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panorama 
CASTALAC 11 "América Latina y el Caribe atraviesan una grave crisis financiera, 

con profundas repercusiones económicas y ·sociales. Al mismo tiempo, 
el mundo asiste a importantes cambios impulsados por un acelerado 
avance tecnológico. La profundización en la brecha tecnológica ame· 
naza ampliar el atraso relativo en el desarrollo de la región. Por otra 
parte, la ciencia y la tecnología son elementos decisivos para superar 
la crisis y avanzar hacia un desarrollo integral". Con estas palabras se 
inicia la Declaración de Brasilia, suscrita por los ministros encargados 
de la aplicación de la ciencia y la tecnología al desarrollo en América 
Latina y el Caribe, reunidos en un foro -CAST ALAC 11- que volvió 
a convocarlos luego de 20 años. Nuestro país, honrado con la Vice
presidencia primera de la reunión, que ejerció el Dr. Manuel Sadosky, 
insistió en la necesidad de valorizar el método y la práctica científicas 
en la.cultura de nuestros pueblos, en tanto contribuyan a mejorar la 
calidad de vida de los mismos. "En tal perspectiva -afirma la Decla
ración- alentamos la utilización de la ciencia y la tecnología para 
fines pacíficos y rechazamos cualquier aplicación que ponga en pel i
gro la supervivencia de la humanidad". 

Qué significa esta valorización de ciencia y técnica fue tema cen
tral del Taller convocado en junio de este año por la SECYT. Duran
te su transcurso, especialistas franceses especialmente invitados a 
comunicar sus experiencias, junto con investigadores, miembros de 
la industria, de los medios de comunicación social, sindicatos, fun
cionarios del área de Cultura, Ciencia y .Técnica, y Educación, deba
tieron y elaboraron recomendaciones y propuestas que fueron presen
tadas al Sr. Presidente de la Nación. Entre las mismas se destacó la l"'e· 
cesidad de reforzar una poi ítica de acercamiento entre investigación 
científica, desarrollo tecnológico, aparato productivo y necesidades 
sociales; elaborar nuevos códigos para la evaluación de estas activida· 
des; impulsar acciones decididas tendientes a ir creando una concien· 
cia nacional acerca de estas cuestiones; integrar en esta responsabilidad 
a los medios de comunicación social, el sistema científico-técnico, la 
educación en todos sus niveles, el sector empresario, y el Estado. 
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Desde marzo de 1984, el Area de Transferencia de Tecnología de 
CON ICET lleva adelante la tarea de acentuar la interrelación entre el 
sistema científico y el medio. Como fruto de estos esfuerzos, en este 
año y medio se han celebrado igual cantidad de convenios que en los 
primeros veinticinco de funcionamiento del CONICET (1958-1983); 
en lo que va del año, se ha duplicado el número de convenios de 

1984, así como el número de institutos participantes en los mismos. 
Informamos en nuestra sección 4 acerca de los principales temas invo
lucrados en estas acciones de transferencia. 

1 ncluimos en esa misma sección el resultado de la visita de nuestro 
Boletín al Complejo Astronómico " El Leoncito", ubicado en el De
partamento de Calingasta, San Juan, y al Instituto de Investigaciones 

Mineras de la misma provincia. Ambos muestran a la vez nuestro po
tencial y nuestras carencias, reflejadas en los veinte años transcurridos 

desde la llegada al país del telescopio ahora instalado en el primero, 
o en los muchos más que median entre los primeros intentos de ex-. 
t raer petróleo por métodos mineros, y las tareas que hoy llevan ade
lante en el segundo. La inauguración a muy breve término de "El 
Leoncito" , y el posible emprendimiento de un estudio de factibil idad 
entre el Instituto de Investigaciones Mineras e YPF, hablan de los a
vances que ese potencial puede deparar a la comunidad en condiciones 
de vida democrática. 

E!" este número ofrecemos también un trabajo elaborado en la Uni
versidad Nacional de Misiones por un equipo dedicado a estudiar el 
problema del bilingüismo y su impacto sobre la educación, el trabajo y 
los medios de comunicación. "Iniciación del diálogo escolar en un es
pacio de culturas en contacto" aborda el tema de las tensiones genera
das en quienes provienen de otra matriz lingüística, en la situación de 
cambio que de por sí impone el inicio de la escolaridad . 

Las valiosas reflexiones de Gregario Weinberg sobre la historia de 
nuestra tradición científica cierran esta edición, como un áporte más 
a esta cátedra del pensamiento latinoamericano a la que ha consagra
do su vida. 
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TALLER PARA LA DIFUSION 
Y VALORIZACION 
DE LA INVESTIGACION 
CIENTIFICA Y TECNOLOGICA 

En junio de este aflo tuvo lugar un Taller para la difusión y valorización de la investigación cientí fica y tecnológica, 
organizado por la Secretaría de Ciencia y Técnica en el Archivo y Museo Histórico del Banco de la Provincia de Buenos 
Aires. Contó con la participación de cuatro funcionarios de la Mission lnterministérielle de /' information scientifique 
et technique (MIDIST) de Francia, especialmente invitados para tal ocasión: Bernard CASSEN, su director; Paul 
BROUZENG, Jefe del Departámento de Difusión y Animación Cultural; Guy DANON, Delegado regional para la 
investigación y la tecnología en /le de France-Sud del Ministére de la Recherr:he et de la Technologie y la lng. Michele 
MOUREY, Delegada regional adjunta de la Delegación Midi-Pyrénés de la Agence Nationale de Valorisation de la 
Recherr:he (ANVAR). Las discusiones e intercambios mantenidos significaron un paso más en el proceso de consolidar 
la participación de los distintos protagonistas de nuestra comunidad. 

En julio de 1984 la Secretaría de Ciencia y Técnica 
organizó un Taller de discusión acerca del papel de la 
ciencia y la tecnología en la estructuración de un país 
moderno y soberano. Investigadores de distintas regiones 
del país debatieron acerca de tres campos donde la inno
vación tecnológica juega un papel fundamental: petra
química, electrónica y alimentos. Participó de aquel Ta
ller el señor Presidente de la Nación, quien destacó la im
portancia del aporte de la investigación científico-técni
ca a la solución de los problemas nacionales : la rehabili
tación económica del país, la productividad social, el 
aumento de la calidad de vida de toda la población. 
' La efectivización de estos aportes requiere una polí
tica de acercamiento entre investigación científica, desa
rrollo tecnológico, aparato productivo, empresas de ser
vicios y necesidades sociales. Esto significa debatir y ela
borar nuevos vínculos entre investigación, industria y 
servicios; nuevos códigos para la valorización de la inves
tigación y el desarrollo tecnológico; nuevas formas finan
cieras y legales para apoyar los esfuerzos de moderniza
ción, decididas acciones para ir creando una conciencia 
nacional acerca de estas cuestiones, para integrar a la cul
tura cotidiana la dimensión científico-técnica. 

Esta temática se inserta naturalmente en la convoca
toria que el gobierno ha realizado a la ciudadanía en el 
sentido de modernizar "ideas y organizaciones". En su 
mensaje al Parlamento del 1° de Mayo, el doctor Alfon
sín afirmó: "La independencia depende hoy de la tecno
logía más que de ningún otro factor, y ésta es una de las 
grandes ideas que el país debe discutir y revisar". En la 
búsqueda de un foro de intercambio y elaboración colec
tiva, la SECYT integró un nuevo Taller, contando con el 
invalorable aporte de cuatro representantes de la Misión 
lnterministerial de Información Científica y Técnica 
(MIOIST) de Francia. 

A pesar de las obvias diferencias existentes entre am
bos países, ciertos requerimientos que imponen los pro
cesos de modernización, ineludibles para modificar la ca-
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pacidad de respuesta a las demandas sociales, son comu
nes a ambos. Francia responde a un desafío acerca de su 
papel en el concierto de las naciones; para ello, conside
ra como factor relevante el nivel de su desarrollo cientí
fico y tecnológico. La situación argentina no enfrenta 
un desafío menor. Es necesario un enorme esfuerzo pa
ra remontar años de atraso, de destrucción del aparato 
productivo y administrativo, de marginación de un deba
te serio y participativo acerca de l papel de la cultura, la 
ciencia y la tecnología en el desarrollo de un país autó
nomo y con capacidad de crecimiento. 

En este contexto se organizó el Taller para la Difusión 
y Valorización de la Investigación Científica y Tecnoló
gica. 

Se llevó a cabo los días 25, 26 y 27 de junio de 1985 
en el Museo Histórico del Banco de la Provincia de Bue
nos Aires, destinándose las mañanas a las exposiciones de 
los Ores. Brouzeng, Danon e lng. Mourey, quienes trans
mitieron su experiencia para luego ampliar el panorama 
con una discusión e intercambio de ideas con los demás 
participantes, acerca de las diferencias y coincidencias 
entre la experiencia francesa y la argentina. Investigado
res, miembros de la industria, de los medios de comu
nicación social, de sindicatos, funcionarios del área de 
Cultura, Ciencia y Técnica, y' Educación, compartieron 
y elaboraron en común conclusiones y propuestas du
rante tres intensas jornadas. 

El 28 de junio tuvo lugar el acto de clausura, con la 
presencia del doctor Raúl Alfonsín, a quien le fueron 
leídas las recomendaciones elaboradas en las reuniones 
de trabajo. Como una muestra del fértil intercambio 
mantenido, aportaron sus distintas visiones frente al 
Presidente científicos insertos en la industria, investi
gadores de universidades nacionales como las de San 
Luis, Luján, o Salta; hombres y mujeres de la prensa y la 
cultura; responsables de organismos promotores de la in
vestigación. 

No es sencillo brindar una idea de la diversidad y ri · 



queza que aportó cada uno de sus protagonistas a esta 
experiencia, pero la SECYT ha elaborado una publica
ción que reúne los aportes centrales del Taller. Ofrece
mos aquí tan sólo una síntesis de las recomendaciones 
del mismo. 

RECOMENDACIONES 

A lo largo de tres días de elaboración y discusión el 
Taller trazó un sucinto diagnóstico de los vínculos exis
tentes entre los distintos subsistemas implicados en estas 
tareas, y propuso cursos de acción mediatos e inmedia
tos: 

l. El Estado debe asumir el papel de interconectar cien
cia - tecnología y producción, a través de: 
- Sensibilizar al sector productivo para que haga suya 

la convicción de que la innovación tecnológica es un 
elemento básico del crecimiento económico. Esto 
significa intensificar su condición de agente de cam
bio tecnológico mediante acciones que le permitan: 
. Conocer y valorizar la capacidad científico-técnica 

existente en el país; 
. reprofesionalizar su gestión; 
. impulsar el desarrollo tecnológico dentro de la pro

ducción misma, desde pequei'ias innovaciones, 
adaptaciones que aseguren la efectiva absorción de 
tecnologías, hasta la gestación, puesta en marcha 
y uso eficiente de nuevos procesos o productos. 

- Movilizar a la comunidad científico-técnica para 
que oriente sus propias actividades en función del 
logro de estos objetivos. 

- Concientizar a los agentes del Estado, en particular a 
quienes tienen a su cargo la compra de tecnología, 
para que hagan suya la necesidad de utilizar priorita
riamente la capacidad científico-técnica instalada, 
desagregar paquetes tecnológicos y efectivizar la ley 
de compre nacional, por tantos ai'ios relegada. 

- Elaborar marcos legales y mecanismos de promoción 
que garanticen el logro de estos propósitos. 
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11 . La educación juega un papel fundamental en el desa· 
rrollo de los vínculos entre ciencia-tecnología, pro· 
ducción y sociedad. Debe asumir, pues, esta responsa
bilidad esencial. 
El sistema científico-técnico debe cooperar: 
· Asumiendo el compromiso de contribuir al esfuerzo 

de actualización del sistema educativo en todos sus 
niveles, en la esfera de su competencia. 

· Contribuyendo al funcionamiento efectivo de un sis
tema de educación continua y permanente, que lle
gue a toda la comunidad y; en especial, a los mismos 
docentes. 

· Favoreciendo la vinculación de universidades y cen
tros de investigación con los restantes niveles de 
educación. 

111. Para que haya innovación en la producción y una 
fluida relación entre ésta, ciencia-tecnología, sistema 
educativo, gobierno y población, es crucial desarrollar 
una cultura que integre la dimensión científica como 
un elemento vivo y esencial. Esto requiere que: 
- Científicos y tecnólogos abran las puertas de sus la· 

boratorios a la comunidad, colaborando intensamen
te en la capacitación de los agentes de formación de 
la opinión pública. 

- Los agentes de la cultura abran sus espacios para la 
difusión de la ciencia y la tecnología que el país ne
cesita y produce. 

La composición del Taller, la intensidad y riqueza de 
los intercambíos mantenidos, constituyen en sí mismos 
un primer y valioso paso en la dirección del logro de los 
objetivos planteados. 

Q, 

~ • ~ 
u 
<i. 

S 
o 
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CREACION DEL 
INSTITUTO DE 
INVESTIGACION Y 
DESARROLLO 
BIOTECNOLOGICO 
DE ENTRE RIOS 

El Secretario de Ciencia y Técnica, Dr. Manuel Sados
ky, asistió a la firma del Convenio entre el gobierno de 
la provincia y la Universidad Nacional de Entre A íos 
mediante el cual se formalizó el Acta de Creación del 
Instituto de Investigación y Desarrollo Biotecnológico. 

Al evento, realizado el 6 de agosto del corriente en la 
ciudad de Paraná, concurrieron también el Ministro de 
Salud y Acción Social Dr. Aldo Neri, el Presidente del 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tec
nológica5 (CONICET), Dr. Carlos Abeledo, y los docto
res Luis Federico Leloir y Ricardo Pichel, así como 
miembros del Programa Nacional de Biotecnología de la 
SECYT. 

La delegación oficial fue recibida en el Salón Dorado 
de la Casa de Gobierno Provincial por el Sr. Gobernador, 
Dr. Sergio A. Montiel; el Rector de la Universidad Na
cional de Entre Ríos, Dr. Eduardo Barbagelata; el Sr. 
Presidente del Consejo de 1 nvestigaciones Científicas y 
Tecnológicas de la Provincia, Prof. D¡milo Di Persia, 
juntamente con miembros del Gabinete Provincial y del 
Poder Legislativo, y otras autoridades de esa provincia. 

Al abrir el Acto Académico el Dr. Barbagelata dijo: 
"Inicié mi tarea como Rector en medio de un 'marasmo 
burocrático paralizante' que fue arduo modificar. Las 
carreras que constituyen el núcleo de esta Universidad 
eran las comunes en el resto del país. Nos habíamos 
quedado prácticamente a comienzos de siglo con respec
to a los avances tecnológicos del mundo contemporáneo; 
algo había que hacer para revertir la situación. Aunque 
al principio no fue fácil, como un _primer hito se pensó 
crear una carrera que nos pusiera, siquiera en parte, en 
el mundo tecnológico contemporáneo. 

Se decidió reabrir la Facultad de Ingeniería creando 
la carrera de Bioingeniería. Como un segundo paso, y 
con el amplio aval del gobierno de la provincia, estamos 
avanzando ahora en el estudio, no sólo de las carreras, 
sino también su aplicación en el mundo práctico como, 
por ejemplo, el Instituto de Investigaciones y Desarrollo 
en Biotecnología. Empezaremos por estudios enfermen
taciones, vacunas, enzimas, microbiología del suelo, es 
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decir, casas que son factibles de realizar a corto plazo. 
Pienso que el mal argentino no sólo se debe a las difi

cultades económicas, sino también a nuestro atraso tec
nológico. En este sentido los entrerrianos, que nos sen
tíamos tradicionalmente orgullosos de contar con una 
educación superior de jerarquía, hemos retrocedido a 
una especie de quietud que debe ser removida de raíz". 

Por su parte, el Dr. Leloir expresó: "Este hecho es 
una muestra del interés que tienen las autoridades de 
Entre A íos por fomentar la investigación científica, co
sa que para los que hace tiempo que estamos en ello 
es muy importante. Personalmente, hace casi cincuenta 
años ·que estoy inmerso en laboratorios de investigación 
ya que empecé con el Dr. Houssay allá por el año '30. 
En esa época él insistía sobre la necesidad de promover 
la ciencia. La gente veía con incredulidad ese deseo, pero 
la tarea fructificó y en 1958 se creó el CONICET. Luego 
se creó el Consejo de Investigaciones Científicas de la 
provincia de Buenos Aires y más tarde el de Córdoba. 
Por lo tanto, deseo felicitar a las autoridades de Entre 
A íos, pues creo que la creación de este Instituto va a 
ser muy importante para el desarrollo y el bienestar de 
la provincia y de la nación". 

Seguidamente el Dr. Sadosky manifestó: " El 6 de 
agosto será una fecha muy importante en la historia de 
la provincia de Entre Ríos. Hacía mucho tiempo que 
no ocurría un hecho así, que califico de extraordinario: 
la creación de un Instituto de Investigación y Desarro
llo en una provincia de gloriosa tradición educacional. 
' El retomar un camino de excelencia en la educación 
significa un renacimiento. Creo que la comprensión de 
lo que significa el siglo XX es fundamental para poder 
encarar la entrada al siglo ~XI; en este lapso pasaron 
cosas muy importantes que nuestra educación no supo 
reflejar. En educación seguimos en el siglo XIX en lugar 
de preparar a la gente para el siglo XXI, que puede de
parar grandes transformaciones. 

A una sociedad se la juzga por el legado que deja a las 
generaciones siguientes; nosotros tenemos que renovar 
completamente nuestra educación y formación para que 
los jóvenes tengan oportunidad de participar e~ la crea-

Altas autoridades nacionales v de 1¡~ provincia de Entre Ríos, 
asistieron al Acto Académico, tras lo cual se firmó el convenio 
de creación del Instituto de Investigación v Desarrollo Biotec
nológico 



ción de nuevos conocimientos, de acuerdo con las necesi
dades del país. 

a su relevante labor científica y académica. 

Ya lo dijo Sarmiento al crear en 1874 el Observatorio 
Astronómico, consciente de que era el más importante 
en el Hemisferio Sur: 'Debemos renunciar al rango de 
nación civilizada si no hacemos nuestro el aporte al creci
miento de la cien~ia'. 

Colocación de la piedra fundamental en Oro Verde 

Durante el acto de colocación de la piedra fundamen
tal del edificio de la Far.•Jitad de Ingeniería, situada en 
Oro Verde, Paraná, el Sr. Gobernador de la provincia de 
Entre Ríos, Dr. Sergio A. Montiel, expresó para nuestro 
Boletín: "La provincia de Entre Ríos y todo el país de· 
ben recuperar el tiempo perdido en materia de ciencia y 
tecnología; particularmente nuestra provincia, que ha 
estado sumamente atrasada en este aspecto. Desde este 
punto de vista es un 'lanzarse hacia el futuro' aceptando 
tod.os los retos del presente. Pero además es un acto de 
fe y participación de los hombres del interior en el mis
mo nivel que el resto de los hombres del país, lo que 
permitirá que todos juntos participemos del futuro de la 
nación. Esto se materializará evitando viejas frustracio· 
nes, creando ámbitos favorables para los jóvenes y vol· 
viendo a pensar en el país con el sentido de grandeza 
con que lo pensaron los hombres que construyeron la 
patria". 

Creemos que en el futuro se podrá hablar de la gene· 
ración que supo impulsar un Instituto de gran nivel, a la 
altura de los mejores del país. Por eso, en nombre de la 
Secretaría de Ciencia y Técnica, y en particular del 
CONICET, deseo ofrecer toda nuestra cooperación para 
que, en el plazo más breve posible, se formen las nuevas 
generaciones de científicos de esta provincia. Es impres· 
cindible inculcar a los jóvenes la idea de que 'una ciencia 
sin conciencia es ruindad en el alma', como dijo Rabe· 
lais, y que no sólo necesitamos que se dediquen a apren· 
der ecuaciones y teorías de todo tipo, sino también que 
identifiquen todas esas labores con el desarrollo y el pro· 
greso de la provincia y de la nación". 

Posteriormente, se otorgó el título de "Doctor Hono· 
ris Causa" de la Universidad Nacional de Entre Ríos, a 
los Ores. Leloir, Favaloro y Sadosky en reconocimiento Mónica Mainetti 

XII EXPOSICION 
FERIA 
INTERNACIONAL 
DEL LIBRO 

El 12 de agosto, en e l Museo Nacional de Arte Decorativo, se anunció la 
XII Exposición Feria Internacional del Libro, que se llevará a cabo del 4 al 21 
de abril de 1986 en el Centro Municipal de Exposiciones de esta Capital. 

Asistieron al acto autoridades nacionales y municipales, así como represen· 
tantes de países extranjeros, personalidades del ámbito poi ítico-cultural e 
instituciones privadas que auspician la muestra, expositores y escritores. 

Para referirse a la Exposición-Feria hablaron el presidente de la Fundación 
El Libro, señor Jorge Naveiro; el presidente del Comité Ejecutivo de la Feria, 
Prof. Roberto Castiglioni; el Secretario de Cultura de la Municipalidad de 
Buenos Aires, Dr. Mario O'Donnell, y el Secretario de Ciencia y Técnica, Dr. 
Manuel Sadosky. 

Los resultados de una encuesta efectuada entre las personas que asistieron 
el año pasado a la Feria del Libro permitieron comprobar que el público 
desea otorgar un lugar central, en la próxima exposición a la ciencia y la téc· 
nica. Para referirse al tema habló el Dr. Sadosky, quien expresó, entre otros 
conceptos: "Los que por un motivo u otro, profesional, vocacional o educa· 
cional, nos ocupamos de la ciencia y de la técnica, siempre fuimos conscien
tes de que era esencial en la vida de los hombres el conocimiento de discipli· 
nas de esta índole. 

Pero pensamos que es un error grave contraponer la cultura clásica y la 
cultura científica, ya que en realidad la cultura es una sola. La vida en el mun· 
do actual depende en mucho de los resultados fundamentales a los que llega· 
ron los sabios de todos los tiempos de la historia y, particularmente, los del 
siglo XX. 

Nosotros queremos tener un país más moderno, pero eso no será posible 
mientras no desarrollemos suficientemente la ciencia y la tecnología, vale de· 
cir, a la par que todas las manifestaciones de la cultura. 

Debemos convencernos de esto: no hay ninguna materia superior a lama· 
teria gris; lo importante es el hombre, que elabora las ideas y los conceptos, y 
que aplica la ciencia a través de la técnica para provecho de la humanidad. 

La Secretaría de Ciencia y Técnica va a colaborar con quienes preparan 
esta nueva Feria del Libro en la que, junto con los hombres más destacados 
del ámbito de las artes y las humanidades, departirán hombres que son muy 
importantes en la ciencia contemporánea, los que podrán orientar también 
a muchos jóvenes tratando de exaltar en todas sus formas el espíritu crea· 
dor". 
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PROGRAMAS NACIONALES 

PROGRAMA NACIONAL DE 
INFORMATICA V ELECTRONICA 

En 1973, la entonces Subsecretaría de Ciencia 
y Tecnología -hoy SECYT- dispuso la creación 
de una serie de Programas Nacionales de Investi
gación y Desarrollo. Estos consistían en redes de 
investigadores y grupos de trabajo que tendían a 
abarcar todo el país, coordinándose alrededor de 
una meta relevante comprendida en las poi íticas 
del país. Como parte de esa decisión, se consti
tuyó ese año un Comité encargado de elaborar y 
proponer un Programa Nacional de Investigación . 
en Electrónica. 

Sus actividades se organizaron alrededor de 
siete 1 íneas prioritarias: Bioingeniería, Compo
nentes, Materiales, Informática, Control de pro
cesos, Instrumentación y Comunicaciones. 

En 1985, y como fruto de las ta-reas de las 
muchas instituciones integradas en el mismo, el 
Programa cuenta con más de cincuenta centros 
de investigación y desarrollo en electrónica e 
informática, cerca de 400 investigadores y más 
de quinientos profesionales entre personal de 
apoyo y becarios. Se han realizado más de cien 
desarrollos susceptibles de ser transferidos al 
sector productivo y se cuenta con casos desta
cables de transferencia a la industria {véase en 
esta sección "Un caso de transferencia: modem 
para la red nacional ARPAC"). 

En junio de este año, de acuerdo con las reco
mendaciones de la Comisión Nacional de Infor
mática, el Programa fue transferido a la Subse
cretaría de Informática y Desarrollo. Tres prin
cipios presidieron la reformulación del ahora de
nominado Programa Nacional de Informática y 
Desarrollo (PNIE) : 

1. la acción coordinada en las áreas que compo
nen el "complejo electrónico" (informática, 
telecomunicaciones y electrónica); 

2. la participación de represent~ntes de la indus-
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ORGANISMOS PARTICIPANTES 

Universidad de Buenos Aires 
-Instituto de Ingeniería Biomédica 

Universidad Nacional de Córdoba 
-Instituto de Matemática, Astronomía y Física 

Univer.;idad Nacional de La Plata 
-Centro de Técnicas Analógico-Digitales 
- Laboratorio de Control Automático 
- Laboratorio de Electrónica Industrial 

Universidad Nacional del Litoral 
-Cátedra de Instrumentación y Control de Procesos 

Universidad Nacional de Rosario 
- Departamento de Electrónica 

Universidad Nacional de San Luis 
- Escuela de Física 

Univer.;idad Nacional de San Juan 
- Instituto de Automatización, Sistemas e Informática 

Universidad Nacional del Sur 
- Laboratorio de Sistemas Digitales 
- Laboratorio de Electroóptica y Láser 

Univer.;idad Nacional de Tucumán 
- Laboratorio de Bioelectrónica 
- Laboratorio de Bioingeniería 
- Laboratorio de Trasductores y Metrología 
- Laboratorio de Técnicas Digitales 

Universidad Tecnológica Nacional 
-Facultad Regional Córdoba- Centro de Control Numérico 
- Facultad Regional Tucumán - Depto. de Electrónica 

Universidad de Belgrano 
- Laboratorio de Electrónica 

Instituto de Astronomía y Física del Espacio 

Instituto Argentino de Radioastronomía 

Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas, Técnicas y 
Aplicadas 

Centro de Investigación en Componentes Electrónicos 



tria en el diseño mismo de los planes de inves- nicos que tienen a su cargo la selección de las 1 í
neas prioritarias de investigación y desarrollo," 
así como la evaluación y el seguimiento de los 
proyectos. La coordinación está a cargo de· una 
secretaría técnica. 

tigación ; _ 
3. la elaboración de planes indicativos de investi

gación y desarrollo en temas seleccionados, 
sobre los que se concentrará el esfuerzo y el 
apoyo financiero de la Subsecretaría. El PN 1 E tiene, entre otros objetivos, el de for

talecer el intercambio y acceso a información re
levante en el área y la formación de recursos hu
manos en· el país y en el exterior. El carácter 
pluri_-institucional del PN lE permite integrar a 
otros centros e institutos que realicen activida
des afines. 

El PNIE se orienta así a generar el conoci
miento básico necesario para que el país tenga 
capacidad de decisión en la materia, y a vincular 
la labor científico-tecnológica con las necesida
des de la producción_. 

Cuenta con un Consejo Asesor y Comités Téc-

UN CASO DE 
TRANSFERENCIA · 

MODEM PARA LA 
RED NACIONAL 
ARPAC 
"Con referencia al manejo autó
nomo de la tecnología, es funda
mental tener muy en claro que el 
acontecer tecnológico transcurre 
en el espacio de la estructura 
productiva de bienes y servicios 
y que, en consecuencia, debe 
prestarse la máxima atención a 
las relaciones entre tecnología y 
estructura productiva". 

Jorge Sábató 

Los doctores Manuel Sadosky y Carlos 
M . Correa durante la firma del conve
nio para la producción de un modem 
para la red nacional ARPAC. 

Hablaba Jorge Sábato de la existencia de un triángulo funda
mental en la producción autónoma de tecnología: investigación 
científica-desarrollo tecnológico-sector productivo. Del cierre exi
toso de este triángulo depende el logro de objetivos básicos de una 
poi ítica nacional de ciencia y técnica. El tema del que hoy nos 
ocupamos muestra un caso en el que este cierre se ha producido 
efectivamente. 

Una planificación a mediano plazo, realizada por ENTe! para 
prever sus necesidades como usuario hasta 1987, permitió detec
tar la posibilidad de un desarrollo tecnológico local. La decisión 
conjunta del usuario industrial y sector científico-técnico, en el 
sentido de encarar las acciones necesarias .para concretar el desa
rrollo, aseguró desde un principio las mejores condiciones para al
canzar el éxito . 

Armado el plan de acción, se fue concretando cada una de las 
etapas, a pesar de todas las dificultades que la situación del país 
obligó a superar. Corresponde ahora mejorar la eficiencia mediante 
un esfuerzo sostenido que permita evitar retrasos ya que, en un 

·campo tan dinámico como la electrónica, éstos amenazan tornar 
obsoletos los desarrollos recién concluidos. 
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CRONOLOGIA DE 
ESTE CASO 

- En julio de 1981 se presenta un informe actualizado sobre la participa
ción de la industria nacional en el equipamiento de la red pública de trans
misión de datos. 

- Sobre la base de este informe se realizaron varias reuniones con represen
tantes de la SECYT, SECOM (Secretaría de Comunicaciones), LANTEL, 
ENTel, 118M (Instituto de Ingeniería Biomédica) , CITEFA (Instituto de 
Investigaciones Científicas y Técnicas de las FF.AA.) y CADIE (Cámara 
Argentina de la Industria Electrónica) . 

