abandono, volvió a la vida cuando 
se designó un nuevo director, Ignacio Pirosky. El obtuvo concesiones &pedales del Gobierno, que le permi 
tieron nombrar una gran cantidad de científicos muy jóvenes en puestos claves full-time. Fue un paso muy 
valiente e imaginativo que inmediatamente colocó a Pirosky y a la gente joven designada, en conf licto direc 
to con la vieja guardia esclerótica. Pero Pirosky contó con un fuerte respaldo del gobierno, mientras éste du
ró, y en el ínterin se desarrollo una atmósfera de gran excitación científica entre los jóvenes científicos full 
time recientemente designados. La División de Biología Molecular era, esencialmente, un lugar donde se iba 
a hacer investigación básica y en ella, yo podía contar con un grupo de gente extremadamente talentosa. 
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Di comienzo a un proorarna sohrr. fosfatasa r~lcalina y fosfog liceromutasa como posibles candidatos sobre 
los cuales se podrían estudiar los sit ios activos próximos a los residuos de fosfoserina. Pero por supuesto, es 
un hecho muy conocido que los gobiernos en la Argentina no duran mucho, especialmente si son gobiernos 
civi les designactos por votar.ión popular. En consecuencia, aproximadamente un año después de mi arribo 
a la Argentina tuvimos un golpe mi litar y un nuevo Ministro de Salud Públ ica. Como era predecible, este 
nuevo Ministro removió a Pirosky efe su cargo, culpándolo de toda clase de cosas; y siendo los jóvenes argen
tinos como son, nos involucramos emocionalmente en la defensa del Director removido. Aún estoy sorpren 
dido (a) de que l os funcionarios de la Asociación de Científicos permanecieran en el cargo tanto tiempo 
como lo hicieron ( 1 año), (b) el Ministro mismo durara tanto tiempo como duró, ya que mientras tanto se 
produjeron dos o tres subgolpes mi litares más, y (e) que en medio de todas estas tratativas y revueltas poli 
ticas. pudiéramos hacer algún trabajo científico (6, 7, 8) . 

Dio la casual idnd de que el Presidente y el Secretario de la Asociación del Personal Científico fuernn 1nie111 

bros de mi división. Cuando los removieron de sus cargos por las razones más triviales y menos imaginativas 
Y sin consultarme, yo mismo renuncié y le escribí una carta a Fred Sanger, solicitándole un trabajo. Para 11 1i 
alegría, llegó una respuesta a vuelta de correo. y muy poco tiempo después, estaba de regreso en Ca111hr id!t•: 

UN SALTO A LOS ANTICUERPOS DESDE LOS PUENTES DISULFURO 

Llegué a Cambridge en la primavera de 1963. El Laboratorio de Biología Molecular había estado funcionan 
do ya durante aproximadamente un año. Cuando Fred sugirió que podía comentar haciendo algunos cxper1 
mentas con anticuerpos me interesé rápidamente en el terna. Propuso identificar tirosinas en el "centro ac 
tivo" de los anticuerpos con yodo radioactiva rara estudiar sus secuencias de aminoácidos, como habíamos 
hecho con las enzimas. Esto me satisfacía mucho, no sólo porque me gustaba la idea de la yodinización de 
tirosinas, sino también porque en la Argentina había estado pensando en reducir las uniones disulfuro de los 
anticuerpos, identificándolos con yodo-acetato radioactiva, y comparar las secuencias alrededor de los resi· 
duos de cisteína rotu lados. La idea era descubrir si dos anticuerpos distintos clilerían en su estructura pri
maria, y, si así era, en qué consistía la diferenciil. El experimento crucial pareció. sin embargo,engañosamen· 
te simple. 

Luego de docenas y docenas de autoradiografías de mapas peptídicos de anticuerpos DNP yodinaclos e in 
rnunoglobinas normales, me convencí de que esto era un ca llejón sin salida. Hace un año, dispuse aquellos 
radiogramas en un "orden" nostálgico pero despiadado, al mudarme de un laboratorio a otro. 

