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Editorial 
Reiniciamos nuestro contacto en un año trascendente para la vida ins
titucional de las universidades. Las encontramos en plena tarea de 
adecuación al marco jurídico sancionado en 1995. 
En particular, en el caso de las universidades nacionales, es de espe
rar que la puesta al día de sus estatutos y reglamentaciones sirva al 
mismo _tiempo para jerarquizar, cuando ello sea posible, sus activida
des de transferencia, servicios y vinculación tecnológica. 
En este número de Nuevos Paradigmas, presentamos algunos papeles 
de trabajo pendientes del año anterior y las primeras acciones del ac
tual período. 
Las conclusiones de la Tercera Reunión de Responsables, realizada ~n 
La Rioja en noviembre pasado, son un material sumamente valioso pa
ra la reflexión y el debate. 
Y entre las actividades en marcha para el corriente año, sin duda, so
bresale el c ·oncurso de Proyectos de Extensión en las Universidades 
que resultó del trascendente acuerdo entre nuestro Ministerio y el Go
bierno de la Provincia de Buenos Aires. 
Creemos que entre las universidades, privadas y nacionales, y este 
Programa hemos dado un primer paso firme. Hoy podemos afirmar 
que existe una comunidad de investigadores, tecnólogos y funciona
rios universitarios, que a lo largo y a lo ancho del país, sostienen una 
sólida convicción acerca del papel de la vinculación tecnológica en 
un concepto integral de la tarea universitaria. 
De acuerdo a esto, enton~es, procuraremos durante este año contri
buir al fortalecimiento de esa comunidad, y de los organismos especí
ficos que en cada universidad expresa institucionalmente la importan
cia y jerarquía que se le otorga a estas actividades. 

Rodolfo Tecchi 
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St!BSFCRETARfeJDfRELi\ÓÓt<fES fu~crms "~·a~s ~ 
INTERNACIONALES, EMBAJADOR · 

lVIABCELO AVOGADBO·~:s~~~~ 
¿Qué papel le asigna a la vin{:ula
ción tecnológica entre la Universi
dad y el sector productivo? 

la capacitación es una de las herra
mientas esenciales para resolver un 
problema crucial de la Argentina, la 
desocupación. El alto índice regis
trado en el país, exige cada vez 
más, una mayor capacitación. Por 
ello, la vinculación entre el sector 
productivo y la universidad juega 
un rol relevante. 
Por otro lado, tenemos que tener en 
cuenta el proceso de globalización 
que vive el mundo. De manera que, 
la inserción de la Argentina en ese 
proceso, necesariamente lleva a 
que: todos los cuadros de .forma
ción, de nuevos puestos de trabajo, 
de nuevos dirigentes, de nuevos 
profesionales, claramente, necesi
ten. el más alto grado de prepara
ción para competir en un mundo 
cada vez más globalizado. Es por 
ello que. la Universidad cumple un 
rol fundamental, vinculándose con 
los sectores productivos. Esto impli
ca bajar a la realidad, echar un ca
ble a tierra para mejorar la poten
cial participación de cada uno de 
los actores en el futuro. Desde este 
punto de vista, creo que es muy im
portante, lograr la mayor inserción 
posible de la universidad en Jos 
procesos productivos. 

Más específicamente, desde su fun
ción como Subsecretar.io de Re 1 a -
ci o n es Comercia 1 es Interna
cionales, ¿cuáles son a su criterio 
las vías posibles para favorecer el 
desarrollo del sector. empresarial, 
en particular de las PyMES, tenien
do en cuenta las exigencias actua
les de innovación tecnológica y los 
cambios en las formas de comer
cialización? 

Nuestra tarea es muy similar a la 
que realizan ustedes. La Cancillería 
era un ministerio volcado hacia el 
exterior. Era el Ministerio de Rela
ciones Exteriores y Culto. Hoy es el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto. El 
Canciller es también Ministro de 
Comercio Internacional. De manera 
tal que la Cancillería no puede se
guir mirando exclusivamente al ex
terior sino que tiene que mirar al in
terio~ a las PyMES, e insertarse tam
bién en los sectores productivos y 
tener u,na clara noción de lo que 
pasa para hacerlos más competiti
vos. Esta es la tarea que está desem
peñando hoy la Cancillería y por 
eso creó un instrumento que es la 
Fundación Exportar. Un instrumen
to de inserción interna en el país 
para que toda la infraestructura ex
terna que tiene la Cancillería entre 
embajadas, secciones económicas 
y comerciales, consulados y centros ~ 
de promoción, tengan una cone- \2.) 