- El 11 BM presenta una propuesta para el desarrollo de modem· de alta ve
locidad, comenzando por el de 2400 bps, que debía estar listo a fines de 
1982 para cubrir las necesidades de 1983. Varias empresas industriales se 
interesaron en el proyecto. · 

- E.n junio de 1982 se aprueba la asignación de fondos y se inicia el trabajo. 
- En noviembre de 1984 se firma un convenio entre ENTel, SECYT y un 

grupo empresario para completar el desarrollo industrial y efectuar las 
pruebas de campo. 

- En junio de este año, completados los prototipos industriales, se procede 
a la firma del contrato de transferencia de tecnología y uso de licencias, 
por el cual un consorcio integrado por las empresas SICOM S.A. y TEVI
COM FAPECO producirá en el país estos equipos de terminación de cir
cuitos de datos (modem ). 
Este consorcio producirá un modem de alta velocidad para la red nacional 

de transmisión de datos ARPAC de ENTel. El modem·. que permite interco
nectar equipos de computación a través de líneas telefónicas, fue diseñado 
por los equipos de investigación del Instituto de Ingeniería Biomédica de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y del Laboratorio 
Nacional de Telecomunicaciones (LANTEL), ambos integrantes del PNIE, y 
convertido en prototipo industrial por el consorcio empresario. 

Las patentes obtenidas por el modem generarán regalías destinadas a fi
nanciar nuevos esfuerzos de investigación y desarrollo. De este modo, los 
subsidios otorgados oportunamente por la SECYT inician un reciclaje que 
permite intensificar las actividades de los centros de investigación. 

El convenio fue firmado por el doctor Sadosky, Secretario de Ciencia y 
Técnica; el Dr. Carlos M. Correa, Subsecretario de Informática y Desarrollo; 
el lng. Manuel García, Administrador de ENTel; el lng. Orsey, Representan
te de SICOM S.A.; el Sr. Víctor Aristizábal, Presidente de TEVICOM 
FAPECO; el lng. Luis Rocha, Secretario de Ciencia y Técnica de la Facultad 
de Ingeniería -UBA; el lng. Julio Guil::iourg, Decano de la Facultad de Inge
niería; el lng. Antonio Hostar, Secretario Ejecutivo del Programa Nacional de 
Electrónica; y el lng. Luis Perazo, Gerente de Planificación e Ingeniería de 
ENTel. . 

RELEVAMIENTO DE CENTROS DE ID 

MOGRAMA NACIONAL DE n.EC'Il!ONCA 

TRANSFERENCIA DE TECNOL.OG&A 

..... ,_ ... ....,,....._ 

:::-..=-.:..- ---.--.----·--
--~---------·--·-- .. --.. - -·---· _.. ;-.:..-:::::-:-~:.::=-"";"~'·--

En noviembre de 1984, el Programa Nacional de Electrónica publicó un 
relevamiento de Centros de Investigación y Desarrollo en la materia del que 
extractamos algunos gráficos indicativos. 

El Cuadro 1 recoge parciales y totales de personal investigador, de apoyo, 
becarios, y superficie ocupada por los centros, clasificados por su temática en 
"sistemas" y "materiales y componentes". . 

El Cuadro 11 muestra los mismos datos desagregados para las áreas de Bio
electrónica, Comunicaciones, Instrumentación y control, Computadoras, 
Componentes y materiales. La Distribución geográfica de dichos centros, sub
divididos en grandes, medianos y pequeños, puede apreciarse en el mapa ad
junto. 

Existe también un Listado de Proyectos que comprende las áreas de Bio
ingeniería, Componentes y materiales, Computación, Control de procesos, 

. Instrumentación y Comunicaciones. 
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CUADRO 1 

PERSONAL DEL CENTRO 
AREA Superficie 

1 nvestiga dor de apoyo Becarios Total 

Sistemas 29C 398 64 752 11.021 

Componentes y mJteriales 101 ·158 51 310 6.896 

TOTALES 391 556 115 1062 16.917 

• El personal de apoyo comprende profesionales y técnicos. 

CUADRO 11 

CENTROS DE ID CON PERSONAL TOTAL 

ARE AS 
Grandes Medianos Pequeños 
> 30 entre 10 y 30 < de 10 

Bioelectrónica 2 1 -

Comunicaciones 3 3 1 

1 nstrumentación y control 3 13 7 

Computadoras 1 1 -

Materiales 3 3 -

Componentes 1 1 5 

TOTAL 13 22 13 
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DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE CENTROS DE ID EN ELECTRONICA 

t 
~:.., .... ....,. 

~, 

~ 

~ 

Mar del Plata 

• Centros grandes, personal total mayor a 30 

O Centros medianos, personal total entre 10 y 30 

e Centros pequeños, personal total menor a 10 

~ 
~r-
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IV CONGRESO DEL PROGRAMA NACIONAL 
DE INFORMATICA Y ELECTRONICA 

Del 2 al 6 de septiembre tuvo lugar el 
IV Congreso del Programa Nacional de In
formática y Electrónica, organizado por el 
Consejo Profesional de Ingeniería y Elec
trónica y Telecomunicaciones (COPIET), 
y la Subsecretaría de Informática y Desa
rrollo de la SECYT, en· el Correo Central 
de esta Capital. Durante su transcurso, se 
expuso y discutió acerca de la política 
científica para el área de electrónica, in
formática y telecomunicaciones, y sobre 
la inserció,n del PN 1 E en los planes del 
área. 

Al mismo tiempo tuvieron lugar las Se
gundas Jornadas de la Ingeniería Electró
nica y Telecomunicaciones. Ambos even
tos permitieron apreciar el potencial cien
t ífico y la capacidad existente en los di
versos centros del PNIE en materia de in
vestigación, infraestructura y personal. Di
rectores de centros expusieron las expe
riencias de sus respectivos grupos de inves
tigación. Se presentaron casos concretos 
de transferencia de tecnología del sector 
científico al productivo a través del relato 
de sus protagonistas; de ese . modo pudie
ron conocerse los sistemas de contratación 
vigentes. 

Paralelamente se llevó a cabo una Expo
sición de Desarrollos Locales, cuyo objeto 
fue mostrar la tecnología y los adelantos 
alcanzados, tanto por la industria, como 
por el sector científico-tecnológico. 
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2° CONGRESO LATINOAMERICANO Y 1 0° SIMPOSIO 
NACIONAL DE CONTROL AUTOMA TIC O 

Organizado por la Asociación Argentina de Control 
Automático (AADECA), conjuntamente con la Sociedad 
Brasilera de Automática, la Asociación Chil~na de Con· 
trol Automático y la Asociación Mexicana de Control 
Automático, se realizará del 13 al 17 de octubre de 1986 
en el Sheraton Hotel de Buenos Aires el 2do. Congreso 
Latinoamericano de la especialidad. Se llevará a cabo, al 
mismo tiempo, el 10" Simposio Nacional de Control Au· 
tomático. Ambos eventos tienen el propósito de reunir 
especialistas en aspectos teóricos y de aplicación, quienes 
pueden así intercambiar información y experiencias en 
el área. 

Los interesados en mayor información pueden dirigir· 
se al Presidente de la Comisión Organizadora, Juan P. 
Weisz, Venezuela 834, 9• piso, of. 39. 1095 Buenos Ai· 
res, Argentina. 

TEMARIO 

• Teoría matemática de sistemas 
· Sistemas lineales y no lineales 
· Sistemas adaptivos y estocásticos 
· Sistemas con parámetros distribuidos 
· Sistemas de gran escala 

• Teoría de circuitos 
• Electrónica de potencia y control de accionamientos 
• Sistemas hombre · máquina 
• Modelación, estimación e identificación 
• Análisis y proyecto asistido por computadora (CAD) : 

técnicas y aplicaciones 
• Aplicación de programación matemática en control 
• Control óptimo 
• Control en tiempo real 
• Control descentralizado 
• Control por microprocesadores 
• Control por microcomputadoras 
• Modelación, análisis económico y planeamiento estra· 

tégico para sistemas de energía 
• Control de sistemas de potencia 
• Control de sistemas de tráfico y transporte 
• Control de sistemas aeroespaciales 
• Control en sistemas socio· económicos 
• Control en sistemas ecológicos 
• Control en bioingeniería 
• Control industrial de procesos 
• Fabricación asistida por computadora (CAM) 
• Automatización de sistemas industriales 
• Robótica 
• Instrumentación y filtros para control automático 
• Educación en control automático 
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CALL FOR PAPEA& --------------~ 

2 0 CONGRESO LATINOAMERICANO 
OE CONTROL AUTOMATICO 

1oo SIMPOSIO NACIONAL OE 
CONTROL AUTOMATICO 

.¡ LLAMADO 
A PRESENTAR 

TRABA .JOS 

ORGANIZ A D OS POR 

AA DE CA 
A•OCIACION AACI.NTINA o• 

CDNTADL AUTDMATICD 

CON..JUNTAMENTE C ON 

BBA· Soclada d Braallaore d e Aut;omllltlce 

ACCA- AeocieciOn Chilena de Control 
Autor¡nllltlco 

AMCA - AeocleciOn Mej icana de Cont:rol 
Automllltico 

MIEMBROS NACIONALES DE 

IFAC 
e: u _C> 

BUENOS AIRES -ARGENTINA 
13 AL 17 OE OCTUBRE DE 1986 

BUENOS AIRES - SHERATON HOTEL 



1 NFORMES DEL 
PROGRAMA 
NACIONAL DE 
BIOTECNOLOGIA 

BOLETIN 
INFORMATIVO DEL 
PROGRAMA 
NACIONAL DE 
BIOTECNOLOGIA 

Con motivo de la designación del Dr. Diego De Mendoza 
como Profesor titular interino de Microbiología general de 
la Facultad de Ciencias Bioqu,Jmicas y Farmacéuticas de la 
Universidad Nacional de Rosario, el grupo de investigación 
que encabeza el mencionado profesional se ha trasladado al 
Departamento de Microbiología e Inmunología de dicha 
Casa de Altos Estudios, desde el Instituto Superior de Inves
tigaciones Biológicas, dependiente de la Universidad Nacio
nal de Tucumán. 

Dicho equipo .de trabajo dedicado a la investigación en 
Microbiología, Genética molecular e Ingeniería genética, es 
de fundamental importancia para la creación de un polo de 
desarrollo en la especialidad en el país, aspecto de relevan
cia si se tiene en cuenta que el Programa Nacional de Biotec
nología de la SECYT ha afirmado su preocupación por la es
casez de científicos abocados a la microbiología. 

El Dr. De Mendoza, que se encuentra coordinando el de
sarrollo de los proyectos: "Desarrollo de métodos y vectores 
para el clonado in vivo de genes de microorganismos e iden
tificación de señales regulatorias por fusión de· operones" y 
"Clonado y mutagénesis de genes inducidos por temperatura 
en Bacillus subtilis" -subsidiado durante 1984 por el Pro
grama- es un joven investigador con amplia experiencia en el 
tema y cuenta en su haber con importantes antecedentes 
profesionales. 

Acaba de aparecer el primer número del Boletín ll"!forma
tivo de este Programa, cuyo objetivo es estimular una mayor 
participación por parte de la comunidad científico-tecnoló
gica en sus planes y proyectos. 

La intención es que es'i:e mini-boletín se distribuya con 
cierta periodicidad e incluya toda la información relativa al 
área que resulte de interés para quienes se dedican a la espe
cialidad. 

Este primer número trata los siguientes temas: Grupos de 
trabajo del Programa; Visitas de intercambio de expertos 
franceses ; Creación del Instituto de Investigación y Desarro
llo Biotecnológico-Entre Ríos; Posibilidades de cooperación 
con una Agencia sueca; Oportunidades de formación en Bio
tecnología; Workshop en Biotecnología; Encuentro franco
argentino sobre investigación e industrias en Biotecnología; 
y Primer Encuentro Nacional sobre Biotecnología de la Pro
ducción Vegetal. 
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
MINERAS DE SAN JUAN 

El Instituto de Investigaciones Mineras es una unidad 
de investigación básica y aplicada para apóyo a la indus
tria minera y a la docencia superior. Creado en 1946, de
pende de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la 
Universidad Nacional de San Juan, y cuenta en la actua
lidad con 120 integrantes, de los cuales 100 son profe
sionales que forman equipos multidísciplinarios en las 
ramas de Ingeniería de Minas, Química, Geología, Elec
tromecánica, Física y Matemáticas, Ciencias Económi
cas, Derecho, Procesamiento de Datos y Lingüística, y 
20 son administrativos y personal de servicio. 

Entre las tareas relevantes que este Instituto efectúa 
para el país cabe citar la selección del sitio de ubica
ción del repositorio de residuos radiactivos y su proyecto 
de ingeniería para el Plan Nuclear Argentino; el asesora
miento en forma continua a la empresa Yacimientos 
Mineros Agua del Dionisia en las áreas de explotación, 
beneficio y metalurgia del mineros de manganeso, oro y 
plata; el nuevo estudio de prefactibilidad para el Yaci
miento de Bajo de La Alumbrera, que se está realizando 
mediante un convenio con el Programa de la Naciones 
Unidas para el Desarrollo; y el proyecto, la dirección y 
puesta en marcha de una planta de lixiviación para la 
Corporación Minera. del Neuquén Sociedad del Estado 
Provincial. 

Pero tal vez uno de los proyectos más importantes 
encarados por el I.I.M. es el relacionado con la extrac
ción de petróleo por métodos mineros. Para conocer 
aspectos del mismo, Emilio Villarino entrevistó, duran
te su visita a institutos de San Juan, a su director, inge
niero José Mátar. He aquí parte del diálogo. 

"Los métodos mineros aplicados a fa explotación de 
petróleo son de larga data, pero recién en la última dé
cada se estudiaron en profundidad, por el desarrollo tec
nológico resultante de la preparación y explotación de 
las minas de carbón, desarrollo que ha solucionado cier-
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tos problemas de seguridad similares a los que se espera 
tener en los depósitos de petróleo" , nos explica el inge
niero Mátar. 

¿Qué porcentaje de petróleo se puede extraer con los 
métodos convencionales y qué porcentaje con los méto
dos mineros? 

Los métodos convencionales permiten una recupera
ción del orden del 10 al 15 por ciento en una fase prima
ria. Con la aplicación de métodos secundarios, cuya efi
cacia no siempre es satisfactoria, podría llegarse a valores 
del 25 al 30 por ciento, que incluso llegarian al 35 por 
ciento en una etapa terciaria, aunque con resultados in
ciertos y elevados costos. En cambio, con la aplicación 
de un desarrollo minero adecuado puede extraerse más 
del 80 por ciento del petróleo remanente en yacimientos 
ya explotados, siempre y cuando las condiciones geoes
tructurales y de permeabilidad lo permitan. 

lPor qué con las técnicas usuales de extracción, es de
cir, por bombeo desde la superficie, se obtienen bajos 
rendimientos? 

Entre .otras razones, por la pérdida de presión de las 
napas a ser perforadas; al escape de los gases durante el 
proceso productivo; la pequeña área de drenaje y al ta
ponamiento con parafina luego de un tiempo de explo
tación. 

El acceso a las áreas productivas mediante un adecua
do desarrollo empleando pi.ques, planos inclinados, túne-



les y galerías con perforaciones, permitirían extraer par· 
te del petróleo remanente, no recuperable con la tecno· 
logía convencional. Este tipo de minería, que en algunos 
paises se reconoce como "recuperación cuaternaria del 
petróleo", no es sino el acceso directo, con labores mine· 
ras, al manto portador del petróleo. o a las capas superio· 
res o inferiores a éste. 

lCuál es el balance de los recursos descubiertos y ex· 
traídos en Argentina? · 

De acuerdo con los datos aportados por YPF se obser· 
va que' desde su descubrimiento en 1907' y hasta el 31 
de diciembre de 1983, el petróleo comprobado en el 
subsuelo argentino asciende a 4.684.546.000 metros cú· 
bicos, de los cuales podría extraerse un 8 por ciento más, 
a lo sumo. Ahora bien, de acuerdo con estas cifras los 
recursos disponibles para la explotación minera sobrepa· 
san los tres mil millones de metros cúbicos. Por laboreo 
minero se recuperaría del 40 al 80 por ciento del petró· 
leo in situ hasta profundidades de 1.500 metros, porcen· 
taje que podría llegar al 90 por ciento con métodos adi· 
cionales. 

Eso significa que si se continuara extrayendo petróleo 
con los métodos convencionales habría que explorar 
inexorablemente nuevas áreas, lverdad? 

Exactamente. Como en el país se recupera un 21 por 
ciento del petróleo descubierto, en los próximos años 
habrá que invertir miles de millones de dólares en explo·· 
ración de nuevas áreas. Por eso es de importancia funda· 
mental el desarrollo tecnológico de esta nueva metodo· 
logía de explotación, que permitirá disminuir las inver· 
siones y mejorar la recuperación de recursos no renova· 
bies. 

lExisten experiencias en el mundo respecto de la ex· 
tracción de petróleo por métodos mineros? 

Sí, son métodos cuya antigüedad se remonta al año 
5000 a.C., ya que en esa época los persas utilizaban el 
drenaje del aceite a pozos ubicados dentro del manto. 
Desde 1735 en Francia se comenzó a practicar una ex· 
plotación minera que, a los pozos hasta el manto, aña· 
día labores mineras tendientes a mejorar el drenaje. Du· 
rante la primera guerra mundial Alemania aumentó su 
producción de petróleo utilizando, en la mina Weitze 
(adquirida hace poco por la firma Texaco). métodos 
mineros. En Estados Unidos, el primer intento data de 
1866, mientras que en la Unión Soviética, el campo de 
Jarega comenzó a producir petróleo en 1972, con mé· 
todos m~neros superpuestos con tratamiento térmico. 
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ll-lay antecedentes en nuestro país? 

En 1927 el doctor Fossa Mancini, geólogo italiano 
contratado por YPF, efectuó una galería en una capa 
aflorante asfaltífera·petrol ífera en el codo del río 
Senguerr (Chubut). sin el resultado esperado: la obten· 
ción del petróleo líquido. Por su parte, el ingeniero 
Huber Platz desarrolló, ocho años después, la idea de 
explotar la formación Glauconítico, en el sur argentino, 
pero no llegó a concretarse debido al descubrimiento del 
Horizonte Profundo en el Campamento Central, en Co· 
modoro Rivadavia, hecho gravitante en el futuro'desarro· 
llo del petróleo en la zona. 

lEn qué consisten los métodos mineros para extrae· 
ción del petróleo? 

Ante todo, la aplicación de un método u otro depen· 
de de las características geoló9icas de la zona y físicas 
del petróleo. En el sistema Ranney (véase gráfico nro.1). 
por ejemplo, las galerías de desarrollo penetran en la 
formación, ya sea por arriba o por abajo de las áreas pro· 
ductivas, desde uno o más 'piques que comunican con la 
superficie. Dejando 'pequeños intervalos a lo largo de las 
galerías, se van perforando agujeros hacia la arena pro· 
ductiva; el gas y el petróleo se extraen por tuberías sella· 
das en los agujeros taladrados. Otro método (véase gráfi· 
co nro.2) consiste en realizar un pique y, desde el fondo 
del mismo, perforar radialmente agujeros largos en todas 
las direcciones; con esto se logra drenar el petróleo de 
puntos remotos. 

Figura 1: Sistema Ranney de mina' de petróleo 



Figura 2: Drenaje de arenas desde el fondo de un pique de 
minas 

lCuáles serían los costos para la extracción del petró
leo por laboreo minero? 

Nosotros analizamds un método minero que tiene que 
ver con el drenaje por gravedad de un manto a un siste
ma de galerías ubicadas por debajo de él. Se han hecho 
suposiciones de roca muy favorable y muy poco favora
ble, y fijado condiciones de trabajo totalmente desfa
vorables para la obtención de los máximos costos. Ac
tualmente, el precio que YPF paga por metro cúbico de 
petróleo oscila entre 140 y 150 dólares. Los casos extre
mos estudiados indican que sería posible obtener petró
leo a profundidades de hasta 1.500 metros con costos 
que oscilan entre 59 y 11 O dólares por metro cúbico; 
el primero, para el caso de una roca muy favorable y el 
segundo para una roca muy desfavorable. Si la explota
ción se hiciera a una profundidad de 500 metros los cos
tos serían de 41 y 78 dólares por metro cúbico, respec
tivamente. Para profundidades intermedias estos valores 
pueden extrapolarse en forma casi lineal. 

lEn nuestro país las reservas están a profundidades 
aceptables para la extracción minera? 

No sólo aceptables, sino óptimas, pues gran parte de 
los yacimientos abandonados están cerca de la superficie, 
es decir, por encima de los 1.500 metros de profundidad, 
cosa que en otros países no se da. Además, el tipo de for
mación estructural y de la roca en que se encuentra nues
tro petróleo es desventajoso para el bombeo, pero muy 
ventajoso para el laboreo minero. Esto significa que sin 
problemas, y a los costos enunciados, podríamos extraer 
más de un 35 por ciento de lo que ha quedado en el sub
suelo. Se estima que una exploración para cubrir lo que 
se pretende sacar de petróleo va a costar unos 4.000 mi-
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llones de dólares por año. Y nosotros tenemos d isponi
bles bajo tierra reservas que superan en decenas de veces 
lo que se piensa ubicar. Ya las tenemos descubiertas; só
lo hay que cambiar la metodología. 

¿y qué opina YPF de todo esto? 

Nosotros estamos trabajando en este proyecto desde 
hace cuatro años y durante casi todo ese tiempo hemos 
mantenido conversaciones con las autoridades de YPF. 
Al principio orientamos nuestra acción en el sentido de 
tratar de que los técnicos petroleros entendieran la me
todología minera y pudieran creer en los costos que ela
borábamos. Ellos no podían comprender que costaba lo 
mismo hacer un pozo con una máquina rotativa, que ha
cer un pique y meternos abajo. Tampoco entendían que 
construir todas esas galerías a profundidad era más bara
to que hacer perforaciones. Los petroleros están acos
tumbrados a manejar grandes cifras. En cambio, toda la 
actividad minera representa la décima o la vigésima parte 
de un costo normal petrolero. Entonces, cuando vamos 
con nuestras cuentas, con nuestros valores (que en mi
nería son normales en todo el mundo) no nos creen. Es 
muy difícil romper todo un esquema mental. Ahora la 
cosa cambió un poco; un grupo de técnicos de YPF 
comprendió el problema y estamos por llegar a un acuer
do para concretar un convenio que permita realizar estu
dios de factibilidad y desarrollo tecnológico. Si YPF se 
decide, en año y medio podemos empezar el proyecto y 
en cinco años estar produciendo petróleo. Esto, por su
puesto, incluyendo los avances tecnológicos, la prepara
ción de la gente necesaria y la visita a los yacimientos de 
otros países, a fin de comprobar los pro y los contras en 
cada caso. 

lEn sólo cinco años esos pozos abandonados produci
rían petróleo? 

Efectivamente. Una vez determinada la zona adecua
da para comenzar a aplicar el método. se desarrollar ían 
labores piloto que, según suponemos, serían autofinan
ciables (las inversiones se pagarían con el petróleo a recu
perar). El trabajo de pique, la construcción de galer ías, 
las perforaciones hasta el manto y el drenaje llevarían, 
aproximadamente, unos cinco años. Pero repito, con to
da una serie de avances tecnológicos de gran trascenden
cia para el país. 

Concretamente, la qué avances se refiere? 

Bueno, la lista es extensa. Por ejemplo, hay que efec
tuar modificaciones a las maquinarias de carbón aprove
chando lo que ya existe en esa indust ria. sobre todo lo 



desarrollado en los yacimientos de Río Turbio. Asimis· 
mo, desconocemos las condiciones gaseosas que hay cer· 
ca de los mantos de petróleo comparadas con lo que 
existe en las minas de carbón . Por otro lado, hay que te· 
ner muy en cuenta que normalmente los mantos de pe· 
tróleo están acompañados por agua, con todo lo que ello 

significa para una obra a muchos metros de profundidad. 
También hay que analizar la resistencia de la roca. En 
fin, es necesario solucionar una serie de inconvenientes 
que producirán un desarrollo técnico final. Todo está 
contemplado en el proyecto. Hay que estudiarlo deteni· 
damente, pero es factible. 

Recursos de petróleo "in situ" y reservas recuperables al 31-XII-83 

(m3 x 1061 

Reservas Original Recursos 
Cuenca Petróleo " in situ" 

Extra idas A extraer recuperable • 
Noroeste 104,898 25,770 25,173 50,943 53,955 

Cuyana 658,884 137,330 39,767 177,097 481,787 

Neuquina 1.209,893 141,793 167,940 309,733 900,160 

Golfo San Jorge 2.545,715 266,084 131,718 397,802 2.147,913 

Austral 165,156 25,388 24,921 50,309 
' 

114,847 

' Total 4.684,546 596,365 389,519 985,884 3.698,662 

100% 12,7% 8,3% 21,0% 79,0% 

(*1 Recursos remanentes no recuperables económicamente por métodos convencionalf!S. 
Recursos = Petróleo "in situ" menos original recuperable. 

(**) De: Trabajos Dr. Antonio Pocovi · lng. José A. Mátar. YPF e 11M de Universidad Nacional de San Juan. 

INYECTOR PARA 
ALIMENTACION ENTERAL 
DEL 

. RECI EN NACIDO 

El Instituto de Mecánica Aplicada, dependiente del CONICET, junto 
con el SENID, con sede en la Base Naval de Puerto Belgrano, y el Grupo 
de Sistemas Mecánicos de la Facultad Regional de Bahía Blanca de la UTN, 
desarrollaron un inyector para alimentación entera! de recién nacidos que 
deben ser alimentados con sonda. 

El equipo, que también puede usarse para inyectar insulina, heparina y 
¡ 

otras drogas, es regulable en forma continua y posee un sistema de alarma 
visual y otro auditivo. Además, permite inyectar 20 cm3 en 1 hora 40 mi· 
nutos en su velocidad mínima, y en 20 minutos en su velocidad máxima, 
para determinada jeringa. . 

El elemento, primero en su tipo en el país, se utilizar.á en el servicio de 
Neonatología del Hospital "Dr. José Penna". 

En el desarrollo del eqi,Jipo, cuyo costo es muy inferior a los de proce· 
dencia extranjera, participaron los técnicos Salvador La Malfa y Daniel 
Pasqua, y los doctores Liberto Ercoli y Patricio Laura. 
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TRANSFERENCIA 
DE TECNOLOGIA 

En el mes de junio de este año, el Area de Transferen
cia de Tecnología del CONICET elaboró un informe en 
el que se muestra una realidad elocuente: y es que en los 
primeros 25 años de funcionamiento del CONICET 
(1958-1983) se celebraron igual cantidad de convenios 
que desde enero de 1984 hasta la fecha. 

Una explicación de la casi inexistente actividad de 
transferencia puede basarse en que no hubo moderniza
ción del pensamiento del sistema científico argentino en 
correspondencia con el desarrollo científico mundial, 
que trascendió desde la profundización y amplio desarro
llo de la investigación básica hacia la integración de las 
ciencias con el aparato productivo a través de la investi
gación aplicada. 

En consecuencia, el CONICET no tuvo una política 
que pusiera el acento en la transferencia de tecnología. 
Las acciones de transferencia surgieron esporádica y es
pontáneamente, como expresión de las necesidades pun
tuales de algún grupo de investigación y debieron vencer 
una sorda barrera de desaliento, manifiesta en las trabas 
y demoras burocráticas y la no consideración del valor 
que dichas acciones tenían. 

El"8 de marzo de "1984 se crea el área de Transferen
cia de Tecnología con los siguientes objetivos priorita
rios: 
a) Impulsar la transferencia de tecnología desde los Ins

titutos y Programas del CON ICET al sector produc
tivo, con los siguientes objetivos: 
1. Fortalecer, dentro de las posibilidades de los Insti

tutos y Programas, al sector productivo en lo que 
hace a desarrollo tecnológico. 

2. Reciclar información en la interfase SECTOR 
PRODUCTIVO-CONICET a fin de fortalecer el 
mutuo conocimiento de su potencial y posibilida
des de transferencia. 

b) Lograr una metodología ágil, que permita implemen
tar en forma sistemática y práctica convenios entre el 
CONICET, las universidades, los institutos y las em
presas. 
Como resultado de esta nueva orientación se duplica 

en un año y medio la cantidad anterior de convenios ce-

Convenios Anuales de Transferencia de Tecnología 

(1961 - 1985) 
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lebrados y se duplica el número de Institutos que partici
pan en dichos convenios (véase gráfico). 

Recientemente, el Area de Transferencia de Tecnolo
gía reforzó su tarea volcando sus esfuerzos para acentuar 
la interacción en el sistema científico y medio, que se 
concretó en las siguientes acciones: 
1. Relevamiento y puesta al día de convenios realizados 

y en trámite. 
2. Diseño del trámite a seguir con los convenios 
3 . Relevamiento de la capacidad de oferta potencial del 

sistema científico del CONICET 
4. Patentes 
5. Coordinación institucional 
6. Interacción con la demanda . 