Afortunadamente, al mismo tiempo que estaba haciendo estos experimentos de yodinización estab •. identi· 
ficando las cisteínas con 14c- yodoacetato. En el laboratorio que estaba justo cruzando el pasi llo, 1 :rown y 
Hartley estaban aplicando el enfoque de electroforesis diagonal para definir las uniones disulfuro en las pro 
teínas. Demasiado cerca para no sentirme atraído por la idea de aplicar el enfoque a la gammaglobulina y a 
los anticuerpos. 

Mi ignorancia de la inmunología era absoluta. No tenía nirwún conocimiento sobre la vasta li teratura ya 
existente en ese momento, relativa a las relaciones entre las proteínas mieloma y las inmunoglobulinas nor 
males. Por lo tanto, cuando me di cuenta de que existía una hermosa diferencia entre las diagonales del 
puente disulfuro de las cadenas l ivianas de un rnielorna y las de una macroglobulina, salté de entusiasmo Y 
corrí a Londres a decirles a Sydney Cohen y a Rodney Porter que creía haber descubierto la diferencia en 
tre las rnacroglobu linas y las 'Y -globulinas. Sydney apagó mi entusiasmo cuando dijo: "Esa macro que te di 
es t ipo 11 . Antes de sacar conclusiones apresuradamente, deberías probar con otra proteína rnieloma. ti[}(l , .. 
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Bueno, eso era una novedad para m í. ¿Había tipos 1 v 11 7 Probablemente, la may or parte de ustedes tampo
co sabe qué son los tipos 1 v 11 . porque esta nomenclatura ha srdo to talmente dejada de lado, pero se encon
trarán en terreno conocido si les digo que los t ipos 1 v 11 son lo que actualmente conocemos como proteínas 
que contienen las cadenas livranas K y >. respectivamente. As í Sidnev. servicialment e. me dio un poqurto de 
otra prote ína mieloma. esta vez 7S lgC, que era el t ipo l . es decrr. con cadenas K en lugar de las cadenas 
X de la macroglobulina. Por supuesto. esa era la d iferencia entre los dos autoradiogramas. 

Mediante una comparación entre las cadenas livranas normales y aquellas provenientes de pacientes con 
mieloma. pude constrUir un cuadro de los puentes drsulfuro de la cadena lrvrana que. publicado en 1964 (9). 
representó el primer cúmulo de datos sobre secuencra de proteínas de Bence Jones. Se publicó 1usto a tiem
po para que yo fuera mvrtado. con bastante atraso. al " histónco" grupo de trabajo sobre ant icuerpos,reali
zado en Warner Springs, en la orrmera parte de 1965 donde Hilschmann describió por primera vez la dife
rencra de la secuencia tota l entre dos pro ter nas Bence Jones. mostrando una parte constante y una variable 
(10) Mi descripción en el artículo de 1964 de tres umones drsutturo, una ex tremo C-termmal intracadena. 
otra común a todas las pro teínas Kappa Bence Jones y a ras cadenas lrvranas. v otra variable. concuerda 
maravillosamente con el concepto del extremo mvarrable C- term mal con una unión disulf uro intracadena 
y una intercadena , v un extremo N-termrnal vanable r:on otra unrón int racadena. 

Y así. casi sin darme cuenta. rne convert r en mrembro actrvo 'iel pequeño grupo de inmunólogos molecu la
res recientemente surgrdos ,que trataban 'if' entender ra natt..rateza molecular de la diversidad de los anrr 
cuerpos. 
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PROGRAI'!.ACION PRESUPUESTARIA 1985 
PROGRAMAS NACIONALES Y PROGRAMAS REGIONALES 

Durante la primera quincena de Enero de 1985, la SECYT distriburrá a los diferentes organismos, los formularios co
rrespondientes a la programación 1985 de los Programas Nacionales y Regionalización. En ambos casos, la fecha lí
mite de recepción de proyectos vencerá el 22 de Marzo de 1985. 

Esta oub licacró n se terrn inó tiE' rrnprrm• r en •a rm prenta de la SECYT 
en ~>1 mes de Novremb re de 1984 

Lro ro O<' ed•crón argent •na 
T trJ<i a r:1 e 5 .500 e¡emplares 

Queda hecno r>l depósrto que rnarca ra Ley 11 723 
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