Adua, 
nera, .sinp.unión cultural, desarrollo 
comercial, econ6mt~o y. poHtic~, 
necesariamente va a [lev¡¡r á u na fa, 
rea que y¡r .están <;lesarrollan!lo lqs 
Ministerios de Educación con la re,. 
valídación de titulas. 
Esto claramente, va a suscitar un 
proceso, que yo dirfá va a ser com, 
plementario entre los distinfos pa(, 

ql.lo¡ n~ce l!lil ses, .q'ue es el proceso educativo (fe 

in.· frae.st .. ru·c·tl.lra .. '~·.· .. á. í¡¡ es ..... tr .. u .... c~ .. · ... •.· .... ·.· .:'-.qrmaci6n.uníver. sitaria y de inser, 
de! .comercio exterh!>f. E'o~ ": • · ·. · · · d6n en el sector productivo. 

qué? Porque la com, 
j entre los paíc 
adartan 

~_,:-:--_~- _::r\a':fttr: 
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.de inver 
tina lo demuestra claramente. Hoy 
es el tercer destino de las agro ex
portaciones. Más allá de lo que los 
funcionarios nos imaginemos sobre 
la integración, la realidad es que la 
integración se produce naturalmen
te, porque las comunicaciones se 
han transformado en algo tan ágil, 
tan simple, tan sencillo que la inte
gración entre la Universidad y sec

entr~idad y s 
vo tienden precisamente a acelerar 
el cambio cultural. Y nuestra tarea, 
hoy, es acelerar el cambio cultural, 
y tratar de coordinar la tareas para 
que no se dilapiden los esfuerzos de 
ninguno de los sectores. 

¿Ud. está llamando cambio cultu
ral, concretamente, a un cambio de 
mentalidad ... ? 

tor productivo, para volver a:.:,l,._ __ ...,_ 
punt~ de partida, se va a dar~ ~ 
naturalmente en Brasil y 
Argentina y, entre Brasil 

Un cambio en la mentalidad 
de dios empresarios que 

y Argentina, mucho 
más rápido de lo q 
nosotros creemos. Son 
hechos naturales, fren
te a los cuales nuestra 
tarea es favorecerlos, es 
aceitarlos. 

¿Ud. piensa que programas como 
éste, el de Vinculación Tecnológica 
y, por su parte EXPORTAR, aunque 
de distinta índole, pueden favore
cer .. .? 

Son programas de apoyo, y los pro
gramas de apoyo son parte funda
mental de la tarea que tenemos que 
desarrollar hoy. Porque nuestra ta
rea es, en definitiva, pavimentar los 
caminos para que las comunicacio
nes sean más rápidas. Entonces, 
programas de apoyo como lo es EX
PORTA& A hieoJI de Vincu..l.iai 

hoy se animan a expor
tar, por eso crecieron 
un 32% las exporta
ciones de 1995, y cre
cieron un 20% en 
1994. 

Estamos en un acelerado 
proceso de cambio cultu-

ral que va acompañado del 
proceso de integración regional, y 
del proceso de globalización que 
está viviendo todo e~ mundo. La se
mana que viene es la reunión de los 
Ministros de Comercio en Cartage-
na, que es la continuación de la 
reunión de Denver, que se inicia 
con la reunión de Miami dentro de 
los procesos del ALCA. Todo esto 
lleva a un enorme cambio cultural. 
Hay un foro empresarial sumamen-
te importante del cual participa~ 
treinta empresarios argentinos que 
empiezan a tomar decisiones, que(":\ 
en defi~i.ncide ~..deciiW-U 



de los gobiernos. Así 
a la reunión de Cartage

Reunión Ministerial. Foro em
de dos días antes, y des

la reunión de· ministros, los 
lúan las ponencias de cada 
los grupos empresariales. O 
está todo íntimamente liga-

obviamente, a esa ligazón 
buye un Programa de Vincu
de la Universidad con el Sec-

1. 

mente que tienen que tener una 
enorme fe en estos procesos, parti
cipar activamente, capacitarse para 
enfrentar un mundo que va a ser ca
da vez más competitivo, pero a la 
vez, enormemente atractivo para 
desarrollar las actividades por el ni
vel de tecnología que se está alcan
zando. De manera que, hoy la fun
ción de los alumnos es tratar de ad
quirir la mayor cantidad de conoci
mientos posibles. Y en esto juega la 

....,_.._......_ vida y el destino del país, 
donde, concretamente, la 

formación de los uni
versitarios es una pie
za fundamental. 