Algunos de los temas involucrados en la actualidad en 
acciones de transferencia son: 

Corrosión de materiales. 
Hormonas para reactivos diagnósticos. 
Caracterización de materias primas ferrosas. 
Mejoramiento de vacunas para la aftosa. 
Construcción de viviendas por placas modulares. 
Congelación y refrigeración de productos cárneos, 
frutihorticolas, etc. 
Determinación de características de pinturas y recu
brimientos. 
Estudios h ídricos y batimétricos de diques. 
Desarrollo de catalizadores para la industria petra
química. 
Evaluación de innoculantes para soja y otras legum
bres. 
Ingeniería de la rehabilitación (mecanismos y técnicas 
ortopédicas}. · 
Desarrollo de técnicas para la determinación de con
centraciones de azufre en el yacimiento minero "La 
Casualidad". 

- Sistemas solares y materiales locales para viviendas ru
rales y semi-rurales en el NOA. 
Ingeniería de diseño y desarrollo de proyectos indus
triales. 
Aplicación de la ingeniería genética para reactivos de 
diagnóstico. 
Desarrollo de aplicaciones para la industria química y 
de alimentos. 
Proyecto de ingeniería básica y de detalle para la 
planta piloto de agua pesada de la C.N.E.A. 
Recuperación de paraxileno en mezclas de hidrocar
buros (industria petroquímica}. 
Desarrollo de proceso para una planta de cloruro de 
bencilo. 
lnves.tigación y desarrollo para. el polo petroqu ímico 
de Bahía Blanca. 
Producción de proteína unicelular a partir de bagazo 
de caña y vinaza de alcohol. 
Problemas de difusión y defectos en sólidos iónicos y 
semiconductores. 
Procedimiento para la conservación de suero concen
trado de quesería. 
Contralor y aprovechamiento de la biomasa vegetal 
flotante de los embalses del Paraná medio. 

Con más de dos mil investigadores y un número simi
lar de profesionales y técnicos, el sistema científico del 
CONICET posee un potencial de investigación aplicada, 
desarrollo de t ecnología, asesoramiento y capacitación 
técnico-científica en temas de: electrónica, tecnología 
de alimentos, biotecnología, farmacología, petroquími
ca, química, etc. 

Ponerlos al servicio de la sociedad es uno de nuestros 
objetivos. 



COMPLEJO ASTRONOMICO EL LEONCITO 

Ubicado en el Departamento de Calingasta, San Juan; en una zona sumamente apta por la nitidez 
de la atmósfera y dotado de uno de los telescopios más grandes de América Latina, el Complejo Astro
nómico "El Leoncito" se inaugurará dentro de pocos meses. 

En ese momento habrán transcurrido casi dos décadas desde la llegada del telescopio al país; un 
lapso considerable que muestra las consecuencias que las regresiones políticas producen en el campo 
de las actividades científicas, como en tantos otros. 

La nueva y moderna estación permitirá a los investigadores argentinos desarrollar programas siste
máticos de estudio a largo plazo. Además, sus autoridades pondrán en marcha planes de divulgación a 
nivel masivo. 

A fin de ccnocer el complejo y de tener un panorama de sus posibilidades, Emilio Villarino viajó 
en representación de nuestro boletín para entrevistar al director de "El Leoncito", doctor Hugo 
Levato. 

lCuántos años hace que se proyectó instalar este gran 
telescopio en el país? 

Las primeras ideas al respecto se remontan a la década 
del '50, cuando el doctor jorge Sahade, entonces Direc
tor del Observatorio Astronómico de La Plata, logró que 
la parte que le tocaba a la Universidad de esa ciudad de 
uno de los préstamos del Bl O para reequipamiento de 
las universidades se destinara a la adquisición del telesco
pio. Primero se compró la montura y luego el bloque de 
vidrio. En principio se pensaba pulir el espejo aquí, pero 
como las posibilidades del laboratorio de óptica del Ob· 
servatorio de La Plata llegaban hasta la elaboración de es
pejos de no más de 1,50 m, (el de "El Leoncito" tiene 
2,15 m) se resolvió desistir de la compra en block y ad
quirirlo ya terminado. En definitiva, a fines de la década 
del '60 llega al país el telescopio fabricado por la firma 
norteamericana Perkin Elmer. · 

Luego de la llegada del telescopio, lqué pasos se die
ron para su instalación? 

A principios de la década del '70 el telescopio seguía 
en los cajones de procedencia porque la Universidad de 
La Plata no tenía fondos para encarar la instalación. En
tonces se trató de convencer a las autoridades universita
rias de que pusieran el telescopio al servicio de toda la 
comunidad astronómica; la idea era donarlo a la Nación 
y dar participación en .el proyecto a todas las universida
des que hacen astronomía en el país. Esto se concreta 
en 1977 cuando, con la SECYT y las universidades de La 
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Plata, San Juan y Córdoba, se elabora un plan para insta
lar el Observatorio adaptándolo al proyecto existente en 
el Observatorio Nacional de Kitt Peak, en Baja Califor
nia, Estados Unidos, ya que éste posee un telescopio ge
melo; por eso se tomaron su cúpula y sus instalaciones 
accesorias como base para el diseño. 

lCómo se eligió el lugar para instalar el telescopio? 
Durante aproximadamente diez años, personal del 

Observatorio de La Plata se dedicó a recorrer y estudiar 
diferentes lugares del país con pequeños telescopios, a 
fin de calibrar la cantidad de atmósfera, el tamaño de las 
imágenes, la cantidad de vientos y de noches despejadas. 
Una vez reunidos todos los datos, y teniendo en cuenta 
la cercanía de la localidad de Barrial para apoyo logísti
co, se eligió finalmente un sitio ubicado dentro de la es
tancia "El Leoncito", en la localidad denominada La 
Ciénaga del Medio, en el Departamento de Calingasta. El 
lugar está a una altura aproximada de 2.550 m y forma 
parte de las 75.000 ha que la Secretaría de Ciencia y 
Técnica adquirió para emplearlas como reserva astronó
mica y fitogeográfica y para preservar la atmósfera. 

lCómo es el cielo en esa zona? 
Muy estable, muy transparente. Hay que tener en 

cuenta que en este lugar no existe polución por luces de 
ciudades cercanas, ni por la presencia de fábricas o refi
nerías. Además, tiene la particularidad de contar con 
300 noches despejadas por año. Si bien los objetos están 



.. 

en todo el cielo austral, quienes viven en las ciudades 
muy iluminadas prácticamente no conocen el cielo, ya 
que no lo pueden ver a causa de 1¡¡. polución. Aquí, en 
cambio, se ve perfectamente el cinturón de la Vía Lác
tea, las nubes de Magallanes, que son dos galaxias exter
nas pero pertenecientes a nuestro grupo local, y enorme 
cantidad de estrellas muy nítidas. La tranquilidad de la 
atmósfera provoca un espectáculo notable, que deslum
bra a quien no está acostumbrado; eso, combinado con 
el silencio nocturno, pues el ruido no existe en esta zona. 
En consecuencia, podemos definir a "El Leoncito" como 
el sitio astronómicamente más apto del país, por eso es 
necesario preservarlo. Normalmente, un observatorio tie
ne una vida útil de 75 a 100 años; tratemos, pues, de 
proteger al nuestro para que cumpla ese ciclo. 

lCuándo se inició la construcción del complejo? 
Las obras comenzaron a fines de la década del '70, pe

ro la empresa que ganó la licitación pertenecía al grupo 
Grecco y, cuando éste quebró, todo quedó paralizado 
por espacio de dos años. Finalmente se decide efectuar 
una contratación directa con una empresa sanjuanina 
-Talleres Metalúrgicos Clavijo- y así concluir los traba
jos. Durante 1983 y parte de 1984 esta empresa realizó 
el 90 por ciento de las construcciones: la usina, una de 
las casas para vivienda y buena parte de la cúpula. Pero 
comenzaron a surgir algunas dificultades para efectuar 
los pagos, por eso ahora falta un uno por ciento de los 
trabajos para dar por concluida la obra. Ese porcentaje 
corresponde a detalles de pintura y electricidad. 

lCuándo se inaugurara el Observatorio? 
En principio pensamos inaugurarlo en abril del año 

próximo, pero eso depende de que la empresa entregue 
la obra a tiempo, a fin de que nosotros podamos montar 
el espejo primario. El resto del montaje lo hicimos entre 
noviembre y diciembre de 1984. 

lQué lugar ocupa "El leoncito" en América Latina? 
junto con el de México en Ensenada, Baja California, 

es el más grande que posee un país latinoamericano. 
Ahora bien, en Chile hay tres más grandes, pero pertene
cen a observatorios extranjeros. El observatorio de Cerro 
Tololo, de la National Science Foundation, administrado 
por varias universidades norteamericanas, tiene un teles
copio de 4 m de espejo primario. Más al norte, el Obser
vatorio Europeo Austral, propiedad de un consorcio de 
países europeos -entre los que figuran Alemania Occi
dental, Francia, Italia, Finlandia y Dinamarca- cuenta 
con uno de 3,60 m, pero sólo puede ser usado por euro
peos o por alguien que trabaje en algún programa en co
laboración con un científico europeo. Finalmente, muy 
cerca de este último está el de la Carnegie lnstitution, de 
Estados Unidos, que tiene un telescopio de 2,50 metros. 
Si consideramos a estos tres, el nuestro ocupa el cuarto 
lugar. 
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Vista parcial del Telescopio del Observatorio Astronómico 
"El Leoncito" 



¿cómo funciona este .complejo? 
Con un director, un comité directivo y un comité 

científico. El comité directivo está integrado por un 
miembro de cada ·una de las instituciones participantes, 
es decir, el Secretario Cle Ciencia y Técnica, el Presidente 
del CONICET y los Rectores de La Plata, San Juan y 
Córdoba. Ellos normalmente delegan· esa función en un 
representante. El comité científico está integrado por 
dos científicos de cada una de esas instituciones y se 
ocupa de todo lo relacionado con el quehacer científico, 
otorga los turnos de observación a los investigadores, 
etcétera. 

¿Quién fija las políticas generales? 
El comité directivo, que es el nexo con las autorida

des gubernamentales. Por su parte, el director ejerce la 
superintendencia del complejo. Pero deseo destacar que 
todo esto funciona sobre la base de los deseos de la co
munidad astronómica. 

lCómo se reunióat personal? 
El CONICET aporta el personal proveniente de sus ca

rreras de investigador y de técnico, así como personal de 
apoyo; pero también aportan las universidades. Las de 
San Juan y La Plata han afectado personal propio para 
tareas en el complejo~ Asimismo, y gracias al CON ICET, 
pudimos incorporar un ing~niero electrónico, uno elec
tromecánico, técnicos mecánicos y electrónicos y opera
dores del telescopio. 

¿cómo trabajarán los investigadores? 
Cuando la estación opere lo hará sobre la base de tur

nos que se asignarán a los miembros de la comunidad as
tronómica. No será necesario que formen parte de las 
universidades que participan en el convenio. Cualquiera 
podrá solicitar turno al comité científico, que estudiará 
el plan de trabajo y, si lo considera satisfactorio, le otor
gará el turno, que normalmente es de diez noches. El in
vestigador se alojará aquí y se le brindarán todas las faci
lidades para que pueda efectuar sus observaciones, siem
pre asistido por nuestro personal. 

¿cuáles son, en general , las Hneas de acción que pon· 
drán en marcha una vez inauguradas las instalaciones? · 

Pensamos en dos líneas. Una tiene relación con la di
vulgación a nivel masivo, pues el público tiene que saber 
qué se hace aquí y para qué. Esto es muy importante pa
ra nosotros. 

La otra 1 ínea es académica. El hecho de poder contar 
con esta estación permitirá a los becarios del CONICET 
y de otras instituciones acceder más fácilmente a turnos 
de estudio; recordemos que es difícil el acceso a turnos 
en observatorios extranjeros. Ahora el contacto de los 
becarios con instrumental de primera 1 ínea va a ser mu
cho más simple. Esta es una de las razones por las cuales 
conviene mantener una estación de este tipo; otra, suma-
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mente importante, es que se podrá experimentar. En 
efecto, cuando nuestros científicos van a una estación 
extranjera deben hacerlo con un programa que brinde se
guridades en el sentido de lograr resultados; una de las 
exigencias es que se publiquen los resultados, y ocurre 
que a veces no podemos estar seguros de obtenerlos. 
Además, las estaciones extranjeras están saturadas de pe
didos. Las del norte de Chile, por ejemplo, reciben cinco 
veces más pedidos de los que ·pueden satisfacer. Esto no 
significa que los astrónomos dejarán de concurrir a esos 
observatorios, pues en ellos pueden hacer buenos contac
tos y ver todo lo nuevo para decidir qué puede ser útil 
que nosotros incorporemos. 

Muy cerca de aquí hay otra estación lno es cierto? 
Efectivamente. A unos 6 km está la estación de las 

universidades de Vale-Columbia, instalada según los da
tos que nosotros teníamos sobre esta zona. Cuando la 
administración quedó en manos de la Universidad de 
San Juan (por un convenio con dichas casas de estudio 
norteamericanas) se la denominó "Estación de Altura 
El Leoncito". Allí hay un astrógrafo doble {dos telesco
pios sobre la misma montura que ·apuntan al mismo lu
gar del cielo) que permite obtener, simultáneamente, una 
fotografía en un color y otra en otro. Pero no es un te
lescopio reflector como el nuestro, es decir, no tiene es
pejos, sino lentes. Fue instalado para fotografiar todo el 
cielo austral a fines de la década del '60 para 20 ó 25 
años después, volver a tomar las mismas fotografías y 
comprobar el movimiento de las estrellas respecto de las 
galaxias de fondo . Así se detecta el movimiento propio 
de las estrellas. 

¿Qué características tiene el telescopio del complejo 
que usted dirige? 

Nuestro telescopio cuenta con un espejo primario de 
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2,15 metros, lo que le da el poder colector de luz. Dispo
ne de un foco que técnicamente se denomina cassegrain, 
ubicado debajo del espejo, en el que se coloca el espec
trógrafo, un fotómetro y cámaras directas. Otro foco, 
llamado coudé, se encuentra en una habitación donde 
termina el eje polar del telescopio. Allí se coloca cual
quier instrumental que requiera una temperatura estable 
y una estabilidad sin flexiones mecánicas. En este mo
mento no disponemos de elementos para el foco coudé. 
Con el tiempo deberemos equipar y mejorar los equipos 
y los detectores. 

lQué trabajos se pueden hacer con este telescopio? 
Fotografías directas, espectroscopía, fotometr ía, es

tudios en nuestra propia galaxia y en galaxias externas, 
astronomía estelar. Tambjén permite hacer radiación en 
longitudes de ondas más largas. 

lEn qué radica la diferencia entre un telescopio de 
2m y uno de 4 m? 

En la rapidez, ya que el colector de luz de uno de 4 m 
es mucho más veloz. ¿y para qué sirve la velocidad? . Pa
ra detectar fenómenos variacionales. Si en un objeto 
cualquiera hay una variación que se produce, por ejem
plo, en un lapso de 3 minutos, es necesario efectuar la 
observación en ese lapso, de lo contrario la variación se 
borra y no se detecta. De todos modos, es importante 
aclarar que con telescopios como el nuestro se han foto
grafiado galaxias situadas a uno o dos millones de años 
luz (recordemos que un año luz equivale a 9 millones de 
kilómetros). Además, si a este telescopio se lo deja expo
niendo durante un día se ve mucho más que en un teles
copio de 4 metros exponiendo 1 O minutos. 

llos miembros de la comunidad astronómica argenti
na continuarán con sus programas una vez inaugurado 
el complejo? 

Sí. La gente va a continuar con sus programas, pero 
hay que considerar cuáles son los programas con los que 
la astronomía argentina puede competir ventajosamente 
empleando este telescopio. Dichos programas son más 
bien de tipo sistemático, a largo plazo; programas que en 
otros laboratorios no se pueden realizar por la saturación 
de la que hablé. Podría competir con ventaja en todo lo 
que sea espectroscopía de alta dispersión, lo que permite 
ver, bien esparcida, la luz que proviene de una estrella en 
las distintas longitudes de onda. ¿Qué es lo que vemos 
en las longitudes de onda? . Vemos las 1 íneas de los ele
mentos químicos que componen determinada estrella. 
Entonces, a través de estudios de espectros de alta dis
persión, podemos determinar qué elementos químicos 
componen la atmósfera de una estrella. En realidad hay 
muchísimos estudios con buenas posibilidades. Por ejem
plo, investigar las nubes de Magallanes, una galaxia dife
rente a la nuestra cuyo contenido son estrellas a las que 
vemos como nubes debido a la distancia en que se en
cuentran. 
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La luz que vemos de una estrella ha partido hace mu
chos años. lEs un dato a tener en cuenta? 

Sí, ese es un punto complicado que los astrónomos 
deben tener en cuenta. La estre lla más cercana a la Tie
rra, próxima al Centauro, emite una luz que tarda tres 
años y medio en llegar hasta nosotros, pero las luces de 
algunas gal axias salieron hace millones de años. De todas 
formas, lo que normalmente vemos no es un cuerpo úni
co, sino una e~trella doble, o triple, o cuádruple. Práct i
camente no existen estrellas simples, ya que están en 
grupos o cúmulos globulares (del orden de las 100.000 
estrellas). 

Volviendo al complejo, además de la cúpula,lqué 
otras instalaciones tiene? · 

Hay una usina con dos motores diesel de 125 kilova
tios cada uno; tanques de reserva de combustible y agua; 
una planta purificadora y presurizadora de agua; casa pa
ra vivienda y depósitos. En realidad, la usina se reserva 
para cualquier contingencia, pues recibimos energía por 
la línea comercial. La cúpula que aloja al gran telescopio 
está dotada de talleres, laboratorio fotográfico y sala de 
computación. En una segunda etapa se podrían realizar 
algunas construcciones adicionales para albergue de la 
gente GUe realiza tareas nocturnas. El astrónomo trabaja 
desde que oscurece hasta que amanece. En verano puede 
hacerlo desde las 22 hasta las 5 ó 6; en invierno desde 
las 20 hasta las 6,30 horas. 

lCuánto dinero se ha invertido en este complejo? 
Hasta el momento se han destinado unos 5 millones y 

medio de dólares. Es una inversión grande, pero hay que 
tener en cuenta que el telescopio se compró a fines de la 
década del '60; por ello el dinero se ha prorrateado en 
todos estos años. No debemos olvidar que la astronomía 
argentina alcanzó un grado de desarrollo muy importan
te. En nuestro país hay una inversión sólida en recursos 
humanos; contamos con un plantel de excelente nivel 
que puede ·abastecer a los observatorios. Y detrás de to
do esto está la Universidad . Son muchos años de esfuer
zo. 



COORDINACION 
Y PLANIFICACION 

REGIONALIZACION 

Los días 4 y 5 de julio de 1985 tuvo lugar, en la ciu
dad de Santiago del Estero, la V 11 Reunión de la Comi
sión lntersectorial Regional del Noroeste (CI R-NOA) (re
gión integrada por las provincias de Jujuy, Salta, Cata
marca, La Rioja, Tucumán y Santiago del Estero) orga
nizada por la SECYT, dentro del marco de su Sistema de 
Regionalización . La misma fue presidida por el Subsecre
tario de Coordinación y Planificación, Dr. Carlos R. Ga
ribotti, y contó con la asistencia de los delegados de los 
seis gobiernos provinciales que comprende la Región, los 
representantes de las universidades nacionales y privadas, 
e institutos de investigación y desarrollo. 

En su transcurso se aprobaron los siguientes temas: 

1. 1 ncorporar Recursos forestales como prioridad dentro 
de los Programas de Investigación y Desarrollo Regio
nales del NOA, sumándose de esta forma a los tres 
existentes: Recursos mineros, Recursos hídricos y 
Agroindustriales. Fue aprobado también el Documen· 
to Base del Programa de Recursos Forestales. 

2. Incluir a las ciencias sociales en los cuatro Programas 
de la región, con el objeto de tender a proyectos in
tegrados de desarrollo económico social. Para esto se 
estudiará la modificación oportuna de los Documen· 
tos Base de los Programas. 

3. Recomendar modificaciones al Documento "Linea
mientos de Política de Regionalización Científica
Tecnológica. 

UNA DECLARACION SOBRE. 
BIBLIOTECAS Y ACTIVIDADES AFINES 

En la sesión ordinaria del 20 de julio del corriente, la Academia Nacional de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales aprobó una declaración "Sobre la situación de las bibliotecas y de la publicación 
de los trabajos científicos argentinos'~ 

Como dicha declaración apunta a que se sumen esfuerzos para evitar que el desarrollo de la cien- . 
cia en la Argentina se vea entorpecido por la falta de un sistema informativo adecuado a las necesida
des actuales, la publicamos en su totalidad. 

La necesidad de la investigación científica y el desa
rrollo tecnológico para el progreso de nuestro país es rei
teradamente sostenida por gobernantes, poi íticos, diri
gentes universitarios, científicos y, en general, por todos 
los que se preocupan de su consecución desde las mismas 
bases. Tal alcance se ha hecho crítico ante la situación 
actual, que exige un análisis y p·roposiciones realistas pa
ra salir de ella. 
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Dos son los requerimientos esenciales para que cual
quier trabajo de investigación científica o técnica sea 
trascendente: (1) disponibilidad de fuentes de informa· 
ción adecuadas; y (2) publicación de sus resultados. 
(1) Las fuentes más importantes de información científi
ca son las revistas especializadas, los libros y, de reciente 
adquisición, los microfilms y la trasmisión por computa
doras. Sin embarg.o, estos últimos métodos no reempla· 
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zan todavía a los sistemas tradicionales. La falta de dis
ponibilidad de fuentes de información bibliográfica ade
cuadas y actualizadas afecta la calidad y originalidad de 
los trabajos en marcha o por emprender. La informa
ción científica mediante revistas y libros especializados 
debe ser fácilmente accesible a los investigadores y pro
fesores universitarios, y no sólo la actual, sino la retros· 
pectiva. 
(2) La trascendencia nacional e internacional de la inves· 
tigación que se realiza en cualquier país se logra por la 
publicación de sus resultados y por su difusión. La pu
blicación puede hacerse por medio de revistas especiali
zadas y por libros, como aquéllos que el mismo investi
gador usa como fuente de información y de inspiración 
originales. Su distribución, por otro lado, e introducción 
en los más relevantes medios internacionales de investi
gación, es condición sine qua non. 

Lamentablemente, la provisión actual de material bi
bliográfico es deficiente. Salvo excepciones, contrasta 
con la abundancia característica de otros tiempos. Las 
dificultades se iniciaron con la segunda Guerra Mun
dial. Hasta entonces numerosas bibliotecas podían jac
tarse de disponer de la totalidad de las publicaciones 
internacionales y nacionales de su especialidad. Des
pués de la guerra el cambio fue notable: primero porque 
se interrumpieron las suscripciones por el conflicto bé
lico, y segundo porque hubo un manifiesto desinterés 
de las autoridades por destinar fondos para la compra de 
material bibliográfico. Finalmente, la escasa cantidad y 
variedad de publicaciones científicas nacionales especia-

!izadas, y la falta de fondos para el sostenimiento de las 
existentes, impidieron o detuvieron su canje con otras 
similares del extranjero. A estas circunstancias se agre
garon la proliferación de publicaciones científicas resul· 
tantes de l incremento de la investigación internacional y 
el aumento de los precios, que dificultaron aún más el 
conseguir divisas para el pago de las suscripciones. 

Esta afligente situación hubiera sido mitigada por el 
sostenimiento y la multiplicación de las publicaciones 
periódicas y de los libros especializados. Las publicacio
nes periódicas hubieran permitido un canje nacional e 
intermicional activo, con el consecuente intercambio ac
tualizado de los resultados de la moderna investigación 
científica y tecnológica. Pero no sólo ello no ocurrió, 
sino que renombradas publicaciones periódicas y edito
riales argentinas languidecieron, o irremediablemente 
desaparecieron. 

Todo esto explica el deterioro que afectó a nuestras 
bibliotecas científicas. Salvo situaciones especiales de de· 
terminados centros o institutos de investigación o de es
fuerzos individuales, el estado general es incompatible 
con la exigencia de un sistllma informativo adecuado 
para un vigoroso renacimiento y desarrollo de la ciencia 
en la Argentina. 

Por las razones expuestas, esta Academia entiende 
que los organismos estatales responsables del sostén de la 
investigación científica y técnica deben tomar medidas 
urgentes para paliar al menos el afligente problema de la 
desinformación y también el de las publicaciones cien
tíficas de Argentina. 

ACTIVIDADES DEL AREA 
DE FARMACOLOGIA 

Uno de los objetivos que se ha fijado el Area de Far
macología de la SECYT es estimular y encauzar la in
teracción entre las un'idades de investigación y desarrollo 
de la órbita oficial y la industria. Esta actividad se en
marca dentro de la acción emprendida conjuntamente 
con el Ministerio de Salud y Acción Social, y las Secreta· 
rías de Industria y de Comercio Interior. 

Las medidas, que atañen a diferentes áreas del Gobier· 
no, se proponen reactivar y aumentar la actividad pro
ductiva de la industria farmacéutica y farmacoquímica 
sustituyendo importaciones y aumentando, por lo tanto, 
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la autonomía tecnológica de nuestro país. 
El Area de Farmacología de la SECYT tiene a su car

go proyectar la actividad académica respectiva, a fin de 
colaborar con la industria en la solución tecnológica de 
los sistemas productivos. 

Las principales actividades realizadas son las siguien
tes: 
• Se constituyeron Subcomisiones Asesoras, una de 

Síntesis Química y otra de Productos Naturales, en 
las que se analizaron la situación actual y las perspec· 
tivas de desarrollo de los temas. 



• Se realizó una encuesta en la comunidad académica y 
otra entre las empresas del área. Con la primera se lo· 
gró tener una idea de las diferentes posibilidades de 
colaboración de la comunidad y, con la segunda, una 
medida del estado actual de la industria y sus necesi· 
dades inmediatas desde el punto de vista tecnológico· 
productivo. 

• Como consecuencia de la encuesta realizada en la co· 
munidad científica se editó una Guía de servicios en 
farmacología y farmacoquímica. 

• Se trabajó conjuntamente con la Secretaría de lndus· 
tria en la formulación de un régimen de promoción 
sectorial, con el objeto de promover la sustitución de 
importaciones. Asimismo, con la colaboración de 
miembros del Subcomité de Síntesis Química se efec· 
tuó una investigación bibliográfica de los métodos de 
síntesis de monodrogas de interés. 

• Se prevé el otorgamiento de subsidios para proyectos 
de investigación aplicada que cubran aspectos priori· 
tarios del árd. 

• Se constituyó una Oficina de Enlace para la evalua· 
ción de actividades farmacológicas de productos natu· 
rales y/o sintéticos. 

• Se prevé la organización conjunta con las Universida· 
des y demás Instituciones Académicas de cursos de 
perfeccionamiento a nivel de posgrado, con el objeto 
de promover la formación de recursos humanos. Asi· 
mismo, a través de convenios de intercambio cientí· 
fico se estimulará ,la interacción con centros de exce
lencia en el extranjero. 

REUNION INTERSECTORIAL 
DE CIENCIA Y TECNICA 
EN MENDOZA 

Tuvo lugar en Mendoza la reunión de la Comisión 
lntersectorial de Ciencia y Técnica de Cuyo, que fue 
presidida por el Subsecretario de Coordinación y Pla· 
nificación de la Secretaría de Ciencia y Técnica, doc· 
tor Carlos Roberto Garibotti, y a la que asistieron re· 
presentantes de los gobiernos provinciales de San Luis, 
San Juan y Mendoza y autoridades universitarias. 

El doctor Garibotti, entre otros conceptos, maní· 
festó que "uno de los objetivos de significación del go
bierno nacional, en el marco de sus grandes lineamien· 
tos· poi íticos, es darle prioridad a los Planes regionales 
en materia de promoción de la ciencia y de la tecnolo
gía". 

La reunión, así como las efectuadas en otros pu n· 
tos del país, tuvo por finalidad fomentar la integración 
del sistema científico y técnico de la Argentina, ten· 
diendo a un aumento de la capacidad de decisión en la 
formulación de políticas regionales y en la gestión de 
tareas de investigación y desarrollo. 
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OFICINA DE ENLACE EN EL 
AREA DE FARMACOLOGIA 

El Area de Farmacología y Farmacoquímica de la 
SECYT ha detectado la necesidad de contar con una más 
eficiente vinculación entre los laboratorios de síntesis or· 
gánica creativa, al igual que los de aislamiento de produc· 
to:> naturales y aquéllos capacitados para evaluar la acti· 
vidad farmacológica de esos productos. 

Para corregir esa deficiencia se creó una Oficina de 
Enlace que, recibiendo la solicitud de los laboratorios 
productores, se encargará de obtener - dentro de lo posi· 
ble- la evaluación de la actividad farmacológica de los 
productos sintéticos o de origen natural que se reciban. 

Es idea de esta Oficina encarar la evaluación de activi· 
dades relativamente definidas por el productor y no la 
actividad general (sc;:eening) ni la toxicidad o letalidad 
del producto, que pueden ser realizadas por laboratorios 
conocidos. 

Dentro del área se están elaborando los instrumentos 
adecuados para permitir la efectivización de estos estu· 
dios por parte de entidades oficiales y privadas, con el 
propósito definido de aunar esfuerzos e inteligencia en 
beneficio mutuo. 