Tercera Reunión de Responsables del Area 
de Vinculación Tecnológica en las Universidades 

LAlUOJA, 3 Y 4 DE NOVIEMBBE ·,DE 1995 

Los responsables de las áreas de 
Vinculac ión Tec nológica de las 
Universidades, reunidos en su Ter
cer Encuentro en la ciudad de La 
Rioja, los días 3 y 4 de noviembre 
de 1995, tomando en cuenta los 
documentos previos elaborados en 
Rosario y San Luis, y observando el 
desarrollo de las actividades rela
cionadas con su ámbito de ac
tuación, manifiestan: 
1. Que a medida que 
evolucionan las ac
c iones de vincula
ción y transferen
c ia se vue lve 
prioritario esta
blecer un siste
ma adecuado de 
evaluación de 
las actividades de 
transferencia y del 
desempeño de los 
docentes e investiga
dores que las realizan. 
2. Que en este sentido re
sulta auspicioso el llamado a con
curso dispuesto por resolución SS
PEU N2 2/95, aunque sería reco
mendable: 
a) Priorizar propuestas metodológi
cas adecuadas a la realidad de las 
actividades de· transferencia de las 
universidades argentinas. 
b) estructurar una metodología sen
cilla y objetiva, · previendo un pro
grama de computación multicrite-

rio. 
e) Tener especialmente en cuenta 
que la metodología de evaluación 
actúe a la vez como estímulo ge
nuino de las acciones eyaluadas, je
rarquizándolas. 
3. Que con respecto a la reglamen
tación del · artículo 59 inc. e) de la 
Ley 24.521, sería recomendable 

la autoridad de aplica
c ión de la Ley 23.877 

determ ine las normas 
que de acuerdo a 

su competencia 
se establecen en 
dicha ley para 
que las univer
sidades funcio
nen como uni
dades de vin

culación,. iden-
tificando el o los 

organismos inter-
nos que actuarán 

como responsables de 
_ la vinculación. Se consi
dera asimismo que las universi-

dades privadas deberían gozar de 
igual régimefl que las universidades 
nacionales. 
4. Que las recientes experiencias de 
procesos de evaluación y financia
miento de proyectos, presentados 
por las universidades con compro
misos formales de apoyd de empre
sas, demuestran que las mismas 
contribuyen a generar desaliento o 
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Tercera Reunión de Responsables del Area 
. de Vinculación Tecnológica en las Universidades 

L&BIOJ.&, S Y 4 DIJ ROVIBMBBB DE 1998 

entre los docentes e investigadores 
que vuelcan ·sus esfuerzos a la 
transferencia. Esto es debido a siste
mas de evaluación con cri terios 
cientificistas que no condicen o no 
ponderan las actividades de transfe-
renda. 
5. Que es necesario que el Ministe
rio de ·cultura y Educación a través 
de la Secretaría de Políti- ~--
cas Universitaria~, 

destine para el ejer
cicio 1996 apoyo 
económico para 
crear o fortale
cer organismos 
de transferen
cia en las uni
versidades. Se 

considera que debería realizarse en 
base a un programa a término, da
do el objetivo final de autofinancia
miento de tales organ ismos. 

Por otro lado queremos agradecer 
al señor Rector de la Universidad 
Nacional de La Rioja, anfitriona del 
encuentro, por su permanente apo-

yo a las activ idades de trans
ferencia y vi ncu lación 

tecnológica de las uni
versidades, lo cual 

nos alienta y esti
mula a proseguir 
en esa ardua ta
rea. 

·~ 
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Besumen del Encuentro 
"lluevas Perspectivas de la Alimentación .. 

do ideas, consen
suando proyectos, l~ conducdón P?-~f/Ji!!l•-

lltlca del Mun1c1pFo E 
de Florencia Vare
la, a través del In
tendente Julio C. 
Pereyra, definió a la 
producción y co
mercialización de 
alimentos como el 

_ conformando nue-

. 

~ v~s r~~es d~ orga-
':· n1zacron, mtere-

. sando a los respon-

eje desde el cual desarrollar un ne-
to perfil agroindustrial para este pu
jante distrito. Para alcanzar este ob
jetivo de expansión productiva es 
preciso mejorar dichos sistemas de 
producción y comercialización. 
Adicionalmente, es necesario acce
der a mercados regionales y mun
diales, y utilizar una parte de la pro
ducción como insumo para progra
mas de alimentación institucional 
en el Distrito, con precios y calidad 
satisfactorios. ~.~también~ 
recurrir a~~·'~ 

de establbi.li;•una 

sables de progra
mas alimentarios 
nacionales y pro
vinciales, etc. 

El resultado del mismo,· instrumen
tado a través de acciones concretas, 
ha llevado a la conformación de los 
proyectos que a continuación se 
enumeran: 
1. Instituto de Servicio Fltosanitario 
Constituir un centro integral de ase
soramiento, investigación y evalua
ción de problemas que permita ac
ceder a soluciones genuinas. Tam
bién se ocupará de efectuar análisis 
de productos, controlando calidad, 

al mercado. 
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períodos prolongados. 
3. Planta de empaque, elaboración 
y envasado de alimentos bajo at
mósfera controlada. 
En la misma confluirán las produc
ciones regionales de alimentos fres
cos, los cuales serán sometidos a di
ferentes procesos de lavado y enva
sado para su posterior comerciali
zación en el mercado, siguiendo 
normas adoptadas internacional
mente. 
4. Centro de Promoción Regional 
Constituirá un ámbito en el cual 
Florencio Varela y los distritos veci
nos expongan y promocionen las 
producciones locales y regionales, 
conjuntamente con la difusión de 
centros de interés turístico, activi
dades cu1turales, sociales y deporti-
vas. • 
5. Programa alimentario familiar 
(PAF) 

+ 

G 

Constituirá un Programa Alimenta
rio dirigido a fortalecer el consumo 
de productos frescos de la zona, 
promoviendo "la comida en fami
lia" y el acceso de todos los sectores 
sociales a frutas y· hortalizas frescas 
y/o procesadas en el marco de un 
programa de fortalecimiento institu
cional del núcleo familiar. 

A modo de refl exión final puede de
cirse que todos estos proyectos y 
otros que surjan, implican la parti
cipación de actores sociales prove
nientes de diversos sectores -como 
ya se ha mencionado- y en los cua
les el "Programa de Vinculacion 
Tecnológica en las Universidades" 
jugará un papel importante, no sólo 
en el aporte de ideas; podrá estar 
entre los actores que las plasmen en 
hechos concretos. Ese.es el desafío. 



.El 20 de marzo del corriente año, 
en el Salón Blanco del Ministerio, 
se firmó un Convenio entre el Go
bi\mo de la Provincia de Buenos 
Aires y el Ministerio de Cultura y 
Eaucación1de la Nación. 
' \¡ Las partes firmantes fueron el Sr. 
Gebernador de la Provincia, Dr. 
du~' Duhalde, y el lng. Agr. Jor
:e Alberto Rodrrguez. 

OBJETIV, 
1. Promover la elaboración y ejecu
ción de proyectos de transferenciá 
de conocim.ientoS científicos, técni
tfós, h&;aO'J~,...é:Qs y artísticos en el 
4mbitQ de· lú universidades del 
país, -
2. Fa~rec~ la participación de las 
distintas universidades de modo tal 
de c onformar homogéneamente 
equipos de trabajo en las diversas 
disciplinas·. 
J. Promodónar·actividades que fa
"Vorezcan 1~ Integración de las fun
ciones universitarias de docencia, 
inveStigación y extensión con las 
problemáticas ·t~el país. 
4 • . Privilegiar . aquellos proyectos 
que favorezcan la integración inter
disciplinária y ~sdisdplinaria. 
S:""Ejec4tar .ProyeCtos de extensión 
que lmpl iquen respuestas concretas 
a las probt~máticas predominantes 
en el medio, satisfaciendo así las 
necesidades comunitarias y los ob
jetivos_pr~ios de las actividades de 
extensu3n. 