La Oficina de Enlace está a cargo del Dr. Luis Zieher, 
quien recibirá todas las consultas y las canalizará de la 
manera más apropiada, 

Av. Córdoba 831 , 6to. Piso, 1054 Buenos Aires, Tel. 
824·5079. 
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Creación de la Escuela 
Superior Latinoamericana 
de Informática 
-ESLAI-

Como resultado de una labor conjunta de la Oficina 
lntergubernamental para la Informática (181), la UNES
CO; el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la Se
cretaría de Ciencia y Técnica, se creó la Escuela Superior 
Latinoamericana de Informática (ESLAI), que abrirá sus 
puertas en marzo de 1986. 

El objetivo principal de la Escuela es formar expertos, 
docentes e investigadores en informática capaces de sa
tisfacer la necesidad de graduados que posean la expe
riencia y la preparación requeridas para acelerar el desa
rrollo académico y tecnológico de los países de la región. 
Con la creación de la ESLAt se dio principio de cumpli
miento en la Argentina a una de las principales propues
tas del Informe producido en 1984 por la Comisión Na
cional de Informática - organismo interministerial que 
funcionó con la presidencia de la Secretaría de Ciencia 
y Técnica-, que recomendó la creación de un centro de 
carácter universitario y vocación regional, destinado a 
brindar formación intensiva en informática a alumnos 
seleccionados que estén promediando carreras universi
tarias. 

La estructura y el funcionamiento de la ESLAt refle
jan, asimismo, las razones invocadas en el mismo Infor
me, en lo que respecta a la necesidad de una formación 
básica en lógica-matemática, fundamental en las ciencias 
de la computación, y una sólida formación que permita 
desarrollar y adaptar la tecnología informática. Coincide 
también con la afirmación, allí contenida, de que sólo el 
docente que se forma en ambientes de investigación y 
tiene fuertes conexiones con la red mundial en que se de
sarrollan los nuevos conceptos, puede transmitir conoci
mientos y un espíritu de investigación y búsqueda per
manente. 

El significado más importante de la creación de esta 
escuela reside, por otra parte, en su apertura hacia el res
to de América Latina. 
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1. Formar graduados universitarios con sólida prepa' a
ción básica en informática, aptos para desempeñarse 
como docentes e investigadores en carreras de infor
mática y en tareas de investigación y desarrollo en 
empresas de informática. 

2. Contribuir a crear las bases para establecer escuelas 
informáticas de posgrado. 

3. Contribuir a modernizar y dinamizar el ambiente aca
démico latinoamericano. 



Becas para estudiantes 
latinoamericanos 

la ESLAI cuenta con una carrera de licenciatura en 
informática y otorgará becas para cursarla a estudiantes 
de países latinoamericanos que hayan aprobado dos años 
de una carrera universitaria y demuestren tener conoci
mientos matemáticos y aptitud para el estudio y la inves
tigación. 

Los cursos de licenciatura (de tercero a quinto año ) 
se dictarán en seis semestres, en instalaciones provistas 
de los mayores adelantos en la materia, a cargo de espe
cialistas contratados al efecto. Una vez alcanzado cierto 
grado de preparación, los alumnos compartirán su labor 
académica con pasantías en industrias informáticas o en 
carreras informática~ a nivel universitario. 

Se estimulará también la participación del becario en 
actividades externas, incluido el cursado de materias afi
nes en otros establecimientos universitarios. 

Se otorgará título habilitante de licenciado en infor
mática, extendido. por una Universidad estatal argentina, 
a los becarios que hayan aprobado todos los semestres 
de la carrera, y que hayan satisfecho la pasantía obliga
toria y el trabajo final de grado. 

PLAN DE ~STUDIOS 

Primer semestre: 
Lógica; Algorítmica y programación; Organización de 
la computadora; Probabilidades y estadística y Taller l. 

Segundo semestre: 
Matemática discreta; Estructuras de datos; Arquitectura 
de la computadora; Sistemas operativos y Taller 11. 

Tercer semestre: 
Sintaxis y semántica de lenguajes; Organización de len
guajes de programación; Procesamiento distribuido; 
Análisis de algoritmos y Taller 111. · 

Cuarto semestre: 
Ambientes de programación; Ingeniería de software; 
Sistemas de información; Programación avanzada y Ta
ller IV. 

Quinto semestre: . 
Técnicas de inteligencia artificial; Temas especiales 1 y 
Pasantía. 

Sexto semestre: 
Simulación y evaluación de sistemas; Temas especiales 
11 y Trabajo de grado. 

Entre los Temas especiales previstos figuran : Redes de 
computadoras, Bases de datos distribuidas, Computa
ción gráfica, etc. 

l.a Pasantía consiste en dedicar el equivalente a medio 
semestre al trabajo en una empresa de desarrollo de 
informática o en tareas docentes o de investigación de 
una carrera de informática de nivel universitario, siguien
do un plan de actividades establecido de común acuerdo 
entre la institución y la ESL~I. 

El Trabajo de grado consiste en un trabajo desarrollado 
por el estudiante, bajo la dirección de un profesor, si
guiendo un plan que se define durante el quinto se- . 
mestre. 

Formación de recursos humanos 
Informática universitaria 

La Subsecretaría de Informática desarrolla una 
serie de acciones en materia de formación de recur
sos humanos: 
• instrumentación de un banco de datos de recur

sos humanos en informática (y know-how); 
• rediseño de las pautas de evaluación de la inves

tigación en el área informática. 
• diseño de planes de estudio para carreras de in

formática. 
Con respecto al importante tema de la relación 

entre universidad y sector productivo el doctor 
Carlos M. Correa, Subsecretario de Informática y 
Desarrollo, participó en el VI Encuentro Nacional 
de .1 nformática Universitaria que tuvo lugar en 
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Bahía Blanca en junio de este año. Al cierre de la 
reunión el doctor Correa sintetizó los objetivos de 
la poi ítica nacional de informática y destacó que 
"las universidades, como formadoras de los espe
cialistas del futuro, tienen una de las mayores res
ponsabilidades en la ejecución de esa poi ítica. De 
la eficacia de su trabajo y de su adaptabilidad a la 
evolución de la disciplina dependerá la medida en 
que la Argentina pueda ser partícipe real de la re
volución informática". Más adelante se refirió a la 
necesaria vinculación entre docencia e investiga
ción y a la "necesidad imperiosa de vincular más 
estrechamente a la universidad con el sector pro
ductivo". 

-



Af\JO INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD 

~LA CIENCIA INVITA A LOS JOVENESM 

Bajo este lema, la Secretaría de Ciencia y Técnica 
puso en marcha su programa "La ciencia invita 
a los jóvenes': cuyo objetivo central es contribuir 
al acercamiento entre investigadores científicos· 
y jóvenes estudiantes del colegio secundario. 
A través de una carta abierta dirigida tanto a la 
comunidad educativa como a la integrada por 
científicos y técnicos, se abrió una convocatoria 
amplia, a la que se sumaron· entusiastamente 
jóvenes, docentes e investigadores 
de muy distintas zonas del país. 
En este suplemento queremos informar 
acerca de la puesta en marcha del 
programa y sus primeras repercusiones; 
queremos también renovar nuestra 
invitación, y con ese sentido; reproducimos 
el texto de nuestra Carta Abierta. 
Por último, ofrecemos algunas 
imágenes de las reuniones celebradas 
con este motivo 
en el Centro Cultural General San Martín, 
que no$ ha brindado su espacio 
como ámbito de encuentro. 

SE BUSCAN 
JOVENES 
CURIOSOS 
E INVESTIGADORES 
AUDACES 

1 



CARTA ABIERTA A LOS 
INVESTIGADORES CIENTIFICOS 

y 
DIRECTORES DE ESCUELAS SECUNDARIAS 

En el Año 1 nternacional de la Juventud, la 
Secretaría de Ciencia y Técnica desea propiciar un 
proyecto piloto de apertura de los centros de inves
tigación a jóvenes interesados en cuestiones cientí
ficas que cursen los últimos años del ciclo secunda-
rio. 

A pesar de la divulgación de la información a 
través de los medios masivos, la brecha que separa 
al conocimiento científico de la mayoría de lapo
blación, crece incesantemente. 

No es un problema prtvativo de nuestro país. 
Entre nosotros se ha agravado en los últimos años. 
Los jóvenes sufren particularmente las consecuen
cias de la desintegración de la comunidad. El aleja
miento de investigadores y docentes, la carestía de 
los libros, la fa'ita de bibliotecas que se mantengan 
al día, la escasa producción y difusión de materia
les de divulgación científica en los medios, han re
forzado la tendencia general. 

La rapidez de los avances de la ciencia y de 
las innovaciones tecnológicas hace difícil que los 
estudiantes tomen contacto con la problemática 
contemporánea. Por su parte, investigadores y téc
nicos desarrollan tareas de gran trascendencia so
cial, sin que la ciudadanía esté suficientemente in
formada al respecto. Por eso pensamos que una ac
ción importante sería posibilitar el contacto direc
to de los jóvenes con el quehacer científico y con 
investigadores de carne y hueso, que les puedan 
transmitir su entusiasmo personal. 

El plan piloto que ahora comienza, consiste 
en la incorporación temporaria de estudiantes de 
4o y 5° año del ciclo secundario a centros de inves
tigación. Este proyecto demandará un. esfuerzo por 
parte de los investigadores, que deberán distraer 
tiempo de su trabajo, organizar rutinas diferentes, 
plantearse problemas pedagógicos. No es una tarea 
sencilla. Pero para muchos jóvenes este esfuerzo 
puede tener una importancia decisiva en la orienta
ción de sus vidas. 

La suerte del proyecto depende, por otro la
do, de las autoridades de los colegios secundarios y 
sus profesores de ciencia, así como de sus protago
nistas,-los jóvenes estudiantes. 

El col_egio podrá ser caja de resonancia y lu-

gar de amplificación del proyecto, pero también 
podrá tomar la in iciattva y acercarse a los laborato
rios y centros de investigaciÓn. 

La Secretaría coordinará esta experiencia en 
el segundo semestre de 1985 en las ciudades de Sal
ta, San Luis, Posadas de Misiones y Santa Rosa de 
La Pampa. Como la modalidad de implementactór-· 
depende de las características de diferentes áreas d~a 
trabajo, las instituciones y centros de investigación 
que participan indicaron en cada caso la cantidad 
de jóvenes que pueden mtegrarse y en qué horarios. 
En general optaron por uno de dos medios días por 
semana durante un par de meses. La participación 
de los jóvenes es totalmente voluntaria . Cuando la 
cantidad de interesados supera la capacidad de un 
centro, se recurre al sorteo como método de selec
ción (más de una vez alumnos de escaso rendimien
to escolar tienen buenas aptitudes para la ciencia, 
y un marco diferente de la escuela y que no parta 
de sus evaluaciones, puede ser el mejor método de 
estimularlas). Las actividades que desarrollen po
drán abarcar una amplia gama, desde conversacio
nes con los investigadores hasta la participación en 
todas las tareas que estén a su alcance. 

.Sobre la base de esta experienc ia, la Secreta
ría espera extender e.l proyecto durante el año 
próximo. Pero envía una convocatona a todos los 
investigadores del país a sumarse desde ya a la ta
rea, sin esperar la coordinación de la Secretaría, to
mando contacto directo con los colegios de su zo
na. Del mismo modo junto a la Secretaría de Edu
cación propone a todos los colegios que tomen la 
iniciativa y busquen la relación con los Jugares de 
investigación más cercanos. 

En una palabra, convocamos a participar en 
el proyecto a todos los docentes e investigadores 
que estén convencidos de que vale la pena hacer el 
esfuerzo de abrir puertas a la juventud, mostrarle 
caminos, incitarla al libre ejercicio de la inteligen
cia y a la práctica de. la investigación. 

Para evaluar, mejorar y transformar este pro
yecto es vital la información que nos puedan pro
porcionar los que lo llevan a cabo: sin ninguna fór
mula burocrática, a máquina o a mano, escritas en 
papel membrete .o en una hoja de anotador, espera
mos que nos hagan llegar sus sugerencias, observa
ciones, comentarios, tanto ahora como durante el 
transcurso de la experiencia. 

Cordialmente. 

Doctor Manuel SADOSKY 
Secretario de Ciencia y Técnica 
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CUANDO LA CIENCIA 
El viernes 30 tuvo lugar en el Centro Cultural 

General San Martln una reuniÓn poco frecuen
te . Una centena de alumnos de escuelas secunda
nas acudió a la convocatoria rea l1zada por la Se
cretaría de Cienc1a y Técnica, juntamente con 
la de Educación, para poner en marcha en esta 
capital el plan "La cie1 .ia 1nvita a los jóvPnes" . 

A lo largo de dos ~ Jras, mú ltiples y r icos in
tercambios tuv1eron ugar. Educadores de la es
cuela medi<J depart ~ron con investigadores acer
ca del ser-tido ~· 1a neces1dad de iniciativas de es
te t1po; j óvenes alumnos de colegios secu ndarios 
tuvieron la oportunidad de acercarse a una do
cena de investigadores, dispuestos a abrir sus lu
gares de trabajo para que ellos se incorporen a 
algún proyecto en el que puedan realizar, duran
te un breve lapso, una tarea concreta. Los jóve
nes fueron turnándose para acercarse a las distin
tas mesas en que científicos del Consejo NaciO
nal de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET). Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) , Instituto Nacional de Tec
nología Industrial (INTI), YPF, Parques Nacio
nales, Facultades de Ingeniería y de Ciencias 
Exactas de la Universidad de Buenos Aires y de 
la Comis1ón Nacional de Investigaciones Espa-

ciales explicaban acerca de proyectos de inves
t igac iÓn en temas tan disimi les como biología, 
petroquímica, ecología regional , ingeniería bio
médica, enfermedad de Chagas, química indus
trial o energía solar. 

Qu izás lo más llamativo de la reunión haya 
sido el aporte espontáneo de quienes acudieron 
a ofrecer generosamente su tiempo y su dedica
ción en favor de una mejor formación e integra
ción de nuestros jóvenes. Y alguien podría aña
di r que -durante esa larga reunión, no hubo escu
chas más atentos, ni interrogadores más minu
ciosos que los jóvenes estudiantes. 

Presidieron el .acto los doctores Bernardo 
Solá, Secretario de Educación y Manuel Sados
ky, Secretario de Ciencia y Técnica y la profeso
ra Nelly Z. de Speroni, Subsecretaria de Con
ducción Educativa. 

A raíz del interés demostrado, fueron progra
mados dos nuevos encuentros, en el mismo Cen
tro, los días 7 de septiembre y 19 de octubre. 

A ellos, protagonistas de esta convocatoria, y 
a todos quienes demuestran su interés, les damos 
las gracias y los invitamos a continuar sumándo
se a nuestra tarea de acercamiento del quehacer 
científico a la comunidad. 

Y LOS JOVENES 

SE ENCUENTRAN 
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INFORME 
SOBRE LA 
CONVOCATORIA 

A MENOS DE UN MES 
DEL ENVIO DE LA CARTA ABIERTA 
QUE REPRODUCIMOS, 
QUEREMOS INFORMAR 
A LOS INVESTIGADORES, 
PERO TAMBIEN A LOS DOCENTES, 
ESTUDIANTES, 
Y A LA COMUNIDAD TODA, 
SOBRE LA RESPUESTA 
OBTENIDA Y LAS TAREAS 
QUE SE ESTAN 
DESARROLLANDO. 

En las ciudades donde la SECYT coordina las 
tareas como experiencia piloto, cada laboratorio 
o centro de trabajo involucrado se ha ofrecido a 
recibir entre 2 y 5 estudiantes, una o dos veces 
por semana. La Universidad de Misiones propuso 
recibir estudiantes en dos sedes, la de Posadas y 
la de Oberá, disponiéndose de 5 laboratorios. En 
Santa Rosa de La Pampa se integraron al proyec
to 8 laboratorios, y 10 en Salta. La Universidad 
Nacional de San Luis ofreció recibir a más de 
200 alumnos en 28 áreas de trabajo. En este ca
so se planteó una alternativa interesante. Alela
borar el proyecto piloto, la SECYT había deci
dido postergar hasta el año próximo la inclusión 
de las ciencias sociales, entendiendo que plantea
ban problemas peculiares, difíciles de resolver en 
el breve lapso disponible de 1985. Sin embargo, 
la Universidad de San Luis, en su respuesta, pro
pu-so recibir a 33 pasantes para trabajar en temas 
concretos de educación. Se concluyó la etapa de 
inscripción y se han iniciado las tareas. 

En la carta abierta señalábamos que todo in
vestigador que quisiera unirse a la experiencia 
podía hacerlo convocando simplemente a los es-

. tudiantes del colegio más cercano. No sabemos 
cuántos se sumaron así, silenciosamente. Pero sí 
conocemos a los que prefirieron escribir a la 
SECYT para ofrecer su colaboración. La lista es 
larga, y aumenta día a día. 

Las cartas de respuesta a la convocatoria con
tienen en muchos casos nuevas propuestas u o
tras alternativas de trabajo. 

La SECYT espera tener a fin de año datos su
ficientes de esta experiencia como para brindar 
una información completa acerca de la misma, 
así como para evaluarla y extender y mejorar su 
aplicación el año próximo. Pero también está 
trabajando en la elaboración de otros planes con
fluyentes. Esperamos, como aporte fundamen
tal, que nos continúen llegando informes de lo 
hecho y propuestas para hacer. La rápida res
puesta que tuvo esta convocatoria muestra la ne
cesidad social de acciones semejantes, y la nota
ble disposición de invest!gadores y docentes para 
ceder tiempo y energías a fin de colaborar en la 
formación de los jóvenes. 



DINFOPVME 
Un programa de 
desarrollo informático 
para las pequeñas· 
y medianas empresas 

Tal como informáramos en nuestro Boletín número 
5, la Subsecretaría de Informática y Desarrollo puso en 
marcha un programa destinado a impulsar una mayor 
adecuación de la tecnología informática al desenvolvi
miento de la pequeña y mediana empresa (PYME) en 
nuestro país. El 22 de julio del corriente año se firmó, 
en la Secretaría de Ciencia y Técnica, una carta de inten
ción por parte de doce entidades representativas de la 
comunidad informática y de la pequeña y mediana em
presa. 

El programa, que responde a objetivos contemplados 
en el Informe elaborado por la Comisión Nacional de 
Informática, procurará entre otras cosas : 

• adecuar la oferta de bienes y servicios informáticos a 
los requerimientos de las PYMES; 

• brindar una información integral y objetiva a los usua
rios, capacitándolos así para fundamentar sus decisio
nes en esta materia; 

• promover el uso de equipamiento y soporte lógico 
(software) nacional; 

• impulsar la creación de mecanismos de promoción y 
fomento financiero para la aplicación de la informá
tica a las PYMES; 

• • capacitar al personal de PYMES en informática apli 
cada a sus áreas específicas. 

Duraf'lte la primera fase de integración del DINFO· 
PYME, las entidades interesadas (Subsecretaría de Infor
mática y Desarrollo - SECYT-; Confederación General 
Económica; Cámara Argentina de la Industria Electróni
ca; Cámara de Empresas de Software; Cámara Argentina 
de Consultores; Cámara Empresaria de Servicios de Com
putación; Instituto Nacional de Tecnología Industrial; 
Consejo Profesionaf de Ciencias Económicas de la Capi
tal Federal; Federación Argentina de Consejos Profesio
nales en Ciencias Económicas; Colegio de Graduados en 
Ciencias Económicas; Consejo Profesional en Ciencias 
Informáticas; Asociación para la Pequeña y Mediana 
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empresa Industria Electrónica; USUARIA), constituye: 
ron una Comisión coordinada por la Subsecretaría de 
1 nformática. Como fruto de su tarea se elaboraron nueve 
proyectos de acción que abarcan las siguientes áreas: 

• Relevamiento del estado actual de las pequeñas y me
dianas empresas en materia informática; 

• Difusión de los objetivos del Programa Dinfopyme; 

• Capacitación de los recursos humanos de las PYME en 
Informática aplicada; 

• Relevamiento de los recursos informáticos para las 
PYME; 

• Campaña de promoción de las soluciones informáticas 
para las PYME; 

• Catalogación de elementos y alternativas informáticas; 

• Fomento público, financiero y fiscal a la informatiza
ción; 

• Metodología de adecuación profesional; 

• Adecuación de registros y normas de control. 

Esta experiencia de vinculación entre la pequeña y 
mediana empresa y la comunidad informática, hecha po
sible gracias al dinamismo e interés de los sectores convo
cados, se halla abierta a la adhesión de otras entidades. 

Los doctores Manuel Sadosky y Carlos María Correa durante 
la firma del Acta de Intención del Proyecto DINFOPYME 
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PRIMER CONCURSO 
PARA OBRAS 

SOBRE INFORMA TIC A 

El 29 de julio pasado se anunció en la Secretaría de Ciencia y Técnica el llamado a concurso 
para el "Primer Concurso para Obras sobre Informática", organizado conjuntamente por la Subsecre
taría de Informática y Desarrollo, EUDEBA, Proceda S.A., INFOREXCO y la audición de Radio 
Splendid "Informática '85'~ 

Se hallaban presentes en el acto el señor Adolfo Fregotte, Presidente de la empresa INFOREXCO 
S.A., el señor Carlos Tomassino, del programa de Radio Splendid "Informática '85" y el señor Julio 
César Minuzzi, Gerente de Desarrollo de PROCEDA S.A. quienes, con su aporte, han permitido que 
se instituyera esta distinción. 

REGLAMENTO DE BASES 

Llámase a concurso abierto de pu
blicaciones inéditas para autores na· 
cionales sobre temas relacionados 
con la informática en las áreas de: 

Lógica para computación. 
Metodología de programación y 
estructura de datos. 
Arquitectura de procesadores. 1 n
troducción. 
Serán consideradas con preferen· 

cia aquellas obras cuyo objetivo sea 
servir a la divulgación de la informá
tica con énfasis en el aporte acadé
mico hacia los diversos niveles educa
cionales, o que satisfagan la amplia· 
ción y/o profundización de conoci
mientos profesionales y/o especialis
tas de la informática. 

Las publicaciones ganadoras de 
cada una de las áreas temáticas, se ha· 
rán acreedoras a un premio de U$S 
1 .000 cada una y a la edición de su 
obra por la Editorial Eudeba, en un 
período no superior a 6 meses. 

De los concursantes 
Los concursantes deberán ser ar· 

gentinos nativos o natural izados, con 
residencia permanente en el país o en 
países de América Latina. 

Aquellos concursantes cuya resi-

dencia permanente no sea una de las 
señaladas en el párrafo anterior, po
drán concursar igualmente, pero ante 
casos de empate, serán considerados 
en desventaja respecto de aquéllos. 

De las obras a concursar 
Las obras a concursar deberán ser 

presentadas antes del 31 de octubre 
de 1985 en la Subsecretaría de lnfor· 
mática, Córdoba 831, Piso 7 Capital. 

Las obras deberán estar escritas en 
idioma castellano, tipeadas en máqui
na eléctrica a doble espacio en hoja 
tamaño carta con caja 17 x 24 cm, 
de un sólo lado, no excediendo las 
350 páginas, en original y cuatro co
pias. 

Los originales serán utilizados di· 
rectamente para su publicación, por 
lo que los dibujos, gráficos y diagra· 
mas serán presentados en tinta china, 
y las salidas impresas o diseños de 
video, deberán ser claramente visi· 
bies. 

Las obras llevarán un índice temá
tico en su comienzo y referencias bi· 
bliográficas en su parte posterior. 

Las hojas deberán ser numeradas 
en el centro del borde inferior de la 
página. 

El currículum del autor deberá ser 
descripto en hoja aparte, no debien-
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do exceder de una carilla. 
Las obras a concursar deberán res· 

guardar e) idioma castellano. Aque· 
llas palabras que por su sentido no 
puedan traducirse, deberán llevar una 
aclaración referencial al pie de la pá· 
gina. 

De las obras luego del concurso 
Los originales de las obras no ga· 

nadaras serán devueltos a sus autores, 
no existiendo ningún compromiso de 
publicación ni de pago de ningún ti · 
po, por ellas. 

· Los derechos de autor de las obras 
ganadoras serán reservados. Los auto· 
res de las mismas, se comprometen a 
otorgar a la Editorial Eudeba el dere· 
cho de edición por un período de 
tres años, quedando éste revocado al 
fin de dicho período sin que medie 
nota o comunicación alguna, o· reno· 
vado con acuerdo expreso y escrito 
de las partes, con una antelación no 
inferior a los treinta días. 

Eudeba se compromete a remitir 
dos ejemplares de cada obra ganadora 
a cada una de las bibl iotecas de las 
instituciones académicas que compu· 
sieron el jurado, y un ejemplar a cada 
patrocinante y/o auspiciante. 



CONTRATA ClONES 
DEL SECTOR PUBLICO 

INFORMA TIC A 
EN EL SECTOR PUBLICO 

La Subsecretaría de Informática y Desarrollo viene 
desarrollando una serie de tareas en este sentido, dentro 
de las que se destacan: 

En el mes de agosto, el doctor Carlos M. Correa infor· 
mó a fa prensa que se han dictado pautas para fa contra
"tación de bienes y servicios informáticos en la Adminis
tración Pública Nacional. Además de disposiciones ten
dientes a simplificar el procedimiento, aumentar la com
petencia, y mejorar fa planificación y fa asignación de 
recursos, las pautas prevén la mayor utilización posible 
de sistemas distribuidos, el empleo de software indepen
diente de marcas determinadas, y la contratación prefe
rente de bienes, software y servicios de origen local. 

Evaluación de solicitudes de contratación y elabora
ción de pautas generales para renovación y nuevos 
actos. 

Asesoramiento a organismos (como en Ministerio del 
Interior, INDEC, DGI, Prov. del Chubut, etc.); y 
coordinación de tareas con la Subsecretaría de Inves
tigación y Reforma Administrativa. 

Estudio y propuesta sobre condiciones contractuales. 

Estas pautas (que reproducimos en el recuadro) se 
complementarán con lineamientos sobre las cláusulas es
pecíficas de pliegos y contratos respectivos. Anunció 
también el inicio de una rueda de reuniones de evalua
ción y discusión con los responsables de los centros de 
cómputos de fa administración nacional. 

PAUTAS PARA LAS CONTRATACIONES 
DE BIENES Y SERVICIOS INFORMATICOS 

Las siguientes pautas se refieren a los 
contratos y sus modificaciones, ampliacio
nes y prórrogas, relativas a bienes informá
ticos. incluyendo la compra, a lquile r o 
cualquier otra modalidad de contratación 
de equipos, la compra o licencia de sopor
te lógico y la prestación de servicios infor
máticos bajo cualquier forma. 

1. En las contrataciones de bienes y servi
cios informátiCOS deberá atenderse a las 
siguientes pautas: 
al Buscar la máxima distribución de 

los recursos de hardware compati
ble con los ·requisitos de aplicación. 
Los casos de centralización serán 
tratados como excepción. 

bl Utilizar, cuando sea posible, siste
mas operativos, lenguajes y progra
mas utilitarios independientes de 
marcas de equipamiento determina
das, dando máxima prioridad a las 

. que faciliten la transportabilidad de 
las aplicaciones. 

e) Licitar los servicios informáticos de 
manera de permitir la diversifica
ción de las ofertas y la máxima par
ticipación posible de ofertas de bie
nes y servicios de origen nacional. 

2. Previo al inicio de cualqu ier procedi
miento pare la celebración de contratos 
regidos por los decretos Nros. 3218/78 
y 1633/84, el organismo correspon
diente deberá realizar un estud io técni
co-económico que demuestre la nece-

sidad y la viabilidad técnica y económi
ca del proyecto incluyendo en particu
lar: 

a) el estudio previo de definiciones del 
problema; 

b) e l estudio de oportunidad y de las 
alternativas disponibles; 

e) cronograma de tareas y estimación 
de recursos incluyendo a todas las 
áreas involucradas. 
La Subsecretaría de Informática y 

Desarrollo podrá indicar con alcanc;e 
general o particular los demás estudios 
o requisitos que fueren necesarios se
gún el objeto o las características de la 
contratación. 

3. Los pliegos de condiciones deberán in
c luir especificaciones funcionales míni
mas. Deberán ser preparados bajo con
diciones tales, incluyendo plazos de en
trega, que permitan la máxima partici
pación posible de empresas, productos 
y servicios de origen nacional. La mo
dalidad contractual adoptada deberá 
ser la más apropiada en vista de tos pla
zos de utilización previstos. 

4. A los fines de la autonzación contem
plada por tos decretos mencionados de
berán presentarse, previamente al 11~ 
mado a licitación o pedido de ofertas, 
los siguientes elementos: 
a) los estudios mencionados en el pun

to 2; 
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b) los pliegos de condiciones a ser apli
cados; 

el las condiciones básicas del acuerdo 
a celebrar, incluyendo plazos de en
trega, métodos, contenidos y dur~ 
ción de las pruebas, condiciones de 
instalación y de aceptación definiti
va, plazos y alcances de las garan
tías, extensión de la responsabilidad 
del proveedor, y condiciones de 
mantenimiento técnico. 

5. Con anterioridad al 31 de diciembre de 
1985, y coma condición, cuando co
rrespondiere de la renovación de tos 
contratos vigentes, se deberá remitir a 
la Subsecretaría de Informática y De
sarrollo, el plan bianual de necesidades 
de bienes y servicios informáticos, con 
indicaciórl de : 
al equipamiento y soporte lógico em

pleado actualmente y su costo; 
b) necesidades de sustitución, ampli~ 

ción o renovación; 
e) nuevos requerimientos y su justifi

cación; 
d l proyectos de desarrollo de soporte 

lógico. 