AREAS TEMÁTICAS DE INTERES 
- Microemprendimientos producti
vos y generación de empleos. 
- Generación y/o fomento de eco
nomías alternativas. 
- Producción de alimentos y desa
rrollo agropecuario. 
- Generación y/o aprovechamiento 
de energías no convencionales. 
- Prevención de enfermedades y 
promoción de la salud. 
- Mejoramiento del medio ambien
te, ecología y calidad de vida. 
- Formación y capacitación de re
cursos humanos para programas de 
aplicación educativa. 
- Desarrollo y comercialización de 
artesanías. 
DESTINATARIOS 
Destinado a docentes de universi
dades nacionales y privadas, en for
ma individual o por eqÚipos. 
REQUISITOS 
- Los equipos de trabajo que pre
senten propuestas de proyectos de
berán contar con la participación 
de al menos. un profesor titular, aso
ciado o adjunto de la universidad. 
- Se establece un plazo para la eje
cución de los proyectos que no po
drá exceder el período de un año. 
-Se establece un financiamiento se
gún las siguientes categorías: 
A) Proyectos de extensión que for
mulen integrantes de una universi
dad. Se establece un monto máxi-8 
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mo de $ 30.000.-
B) Proyectos de Extensión que for
mulen integrantes de varias univer
sidades con impacto en una región 
'(se entiende el término región a las 
establecidas en la resolución del 
Ministerio de Cultura y Educación 
de la Nación N2 602/95 reglamen
taria d~ artfculo 1 0) de la Educa
ción Superior. Se establece un 
monto máximo de $ 60.000.-
{.:.) froyectos de Extensión que for
mulen integrantes de varias univer
SIC!aéfes con impacto en más de una 
.región. Se establece un monto má
ximo de $ 100.000.-
EstoS"montos podrán ajustarse a cri
terio de la Comisión de Evaluación 
en aquellos casos que lo considere 
ron fundamentación expresa y con 
~rdo explfcito previo del equi
po de trabajo. 

--se-deberá acreditar el aval institu
do..oal de una Autoridad Superior 
de ~Universidad a la que perte
nezcae l equipo de trabajo. 
- Los proyectos deberán contar con 
~1/es de terceros interesados 
en su 'realización. 
See'ñtiende por terceros a gobier

provinciales, municipios, enti-
dades intermedias, cooperativas, 

l:i aciones civiles, organismos 
del .sector público y/o privado y 

PLAZOS Y RECEPCION DE PRO
YECTOS 
- Los Proyectos podrán presentarse 
en todas las áreas temáticas simul
táneamente hasta el 31 de julio de 
1996. Se establece como oficinas 
receptoras de los proyectos la Sub
secretaría de Cultura de la Provin
cia de Bs. As., sita en calle 47 Nº 
51 O, 22 piso, (1900) La ·Plata, Pcia. 
de Bs. As., y la Dirección Nacional 
de Planeamiento Universitario del 
Ministerio de Cultura y Educación 
de la Nación, Av. Santa Fe 1548, 
132 piso (1 060) Capital Federal. 
- Los Proyectos podrán presentarse 
en forma personal o por correo 
postal, tomándose en cuenta en es
te último caso como fecha de pre
sentación la del matasello de ori
gen. 
- Los proyectos se deberán presen
tar de la siguiente forma: 
Un ejemplar en papel tamaño A4 y 
2 (dos) copias en diskettes de 3 1/2 
en procesadores de texto Word o 
Word Perfect para Windows. Los 
diskettes se deberán rotular para su 
lectura. 

Para mayores detalles dirigirse a los coordinadores 
regionales de las Comisiones de vinculación tec
nológica de los Consejos Regionales de 
Planificación de Educación Superior. 
Región NOA: Lic. A. Quintana. Tel: (087)311591 
Región NEA: lng. G. Bortolatto. Tel : (0717)35149 
Región COE5: lng. H. Cevinelli. TEI: (064)214510 
Región CES: lng. E. Matozo. Tel: (042)555135 
Región BON: lng. ). Petrillo. TEI: (023)921707 
Región MET: lng. Alberto Morrongielo. Tel: 282-
7880/3454/1471 
Región SUR: Lic. G. Bianchini. TEI: (099)31439 
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La lectura de las actas de las Prime
ras Jornadas de Vinculación Tecnoló
gica en las Universidades a poco 
más de un año de su realización, 
permite tomar conciencia de en qué 
puntos se ha avanzado y en cuáles 
aún nos queda camino por recorrer. 
En esas páginas se reflejan, tratados 
por los propios protagonistas, los di
versos problemas que las universida
des deben afrontar cuando intentan 
institucionalizar la transferencia de 
tecnología, vislumbrándose posibles 
soluc iones a cuestiones de preocu
pación común. 
La jerarquización de las actividades 
de transferencia en el ámbito acadé
mico, la determinación de los crite
rios y mecanismos de evaluación, la 
definición de los marcos regulato
rios, jurídicos y financieros, la capa
citación de los profesionales que 
puedan actuar con éxito en la inter
fase Universidad-Empresa, la difu
sión de metodologías e instrumentos 
de gestión, los temas de cooperación 
nacional e internacional, la identif i
cación de una terminología común, 
son temas debatidos en amplitud en 
estas Jornadas y reflejados en las Ac
tas. 
De las palabras se ha pasado a las 
realizaciones en muchos casos: 
"Las particularidades de nuestro país 

..., nuestro sistema cientffico 
ico, (nos dice Conrado Gon
el prólogo), hacen necesa

~an a la búsqueda de nuevos 
y originales esquemas de trabajo en 
el campo de la vincu lación, que 
contemplen las necesidades de los 
sectores de la producción a la vez 
que las características distint ivas de 
las regiones del país y sus id iosincra
cias". En este entender, el Programa 
de Vinculación Tecnológica en la 
Universidades está mostrando algu
nos caminos a seguir, impulsando 
nuevas metodologías de vinculación 
como lo son los "En'cuentros Secto
riales de Vinculación Tecnológica" 
que tanta expectativa han desperta
do. La próxima creación de la Ofici
na de Gestiones Especiales es otro 
intento en el mismo sentido, así co
mo el "Encuentro de Políticas Secto
riales de Gobierno y las Universida
des". 
El entonces Secretario de Políticas 
Universitarias, Lic. Juan Carlos del 
Bello, enmarca la actividad de vin
culación universidad medio, del i
neando las tendencias mundiales en 
materia de transferencia de tecnolo
gía en particular y sobre educa
ción,en general. En relatión a la im
portanc ia de la vinculación tecnoló
gica nos decía: " ... no sólo es impor
tante por su contribución a la pro
ducción argentina, así como la acti
vidad de extensión y su contribución 
a la cultura, sino que es también fun- (V 
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damental para la propia Universi
dad ... es clave para que la Universi
dad tenga una mejor investigación, 
más pertinente a las necesidades lo
cales vinculadas a los requerimientos 
de la sociedad en la cual está inserta, 
y también importante en términos de· 
la actividad académica en sentido in
tegral, esto es la docencia-investiga
ción". 
Avanzando en la lectura, las defini
ciones del lng. José Porras y su fina 
descripción de las etapas de un "tra
bajo para terceros" son imperdibles, 
así como la exposición de la Dra. 
Marta Más de Magliano sobre los as
pectos comerciales de la Vinculación 
Tecnológica. 
"Todo lo que. la Universidad enseñó 
sobre el márKeting y la administra
Ción de empresas y cómo hay que ha-

, ' " cer las cosas, ahora lo va a tener que 
hacer _en su propia experiencia( por..
que ya sabemos que alguien puede 
enseñar 'a hacer algo y no saber ha
cerlo. Así que vamos a tener'el desa
fío de unir ~~~ acció~ con la p~laQra", 
nos decfa el Dr.;:Aiqerto Boveris. 
El lng. Marce~~ lpReZ,centonces Se
crfttario-de Ciencia y Tecnología de lá 
Universidad Nacional de Mar del P~~
t~; hoy Secretario de ta ProducciÓn de 
la Municipalidad de, Gral. Pueyrre
dón, nos decía "la Ufliversidad debe 
asumir la necesidadlde transferir tec-: 

- ·,nología. Porque , la IJnivers!d¡td c;lebe 
ganar consenso' social en términos de 

8 

démica". 