6. La renovación de los contratos en vigor 
procederá cuando, además de cumplir
se con los recaudos del caso, no se in
trodujeren modificaciones en el objeto, 
precio (salvo su disminución) o plazo 
de aquéllos. 



[~ 
PROGRAMA 
ARGENTINO BRASILERO 
DE INVESTIGACION 
Y ESTUDIOS AVANZADOS 
EN INFORMA TICA 

En el marco del convenio de cooperación científico
técnica argentino-brasilero, en marzo de este año se con
cretó un acuerdo de intercambio para el campo de la 
Informática (véase Boletín Nro. 6). Uno de los logros del 
mismo es la puesta en marcha del programa Argentino
Brasilero de Investigación y Estudios Avanzados en In-
formática. · 

Sus principales objetivos son: la formación en ambos 
países de una nueva generación de investigadores, el es
tablecimiento de una cooperación a largo plazo y el de
sarrollo de una escuela de pensamiento en informática. 

Para alcanzar tales objetivos se proponen las siguien
tes medidas: 

Escuelas de Verano, que tendrán lugar, alternadamen
te, una vez en Brasil y otra en Argentina. 
Institucionalización de un grupo común de investiga
ción. 

- Apoyo al intercambio de investigadores (en calidad de 
visitantes) y estudiantes graduados de ambos países. 

Se crea así la Primera Escuela Argentino-Brasilera de 
Informática (1a.EABI) junto con el 1er. Workshop de 
Investigación y Estudios Avanzados de Informática, cu
yos coordinadores son el Prof. Armando Haeberer por 
Argentina y el Prof. Carlos José Pereira de Lucena por 
BrasiL 

Se dictarán: 

1~ ESCUELA ARGENTINO·BRASILERA 
DE INFORMATICA 

1e• WORKSHOP DE INVESTIGACION 
Y ESTUDIOS AVANZADOS 

DE INFORMATICA 

UNICAMP - CAMPINAS - BRASIL 

17 1M febrero al 1 o do mat-, do 1916 

Cursos de iniciación: (150 becas) en los que se acep
tarán alumnos de grado qu¡: estén cursando como míni
mo el 2do. año de carreras de informática y afines. De
berán aprobar por lo menos dos cursos de iniciación y 
sólo podrán matricularse en éstos. 

Cursos Intermedios: (100 becas) Serán aceptados 
alumnos que se encuentren cursando como mínimo el 
último año de carreras de grado o aquéllos que estén 
cursando carreras de posgrado en informática o afines, o 
graduados en ejercicio de la profesión. Deberán aprobar 
por lo menos dos cursos intermedios y, como máximo, 
dos de iniciación. 

Seminarios avanzados: Serán aceptados docentes, pro
fesionales o personas con título de posgrado. La dedica
ción mínima exigida para cualquier alumno es de cuatro 
(4) horas diarias. 

INFORMES 

Primera Escuela Argentino Brasilera de Informática {1a. EABI). Sociedad Argentina de Informática e Investiga· 
ción Operativa, Uruguay 252, 2do. Piso O · 1015 Buenos Aires. 
La selección de candidatos será realizada por la Sociedad Argentina de Informática e Investigación Operativa y 
por la Sociedad Brasileira de Computa~ao. 
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PREMIOS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 
"MANUEL NORIEGA MORALES" 

AÑO 1984 

Estos Premios fueron instituidos por el Consejo In· 
teramericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(CIECC) de la Organización de los Estados Americanos, 
en 1982, en reconoc imiento al trabajo realizado por el 
Dr. Manuel Noriega Morales en la promoción e impulso 
del desarrolio científico y tecnológico en América. Su 
objetivo es estimular la labor de investigadores jóvenes, 
y contribuir a consolidar sus trabajos de creación, desa
rrollo y difusión de la ciencia y la tecnología. 

El Cl ECC creó tres premios, por un monto de U$S 
12.000 cada uno, a otorgarse' anualmente en: 

Ciencias Biológicas 
Ciencias Exactas 
Aplicaciones de la ciencia y la tecnología. 
El monto de cada premio constituye un fondo de 

trabajo cuya utilización es propuesta por el investiga
dor premiado, con los fines de continuar su t rabajo de 
investigación, promover la rea l ización de simposia en su 
área de trabajo, financiar una pasantía en un centro o 
cualquier otra activ idad que en opinión del Comité In
teramericano de Ciencia y Tecnología contribuya a su 
desarrollo profesional. 

Este Comité seleccionó a los ganadores de este año, 
otorgándose el Premio en Aplicaciones de la ciencia y 
la tecnología, al Dr. Eduardo Savino, de la Comisión 
Nacional de Energía Atómica, Director del Proyecto de 
"Tecnología de Materiales", que se desarrolla en esa 
Institución y otros centros nacionales con el apoyo de 
laOEA. 

PREMIO INTERAMERICANO DE CIENCIAS 
"BERNARDO HOUSSAY" 

Este Prem io fue instituido, en 1972, para perpe
tuar la memoria de un hombre que fue ejemplo de 
dedicación a la investigación y a la formación de in
vestigadores, y a la vez, para estimular a los científi· 
cos latinoamericanos que hubieran prestado una des
tacada contribución al bienestar social y al desarro
l lo del hombre. 

El Premio se otorga cada año a un investigador, 
o a un grupo de investigadores que en un país lati
noamericano hayan realizado aportes notables en los 
sigu ientes campos: 

Ciencias biológicas 
Ciencias Exactas 
Ciencias agropecuarias 
Investigación técnica de importancia para el desa
rrollo 
Se concede de manera rotativa en el orden de los 

campos mencionados y consiste en U$S 30.000.
Dicho galardón ha sido otorgado este año al doc-

1985 

35 

tor Eduardo P. De Robertis, en el área de ciencias 
biológicas. 

El jurado estuvo compuesto por los doctores Cal
derio Barcia, de Uruguay y Héctor Croxato, de Chile 
(ex ganadores del Premio Houssay); la doctora Lau
ra de Gl!into, de Guatemala y el doctor Weil Hunt, 
de Barbados (ex ganador dei,Premio "Manuel Norie
ga Morales"), y el doctor Sol Rabasa, de Argentina 
(Presidente del Comité Interamericano de Ciencia y 
Tecnología de la OEA) . 

Cabe destacar que de cuatro finalistas, tres fue
ron argentinos: Virgilio Foglia, Juan Carlos Fasciolo 
y Eduardo De Rpbertis, junto con el doctor Jacinto 
Convit, de Venezuela. 

El profesor Eduardo De Robertis es Profesor 
Emérito de la Universidad de Buenos Aires y perte
nece al Instituto de Biología Celular de la Facultad 
de Ciencias Médicas de dicha Universidad, Instituto 
del que fue Director durante muchos años. 



NOTICIAS 

Visita del Prof. Eduardo Eidelberg de 
la University of Texas, U.S.A., para 
dar conferencias en neurociencias en 
el Instituto de Biología Celular de la 
Facultad de Medicina de la Universi
dad de Buenos Aires, del 23 al 27 de 
mayo de 1985. 

Apoyo al Dr. Alberto Cerezo, Depar
tamento de Química Orgánica , Fa
cultad de Ciencias Exactas y Natura
les, Universidad de Buenos Aires, pa
ra adelantar investigaciones bioqu í
micas sobre polisacáridos y carráge
nos de algas marinas en coordinación 
y cooperación con el Departamento 
de Químic·a de la Universidad de Chi
le, Santiago, durante 1985. 

Curso Internacional de Posgrado de 
Paleomagnetismo, Buenos Aires, Ar
gentina, 15-26 de julio de 1985. 
Organizado por la Asociación Pro 

Actividades realizadas en el país con el auspicio de la UNESCO a 
través de su Oficina Regional de Ciencia y Técnica, con sede en 
Montevideo. 

Centro Internacional de Física, 
ACIF, Bogotá, Colombia. 

1 X Simposio Latinoamericano de F í
sjca del Estado Sólido, Mar del Plata, 
Argentina, 19-24 de agosto de 1985. 
Organizado por el Centro Latinoame
ricano de Física, CLAF, Río de Ja
neiro, Brasil. 

V Coloquio Latinoamericano de Al
gebra, Santiago, Chile, 29 de julio -
3 de agosto. 
Primer Congreso Latinoamericano de 
Matemática, Salta, Argentina, octu
bre de 1985. 
Organizado por el Centro Latinoame
ricano de Matemática e Informática, 
CLAMI, Buenos Aires. 

Curso Regional de Tecnología de 
Fermentación, La Plata, Argentina, 
4-22 de noviembre de 1985. 

Organizado por la Facultad de Cien
cias Exactas, Universidad de La Plata, 
Argentina. 

Apoyo para organizar una gira de 
conferencias en el campo de citoge
nética por varios países latinoameri
canos para la Dra. Marina Seabright y 
el Prof. Alan McDermott del General 
Hospital de Sal isbury ( 1 nglaterra) en 
octubre/noviembre de 1985. 
Organizado por la Fundación de Ge
nética Humana, Buenos Aires. 

Apoyo para la visita' a Córdoba del 
Prof. Franco Mercuri de la Universi
dad de CamP,inas, Brasil, en noviem
bre-diciembre de 1985, para dictar 
una serie de conferencias y semina
rios sobre Teoría Morse. 
Organizado por la Facultad de Mate
mática, Astronomía y Física, Univer
sidad Nacional de Córdoba, Córdoba. 

CIENCIA EN DEMOCRACIA : 
NUESTROS CIENTIFICOS NOS VISITAN 

Con la visita de cinco científicos de reconocida trayectoria se concretó un nuevo encuentro de co
municación y diálogo con la comunidad científica argentina radicada en el exterior, siguiendo así uno 
de los objetivos de la SECYT, en el sentido de abrir canales de recuperación de nuestro patrimonio 
cultural científico. · 

Todos ellos dictaron cursos, seminarios y conferencias, y estrecharon contactos con sus colegas, 
brindando así su generoso aporte a la construcción de nuestra democracia. 

CURSO INTENSIVO DE 
"COMPUTACION AVANZADA" 

La doctora Nora Hojvat Sabelli, Dra. en Química de 
la UBA, Profesora asociada de Química y Directora 
asistente del Centro de Cómputos de la Universidad de 
lllinois, Chicago, visitó nuevamente la Argentina en julio 
de este año. 

En esta oportunidad dictó un curso intensivo de 
"Computación avanzada", de dos semanas de duración, 
destinado a profesionales con amplia experiencia en pro
gramación fortran. 
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Organizado por la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales de la UBA, el curso se dictó en el Centro de 
Tecnología y Ciencia de Sistemas y trató temas sobre 
dialectos de fortran, optimización de programas, esti 
mación y control de errores, entrada y sal ida de datos, 
buffering, memorias, interpretación de mapas bibliote
cas, módulos de carga, etcétera. 

En su visita anterior, en noviembre del año pasado, 
la doctora Sabelli había tenido a su cargo un curso in
tensivo sobre Química teórica. En la Universidad de 
Salta, dictó la conferencia "Cómo ve una molécula un 
químico" y conversó con profesores y estudiantes de 
física, química e ingeniería química, estableciendo 
así contacto con una universidad del interior del país. 



IT 
CONFERENCIA 
COLECTIVA Y 
LES 

SOBRE "COMPUTACION 
PROBLEMAS PERCEPTUA-

Invitado por la Secretaría de Ciencia y Técnica y la 
Sociedad Científica Argentina, el doctor Bernardo A. 
Hu.berman, investigador argentino radicado en Estados 
Unidos, profesor de la Universidad de Stanford y cientí· 
fico del Xerox Palo Alto Research Center, dictó una 
conferencia sobre el tema "Co'mputación colectiva y 
problemas perceptuales". 

La conferencia se realizó el miércoles 28 de agosto en 
la Sociedad Científica Argentina. Durante su transcurso, 
el doctor Huberman se refirió a los recientes avances en 
dos disciplinas aparentemente distintas, como los siste
mas dinámicos y las ciencias de la computación, que ha
cen posible el diseño de estructuras de computación pa
ralela con características de computación biológica. 

Describió los resultados obtenidos en experimentos 
con cristales de computación que pueden "aprender" y 
"reconocer" rápidamente señales dadas, aun cuando 
existen fallas internas y externas. 

Mostró también cómo un proceso de computación 
determinístico y distribuido puede producir asociacio
nes dinámicas entre sus inputs si se opera con atractores 
en su espacio de fase. 
- Estas investigaciones apuntan a diseñar nuevas estruc
~uras que permitan encarar problemas perceptuales a ni
vel visual y de lenguaje. 

TENDENCIAS ACTUALES DE LA INFORMA
TICA 

Bajo esta denominación se llevaron a cabo, del 5 al 9 
de agosto pasado, cuatro seminarios y un debate organi
zados por la Subsecretaría de Informática y Desarrollo, 
conjuntamente con la Sociedad Argentina de Informáti
ca e Investigación Operativa (SADIO) . 

Este c iclo de conferencias materializó el aporte de 
tres expertos argentinos que se encuentran trabajando 
en importantes instituciones del exterior : la Dra. Norma 
Lijtmaer, del Centro Nazionale della Ricerca de Pisa, 
Italia ; el Lic. Mauric io Milchberg, de la Universidad de 
Grenoble, Francia; y el Dr. Ju lián Aráoz, de la Universi
dad Simón Bolívar, Venezuela. 

Los temas tratados fueron: UNI X y los ambientes de 
programación monolenguaje; Enseñanza con la compu
tadora; Tendencias actuales en e l empleo de la Inteligen
cia Artificial ; Propuestas evolutivas e innovativas en In
geniería de Software; y Optimización combinatoria: 
Panorama Actual. 

El día de la clausura tuvo lugar un debate sobre el 
tema "La informática de fin de siglo: ¿cómo será?" que 
contó con el Prof. Armando Haeberer como coordina
dor y la participación de los ya mencionados expertos 
visitantes. 

TRABAJO SOBRE LA POBLACION DE 
EXPATRIADOS ARGENTINOS 

14!~]~ EN EL EXTERIOR 

El jueves 12 de setiembre del co
rriente tuvo lugar, en la Secretaría de 
Ciencia y Técnica, el acto de presen
tación del trabajo "Análisis de la po
blación de expatriados argentinos en 
el exterior", de Rodolfo Bertoncello, 
Alfredo E. Lattes, César Moyana y 
Susana Schkolnik, con la presencia 
del doctor Enrique Oteiza, director 
del Centro de 1 nvestigaciones de De· 
sarrollo Social de las Naciones Uni
das (UNRISD). 

En la Introducción, los autores ex
presan: "La ertligración de argentinos 
es un fenómeno relativamente recien
te en la historia del país. Ha ido to-

mando en las últimas décadas una di
mensión significativa y su volumen 
anual se ha ido incrementando paula
tinamente, en particular en los últi
mos años de la dictadura militar. La 
emigración de nativos impacta tam
bién porque constituye una reversión 
de un fenómeno tradicional de la for· 
mación de la Argentina moderna, 
uno de los países que mayor inmigra
ción recibió desde mediados del siglo 
XIX." 

"El regreso a la democracia trajo 
consigo el tema del retorno de los e· 
migrados, con sus respectivos interro
gantes. ¿cuántos son? ¿cuántos re-
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gresarán?. En junio de 1984 se creó 
la Comisión Nacional para el Retorno 
de los Argentinos en el Exterior. La 
falta de información confiable acerca 
del volumen y características de la 
emigración de argentinos y la confu
sión ante las dispares opiniones de los 
distintos medios llegan al punto de 
que las estimaciones del vo1U01en de 
la emigración varían desde un míni
mo de 300.000 a un máximo de 
3.000.000. Las informaciones acerca 
de las características de los migran
tes y los países de destino son aún 
más confusas". 

Es en este contexto en el que se de
cide realizaf la presente investigación 
La misma es llevada a cabo por el Ins
tituto de las Naciones Unidas para la 

Investigación del Desarrollo Social 
(UNRISD) y el Centro de Estudios 
de Población (CENEP). en estrecho 
contacto con la Comisión Nacional 
para el Retorno de los Argentinos en 
el Exterior". . . Mucho del trabajo 
realizado pudo llevarse a cabo por el 
gentil suministro de información 
que brindaron el Centro Latinoame
ricano de Demografía (CELADE), la 
División de Población de Naciones 
Unidas, el Bureau del Censo de los 
E.E.U.U. y la Dirección Nacional 
de Migraciones de nuestro país". 

"El objetivo principal del trabajo 
es tratar de alcanzar una estimación 
lo más aproximada posible de las di
mensiones del fenómeno, es decir, 
del saldo emigratorio, y también ex-

CASTALAC 11 

plorar algunas de las características 
sociodemográficas de los emigrantes: 
sexo y edad, nivel de educación, es
.tado civil, ocupación, como así tam
bién sobre las corrientes emigrato
rias: cuáles son los principales países 
de destino, cuándo se produjeron las 
mayores salidas, etc." .. . 

"Esperamos, a través de la difu
sión de este trabajo, contribuir a que 
en Argentina se pueda tratar el fenó
meno, tanto en sus dimensiones co
mo en sus principales características, 
con mayor precisión, tratando inclu
so de corregir algunas imágenes erró· 
neas que la sociedad tiene al respec
to. Sin embargo no podemos dejar de 
señalar que se trata de un trabajo 
acotado e inicial". 

UN FORO PARA LA DISCUSION DE LA 
POLITICA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA 

PARA AMERICA LATINA 

La Segunda Conferencia de Ministros Encargados de la 
Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo en 
América Latina y el Caribe (CAST ALAC 11) se celebró en 
Brasilia (Brasil) del 20 al 26 de agosto de 1985. 

Esta Conferencia, organizada por la UNESCO, contó 
con la presencia de los siguientes Estados de la Región: 
Antigua y Bermuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Be
lize, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, 
Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, 
Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San 
Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Grenadinas, Santa 
Lucía, Suriname, Trinidad y Tobago, Venezuela y los 
miembros asociados Antillas Neerlandesas y las Islas Vír
genes Británicas. Fue inaugurada por el presidente de Bra
sil , Sr. José Sarney, quien enfatizó la necesidad de una 
fi rme determinación de construir el futuro a partir de so
luciones propias, que combinen la creatividad con la ex
presión de una identidad nacional y regional en el proce
so de desarrollo. La ciudad de Brasilia, sede del encuentro, 
sirvió de símbolo de esta creatividad autóctona. 

En los veinte años transcurridos desde la primera con
ferencia de esta índole. se han producido importantes 
aumentos en el número de científicos y tecnólogos, así 
como en los recursos asignados a ciencia y tecnología en 
la región -señaló el Director General de la UN ESCO, Sr. 
Amadou Mathar M'Bow, en su discurso. A pesar de ello, 
dijo, se necesitan esfuerzos mucho mayores si se desea re
ducir la brecha que separa a América Latina y el Caribe de 
los países industrializados. 

La reunión abordó un nutrido temario cuyos puntos 
salientes fueron: 
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El doctor Manuel Sadosky, Vicepresidente 1 de CASTA LAC 11, 
habla en el acto de apertura. 

1. Tendencias y desafíos en la aplicación de la ciencia y 
la tecnología al desarrollo económico y social en Amé· 
rica Latina y el Caribe. 
a) Ciencia y tecnología para el desarrollo de los secto· 

res industrial y de servicios. 
b) Incorporación explícita de la poi ítica de desarrollo 

científico y tecnológico en las políticas, mecanismos 
e instrumentos nacionales de desarrollo económico 
y social. 

e) 1 ntegración de los procesos de planificación para el 
desarrollo científico y tecnológico en la planifica
ción global del desarrollo. 



d) Papel de la ciencia y de la tecnología respecto del 
problema de la deuda externa de los países. 

e) Papel e impacto de las nuevas tecnologías en el pro· 
ceso de desarrollo. 

2. Ciencia, tecnología y desarrollo en el medio rural. 

3. Instrumentos y mecanismos gubernamentales para la 
planificación del desarrollo científico y tecnológico, y 
para la puesta en práctica de políticas científicas y tec· 
nológicas. 
a) Adquisición e implantación de tecnologías. 
b) Financiamiento de la investigación científica y del 

desarrollo tecnológico en los sectores productivos 
de la economía. 

e) Mecanismos de concertación; participación de los in· 
vestigadores científicos en la formulación de poi íti· 
cas de investigación. 

d) Evaluación de la eficiencia y la eficacia de la inves· 
tigación científica y tecnológica. 

4. Formación e investigación en el campo del desarrollo 
científico y tecnológico: formulación de poi íticas, 
planificación y gestión científica y tecnológica. 

5. Cooperación regional y subregional para el desarrollo 
científico y tecnológico. 

La Vicepresidencia primera de la reunión se confirió al 
jefe de la Delegación Argentina, doctor Manuel Sadosky, 
Secretario de Ciencia y Técnica. Los restantes miembros 
de la misma fueron el Dr. Carlos M. Correa, Subsecretario 
de Informática; el Dr. Carlos R. Abeledo, Director a cargo 
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y ~éc· 
nicas (CONICET); el lng. Manuel Greco, de la Secretaría 
de Ciencia y Técnica y el lng. Martln Piñeyro del Centro 
de Investigaciones sobre el Estado y la Administración 
(CISEA) . ; el Lic. Marcelo Camusso (SECYT), y funciona· 

ríos de Ta Cancillería. 

En su intervención el doctor Sadosky señaló la impor· 
tancia del retorno a la ética y a la democracia que vive A· 
mérica Latina, así como la incidencia de la deuda externa 
en la problemática del desarrollo regional. Hizo un fervo· 
roso llamado a la integración, no sólo en el campo de la 
investigación científica y tecnológica, sino en la produc· 
ción conjunta de bienes y servicios. Puso de relieve la ne· 
cesidad de crear una verdadera complementación en el 
área, indicando el valor de los recursos humanos con los 
que contamos. Señaló también la importancia de la uni· 
versidad en el desarrollo de las ciencias básicas, base ine· 
ludible del desarrollo tecnológico. Hizo hincapié en la ne· 
cesidad de acercar la actividad de investigadores y técnicos 
a la sociedad en su conjunto, mediante mecanismos de 
divulgación apropiados. Finalmente, destacó el interés de 
Argentina en desarrollar actividades "de cooperación bi y 
multilateral en campos como alimentos, biotecnología, 
fármacos, informática, electrónica y ciencias del mar. 

Dentro de la cooperación regional Argentina ha inicia· 
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do ya una serie de acciones entre las que se destacan : 

Creación de la Escuela Superior Latinoamericana de 
Informática (ESLAI), cuyo objetivo es la formación 
superior de informáticos con vistas a su inserción como 
docentes e investigadores en los proyectos de desarro· 
llo tecnológico autónomo en este campo de la región. 

Programas de cooperación entre Consejos de 1 nvestiga· 
ción de los países latinoamericanos. 

Envío de una misión de identificación de áreas de 
cooperación a los países del Caribe. 

Participaron de la Conferencia 120 delegados, represen· 
tando a 25 países de América Latina y el Caribe, así como 
representantes de organizaciones intergubernamentales y 
del sistema de las Naciones Unidas. 

El doctor Manuel Sadosky y el lng. Manuel Greco con el seHor 
Rafael Vázquez Embajador argentino en Brasil, y el Ministro de 
Relaciones Exteriores del Brasil, Olavo Setubal. 



CASTALAC 11 

DECLARACION DE BRASILIA 
SOBRE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA 

PARA EL DESARROLLO 

Nosotros, representantes de los gobiernos 
de los países de América Latina y el Caribe, 
miembros de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul
tura, UNESCO, 

reunidos para la segunda Conferencia de 
Ministros encargados de la Aplicación de la 
Ciencia y la Tecnología al Desarrollo en Amé
rica Latina y el Caribe, realizada en Brasilia, 
Brasil, del 20 al 26 de agosto de 1985, por y 
en convocatoria de la UNESCO, 

convencidos de que la ciencia y la tecno
logía deben estar al servicio del hombre y con
tribuir al bienestar de los pueblos y al desarro
llo integral de los países, 

declaramos: · 
l. América Latina y el Caribe. atraviesan 

una grave crisis financiera, con profundas re
percusiones económicas y sociales. Al mismo 
tiempo, el mundo asiste a importantes cam
bios impulsados por un acelerado avance tec
nológico. La profundización en la brecha tec
nológica amenaza ampliar el retraso relativo 
en el desarrollo de la Región. Por otra parte, 
la ciencia y la tecnología son elementos deci
sivos para superar la crisis y avanzar hacia un 
desarrollo integral. 

2. Es indispensable valorizar el método y 
la práctica científica y tecnológica en la cultu
ra de nuestros pueblos, para propiciar el mejo
ramiento de la calidad de vida de nuestras so
ciedades. En tal perspectiva alentamos la uti
lización de la ciencia y la tecnología para fines 
pacíficos y rechazamos cualquier aplicación 
que ponga en peligro la supervivencia de la hu
manidad. 

3. Es indispensable en una nueva perspecti
va: a) la incorporación de la variable científi
ca y tecnológica en todos los niveles deciso
rios de los sectores público y privado; b) la 
asignación de suficientes recursos para el fi
nanciamiento de actividades de ciencia y tec
nología; e) la vinculación de las actividades 
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RECOMENDACION No 3 
PROYECTO PLANETA 

La Conferencia, 
considerando: 

- Que la suma de los mercados y oportu· 
nidades latinoamericanos constituye un 
elemento importante para el desarro
llo de tecnologías de punta; 

- Que en función de estos mercados, o
portunidades y necesidades de la re
gión, los países miembros deberán de· 
sarrollar algunos procesos y productos 
tecnológicos de gran envergadura que 
les permitan, de forma autónoma, ex· 
plotar mejor sus recursos naturales y 
resolver sus problemas socioeconómi
cos; 

- Que los costos de estos proyectos de 
gran envergadura pueden ser demasiado 
elevados para ser absorbidos aislada· 
mente por un solo país; 

- Que la capacidad instalada de laborato
rios de investigación e infraestructura 
industrial de los diferentes países de la 
región puede ser explotada de manera 
más íntegra; 

recomienda a los Estádos Miembros: 

1. Que organicen un grupo de trabajo mul· 
tinacional, encargado de estudiar las ne· 
cesidades, los mercados y las posibilida· 
des tecnológicas del entorno regional, 
con el propósito de identificar sectorial
mente, en las áreas que se consideran 
prioritarias a nivel regional, los nichos 
tecnológicos más adecuados y definir 
en ellos uno a varios Grandes Proyec· 
tos Conjuntos (GPC). 



2. Que formulen e implanten GPC en 
áreas que requieran significativas masas 
críticas de recursos, tales como: telede
tección de recursos naturales, meteoro
logía, recursos marítimos y oceánicos 
(inclusive la investigación de la Antárti
da Y. la prospección y explotación de 
los fondos marinos), petroquímica, fí
sica nuclear, microelectrónica, infor
mática, tecnología de materiales, bio
tecnología, aeronáutica y espacio, así 
como aquéllas de interés vital para la 
región, incluyendo la producción y la 
tecnología de alimentos, la energ1a y 
las comunicaciones. 

3. Que establezcan mecanismos de concer
tación entre las empresas y los institu
tos de investigación de los diferentes 
países, en ·función de proyectos con· 
cretos de desarrollo industrial y de ser· 
. vicios. 

4. Que se acuerden, dentro de estos meca
nismos, convenios específicos de trans
ferencia de tecnología, patentes, marcas 
y regalías, que reflejen el:.,carácter co· 
munitario de la producción de procesos 
piloto y prototipos industriales. 
A la UNESCO y a los demás organismos 

internacionales: 
- Que proporcionen apoyo técnico y fi

nanciero para la implementación de los 
GPC. 

de investigación y desarro)lo con el sistema 
product ivo; d) la debida consideración de la 
protección del medio ambiente. 

4. Los problemas de la dependencia, acen
tuados por la crisis y el acelerado cambio téc
nico, hacen imperativa la búsqueda de formas 
de coope'ración regional de naturaleza y di
mensiones de mayor alcance. La integración 
regional contribu irá a crear autonomías de 
escala capaces de hacer viables proyectos en 
tecnologías avanzadas y producirá nuevas 
oportunidades para los científicos, técnicos 
y las empresas nacionales de los países de 
América Latina y el Caribe. En la medida en 
que dicha cooperación se concrete, los países 
de la Región estarán en condiciones de supe-
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rar sus problemas estructurales y las dificulta
des del momento. 

5. Se reconoce la diversidad de los niveles 
de desarrollo económico, social, científico y 
tecnológico de los países de América Latina 
y el Caribe; deben considerarse preferente
mente las actividades científicas y tecnológi
cas que hagan posible la solución de proble
mas críticos que afectan a los sectores rura
les y urbanos marg inales, tales como: nutri
ción, salud, vivienda, educación, capacitación, 
etcétera . 

6 . Dadas las condiciones de depresión social 
en que viven vastas masas de la población de 
América Latina y el Caribe deben considerarse 
preferentemente las actividades científicas y 
tecnológicas que hagan posible la solución de 
problemas críticos que afectan a los sectores 
rurales y urbanos marginales, tales como: nu
trición, salud, vivienda, educación, capacita
ción, etc . 

7. Además de las formas tradicionales, la 
cooperación regional deberá concretarse a tra
vés de proyectos conjuntos en áreas específi
cas; dichos proyectos deberán abarcar desde 
tecnologías autóctonas de bajo costo, hasta 
las de frontera, incluyendo ciencias del mar, 
tecnologías espaciales, biotecnología, infor
mática, microelectrónica, química fina y nue
vos materiales. 

8 . Los organismos internacionales deben 
apoyar estos esfuerzos de la cooperación re
gional. En vista del gran potencial de los pro
gramas científicos y tecnológicos promovidos 

-.por la UNESCO, dicha organ ización tendrá 
ciertamente un papel relevante en ese proceso 
de intercambio, información e integración. 

9. Los países de América Latina y el Caribe 
enfrentan un desafío histórico trascendental : 
la superación de su refraso secular y situación 
actual, y su incorporación a la revolución téc
nica en curso. En este sentido, el tratamiento 
del problema de la deuda externa no debe 
condicionar ni l imitar las posibi l idades del de
sarrollo científico y tecnológico. 

10. La tendencia a la apertura democrática 
constituye un factor positivo para una nueva 
etapa de cooperación regional. En este con
texto se confía en que las resoluciones adop
tadas en la presente Conferencia permitan a 
las nuevas generaciones prosperar en un am
biente de paz y solidaridad. 
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BECAS 
CURSOS 

REUNIONES 
CIENTIFICAS 

En lo que sigue, presentamos una síntesis de las informaciones proporcionadas por la Fundacion José María Aragón acerca de becas y 
cursos existentes. Indicamos sólo sucintamente el tema, organismo patrocinante, lugar de estudio y cierre de inscripción. Los interesa
dos podrán obtener información de índole general dirigiéndose a la Oficina de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Ciencia y 
Técnica, Av. Córdoba 831, 7mo. Piso, Capital Federal, T.E. 312·2666, o a la propia Fundación, Perú 263, 3er. Piso, T.E. 34-8643/5178 
(martes a viernes de 11 a 16 horas), a la que agradecemos su gentileza. La Subsecretaría de Cooperación Internacional de la Cancillería, 
Reconquista 1088, lOmo. Piso, Buenos Aires, es el organismo que centraliza la información e inscripción a becas y cursos fuera del país. 

Tipo de Beca o Curso Org•nismo Petrocinente 

Beca de peñeccionamiento 1 Scuola Normal e Súperiore di Pisa 
en ciencias matemáticas 
físicas y naturales 

Cursós sobre fibras ópticas,ICentro Internacional de Fí5ica 
física computacional mate· Teórica-Agencia Internacional 
mática para ecología de Energía Atómica 

Becas posdoctorales en 
matemáticas para profe· 
sores de p~íses en vías de 
desarrollo 

Becas en historia social, 
de las ciencias y la tecno· 
logia, antropología 

~ Becas para investigadores 
formados en el área de la 
agricultura 

Becas de intercambio en 
ingen1ería, arquitectura, 
ciencias exactas, farmacia 
y bioquímica, agronomía 
y veterinaria 

Centro Internacional de 
Física Teórica. 

Smithsonian lnstitution 

The Agricultura! Researcli 
Council of Norway 

The lnternational Association for 
the Exchange of Students for 
Technical Experience (lASTE) 

Lupr de Estudio 

Scuola Normale Superiore di 
Pisa 
Piazza dei Cavalieri 7, 
56, 100 Pisa, Italia 

Centro Internacional de 
Física Teórica 
P.O. Box 586, 1 34100 
Trieste 

Centro Internacional de 
Física Teórica. 
P.O. Box 586,134100 
Trieste 

Dependencias de la 
Smithsonian lnstitution 
Washington D. C. 
20.560 USA 

Institutos de investigación 
en Noruega 
P.O. Box 8154 
Opto. 0033 
Oslo, Noruega 

En alguno de los 48 países 
miembros del lASTE 
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Cierre de Inscripción. 

Antes del 30/11/85. 
La Fundación Aragón posee foto
copia de la solicitud de inscrip· 
ción. 

30 septiembre 19 85. 
1 S abril 1986. 

·• 31 mayo 1986. 

30/4/1986. 

15/1/1986. 

1 Octubre 1985. 
1 Abril 1985. 

Del 1" Octubre al 20 Noviembre 
1985, en L. N. Alem 1067, 7mo. 
Piso. 

,.... 



Tipo de Beca o Curso Organismo Patrocinante Lugar de Estudio Cierre de Inscripción 

- Curso Internacional sobre UNESCO, Dirección General de Centro de Estudios Hidrográ· Antes del 15 de noviembre 1985. 
Hidrología general y apli· Obras Hidráulicas del Ministerio ficos del Centro de Estudios Se gestionan en Emb. de España, 
cada. de Obras Públicas y Urbanismo, y Experimentación de Obras Paraná 1159. Capital Federal. 

Madrid; Dirección Gral. de Coop. Públicas, Madrid. 
Técnica del Min. de Asuntos Ex· 
teriores, Madrid . 

- Becas para iAvestigaciones The Charles A. Lindberg Se requiere elaborar un pro· 15 Octubre 1985. La fundación 
en <~eronáutica, agricultu· Foundation, INC, USA yecto de investigación Aragón posee informaciones y 
ra, conservación de recu r· Box q SUMMIT, N.). 07091 solicitudes. 
sos naturales, oceanogra· USA 
fía, investigaciones biomé· 
dicas, salud y demografía, 
etc. 

- Becas de actualización y The population Counc il. One Dag Hammarskjold 2/12/1985. 
de pos-grado en demogra· Plaza, New York, N. Y 10017 
fía y bioestad ística. USA 

- Becas para ciencias socia· Tinker Foundation lncorporated En una Institución de los Enviar solicitud antes del 15 de 
les recursos naturales y 645, Madison Ave, New York EE.UU. diciembre a la Tinker Foundation. 
relaciones internacionales N.Y. 1022 USA 

1 

i 
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ENCUENTRO LATINOAMERICANO 
DE TECNOLOGIA APROPIADA 

Durante los días 27 al 31 de mayo pa· 
sado se desarrolló en Cholula, Puebla, 
México, un encuentro de Centros de tecno· 
logia apropiada al medio rural indígena 
latinoamericano. Fue organizado por el 
Instituto Indigenista Interamericano (111), 
organismo especializado de la OEA. Partí· 
ciparon 36 representantes de centros de 

, siete países y delegados de la CIM, OIT, 
UNICEF y de la Junta del Acuerdo de Car· 
tagena. 

El Dr. Osear Arze Ouintanilla, director 
del 111, expresó en la inauguración del even· 
to: "bien sabemos que durante estos dece
nios de desarrollismo, entendido como ere· 
cimiento unilineal y sólo modernizante, se 
ha sufrido una penetración tecnológica 
que, en vez de favorecer el bienestar, ha 
provocado traumas y desequilibrios socia· 
les, económicos y culturales, en especial en· 
tre las poblaciones indígenas. El valor de 
una tecnología nueva no solamente radica 
en su viabilidad económica y solidez técni· 
ca, sino también en su adaptación al medio 
local, social y cultural". 
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Por nuestro país fue · invitado el coordi· 
nador de investigaciones de EIDEA (Equi· 
po de 1 y O Andino), Lic. Mario Rabey. 
Durante el encuentro presentó los avances 
del Proyecto PIDTA (de 1 y O de Tecnolo· 
gía Apropiada) que cuenta con financia· 
miento del CONICET. Su ámbito de acción 
está centrado en la provincia de Jujuy. 

En las conclusiones del Encuentro se 
destacó la necesidad de recuperar y estu· 
diar las tecnologías tradicionales, y de ge· 
nerar y transferir tecnología apropiada en 
un marco de participación de los sectores 
indígenas y populares. Se insistió en la ne· 
cesidad de investigar las estrategias étnicas 
de utilización de los recursos naturales y 
de articulación social. Finalmente se valo· 
rizó la acción de los grupos de investiga· 
ción, Y. de promoción social y tecnológica 
en el medio, y se hizo un llamado a coor· 
dinar sus acciones. Asimismo se hizo un 
llamado a las organizaciones gubernamen· 
tales y no gubernamentales a apoyar estas 
1 íneas de investigación. 



CURSO SOBRE "CONSERVACION 
DE ENERGIA EN EL DISEÑO DE 
NUEVOS EDIFICIOS. STANDARD 
ASH RAE 90/80" 

En virtud del interés despertado por 
este curso, la Asociación Argentina 
del Frío volvió a dictarlo a partir del 
2 de setiembre pasado. 

El curso está a cargo del licenciado 
Jorge R. Fucaraccio, jefe del Depar
tamento de Construcciones del 1 NTI, 
y comprende los siguientes temas: 
Introducción, Envolvente exterior 
del edificio; Sistemas de ventilación, 
aire acondicionado y refrigeración; 
Equipos de ventilación, aire acondi
cionado y refrigeración; Agua calien
te; Sistemas de Distribución de ener
gía; Determinación de la potencia 
requerida para iluminación; Diseño 
de requerimientos de energía basados 
en análisis de sistemas; y Determina
ción de los recurs~s anuales necesa
rios de combustible y energía. 

La Asociación Argentina del Frío 
tiene su sede en la Avda. de Mayo 
1123, 5to. piso, 1085 Buenos Aires. 
Tel. 38-7544. 

ASOCIACION ARGENTINA DEL 
FAlO 

El 16 de setiembre se realizó en el Sa
lón de Actos del INTI, Avda. Lean
dro N. Alem 1067, Bto. piso, la Jor
nada de Ahorro de Energía en Insta
laciones de Refrigeración y Aire A
condicionado. 

Durante el transcurso de dicha Jor
nada se desarr-olló un exhaustivo pro
grama. Expusieron los ingenieros C. 
P, Avila, Ernesto Tobías Córdoba, 
Eduardo Schmidt, José Luis lnglese, 
Miguel Wartelsky, J. López y José 
Galli . Al finalizar las exposiciones 
tuvo lugar un debate sobre los temas 
tratados. 

CREACION DEL CENTRO 
DE CULTIVOS TROPICALES 

San Ramón de la Nueva Orán, no sólo es el centro 
de una zona petral ífera, sino también el lugar donde 
el agricultor ve recompensado en· gran medida sus es
fuerzos, debido a la inmensa gama de cultivos que se 
pueden desarrollar en su fértil suelo, a lo que se su
man los factores climatológicos ideales para todo cul
tivo subtropical. 

A lo largo de la ruta nacional nro. 50, que une 
Orán con Aguas Blancas (frontera con Bolivia) pode
mos observar gran cantidad de quintas dedicadas al 
cultivo de tomates, bananas, zapallitos, berenjenas, 
etc., y es precisamente esta zona la que podría trans· 
formarse, en un futuro no muy lejano, en la primera 
abastecedora de café argentino. 

Una empresa privada dedicada al desarrollo de es
te cultivo, y pequeños caficultores visionarios, han 
sentado ya las bases para alcanzar dicha meta y es 
precisa mencionar también que se realizan experien
cias con cultivos de cacao. 

El cultivo de café se encuentra en desarrollo pro
ductivo, habiendo 2.500 ha sembradas con un 18 % 
en producción. 
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Los caficultores particulares no cuentan con datos 
de experiencias realizadas anteriormente, por lo que 
deben remitirse a bibliografías extranjeras, que a 
veces resultan inútiles debido a la peculiaridad de 
suelo, clima y paisaje. 

-



Esta falta de bibliografía y experiencia propias 
es determinante para que se haya contemplado la 
necesidad de crear un ente dedicado a la investi
gación y experimentación de cultivos tropicales en 
nuestro medio. 

de Jourdan, y cuenta además con un auxiliar de in
vestigación, Lic. Silvia Lucía Rial de Kaplan, y la 
colaboración ad honorem del Ingeniero agrónomo 
en Cultivos tropicales, Renato Gadini. 

Es1e Centro de investigación tiene como objeti
vos fundamentales, formar investigadores, aportar 
nuevos datos a la docencia que puedan complementar 
el aprendizaje de nuestros ingenieros agrónomos y 
brindar asesoramiento a los caficultores y cacaoteros 
de la zona, y lograr de esta manera un desarrollo óp
timo que estará dado por un conocimiento real de 
la taxonomía de los suelos y técnicas aplicables a 
todo cultivo tropical que pueda albergar esta zona. 

En la Sede Regional de Orán, de la Universidad 
Nacional de Salta, ha sido creado un organismo de
nominado Centro de Estudios de Cultivos Tropica
les. Su origen es el Laboratorio Edafológico que, 
desde hace tres años, viene realizando estudios de 
investigación de suelo, agua y cultivos tropicales. 

La Dirección de este Centro está a cargo de la 
Dra. en Edafología, María de las Mercedes Valdés 

CURSO 
NACIONAL DE 
PAPA 

Dado el interés que ha despertado 
durante la última década la produc
ción de papa semilla en las nuevas 
áreas incorporadas con este propósi
to en la región noroeste argentina, la 
Facultad de Agronomía y Zootecnia 
de Tucumán, junto con la Estación 
Experimental "Obispo Colambres" 
y el INTA (Famaillá) han organizado 
este curso para ingenieros agrónomos 
de la región y del país. 

El curso tendrá lugar del 7 al 19 
de octubre en el Aula de Graduados
Finca El Manantial de la Facultad de 
Agronomía y Zootecnia. 

El coordinador del curso es el In
geniero Agrónomo José Ploper. Quie
nes deseen recabar mayores informa
ciones pueden dirigirse al Departa
mento de Graduados de la Facultad 
de Agronomía y Zootecnia, Avda. 
Roca 1900 - 4000 San Miguel de Tu
cumán. Tel. 243937. 

Para los interesados, estimamos 
oportuno detallar el programa, que 
es el siguiente: 

PROGRAMA 

1. Introducción. Objetivos. Estadística. Principales regio
nes productoras. 

2. Botánica: Estructura de la planta. Sistemática. 

3. Fisiología: Planta: crecimiento - desarrollo- Influencia 
de los factores ambientales- Fotosíntesis- Respiración. 
Tubérculo : Formación - Período de reposo. Edad fisio· 
lógica. Acción de reguladores. 

4. Suelos: Requerimientos. Factores limitantes. Riego. 
Rotaciones. 

5 . Cultivo: preparación de la semilla y suelo. Siembra. La-
bores culturales. Maleza y control. 

6. Cosecha: Clasificación y Métodos. 

7. Almacenaje: Condiciones. 

8. Plagas: Insectos, ácaros, nematodes. Diagnosis, daños y 
control. 

9. Enfermedades: hongos, bacterias, virus, enfermedades 
no infecciosas. Diagnosis, daños y control. 

10. Comercialización: a) Consumo. b) Semilla: Mercados. 
Importación. Exportación. Costos de producción. 

11 . Producción de semilla: Principales zonas· productoras. 
Programas de producción. Semilla básica y certificada. 
Métodos para producción de semilla: Técnicas rápidas. 
(Cultivos de tejidos · Esquejes). Semilla botánica. 

12. Variedades. Características. Introducción. Evaluación. 

El Curso se complementará con prácticas de laboratorio, a 
campo y con visitas a zonas de producción de consumo y de 
semilla. 
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LA RIOJA 
CAPACITA 

Con la finalidad de capacitar profe· 
sionales para planificar, usar y manejar 
racionalmente los recursos naturales re· 
novables en medios áridos, y lograr la 
máxima productividad económica del 
medio, la Universidad Provincial de La 
Rioja (sede Chamical) acaba de crear 
la carrera de Ingeniería de Recursos Na
turales Renovables para Zonas Aridas, 
que tendrá una duración de seis años. 

La carrera abarca, entre otras, las si· 
guientes disciplinas: Climatología, Sue
los, Agricultura en secano; Sistematiza
ción de los recursos renovables, Bosques 
naturales, Forestación, Fauna silvestre; 
Administración y economía; Ecología 
vegetal y animal; Energía solar y eólica; 
Fotointerpretación, Cartografía; Senso· 
res remotos; Manejo de cuencas; Planifi· 
cación; Extensión e investigación. 

INFORMES 

En la Sede Universitaria, Chamical, 
UPLR, Castro Barros s/n, 5380 Chami· 
cal, La Rioja. 

ENTOMOTOXICOLOGIA 
CURSO DE POSGRADO 

PLAN DE ESTUDIOS 

PRIMER Af'lO 
1. Metodología del Aprendizaje. 
2. Física l. 
3. Matemática l. 
4 . Dibujo Técnico. 
5 . Matemática 11 . 
6. Física 11 . 
7. Química General. 
8 . Historia Social de la Cultura. 

SEGUNOOAfiiO 
9. Matemática 111. 

10. Física 111. 
11. Química Inorgánica. 
12. Climatología. 
13. Química Orgánica. 
14. Botánica General. 
15. Zoología General. 

TERCER AfilO 
16. Análisis Químico. 
17. Botánica Sistemática. 
18. Química Biológica. 
19. Edafología. 
20. Sistematización de . los Recursos 

Naturales Renovables. 
21. 1 ntroducción a la Geografía Poi íti· 

ca de los Recursos Naturales Reno
vables. 

22. Fisiología Vegetal. 
23. Fisiología Animal. 
24. Zoología Sistemática. 
25. Silvicultura 1 (Bosques Naturales) 
26. Agricultura en Secano. 

CUARTO Af'lO 
27. Administración. 
28. Producción Animal l. 

2.9 . Recursos Forrajeros. 
30. Silvicultura 11 !Forestación). 
31. Ecología General. 
32. Producción Animal 11 (Fauna Sil· 

vestre) . 
33. Estad fstica l. 
34. Ecología Vegetal. 
35. Ecología Animal. 
36. Geomorfología. 

OUINTOAIÍIO 
3, Estadística 11 (Diseño Experimen

tal) . 
• 38. Silvicultura 11 1 (Xilotecnología e In

dustrias de la Madera). 
39. Fotointerpretación y Cartografía. 
40. Economía de los Recursos Natura

les Renovables . 
41. Inglés l. 
42. Política y Planificación de los Re-

cursos Naturales Renovables. 
43. Sensores Remotos. 
44. Energía Solar y Eólica. 
45. Manejo de Cuencas. 

SEXTO AfilO 
46. Geogr~fía Regional de los Recursos 

Natu rales Renovables. 
47. Legislación de los Recursos Natu ra· 

les Renovables. 
48. 1 nglés 11. 
49. Análisis de Sistemas. 
50. Seminario de Titulación l. 
51. Inglés 11 1. 
52. Comunicación y Extensión. 
53. Seminário de Titulación 11 . 
54. Trabajo de Terreno. 

Del 1" de octubre al 13 de diciembre, organizado por el Centro de Investiga· 
cienes de Plagas e Insecticidas (CIPEIN-CITEFA-CONICET) y el Departa· 
mento de Química Biológica · Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 
UBA, se dictará un curso sobre "Toxicología en insectos" para químicos, bió· 
logos o egresados de carreras equivalentes. 

Se tratarán los siguientes temas: Biología de los insectos, Química de los in
secticidas, 1 nteracción insecto-insecticida, Impacto de los insecticidas en el 
medio ambiente. 

INFORMES 

Secretaría de Química Biológica, tel. 782-0458 y CIPEIN, Zufriategui y Vare
la 1603, Villa Martelli, Prov. de Buenos Aires. Tel. 761-0031/0101 /0331. 
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TALLER SOBRE BIOTECNOLOGIA Y SISTEMAS 
·DE ALIMENT ACION 

Organizado por el Center for U.S. 
Mexican Studies de la Universidad de Cali
fornia, San Diego, y la Comisión Económi
ca para América Latina de las Naciones 
Unidas (ECLA), se realizará en el mes de 
noviembre en La Jolla, un " Taller sobre 
biotecnología y sistemas de alimentación" , 
con especial énfasis en la problemática tal 
como se presenta en México y otros países 
latinoamericanos. 

Este taller se abre para expertos, profe-

Los cereales 
Los Azospírilos. bac
terias fijadoras del ni
trógeno viven en las 
ralees de los cereales. 
Experimentos recien
tes han demostrado 
que su presencia po
drla economizar 10 a 
30% de abonos nitro
genados. 

a. situación actual 

sionales en actividad y empresarios, con el 
objeto de analizar el estado del arte, d iscu
tir la aplicación de la biotecnología en los 
sistemas de al imentación, facilitar el inter
cambio de información y contactos perso
nales; y para que los administradores y aca
démicos latinoamericanos puedan explicar 
qué oportunidades e inconvenientes se les 
presentan en lo que a transferencia tecno
lógica se refiere, de acuerdo con las condi
ciones de sus respectivos países. 

b. experiencia con la 
bacteria Azospírilo . 

c. planta genéticamen
te modificada. capaz 
de usar directamente 
el nitrógeno del aire: 
fu tu ro posible pero le
jann. 

INFORMES 

Para mayor información dirigirse al Coordinador, Sr. Héctor Luis Morales, Investigador de INIREB, al Center for US 
Mexican Studies. D-010 La Jolla, California 92093 USA (619) 452-4503. 
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DIVULGACION 
CIENTIFICA Y 

TECNOLOGICA 

INICIACION DEL DIALOGO ESCOLAR EN UN ESPACIO 
DE CULTURAS EN CONTACTO· 

La composición multiétnica de la provincia de Misiones le confiere una fisonom/a sociocultural com
pleja, heterogénea y singular. Una de las cuestiones más discutidas es la del bilingüismo y sus conflic
tivas relaciones con la educación, el ámbito laboral y los medios de comunicación. Este trabajo, llevado 
a cabo por un equipo integrado por Afina E. B. de Bistoletti, Inés S. de Acosta, Elena Maidana, Liliana 
Daviña, María E. Salís y Nora C. Delgado, bajo la dirección de Ana Camblong, encara dicho problema 
desde un ángulo original. 
Ofrecemos un breve fragmento publicado en su totalidad por el Instituto de Investigación de la Facul
tad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones, juntamente con Ti
pología e indicadores lingüísticos de los ingresantes al nivel primario en Misiones. 

Si bien todo el ciclo escolar pre
senta particularidades y variantes 
propias de la zona, centramos la a
tención en el inicio del diálogo esco
lar en un espacio de culturas en con
tacto, en virtud de que se trata de un 
punto c lave en el proceso. El análisis 
involucra de manera global a los ni
ños de nuestra provincia, cuya len
gua-madre o familiar no coincide con 
la lengua oficial -español-argentino 
representante de la sociedad global, 
sea cual fuere dicha lengua sin identi
ficarla. 

Cuando un sujeto de lengua fami
liar distinta a la oficial comienza el 
diálogo escolar, las tensiones que nor
malmente se generan en una situa
ción de cambio se ven en este caso 
tremendamente agudizadas. El trán
sito que para un portador de la len
gua oficial no significa más que la 
confirmación de su lengua materna y 
un eficaz avance en su inserción co
!'"unitaria,en el caso que nos ocupa de-

sencadena un sacudimiento general 
de los códigos, especialmente centra
do en la lengua, generando una crisis 
semiótica de difícil superación. Los 
conflictos que emergen del paso de 
la matriz familiar o vecinal a la comu
nitaria , teniendo como intermediario 
el ámbito escolar, obedecen al hecho 
de que el niño descubre que su acer
vo semiótico no responde, no le sirve 
·para desempeñarse en esa organiza
ción desentendida de sus aprendizajes 
previos. Desde la lengua-madre, prin
cipal fuente estructurante de la se
miosis, hasta la manera de pararse o 
d e sentarse, entran en crisis, puesto 
que su inseguridad es radical y afecta 
severamente las codificaciones incor
poradas. 

Téngase en cuenta que señalamos 
el " paso de la matriz familiar o veci· 
nal", porque no hay que olvidar que 
la gran parte de la población escolar 
pertenece a medios rurales; por lo 
tanto, el sujeto llega al diálogo esco-
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lar con una experiencia de la matriz 
vecinal p rácticamente nula o irrela
vante. El ' trasplante que protagoniza 
un niño al pasar abruptamente de 
una configuración tan íntima, segura 
y regida por un ritmo "natural" (se 
tomó el tiempo que le fue necesario 
para sus aprendizajes), a otra confi
guración totalmente desconocida, a 
la que tiene que adaptarse lo más 
rápido posible, con su escaso entre
nam iento previo para el cambio de 
interlocutores, de relaciones fun
cionales y de temas de conversación, 
no hace más que profundizar la inhi
bición semiótica del sujeto-comen
zante y ahondar la fractura que sepa
ra una configuración de otra. 

Este planteo pretende, pues, ad
vertir que, no sólo el cambio de idio
ma es problemático para un sujeto, 
sino también el cambio violento de 
una matriz a otra, sin el aprestamien
to correspondiente. Atravesar la zona 
de intersección entre una matriz y 
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otra es una situación crítica para el 
sujeto, aun en los casos en que el pro
ceso semiótico se haya cumplido en 
óptimas condiciones. Por lo tanto, 
para hacer una justa ponderación del 
inicio escolar en un espacio de cultu
ras . en contacto habrá que tenér en 
cuenta, por .un lado, la situación crí
tica de base determinada por el cam
bio de matriz, y, por otro lado, la· 
variación lingüística, la alteración del' 
universo semiótico y la traslación 
compulsiva de lo "familiar" a lo 
"comunitario". Tomando como ba
se estas primeras reflexiones surge 
una hipótesis formulable , en los 
términos siguientes: el sujeto prove· 
niente de una matriz famili¡u cuya 
lengua no es la oficial, al iniciar el 
diálogo escolar se encuentra en una 
configuración homóloga a la del 
diálogo primario. Al mismo tiempo, 
se hace extensiva _esta suposición, 
con variantes graduales, para los 
niños de extracción rural -aunque 
su lengua sea la oficial-, por carencia 
del entrenamiento vecinal. Sin des
cartar, por supuesto, la combinación 
de ambas variantes (lengua no-oficial 
+ ruralidad), muy comunes en algu
nas zonas de la provincia, que agrava 
la situación del sujeto. 

Se afirma que la configuración es 
homóloga porque no debe interpre
tarse como una reproducción exacta 
de la primera matriz, ya que ésta es 
única e irreversible; pero sí es 1 ícito 
establecer una homologación de las 
relaciones que se entablan entre los 
interlocutores y de las condiciones 
que se imponen a las prácticas se
mióticas. 

Así pues, se debe tener presente 
que en el comienzo de la escolaridad 
en un espacio de culturas en contac
to y/o rural, se materializa un dispo
sitivo semiótico de singulares carac
terísticas, que denominamos nivel 
de umbral; y es en este marco donde 
se instaura un diálogo homólogo al 
"primario". 

Nos explicamos: un sujeto en ni
vel de umbral desconoce o conoce a 
medias las modificaciones verbales; 
por lo tanto, adquieren fundamental 
pertinencia las codificaciones no
verbales. Puesto que la vía lingüística 
se vuelve prácticamente infranquea-

ble, apuesta sus habilidades decodi
ficadoras a los tonos de voz, a los 
gestos, a las posturas del cuerpo, ~ 
las distancias, a los olores, a las acti
tudes de su interlocutor. Por contra
partida, ante la imposibilidad de uti-

. lizar su propio bagaje semiótico, sos
tenido especialmente por el lenguaje, 
se halla en flagrante indefensión se
miótica. Como ya lo adelantáramos, 
la conmoción o el zarandeo semióti
co -compromete todas las redes de la 
semiosis. El sujeto pierde eficacia y 
seguridad en su praxis semiótica, de 
ahí que, junto a los inquebrantables 
silencios 1 ingüísticos, se detecten tor
pes manejos del cuerpo (niños recos
tados en las paredes, apoyados en los 
bancos cuando se ponen de pie, abra
zados a las columnas de las galerías, 
etc.); y también se comprueben, en
tre otros componentes, gesticulacio
nes tensas, inadecuadas a las circuns
tancias, muy rígidas o violentas, o 
bien, escasa gestualidad ("niños inex
presivos" es el calificativo más co
mún) . 

En pocas palabras, el sujeto en ni
vel de umbral necesita recomponer 
su organización semiótica y hallar 
una estrategia que le permita superar 
la incomunicación. 

Finalmente acotamos y subraya
mos que este desencuentro semióti
co, que se concreta en el nivel del 
umbral, se genera y se sustenta en 
motivaciones ideológicas. La descali
ficación que la escuela hace del acer
vo semiótico-familiar del niño -foca
lizando su denuedo en el lenguaje-, 
en nombre de "la Patria", el "ser 
nacional" y de "nuestra identidad". 
no son más que eufemismos, bastan
te decorosos, que no ponen en tela 
de juicio el sistema de valores que se 
intenta imponer desde los centros de 
poder, desde determinados estratos 
sociales y desde los conglomerados 
urbanos. La intolerancia no es estric
tamente lingüística, sino semiótico
ideológica, y como tal debe ser estu
d iada. Es por ello que la hipótesis 
que estamos analizando respecto del 
inicio escolar conduce, por un lado, 
a indicar que la presencia de otra 
lengua distinta de la oficial puede ori
ginar conflictos, pero dichos conflic
tos no son puntuales y desvinculados, 
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sino que están íntimamente relacio
nados con toda una trama semiótico
ideológica que generalmente se obvia, 
se desconoce, o, en el peor de los ca
sos, se disfraza o se esconde; y por 
otro, a mostrar que los choques se
mióticos existen, hecho que podemos 
comprobar a diario, pues, aunque la 
lengua del niño sea la oficial, es por-

• tadora de las "huellas" de una matriz 
familiar ubicada en la marginalidad 
(social, económica, cultural). 