El Seminario 
sobre Con
tratos y As
pectos lega
les resulta 
de lectura 
imprescindi
ble para los 
responsables 
jurídicos de 
las oficinas 
de v 
ción univ,.ersitaria. El Dr. Javier Gó
mez se e~playa. é~jorma sistemática 
sobre él paljÍcula:u;on los -aportes de 
los Docío;..es EduaTclo_Uhrla~¡;it y C¡ir
los Marschoff. 
El real valor de.lc:JS1f.e.s talleres es que 
sus prindpale5'¡5articipántes ·-fu,e'fl1 
rectores, decanos y responsabjes éle 
las áreas oe~ vinculación, por lo que 
su desarrollo respondió a un el~vádo 
nivel de• coñocimiento sobre los te
mas abordados. Desde la-organiza
ción de lás áreas de vinculaciÓn~ 16-s 



tras del éxito. 
La experiencia chi lena sobre el tema 
es narrada por el experto internacio
nal Mario Waissbluth. 
Sí que saltaron chispas en la mesa re
donda Empresa y Universidad, "en un 
momento de globalización de la eco
nomía muchos de nosotros vamos a 
quedar en el cam ino por no saber 
adaptarnos a este escenario", decía 
Roberto Juárez (CGI), "pero también 
en este campo,· a la Universidad no la 
vemos. Los empresarios no la cono
cemos, la Universidad es pésima ven
dedora de su propio capital que es el 
acerbo científico tecnológico que tie
ne acumulado ... Por eso si bien coin
cido con ~1 Dr. Jorge Mazza en que 
los empresarios están atrasado? y son 
reacios a la incorporación de tecnolo
gía, también es cierto que la Universi
dad no hace nada por contar qué es 
lo que hace, cómo nos puede ayudar 
y en qué podemos trabajar en conjun
to ... A mí como dirige"hte de una gre
mial empresaria, me agradaría ·ser se
pultado con información proveniente 

de-distintas oficinas de r:~egocios de 
las-facultades, que nos digan que te
nemos tal o cual posibilidad .. . ". 
La reacción no se hizo esperar, pero · 
mejor que se lo contemos, es leerlo. 
Los invitamos. Los ejemplares pueden 
ser consultados en las Oficinas de 
Vinculación Tecnológica de cualqu ier 
universidad, o solicitados al Programa 
de Vinculación Tecnológica en las 
~nivers idades MCyE TE: 8156506. 

11APROXIMACIONES, A LOS 
PROBL..EMAS DE POLITICAS Y 
GESTIO~ EN CIENCIA Y TEC
NOLOGIA11 
Es ésta otra de las publicaciones de 
interés, la cual pertenece a la Secreta
ría de la Función Pública de la Presi
dencia de La' Nación. Compila las 
conferencias y co·loquios que tuvie
ron lugar durante el curso Políticas de 
Ciencia y Tecnologías realizado du
rante mayo de 1995 en el ámbito del 

· Programa de Formación de Adminis
tradores Gubernamentales depen
dientes dei iNAP. Las ponencias estu
vieron a cargo del Profesor Mario Al
bornoz, el Dr. Roberto Bisang, el Dr. 
Juan Dellhacha, ellng. Ricardo Ferra
ro y el Lic. Conrado González. El co
loquio· final fue conducido por los 
Administradores Gubernamentales 
Arq. Irene Muñoz, Lic. Ana Vívori, 
lng. Emilio Velazco e lng. Valentín 
Díaz. 

G) 



SRA. DIRECTORA DE LA 
NACI ONAL DE MAESTROS 
LI C. GABRIELA PERRONE 
PIZZURNO 935 P.B. 
(1020) CAPITAL FEDERAL 

IMPRESOS 

BIBLIOTECA 

FRANQUEO A PAGAR 
-OFICIAL

CUENTA No 120 
COOIGO 1020 C. F. 

BOLETIN DEL PROGRAMA DE VINCULACION TECNOLOGICA EN LAS UNIVERSIDADES 

Santa F e 1548 ,piso 13 , C .P. 10 60- Cap it a l Federa l 