Dadas estas constricciones, despla
zamos el análisis hacia el docente, 
que es el otro protagonista de esta 
difícil situación. Aquí apuntamos en 
primera instancia que el docente 
cumple un desempeño similar al de la 
"madre" en el diálogo primario (esta 
homologación de prácticas semióticas 
no implica proponer ó incentivar los 
comportamientos "maternalistas" en 
la docencia, muy por el contrario, se 
trata de plantear una reflexión teóri
ca que deslinde las semejanzas y las 
diferencias, con miras a evitar las sim-

. plificaciones que confunden y mez- . 
clan los distintos factores intervinien
tes, originando estrategias equivoca
das y poco efectivas) . 

La iniciativa del diálogo, la esti: 
mulación y el costoso sostén del mis
mo, están depositados enteramente 
en .el maestro. Y esto es indefectible
mente así, porque el niño no se en
cuentra en condiciones de emprender 
por sí mismo la apertura del circuito 
comunicativo. Esta concreta realidad 
se constituye en una premisa de tra· 
bajo para el docente: el niño no pue
de revertir su incomunicación si su 
interlocutor no genera las condicio· 
nes dialógicas que le permitan co
menzar lentamente a poner en mar· 
cha la dirámica del diálogo y reaco
modar su semiosis a convenciones 
diferentes. Aunque los primeros in
tentos no sean muy exitosos, aun
que no se obtengan respuestas ver
bales, la incentivación debe mante
ner un ritmo sostenido, pero no mo
nótono; para ello hace falta contar 
con una batería de recursos de todo 
tipo -no sofisticados y costosos, sino 
simples y accesibles- que irán son· 
deando el campo receptivo del niño. 
Lo importante es poner muy en claro 
que, en el n ivel de umbral , una res· 



-puesta, y por ende un logro concreto, 
puede ser una mirada, un gesto, una 
sonrisa esbozada, un movimiento del 
cuerpo, y no necesariamente una pa
labra o una frase. 

Del mismo modo que el interlocu
tor- "madre" no espera de su bebé 
una contestación · verbal, sino que 
atiende y decodifica minuciosamente_ 
las actuaciones no-verbales, sin sentir
se por ello desanimada o derrotada, 
porque está en perfecto conocimien
to de las condiciones reales a las que 
tiene que supeditarse, así el "maes
tro" en el nivel de umbral debe saber
que sus expectativas semióticas de-

ben estar puestas en los códigos no
verbales y registrar cuidadosamente 
lo que el niño le dice a través de 
ellos. Desde luego no se descarta lo 
lingüístico, simplemente se indica la 
relevancia de los otros códigos en es
tas circunstancias. 

Directamente relacionado con la 
preponderancia de lo no-verbal co
rresponde plantear, por un lado, la 
falta de conciencia general acerca de 
la existencia real y concreta de estas 
codificaciones, y, por otro, el "anal
fabetismo" que impera r!'!specto de 
estas prácticas semióticas; sus "lec
turas" responden a desciframientos 

intuitivos, a interpretaciones aleato
rias y, lo que es más grave, a conclu
siones erróneas y prejuiciosas. Tales 
planteos, por lo tanto, exigen: 1 )· 
encarar una investigación focalizada 
del nivel del umbral; 2) incorporar 
los aportes de la semiótica, especial
mente los de las líneas de trabajo 
_emprendidas por la paralingüística, 
la cinésica y la' proxémica; y 3) re
dactar una documentación especial
mente elaborada para los docentes, 
brindándoles la información teórica e· 
instrumental necesaria para manejar
se en contextos situacionales tan 
particulares. 

NUEVAS 
PUBLICACIONES 
DE SECYT 

n =-:..::::; :.:::-x ________ _ 

ooa..JffO DE BASIE 

~~ 
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Documento de base, Comisión Nacional de Informática: Esta publicación 
recoge las elaboraciones de los grupos de trabajo constituidos en el ámbito de 
la Comisión Nacional de Informática, sobre las siguientes áreas : 
1. Diagnóstico de la situación del sector informático (hardware y sof~ware). 
2. Estudios comparativos, marc_o internacional de cooperación y elabora-

ción del inventario de poi íticas. 
3. El Estado como usuario. 
4. Situación actual y tendencias de fa tecnolog ía informática. 
El documento se inicia con una caracterización de la electrónica y la informá
tica y de su significación tecnológica y económica, y un panorama de las ten
dencias dominantes de su desarrollo actual en el mundo. 

Informe Preliminar. Publicación del Programa Nacional de Biotecnología. 
Contiene una caracterización general del Programa , sus subcomisiones de 
trabajo, sus objetivos y sus áreas de actividad prioritaria, así como una evalua
ción del papel de la biotecnología en la Argentina actua l. Incluye además los 
"Primeros resultados de lá Encuesta acerca del potencial científico-tecnológi
co en biotecnología", cuyos datos podrán ser ampliados por quienes deseen 
incorporarse a la nómina. Para ello, podrán solicitar el formulario de encuesta 
en la Secretaría de Ciencia y Técnica, Córdoba 831, 6to. Piso, 1054 Capital 
Federal, T.E. 311-9650/7890. 
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PUBLICACIONES 
RECIBIDAS 

Boletín de Medio Ambiente y Urbanización. Año 3, Nro. 10, abril de 1985. 
Editado por la Comisión de Desarrollo Urbano y Regional y el Consejo Latí· 
noamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) . Contiene artículos que enfocan 
los desastres naturales en su interacción con condiciones socioeconómicas e 
históricas; problemas del hábitat urbano; planificación ecológica; y una polé· 
mica sobre alternativas de manejo de los parques nacionales. Incluye una muy 
rica información sobre proyectos de investigación, congresos, seminarios, cur· 
sos, y bibliografía; e invita a sus lectores a enviar colaboraciones y comenta· 
ríos. Di ag. R. Sáenz Peña 1 1 1 O, 6to. piso, of. 3, 1035 Capital Federal. 

Boletín Federal de Cultura, Ciencia y Técnica. Publicación de la Subsecretaría 
de Cultura, Ciencia y Técnica del Ministerio de Cultura y Educación de la 
Provincia de Santa Cruz. Año 1, Nro. 1, junio de 1985. Año 1, Nro. 2, agosto 
1985. Se propone como "un canal más de comunicación federal entre las dis· 
tintas localidades". En su primer número presenta la labor del Centro de Co
municación Social de la Provincia, cuyo objetivo es "producir materiales cul
turales y educativos de uso escolar comunitario"; ·incluye una síntesis de las 
Primeras Jornadas del hombre y el medio santacruceño. El 2do. reseña las 
actividades del Centro Cultural de Piedra Buena y el funcionamiento de los 
Coordinadores Culturales de la región. Ambos números recogen noticias de 
interés sobre literatura, teatro, plástica , ciem::ia y técnica, y una muy nutrida 
agenda de las actividades culturales regionales . 

CIA Y A, Revista del Centro de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores de 
Comodoro Rivadavia. Año 2, Nro. 4, 1985. Contiene un informe sobre el 
Acueducto Lago Musters, realizado por.el Inst ituto Tecnológico del Hormi
gón sobre la base de observaciones, análisis y ensayo de materiales. Esta obra 
se ha convertido, por sus recientes fallas, en un eslabón crítico del suministro 
de agua a la ciudad. 
El número incluye también un trabajo sobre : "La innovación tecnológica co· 
mo objetivo de la enseñanza de la ingeniería" elaborado por la Comisión de 
Enseñanza de la Asociación Argentina de Ingenieros, y un interesante artícu· 
lo sobre el uso del gas natural comprimido para el transporte. CC. nro. 49, 
Sucursal 2, 9000 Comodoro Rivadavia. 
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Boletín lnforma~ivo. Universidad Tecnológica Nacional. Año V, Nro. 3, junio 
de 1985. Esta publicación recoge las actividades e inquietudes de las distintas 
regiones de la UTN en el país, cubriendo un amplio radio que va de Resisten
cia a Mendoza y Bahía Blanca. Contiene, entre otras, noticias sobre el desa
rrollo del Programa de Asistencia Social y Tecnológica - PASYT - sobre el 
que informáramos en nuestro Boletín Nro. 4; la constitución de grupos de es
tudio sobre energía; y en su se,cción Realidad Nacional se ocupa de las activi
dades del Secretariado Nacional de Enlace de Grupos Cooperativos de Vi
vienda. 

Educación Permanente. Publicación bimestral de la Dirección de Capacita
ción, Perfeccionamiento y Actualización Docente de la Secretaría de Educa
ción. Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, Año 2, Nro. 5. Contiene 
toda .la información sobre los cursos organizados por la Escuela de Capacita
ción, Perfeccionamiento y Actividad Docente para 1985; artículos sobre edu
cación sexual, tiempo libre, el juego; la computadora en la escuela e informa
ciones sobre clubes de ciencias y actividades culturales. 

Boletín Bibliográfico del Centro de Documentación e Información Educati· 
vas. Año 2, Nro. 1. Antonio Sobra! 378-5900 Villa María -Córdoba. 

Técnicas de campo en paleontología de vertebrados. José H. Laza. Comisión 
Museo Provincial de Ciencias Naturales "Florentino Ameghino", Nueva Se
rie, V. 1, Nro. 2, Mayo 1984. Santa Fe. Argentina. 
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DOCUMENTOS 

SOBRE LA HISTORIA DE LA TRADICION 
CIENTIFICA LATINOAMERICANA 

Gregorio Weimberg 

El trabajo del Profesor Gregorio Weinberg que reproducimos en esta sección apunta a "rescatar el sen
tido y el signo de la tradición cient/fica latinoamericana" para la conciencia y la m'emoria de las nuevas 
generaciones. Se trata de un art/culo publicado en INTERCJENCJA Vol. 3, Nro. 2, mar-abr. 1978 -re
vista a la que agradecemos posibilite su publicación aquí- en el que rastrea las raíces de esta tradición 
desde la época de la colonia. En palabras del autor: "Si la ciencia y la técnica están llamadas a desem
peñar un papel wda vez más importante en los procesos de desarrollo, la toma de conciencia del signi
ficado, alcances y sentido creador de su traqición histórica en América Latina agregarían un elemento 
francamente beneficioso para la formación de la conciencia nacional y continental". Los valiosos apor
tes del profesor Weinberg, así como las ricas referencias incluidas en el texto, hacen del mismo una 
contribución más a esa cátedra del pensamiento latinoamericano a la que siempre ha dedicado su vida. 

Homenaje a Osear Varsavsky, robusta 
inteligencia y rica sensibilidad social, 
prematura y recientemente desapare
cido, al que me unían tanto algunos 
comunes intereses y-preocupaciones, 
como también las discrepancias, y 
con quien me hubiese gustado discu
tir estas páginas. 

Durante los últimos años aumen
tó notablemente el interés por la fun
ción de la ciencia y de la técnica en la 
sociedad latinoamericana, y por lo 
tanto se multiplicaron los estudios 
acerca de su posible influencia sobre 
el proceso de desarrollo. 1 Ahora 
bien, cuando se discuten sus impli
caciones, sus consecuencias, _los me
dios y los recursos necesarios para 
estimular dichas actividades entre 
nosotros, muchas veces se analizan 
los factores con!:Jicionantes de índo
le económica, poi ítica, jurídica y aun 

educativa; ~í se hace, por ejemplo, 
cuando se señalan los caracteres "de
pendiente" o "reflejo" que tendrían . 
Y como tampoco han faltado quienes 
las hayan reputado "exóticas", daría 
la impresión de que fuese una cues
tión sóto reciente, esto ~s, sin autén-_ 
tico arraigo ni campo propicio. En 
muy contados trabajos se advierten 
referencias de carácter histórico, y 
cuando las hay, casi nunca aluden a 
más de un solo país, o son poco me
nos que incidentales o adjetivas; pó
cas veces se invoca una herencia de 
conocimientos, actitudes o intere
ses.2 

Un intento de rescatar nuestra tra
dición científica, injustamente des
cuidada y casi siempre desconocida, 
por lo menos en lo que ella tiene de 
valioso y vigente, permitiría recupe
rar ese quehacer como parte del per
fil cultural e i~eológico en su conjun
to; y actualizar así muchos de sus a-
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portes más fecundos. Porque es, di
gámoslo desde ahora, uria tradición 
que reviste caracteres de avanzada, y 
mucho tiene de progresista, y además 
fue modelándose con sacrificios, co
loreándose con . fuerte sentido nacio
nal y continental; poseedora asimis
mo de su propia galería de héroes y 
mártires. 

Para disipar desde el inicio cual
quier equ ív,oco digamos que esta po
nencia no se propone historiar el de
senvolvi_miento de la ciencia ni el ' de 
la técnica en "nuestra América"; 
tampoco analizar su originalidad o· 

· fecundidad (tareas por otro lado uti
lísimas y casi indispensables ya en 
muchos sentidos).3 sino rescatar, 
insistimos, el sentido y el signo de esa 
tradición y su importancia para la to
ma de conciencia del verdadero espí
ritu latinoamericano, y como estímu· 
lo y fermento para las nuevas genera
ciones. 



Desde un punto de vista metodo· 
lógico correspondería determinar con 
rigor qué entendemos, por un lado, 
por historia de la ciencia y de la téc
nica, y qué por historia de la tradi· 
ción científica y tecnológica, pero 
por razones de espacio no lo haremos 
aquí. Tampoco parece pertinente ni 
útil reabrir el debate que, en torno a 
las estimulantes ideas expuestas por 
Leopoldo Zea en numerosos libros y 
desarrolladas desde muy diversos án
gulos por el "Grupo de Historia de 
las Ideas" se ha planteado sobre un 
espectro de problemas tan amplio co
mo la función, entre nosotros, de la 
filosofía, sobre si existe una filosofía 
americana o si sería más justo hablar 
de la filosofía en América Latina, o 
sobre sus peculiaridades y problemas 
específicos, la responsabilidad del fi· 
lósofo, los puntos de inserción del 
pensamiento filosófico en la realidad, 
etc. Damos por suficientemente co
nocidos los términos en que se plan
tearon esas cuestiones y las plurales 
respuestas ofrecidas, por lo que nos 
parece redundante reiterar argumen· 
tos y rawnes ya enunciados cuando 
se habla de filosofía, para repetirlas 
en este caso cuando pretendemos ha
blar de ciencia y de científicos.4 

Además creemos que siquiera in· 
cidentalmente merecería recordarse 
la polémica registrada en España, a 
fines del siglo XIX, entre Manuel de 
la Revilla (1846-1881), José del Pe
rojo (1853-1908) y Marcelino Me
néndez y Pelayo {1856-1912) que 
entre muchas otras enseñanzas que 
nos dejó, está la advertencia de que 
deben evitarse las simplificaciones 
a priori, ya que el "reaccior)ario" 
Menéndez y Pelayo en cierto sentido 
tenía razón contra los "progresistas" 
que lo impugnaban, por lo menos 
cuando se preocupaba por afirmar la 
existe,cia de esa tradición, pero en 
cambio no la tenía cuando subesti· 
maba la importancia de la ciencia y 
de sus aplicaciones prácticas. Aun· 
que, acotemos de paso, el problema, 
por lo menos a nuestro juicio, estu· 
viese entonces inadecuadamente 
planteado, pues mal pudo reivindicar 
el poi ígrafo santanderino aquella tra· 
dición científica para con esos ele
mentos justificar el apartamiento de 

España de la "modernidad", o tratar 
de reinsertarla en un contexto ideo· 
lógico insatisfactQrio. 5 

Y como postrer consideración pre
via habría que añadir otro factor na
da desdeñable, emparentado con el 
habitual desdén que suelen expresar 
los cie11tíficos por la filosofía; nos re
ferimos al desconocimiento y la sub
estimación, cuando no al desprecio 
que por la historia casi siempre mani
fiestan esos mismos científicos, en 
particular aquellos que se sienten 
muy "actualizados" por el solo he· 
cho de estar al día en materia de re
vistas o coloquios estrictamente re· 
feridos a su especialidad. Aunque a . 
fuer de · justos tendríamos que se
ñalar una reacción bastante favorable 
con respecto a la filosofía por parte 
de los científicos vinculados a las dis· 
ciplinas físico-matemáticas, y con 
respecto a la historia, por parte de 
quienes trabajan en las ciencias so
ciales. No aspiramos a describir ni ex
plicar esta situación; por ahora nos 
limitamos a enunciarla. 

Algunos Científicos 
de la Colonia 

Para nosotros esa tradición cien
tífica latinoamericana puede recons· 
trulrse a través de las aportaciones, 
ideas e influencias de los grandes na· 
turalrstas y geógrafos, los viajeros ·Y 
médicos, las expediciones científicas, 
el papel de los observatorios, museos, 
laboratorios y publicaciones; del 
"prestigio social" que tuvo en cada e
tapa y también del "valor económi
co" que en cada momento se le atri· 
buyó, etc. · 

· En esta ponencia trataremos de 
ilustrar con algunos pocos ejemplos 
nuestra hipótesis; queda pues abierta 
la posibilidad de su elaboración siste· 
m ática. 

Para señalar algún hito inicial diga
mos que comienza con el renacentis
ta Francisco Hernández (1517-
1587)6 de obra tan dilatada y tanta 
vocación universalista, y prosigue 
hasta nuestros días. Pasa por las gran· 
des empresas como aquellas de 
Charles-Marie de La Condamine 
(1701-1774) 7 

, Louis Godin {1704-
1760) y Pierre Bou_guer (1698-1758), 
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cuyas aportaciones son inestimables 
en muy diversos campos de la ciencia 
y de sus aplicaciones, y cuyas dilata· 

· das consecuencias difícilmente pue
den medirse. De alguna manera se 
continúa con la de Alexander von 
Humboldt (1769-1859)8

, cuya obra 
no necesita encarecimientos; baste 
recordar el conocido juicio de Simón 
Bolívar: ·: . . El Señor Barón de 
Humboldt, cuyo saber ha hecho más 
bien a la América que todos sus con· 
quistadores ... " (Lima, 22 de octu
bre de 1823), opinión cuya sagacidad 
merece una detenida reflexión, partí· 
cularmente en el sentido que estamos 
señalando. A estos gigantes cabría 
añadir, sin espiritu de inventario, las 
aportaciones de Jorge Juah (1713-
1773) y Antonio de Ulloa (1716· 
1795) de una riquezá aún no aprove
chada.9 Tampoco podrían omitirse, 
por sus proyecciones, la ambiciosa 
expedición de Arejandro Malaspina 
(1754-1809), 10 a cargó de la respon
sabilidad científica del viaje de las 
corbetas Atrevida y Descubierta, cu
yo extraordinario material hasta hoy 
sólo pudo publicarse en forma par
cial, ya que las intrigas pálaciegas y 
el espíritu liberal de Malaspina le 
crearon un clima adverso en la Cor
te, luego de su retorno. Y recorde· 
mos que a esta misma expedición 
está vinculada la obra de Tadeo 
Haenke (1761-1817).11 Y menos 
todavía la primera de las grandes ex
pediciones científicas patrocinadas 
por la monarquía española, nos refe· 
rimos a la de Hipólito Ruiz (1754-
1816) y José Antonio Pavón {1754-
1840) 1 2

, que trabajó casi durante 
una década en los territorios que hoy 
constituyen Chile y Perú. (Recorde· 
mos, de paso, que en noviembre de 
1977 se cumplieron dos siglos del 
inicio de la notable empresa). Un lu
gar de excepción, en todo sentido, 
debería concedérsele a la fundamen· 
tal "Expedición Botánica" dirigida 
por José Celestino · Mutis (1732-
1808) 13

, que promovió un verdade
ro renacimiento cultural en el Virrei
nato de la Nueva Granada, y en torno 
a la cual aparece una pléyade de cien
tíficos de excepción, los que fueron 
a un mismo tiempo patriotas eminen· 
tes, como Francisco José Caldas 



('1771-1816)14
, director del célebre 

Semanario del Nuevo Reino de Gra
nada; Jorge Tadeo Lozano (1771-
1816) mártires estos dos últimos de 
la emancipación latinoamericana; 
Francis'o Antonio Zea (1770-1822), 
de dilatada actividad pública, y tan
tos otros. Si .mucho interesan los a
portes científicos de la "Expedición 
Botánica", no es menor su trascen
dencia desde el punto de vista que 
estamos intentando pergeñar, es de- · 
cir, de la formación de una tradición 
científica. 

¿y no tiene por ventura bastante 
que ver con esta tradición que esta
mos mentando, aunque corresponda 
a un plano muy diferente, la célebre 
"Expedición de la vacuna" cÚyo di
rector fue Francisco Javier de Balmis 
(1753-1819}? El seguimiento de su 
accidentado viaje, los obstáculos, la 
incomprensión y mala voluntad o
puestas muchas veces por las autori
dades, y el eco entusiasta que tuvo 
entre las poblaciones son de suyo 
elocuentes. Y como se recordará, de 
la repercusión de dicha empresa hu
manitaria hasta quedan testimonios 
literarios, co.mo el poema A la vacuno 
de Andrés Bello (1804), para no citar 
la oda del esP.añol Manuel José Quin-

' tan a. 

Los médicos 

Aun a riesgo de desordenar la lógi
ca interna de esta ponencia, digamos 
que las 1 íneas de esa tradición pasan, 
como no podía ser de otro modo, 
por la medicina, cuyas huellas, por 
supuesto, deben rastrearse desde la 
Colonia, y ella adquiere espléndida 
madurez con médicos de la talla de 
un José Hipólito Unánue {1755-
1854) y de un José María Vargas 
(1786-1854), tan comprometidos 
ambos con la causa emancipadora 
como con el progreso de la ciencia en 
general y de la medicina en particu
lar, como así con la modernización 
de los métodos de enseñanza para la 
formación de buenos profes.ionales. 
¿será preciso recordar que las ideas 
del "ilustrado" Unánue apuntaban 
a una enseñanza teórica y práctica, 
insistiendo sobre la segunda, y sobre 

la urgencia de trabajar en un hospital 
y con enfermos, en vez de fatigar 
apolillados infolios latinos? lQué 
mejor juicio sobre el significado pro
fundo de su obra que sus propias pa
labras traspasadas de tensa melanco-
1 ía, escritas en su hacienda de Cañete 
y firmadas el 19 de octubre de 
1826?: "Veinte años hace que traba
jo con indecible afán por la prosperi
dad y la independencia de mi patria: 
.como profesor y literato durante la 
dominación española; como magistra
do desde el dichos.o día 28 de julio 
de 1821, en que proclamé aliado del 
general San Martín, la independencia 
nacional, hasta el año 1826, en que . 
con la entrega de las fortalezas del 
Callao, último asilo de los enemigos, 
selló la libertad de América el héroe 
Simón Bolívar". ¿Puede pretenderse 
una más clara definición del compro
miso vita1? 1 5

• 

José María Vargas, por su lado, 
quien según consta conoció el Con
troto social de Rousseau y abrazó 
pronto la causa emancipadora, tuvo 

· heroica actuación durante el terre
moto que destruyó La Guaira en 
1812; colaboró con Bolívar en la re-

. forma y reorganización de los estu
dios superiores; fue no sólo el primer 
médico que alcanzó.el rectorado de 
la Universidad de Caracas, sino ade
más autor de los primeros libros de 
texto para la enseñanza de la medici
na publicados en Venezuela. Electo 
Presidente de su país el 6 de enero 
de 1835 por el Congreso Nacional, 
fue depuesto y repuesto durante las 
azarosas guerras civiles, dedicó los 
últimos años de su vida a sus labores 
científicas y a la educación.16 En 
síntesis, una existencia a todas luces 
excepcional. Si bien no compartimos 
una concepción moralizante de la his
toria, estamos convencidos de que- se
ría de enorme valor formativo el co
nocimiento de estas vidas ejemplares 
por parte de las nuevas generaciones, 
quizás profesionalizadas en exceso y 
no sensibilizadas lo suficiente con 

. respecto al valor de la tradidón Cien- . 
tífica. No queremos abusar del enor-

. me material que nos ofrece la medici
na latinoamericana para avalar nues
tro criterio; pero no podemos menos 
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que mencionar siquiera de paso unos 
pocos nombres más: Cartos Juan 
Finlay (1833-1915), descubridor del 
agente trasmisor de la fiebre amarilla; 
Daniel Alcides Carrión {1859-1885), 
mártir de los ideales científicos y 
humanitarios, en función de los cua
les inmoló su vida; Oswaldo G. Cruz 
(1872-1917); Carlos Chagas (1879-
1934), y muchos más, nómina que 
podría cerrarse por el momento, con 
los dos premios Nobel de Medicina: 
Bernardo Houssay (1887-1971) y el 
contemporáneo Luis F. Leloir, reve
ladores, es cierto, de otro nivel de la 
organización científica, pero también 
de la jerarquía internacional de la 
ciencia latinoamericana. 

Los grandes naturalistas 

Entendemos no sería menos elo
cuente una mirada panorámica a los 
grandes naturalistas, que si para abre
viar la reducimos por ejemplo a sólo 
el Río de la Plata, podría iniciarse 
convencionalmente con el nombre 
del también "ilustrado" Félix de 
Azara (17 46-1821 )'1 7

, con fuerte 
sensibilidad social, pasando por Fran
cisco Javier Muñiz {1795-1871 )u, 
cuya obra 'ecogió parciaimente Do
mingo Faustino Sarmiento en un 
voh,Jmel') , y quien tuvo frecuentes 
contactos con el célebre naturalista 
Charles Darwin (1809-1882), que vi
sitó el Continente con los resultados 
científicos de todos conocidos; pro
seguiría esa tradición con Florentino 
Ameghino (1854-1911) 19

, cuya obra 
ejemplar abrió ancho cauce a la pa
leontología, estratigrafía, antropolo
gía, geología y ciencias afines, con 
serias incursiones en la filosofía. Fue 
de tal magnitud la trascendencia de 
los traba'jos de Ameghino -polémi
cos algunos de ellos- que según cons
ta en diversas fuentes, muchos sabios 
europeos aprendían el español al solo 
efecto de le«:rlo. 

Otra posible 1 ínea de investigación 
que se abre ante el historiador sería 
el rastreo del aporte de los científicos 
que llegaron a nuestras tierras huyen
do muchas veces de las persecuciones 
poi íticas y del clima d~ intolerancia 
generado en el Viejo Mundo, con 



posterioridad a acontecimientos tales 
como la Santa Alianza, el 48, el 70, 
la Guerra Civil española, etc.; y deja
mos de lado los años. previos a la 
Emancipación. De este modo podría 
reconstruirse una sorprendente gale
ría de precursores·, muchas veces ver
daderos "pioneros" en el descubri
miento o enriquecimiento de la ima
gen que se tenía del paisaje, de los 
usos y costumbres, etc. Así, desde 
Agustín Codazzi (1793-1859), que 
nos legó una obra de enorme y per
durable valor como cartógrafo, geó
grafo y naturalista20 , pasando, entre 
otros, por el sabio Ignacio Domeyko 
,(1802-1889), quien llegó a ocupar 
durante muchos años el rectorado de 
la Universidad de Chile, hasta Julio 
Jukowski (1843-1913) y Francisco 
Suñes y Capdevila, polaco perseguido 
por el zarismo el uno, español de 
ideas republicanas e l otro, primeros 
profesores ambos de la Facultad de 
Medicina de Montevideo, pero sobre 
todo contribuidores a la renovación 
del clima espiritual del Uruguay21 ; 
y para terminar esta nómina que mu
cho --podría alargarse, citemos dos 

· personalidades cuya influencia toda
vía perdura en los medios académicos 
del más alto nivel: el fisiólogo Augus
to Pi y Suñer (1879-1965} y el histó
logo Pío del Río Hortega (1882-
1945), "trasterrados" a Venezuela y 
Argentina, respectivamente. 

Pero también entendemos que 
compete al historiador de la cultura 
y de las ideas, particularmente, a 
quien interesan los problemas de la 
tradición científica, analizar qué fac
tores negativos conspiraron y siguen 
conspirando contra ella, perceptibles 
sobre todo cuando se encaraman en 
el poder dictaduras militares o civiles 
de signo retrógrado (verdaderos flage
los de la continuidad del quehacer 
científico y enemigos por tanto de su 
mejor tradición), o regímenes popu
listas que desbaratan bien pronto mu· 
chas iniciativas y contribuyen cor 
energ ía y consecuencia dignas de me 
jor causa, a la migración de talento 
latinoamericanos hacia los países cer 
traJes. 

Los eruditos 

Llegados a este punto estimamos 
merecerían siquiera un recuerdo y 
una reflexión crítica, aun cuando sea 
reducida la "densidad" de sus apor
tes, las producciones y actividad per
sonal de aquellos "monstruos de eru
dición", como fueron llamados con 
acierto algunos doctos, que eran si
multáneamente pintorescos persona
jes. Y aquí mencionaremos apenas 
dos de esos especímenes, ya que 
nuestro propósito por ahora se redu
ce al señalamiento de la multiplicidad 
de vertientes que aportan elementos 
con los cuales se estructura una tra
dición científica en medio de las más 
diversas cuando no inesperadas con-· 
tradicciones. En el extremo meridio
nal de la América hispana tenemos en 
Carlos de Sigüenza y Góngora (1645-
1700) un típico "sabio del barroco", 
de obra curiosa y variada, y en cuya 
Libra astronómica y filosófica apare
cen citados pensadores a la sazón tan 
heterodoxos como Copérnico (" ... 
Presupongo ... hipotéticamente, la 
doctrina de los Copernicanos ... " 
escribe), Gassendi ("eminentísimo fi
lósofo de nuestra época ... "), el 
"no menos docto monsieur Descar
tes", Galileo, Képler y muchos más. 
Sigüenza y Góngora desencadenó una 
estrepitosa polémica en torno a la 
aparición del · "Gran cometa de 
1680", cuyos nefastos augurios refu
ta en un impetuoso "Manifiesto filo
sófico" contra los cometas despoja
dos del imperio que tenían sobre los 
tímidos. 2 2 El peruano Pedro de Pe
·ralta y Barnuevo, personaje no menos 
típico, aunque en este caso represen
tativo del barroco cortesano limeño, 
fue poeta, historiador, astrólogo, y 
también ¿por qué no? astrónomo y 
matemático (calculó y describió e l 
eclipse de sol del 15 de agosto de 
1719, ajustándose para ello a las "hi-

. pótesis copernicanas") 23 ; algunas de 
sus observaciones fueron registradas 
por la Académie des Sciences de Pa
rís. 

Para enriquecer nuestra hipótesis 
muchos otros elementos, actividades 
y figuras podríamos mencionar. Por 
ejemplo, evocar la tradición en ma
teria de minería y metalurgia (por
que quizás aún más subestimada ha 
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sido la tradición en materia de cien-_ 
cia aplicada que la de la teórica, si
tuación que diversas circunstancias 
han contribuido a agravar durante 
las últimas décadas), que ilustran 
nombres como "Bartolomé de Me
di na y su 'beneficio de patio' para la 
amalgamación de menas de pla
ta"24 y reputado como "el meta
lúrgico más destacado de la Amé
rica Española del siglo XVI"; Alva
ro Alonso Barba y Toscano y su 
Arte de los metales, en que se enseña 
el verdadero beneficio de los de oro, 
y plata por azogue . .. etc.2 5 ; Faus
to de Elhuyar y Túbice (1755-
1833)26, Director General de Mine
ría de la Nueva España y Director 
del Real Seminario de Minería, 
quien, junto con su hermano Juan 
José, descubrió el wolframio en Es
paña, es decir antes de viajar al Nue
vo Mundo, y en plena juventud, 
cuando apenas tenía 28 años. Y para 
no alargar en exceso esta lista cite
mos il Andrés Manuel del Río y 
Fernández (1764-l849) 27 , notable 
estudioso de severa formación cien
tífica (trabajó junto a Lavoisier, en 
París, hasta 1789), primer profesor 
de mineralogía del Real Seminario 
de Minería, descubridor, en 1801, 
del vanadio (que él denomi nó eri
tronio). De del Río poseernos un sig
nificativo retrato: " ... Se presentaba 
a las siete de la mañana en el Colegio 
de Minería, enfundado en un frac de 
corte irreprochable y cubierto con un 
sombrero de copa alta. Invariable
mente llevaba un libro bajo el bra
zo ... ", pero más que estas caracte
rísticas externas cabe destacar otra 
que sí hace a uno de los aspectos de 
la tradición científica en nuestra 
América: " ... Prefirió enseñar antes 
que ponerse a las órdenes de alguna 
compañía minera y hacerse rico". 28 

Para terminar este aspecto diga
mos, también con M. Bargalló, que 
los dos primeros elementos qu ími
cos descubiertos y descriptos en el 
Nuevo Mundo, lo fueron en lo que 
es hoy América Latina (el platino, 
por parte de Antonio de Ulloa y, co
mo acabamos de ver, el vanadio por 
parte de del' Río), anticipándose en 
estas proezas científicas a la anglosa-



jona en más de un siglo. 

Algunas instituciones 

Entre otros diversos elementos' 
que hacen a la tradición científica, 
restaría por historiar numerosas y 
meritorias in.stituciones, cuya trayec
toria ha sido tantas veces mortificada 
por las dificultades materiales y la in- ' 
comprensión. O analizar las publica
ciones periódicas, como aquellas tem
pranas proezas del periodismo cientí
fico que fueron El Mercurio Volante, 
El Mercurio Peruano, el Semanario 
del Nuevo Reyno de Granada, etc., 
donde ya notamos un fervoroso es
tremecimiento frente al pais~je que 
se está descubriendo, y una honda 
preocupación por el hombre y su des .. 
tino, hasta evocar las revistas especia
lizadas del más diverso carácter que, 
casi siempre dificultosamente, apare
cen entre nosotros, pero que de todas 
maneras son testimonio reiterado del 
esp íritu de sacrificio de nuestros es
tudiosos y del nivel académico alcan
zado. 

Nada estuvo más lejos de nuestro 
espíritu al elaborar esta ponencia, 
que inventariar nombres y obras; los 
dados lo fueron a título de ejemplo y 
para confirmar nuestras aserciones 
que, de otro modo, podrían parecer 
generalizaciones infu ndadas o, en el 
mejor de los casos, expresiones de 
buenos· deseos. En cambio, mucho 
nos ha preocupado mostrar la riqueza 

·del tema a través de la pluralidad de 
planos y 1 íneas de influencia que per
mitieron consolidar esta tradición
que sí queremos contribuir a reivin
dicar. 

Las ciencias del hombre 

Y adviértase que nuestro enfoqu~ 
estuvo reducido a las llamadas físico
naturales, y que de propósito no to
camos las del hombre, donde tam
bién- los aportes registrados fueron . 
nada desdeñables. Piénsese sólo en las 
contribuciones hechas a estas ciencias 
del hombre, y más particularmente a 
la antropología, por Fray Bernardino 
de Sahagún (¿1500?-1590) a través 
de su monumental Historia de lasco-

sas de Nueva España, obra que toda
vía hoy clama por una edición críti
ca; en el humanitarismo renacentista. 
de Fray Vasco de Quiroga (1470-
1565), obispo de Michoacán, · que 
pretendió llevar a la práctica nada 
menos que las ideas de la Utopía de 
Tomas Moro, y la misma actitud inte
lectual y vital que encontramos en 
Fray Juan de Zumárraga (¿1475?-
1548), primer obispo de México (a· 
cusado de erasmista y algunos de cu
yos catecismos fueron recogidos a 
poco de su muerte), cuyo celo apos
tólico y educativo lo impulsó a intro
ducir la imprenta en México en 1539, 
cuando todavía en algunos lugares de 
Europa se discutía, con abundantes 
citas de Aristóteles y esgrimiendo la 
autoridad de muchos teólogos, si la 
imprenta era o no obra del demonio. 
O en Fray Bartolomé de las Casas 
(1474-1566), obispo de Chiapas, cu
ya dilatada producción escrita (Histo
ria de las Indias, Apologética historia 
sumaria. Del único modo de atraer a 
todos los pueblos a la verdadera reli-

. gión, la colección de Tratados que 
incluye StJ muy conocida Brevísima 
relación de la destrúcción de los In
dias) constituye un formidable alega
to contra todo lo que hoy llamaría
mos "colonialismo"; su protección 
apasionada al ind ígena, le otorgan 
una situación de privilegio en la de" 
fe_nsa de los derechc:>s de los p~eblos 
y de los hombres. Por ~so e~cribe. 
" ... ningún gobernante puede lícita
mente, sin motivo justificado, inferi.r 
perjuicio alguno a la libertad de sus 
pueblos. Ahora bien, si alguien deci· 
diera en contra de los intereses colec
tivos del pueblo, sin contar con su 
expreso asentimiento, perjudicaría la 
libertad del pueblo y de sus ciudada
nos .. . La libertad es un valor más 
preciado y estimado que todas las ·ri· 
quezas que un pueblo libre pudiera 
tener, según la ley del Digesto. Por 
tanto, el gobernante que atentara 
contra la libertad del pueblo obraría 
contra la justicia". (De regia potesta
te, JI, VIII, 3-5)29 • 

En suma, como puede comprobar
se de las escuetas menciones del pá
rrafo precedente, donde apenas aludí· · 
mos a escasos cuat'ro pilares que flo-

57 

rederon durante el siglo XVI (gigan· 
tes para quienes vida y obra no eran 
sino anverso y reverso de la misma e 
inescindible actitud de compromiso 
vital) también pueden construirse los 
cimientos de una buena tradición en 
punto a ciencias del hombre, la que 
debe rastrearse desde entonces hasta 
nuestros días conmovidos. 

En conclusión: si todas las cien· 
cías y sus aplicaciones prácticas, me· 
diatas o inmediatas, están llamadas a 
desempeñar un papel cada vez más 
importante en los procesos de desa· 
rrollo, la toma de conciencia del sig· 
nificado y sentido creador de su tra
dición histórica en América Latina, 
agregarían un elemento francamente 
beneficioso y fecundo para la forma· 
ción de la conciencia nacional y con
tinental. 

NOTAS 

1. José '~cite Lopes, La ci~ncia y ~/ di/~ma 
d~ América lAtina, Ed. Siglo XXI, Bs. 
As., 1972, Amílcar O. Herrera, Ciencia y 
política e11 América lAtina, Ed. Siglo 
XXI, México, 1971; Aldo Ferrer, Tuno
/orla y política económica ~~~ América 
Latina, Paid6s, Bs. As., 1974; Jorge Sá
balo (compilador), El pensami~nto lati
noam~ricano en la problemdtica ciencia
tecnolotlia-desarrol/o-depettd~ncia, Paidós, 
Bs. As., 197 S; Karl-Heinz Stanzick y 
Peter Schenkel (editores), Ensayos sobre 
politica tecno/6gica m América Latilra, 
ILDIS, Quito, 1974; F. Suárez, H. Cia
puscio y otros, Autonomía nacional o tle! 
pendencill: la politica ci~lltí/ico-tuno/6-
tlica, Paid6s, Bs. As., 1975; y, por su• 
puesto, los estimulantes libros de Osear 
Varsavsky, Ci~ncÍII, política y ci~llti/icis
,,o, CEAL, Bs. As., 1969; Proyectos 11a· 
ciona/es, planteas y ~studios de viDbilidad, 
Ed. Periferia, 1971; y, sobre lodo, su 
último y m'-s ambicioso: Marco histtlrlco 
constructivo para ~stilos socia/u, proyu
tos 11acioNJ/u y sus estrate1ias, CEAL, 
Bs. As., 1975. 

2. Una exceP.ción en este sentido la consti
tuye el hbro de Maree! Roche, D'sc"
bri~ndo a Promet~o (Ensayos sobre cÍim· 
cia y treno/orla ~~~ v~ne¿ru/a y Latillo
amérlca) Monte Avila Editores, Carocas, 
1975. 

3. Mencionemos unos pocos trabajos pano
r:l.micos, • de ~bito nacional; entre los 
más valiosos: Fernando de Azevedo, As 
ciilrciDs no BrtJSil, 2 vols., Sao Paulo, 
1955; José Babini, La e•·o/uci6n d'l p~ll
sami~nto cientl/ico ~~~ la Ar1entina, Ed. 
La Fragua, Bs. As., 1954 (desarrollo de 
otro anterior m&s esquemático del mismo 
Babini: Historia de la cie11cia argentina, 
Fondo de Cultura Económica, México, 
1949); Eli de Cortari, La cimcia ~n la 
historia d~ México, Fondo de C ullura 
Económica, México, 1963. De carácter 
más particular y sólo a título de ejemplo: 
Modesto Bargalló, Lo mi11erla y la m~
tolurgitJ 'n la An•lrica ~spaiíola d11ratrle 
la ipoca colonial, Fondo de Cultura Eco
nómica, México, 19SS, con una notable 
bibliografla. 

4. De la copiosa bibliograffa sobre la ma
teria recordemos, por ejemplo, entre 1~ 



vasta producción dé Leopoldo Zea, su 
reciente edición de El Peusamiento lati
uoamericano, Ed. Ariel, Barcelona, 1976 
(profunda reelaboración del ya clásico li
bro Dos etapas del pensamiento latinoa
mericano; de 1949, que tuvo ya una se
gunda edición en 1965 con el titulo ac
tual). Ademis: Francisco Miró Quesada, 
Despertar y proyecto del filosofar lati
-noamericano, Fondo de Cullura Econó
mica, México, 1974; del Primer ·coloquio 
Nacional de Filosofla realizado en Mo
relia, Mich., México, del 4 al 9· de agos
to de 1975 se han reunido varios impor
tantes trabajos, que reflejan diversas cuan
do no encontradas posiciones, en La filo
so/la actual en América Latina, Ed. Gri
jalbo. México, 1976. 

s. La polémica de la ciencia española, con 
introducción, selección y notas de Ernesto 
y Enrique Garcla Camarero, Alianza Edi
torial, Madrid, 1970, pone al alcance del 
interesado un material poco menos que 
inaccesible para el estudioso latinoame
ricano, salvo quliú el recogido por Mar
celino Menéndez y Pelayo en su juvenil 
La cie11cia espa1iola y más tarde en su 
difqndida y polémica Historia de los 
heterodoxos espa•ioles, y algunos trabajos 
del sabio Santiago Ramón y Cajal. El 
libro reúne aportacione.• desde- las del 
precursor Padre Feijoo hasta Rey Pastor, 
Marañón y otros. 

6 · La Universidad Nacion:l.l Autónoma de 
México inició la publicación· de una edi· 
ción de sus Obras Completas; de esa 
ambiciosa empresa sólo tenemos noticias 
de la aparición de Jo~ cuatro primeros 
volúmenes: México 19S9, 1959, 1960 y 
1966 respectivamente; el tomo 1 está · 
integrado por los trabajos exhaustivos: 
"Vida y obra de Francisco Hernández" 
por · Germán Somolinos d'Ardois y "Es
paña y Nueva España ~n la época de 
Felipe 11'', por José Miranda. Una breve 
y útil introducción por (') citado G: So
molinos d'Ardois, El doctor Francisco 
H eruátrdez y la primera expedici(ln cie/1-
tí/icn e11 América, Septentas, México, 
1971. 

7. Véase, entre otros, Rclntion abiegée d'wr 
vornge fait da11s l'intérieur de /' Améri
qlle Méridionnle, Parls, 1745; de la que 
hay una insatisfactoria versión castellana: 
Viaje a la América Meridional, trad. de 
Federico Ruiz Morcuende, Ed. Espasa Cal
pe, Buenos Aires, 1942, que recoge tam
bién algunos documentos y cartas com
plementarios. Jormral du voyage jail par 
ordre du roi á l'équateur, París, 1751; 
etc. En colaboración con Bouguer, Trait; 
de la figure de la /erre, París, 1749. 

e. Sus grandes obras tienen en nuestro idio
ma ·buenas ediciones; recordemos asl su 
Ensayo político sobre el reino de la Nue
va Espatia, estudip preliminar, revisión 
del texto, cotejos, notas y anexos de 
Juan A. Ortega y Medina, Ed. Porrúa, 
México, 1966; Viaje a las regiont!s equi
nocciales del Nuevo Contine11te ... trad. 
de Lisandro Alvarado, 2f ed., Ediciones 
del Ministerio de Educación de Venezue
la, Caracas, 19S6, 5 vols.; E11sayo .polí
tico sobre la isla de Cuba, con introduc
ción .de Fernando Ortiz, Cultural, Haba- . 
na, 1930, 2 vols., ele. Citamos ~ólo al
gunas entre las que constituyen un mag
nífico antecedente de la moderna histo
ria social y económica; de todas maneras 
seguimos .en deuda con Humboldt, pues 
deberla encararse una edición eritrea de 
sus Obras Completas de interés america
no, incluyendo, por supuesto, el epistola
rio. De la vasta bibliografía sobre Hum
boldt existente en muchas lenguas, re
cordemos por su envergadura y e.~p(ritu 
renovador: Charles Minguet, •• lexanelre 
de Humboielt. Historie11 el géogrnphe de 
I'Amérique Espagnole (1799-1804), ·F. Mas
pero, París, 1969. 

9 . Re/aci<¡, lristórii:a del Viage a la Amhica 
Meridional. .. para medir algunos gmdos 
de meridiano te,estre . con otras va
rias obs~rvnciones a.rtron6micas, y pllisi
cas . . . Antonio Marín, 4 tomos, en 2 
vols., MacJrid, 1748; a la cual habrla 
que añadir las Observaciones estro11ómicas 
y physicns . . . en los Reynos dd Perrí . .. 
Juan de Zúñiga, Madrid, 1748. Y entre 
otras de carácter general: Noticias ame
rica/las: entretenimientos jísico-lristóricos 
sobre In América meridional, y In sep
tentrioua/ oriental, Madrid, 1792. Y por 
supuesto las tan debatidas N o licias se
cretas. . . Ahora bien, creemos que todas 
estas obras de algún modo corroboran 
nuestra opinión sobre el interés no sólo 
histórico sino hasta político, . si se quiere, 
de estas notables contribuciones cientí
ficas. 

10. Pedro Novo y Colson, Viaje político
científico alrededor del mu11do por las 
corbetas Descubierta y Atrevida al mando 
del capiltÍII de navlo D. Alejandro Ma
laspina y D. José Bus/amante y Guerra 
desde 1789 a 1794, publicado con unll 
introducción de, .. , MadridJ 188S. J.osé 
Torre Revello, Los artistas pintores de la 
Expedición Ma/aspina, Instituto de Inves
tigaciones Históricas de la Facultad de 
Filosofía y Letras, Buenos Aires, 1 944. 

11 . Este naturalista checo dejó una· obra im-
. portante, casi siempre publicada en forma 

insatisfactoria y fragmentaria, por lo de
más hoy inaccesible; ella reclama ya edi
ciones crítica.~ y modernas. Una aporta
ción relativamente reciente, aunque no · 
del lodo satisfactoria: Josef Kühnel, Thad
dneus Hanke, Leben wrd Wirken eines 
Forschers, Verlag Robert Lerche Mün
chen, Praga, 1960. Por lo que nos inte
resa aqul digamos que puso sus conoci
mientos al servicio de los pobladores del 
Río de la Plata, enseñándoles a fabricar 
pÓlvora durante la5 invasiones inglesas. 

. . 12. Dos de las aportaciones mayores de Ruiz 
y Pavón: Flora Pemvia11ae, el Chilensis 
prodromus .. . , Madrid, 1794; y Flora 
Pem•iana, el Chi/eTLJis, siye descriptio
ncs .. . , 3 vols., Madrid, 1798-1802, y 
cuyos dos últimos volúmenes aparecieron 
hace 1 apenas veinte años) Una obra del 
mayor interés sobre el tema: Arthur Ro
bert Steele, Flowers jor the King. The 
Expedition of Ruiz and Pavmr and the 
Flora o/ Peru, Durham, N. C~ Duke 
University Press, 1964, con valiosa biblio
gra(ia actualizada, donde rescatamos, por 
ejemplo, la mencrón de las relaciones de 
los viajes efectuados por los eminentes 
botánicos, y casi nunca citadas. 

:13.La admirable Flora de la Real Expedi
ción Botdnica del Nuevo Reino de Gra
·nada comenzó a publicarse )sólo en 
19541 por las Ediciones de Cultura His
pánica, Madrid; creemos que a la fecha 
sólo han aparecido 5 volúmenes. La bis· 

- Loria y peripecias del manuscrito como 
así de las ilustraciones constituyen un 
capítulo revelador del desencuentro de 
nuestros países con sus obras mayores. 
También de mucho valor: Diario de Ob
scrvaciolles de José Celestino Mutis (1760-
1790), t.l, transcripción, prólogo y notas 
por Guillermo Hern6.nde.z de Alba, Mi
nerva, Bogotá, 1957; t.ll, 1958. Y a cargo 
del mismo Guillermo Hem6.ndez de Alba, 
el notable Arcllivo Epistolar del sabio M· 

'turnlista don Josl Celestino Mutis, Ed. 
Kelly, Bogotá, 4 vols., 1968-1975. En una· 
de las cartas dirigidas por Linneo a Mutis, 
aquel le escribe que, a pesar de sus 
achaques y enfermedades "y la muerte 
que ·DO puede tardar en llegar", eslarla 
dispuesto a viajar a España con el solo 
propÓsito de verlo (carta del 10 de abril 
de 1769, reproducida en el LIV, págs. 
23-24 del citado Epistolario). 

14.De Caldas escribió Humboldt en carta 
fechada en Popayán el 10 de noviembre 
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de 1801: "Evidentemente, Caldas es una 
maravilla en astronomla; desde bace años 
tmbaja aquí en la oscuridad de una 
ciudad remota. El mismo ha arreglado 
sus instrumentos para las medidas y ob
servaciones: ora traza meridianos, ora 
mide latitudes. 1 Cuánto podrla realizar 
semejante hombre en un país donde se 
le proporcionara mis apoyo) Hay, pues, 
por esta Sur América una ansia cientí:. 
fica completamente desconocida en Eu
ropa, y habni aqul grandes transforma
ciones en lo porvenir". Epistolario citado, 
t.IV, pág. 12. El contexto de las afir
maciones de Caldas puede percibiese en 
la ampliada perspectiva que le brinda el 
Semanario del Nuevo Reino de Granada, 
3 vols., Biblioteca Popular de Cultura 
Colombiana, Bogotá, 1942, de una riqueza 
sorprendente. . 

15. Véanse sus Obras ciellll/icas )1 litera
rias . .. , 3 vols., Tipografla La Académica, 
Barcelona, 1914, que incluyen sus céle
bres Obser•aciones sobre el clima de 
Lima, y su inf/uenci4 en los seres orga
nizados y en especial el hombre, de 1806, 
que mereció ser vertido al francés. Ade
más, de sus inapreciables trabajos para 
el Mercurio PeTIIano, surge el perfil de 
un pensador que conoció y d1vulgó a 
Copérnico y Newton, entre. otr.a.. 

16.Tenemos conocimiento de una edición 
oficial reciente de las Obras de José María 
Vargas por parte del gobierno de Vene
zuela, pero nos ha resultado ir,>posible 
consultarla en Buenos Aires. 

11. De la copiosa bibliografía azariana re
cordemos: Memoria sobre el estado m· 
ral del Río de la Plata )' otros informes, 
edición precedida por unos extensos. 
"Apuntes bio-bibliográficos de don Félix 
de Azara" por Julio César González, que 
sigue constituyendo la mejor introcluccaón 
al tema; Descripciñn e historia del /'ara. 
guay y del Río de la Plata, con una nota 
preliminar sobre "Mitre y Azara" por d 
mismo J. C. González, Ed. Bajel, Bs. A• .• 
1943; carecemos, en cambio, todavla, de 
ediciones modernas y satisfactoria.~ de 
Apuntamientos para la historia natural de 
los paxaros del Paraguay y del Rlo ele la 
Plata, 3 vols., Madrid, 1802-1805; Aprm
tamientos para la historia natural ele los 
cuadrúpedos del Pcrraguay y del Río de 
la Plata, 2 vols., Madrid, 1802; tampoco 
las hay de sus importantes Viajes (mu
chas veces publicados y con versiones al 
francés, alemán e italiano), informes. 
epistolario, etc. 

18. Vida y escritos del coro11el D. Frn11cisco 
J. Muiiiz, Bs. As., 1886; reproducido lue· 
co como tomo 43 de las Obras Completas 
de Sarmiento. El· mejor estudio sobre el 
sabio naturalista . sigue siendo Alberto 
Palcos, Nuestra ciencia y Francisco Ja
vier Muñiz. Universidad Nacional de La 
Plata, 1943. De una carta de Darwin a 
F. J. Muñiz:· Lomamos este pasaje que no 
necesita comentarios: "No puedo ade
cuadamente expresar cuánto admiro el 
contin·uado celo de Ud., colocado como 
estA, sin los medios de proseguir sus 
estudios· cientlficos y sin que nadie sim
patice con Ud. en los progresos de la 
historia natural". (A. Palcos, ob. cit., 
p'c. 144). . 

19. Las Obras completas y correspondencia 
cientl/ica de Flercntino Amerhino fueron 
publicadas en una "edición oficial orde
nada por el Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires", y dirigida por Alfredo J . 
Torcelli; el primer volumen esl& integra
do por una serie de trabajos sobre la 
vida y obra del sabio, algunos de valor 
circunstancial, como tan)bién por una 
útil bibliografía. Entre los me¡ores en
sayos biográficos: Fernando Márquez Mi
randa, Ameghino. Una vida heroica, Ed. 
Nova, Bs. As., 1951. 

20. Las Obras escoridas, referida.~ sólo a Ve
nezuela, con próloao de Enrique Bernardo 



Núi\u, Advertencia Editorial y notas de 
Pedro Orases, fueron publicadas por la 
Biblioteca Venezolana de Cultura, Cara
cas, 1960, e incluyen, por supuesto, su 
R~3umen d~ la geograf•a de V~uezuelu. 
entre otros trabajos. El Albmn de la Co
mi$ióu Coro~trtl/ica, con prólogo de Julio 
Londoilo, Bosot6, 1957, reproduce 152 lá
minas conservadas en el Archivo Nacio
nal de Bogotá. (Referencia tonlada de ·Ja 
excelente biblioarafía de P. Orases inclui
da en la obra .antes citada, pi¡. XXIX). 
Los mapas levantados por Codazzi fue
ron de enorme valor científico en su ipo
ca, y por tanto aprovechados para los mb 
diversos usos. Creemos que siauen sin 
traducirse las Memoria$ inedite di Agosti
no Codazf.i sui 3UOi viafli per /'Europa 
e nelle Americhe (1816-1822), publicadas 
en Italia en 1910. 

21. V~a&e el valioso aporte de Arturo Ardao, 
E3pirituali3mo y p0$ilivi3mo en e/ UTIIguay, 
Fondo de Cultura Económica, México, 
1950; del mismo Ardao, Raciona/i$tnO y 
liberalismo en el Uruguay, Universidad de 
la República, Montevideo, 1962; M. Blan· 
ca Paris de Oddone, U. UniveTiidad de 
Montevideo en la /ormaci6n de n11e3tra 
conciencÚI liberal, Montevideo, 195i. 

22.Hay una moderna Y. ejemplar publicación 
de la Libra astron6mictJ y fi/O$tS/ica, pre
sentación de Jo~ Oaos y edición de Ber
naW Navarro, a carao del Centro de 
Estudios F ilosófi<:os, U.N.A.M., Mbi<:o, 

· por eso se llomenta: "No elliate edición 

moderna de este importante tratado ... " 
(pia. 295) . 

23.Sobre este autor, que merecerla ya un 
buen atudio critico, la biblio11rafía es es
casa y reducidas las reimpresiones de sus 
obras. Juan Maria Outi~rrez, en la Re
vista del Rlo dt la Plata, publicó, bace 
ya un siglo, uno de los trabajos más ex
tensos y da<:umentados sobre Peralta y 
Barnuevo basta boy conocidos; para una 
reedición moderna del mismo: J. M. Gu
ti~rrez, Escritores colo11ia/e3 amtricauo3, 
edición, próloao y notas de Oreaorio 
Weinbera. Ed. Raiaal, Bs. As., 1957, p6p. 
7-212. 

2A.Modeslo Barplló, U. mi11erla y la meta
lurgia . .. , obra citada en nota 1, pip. 
115 y siats. 

25.1blilem, pip. 160 y siats. 
26.1bldem, páp. 120 y &i¡ts. 
27./bldem, pip. 124 y si¡ts. 
211-A. Arniiz Freg, "Don Ande" del Río, 

descubridor del eritronio". en Rev/$ta dt 
HislorÚI de Amlrica, Mbico, 1948, pip. 
27-68 (referencia tomada de M . Bar¡a
lló, ob. cit.). 

29.Citamos seaún la versión del Corpus His
pa~~orum de Pace, editado bajo la direc;
ción de Luciano Pereña: De rtfÚI potes
tate o derecho de 1111to determinaci6n, edi· 
ción critica bilinaüe por L. Pereña, J. M. 
Pérez-Prendc:s, V. Abril y J. Azc6rra¡a, 
Consejo Superior de Investigaciones Cien
tlfic:as. Madrid, 1969, pi2. 49. 

,1 959, con copiosas nota• e índices: tam- . 
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bién se han reimpreso úllímamente olros 
libros del mismo autor. Señalemos de pa
so que se trata del mismo cometa que 
dio lugar en Europa a la publicación de 
"la Cartu sobre los comrtas de Pierre 
Bayle, converlida en Jos l'rnsomiemns di
versas $Obre rl comrlu", tal como lo re
cuerda Gaos. Este úllimo libro, agregue· 
mos· nosotros, de enorme repercusión en 
su época y hoy olvidado. ha merecido sin 
embargo una reedición: P. Baylc. l'rtrstu 
divrrses sur '" cumelt. edición critica, in
troducción y notas de A. Pral, Lib. Droz. 
París, 1939, 2 vols. El problema no era 
de poca monta, aunque hoy no lo advir
tamos en tod~ sus implicaciones; se Ira
taba, nada menos, que optar para la ex
plicación de un fenómeno celeste que so
lía caus:lf pinico, entre la superstición y 
la tradición o la ciencia y la filosofla. Y 
el tema que apa•ionaba al Viejo Mundo 
se había trasladado al Nuevo. 
La biblioarafla sobre Sigüenza y Oónao
ra es relativamente amplia. Entre 10!1 Ir~·· 
bajos más recientes aparecidos en nu~
tro idioma, recordemos el sabroso capi
tulo XIII, " Un sabio barroco" del libro 
de lrvina A. uonard. Lf lpoca ba"oca 
en el Mlxico colonial, trad. de Agustín 
Escurdia, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1974. El Prof. leonard. que mu
chos afanes ha dedicado al estudio de 
esta figura, no conoció al publicar el ori
ginal in¡¡J~ de su libro (1959), la edición 
crítica antes mencionada de la Libra . , 








