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Toda comunidad tiene un "activo 
intangible" que suele manifestarse a 
condición de que se generen las opor
tunidades para hacerlo. EL Programa 
de Vinculación Tecnológica en las 
Universidades ha podido desarrollar 
acciones que han puesto en evidencia 
diferentes demandas sectoriales, imple
mentando canales e instrumentos válidos para 
su vaibilización. Nombramos algunos: 
EL primer Llamado a Concurso de Proyectos de Extensión en Las Univer
sidades cerró el 30 de agosto del corriente año con una presentación 
de alrededor de 1400 proyectos. Sin duda sobrepasó nuestras expecta
tivas, poniendo en evidencia La existencia de una universidad a La que 
podemos calificar de "invisible", capaz, sin embargo, de transferir y 
vincularse con el medio. En los próximos boletines se dará a conocer 
una información detallada, en primer Lugar, sobre la recepción de pro
yectos y Las características del proceso de evaluación; posteriormente 
difundiremos un informe con el dictamen del jurado. 
La realización de ocho Encuentros Sectoriales de Vinculación Tecnoló
gica en lo que va del año, sumados a Los tres realizados sobre el final 
del año pasado (Jujuy, La Rioja, Florencia Vareta, más Córdoba, Itu
zaingó, Esperanza, Hurlingham, Villa María, Venado Tuerto, General Pi
co y Reconquista) han producido un fuerte impacto innovador, por la 
metodología que implementan, en cada una de las regiones donde se 
han llevado a cabo. Han tenido un poder de convocatoria muy bueno 
tanto en lo que hace a los disertantes como a la concurrencia en ge
neral, destacándose, cada vez, la participación activa de los estudian-
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Por otro Lado, y precisamente a través de La invitación a participar en 
esos Encuentros en carácter_ de disertantes, el Programa está interac
tuando ~on otros sectores del Poder Ejecutivo. Por esta razón sabemos 
que somos cada vez más Los que tendemos a establecer una relación 
efectiva entre educación, trabajo y producción. 
También es altamente positiva La respuesta de Las áreas de transferen
cia de Las universidades, a pesar de Las dificultades que enfrentan dia
riamente. Inclusive es de destacar La co~vocatoria que tienen Los se
minarios de capacitación sobre La especificidad del tema dentro del 
ámbito de Las universidades. 
En el ma.rco del Mercosur es explkito, por parte de los pa1ses que Lo 
conforman, el interés puesto tanto en el desarrollo de La Vinculación 
Tecnológica como en La implementación de actividades conjuntas. En 
la reunión de Los Ministros de Educación del Mercosur se ha incluido 
dentro de un Programa de Educación Superior el desarrollo de un Sub
programa de Cooperación Universidad-Empresa. Asimismo en el crono
grama de trabajo propuesto por La Comisión de MIPYME y artesanado 
del Subgrupo 7 de pol1tica industrial, se incluye un área de trabajo de 
esta temática desde La perspectiva industrial. 
Como dije en un comienzo, son muchos entonces los caminos que he-

' mos abierto y Los hechos realizados que nos alientan en La convicción 
de que a partir de un corto plazo, el conjunto de estas acciones y de 
Las venideras propenderán a un mejoramiento de la calidad de vida de 
nuestra gente, siendo este objetivo el que orienta nuestro quehacer 
diario. 

Conrado González 
Director 
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E 
dades pueden 

vincularse con el sector produc
tivo fortaleciendo los programas 
del INET? 
Fundamentalmente a través de la 
utilización del Programa de Crédi
to Fiscal. Nosotros reconvertimos 
la deducción de hasta casi el 1 % 
de la masa salarial bruta, tomando 
salario más cargas sociales que pa
gan las empresas. Se puede dedu
cir hasta el 1 % de programas de 
capacitación o de ·investigación 
que se hagan tanto dentro del sis
tema formal educativo como den
tro de las empresas. También esto 
se aplica a universidades que es
tén buscando programas de capa
citación o de investigación que 
tengan una gran conexión con las 
necesidades de las empresas o con 
las necesidades productivas. Espe
cíficamente este Programa es el 
que permite una fuerte vincula
ción. Lo hemos expandido este 

año, de tal mane
ra de poder in-
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cluir también a universidades, 
para que haya un contacto mucho 

R ~ 
más armónico, mucho más fluido 
entre las necesidades del sector 
privado y las competencias y los 
programas de investigación que se 
llevan a cabo en las universidades. 
Para la vinculación universidad
mercado laboral, contamos especí
ficamente con un programa. Por un 
lado, estamos definiendo los perfi
les laborales -las profesiones- que 
han surgido en este proceso de 
transformación. El diseño que he
mos hecho, surge a partir de las 
necesidades que hemos captado en 
los sectores productivos: las nece
sidades de mano de obra, la mano 
de obra polivalente. Nuestro obje
tivo es que esta mano de obra ten
ga capacidades para trabajar en 
equipo, que tenga una conciencia 
autónoma y una capacidad crítica. 
Por ejemplo, en el sector indus
trial, la posibilidad de tener em
pleados, trabajadores -a los que 
llamamos mecatrónicos- que se-

pan un poco de 
E. T mecámca, de elec-
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tricidad, un poco de 
informática. N 

En segundo lugar, además de estar 
definiendo los nuevos perfiles la
borales, estamos trabajando en la 
elaboración curricular de los tra
yectos técnicos-profesionales. Evi
dentemente, la formación de estos 
jóvenes va a generar un trabajo 
sobretodo de tecnicaturas básicas 
o tecnicaturas medias, que estén 
más cerca de la actividad producti
va de hoy. 

En tercer lugar, están los progra
mas de capacitación que hemos 
generado de acuerdo a las necesi
dades puntuales detectadas en to
do el país. Tienen que ver funda
mentalmente con telecomunica
ción, minería, seguridad e higiene, 
mantenimiento de maquinaria, lo
gística, distribución de mercade
ría, servicio en general, entreteni
miento, tiempo libre. En todos es
tos temas hay demanda y, de he
cho, no existe una buena capacita
ción. 

Ud., insistentemente, destaca la 
importancia de los perfiles de 
competencia en la formación ac
tual de los jóvenes, ¿cuál es la 
clave de ese concepto? 
La clave de ese concepto es la po-

E T livalencia, es decir, 
la capacidad de 

poder trabajar en distintas áreas 
de los sectores productivos. Por 
ejemplo, ya no definimos más a un 
empleado como metalmecánico, 
sino que hablamos de un emplea
do, de un trabajador de la indus
tria de procesos. Los procesos pro
ductlVos son semejantes en distin
tas áreas que pueden ser desde 
una industria metalúrgica a una 
industria textil, a una industria 
alimenticia. Lo que buscamos es el 
verdadero concepto de flexibilidad 
laboral -no aquel que pueda tomar 
y echar al trabajador sin ningún ti
po de contemplaciones- sino 
aquel que le dé al trabajador las 
competencias como para moverse 
con flexibilidad dentro de una mis
ma empresa por distintos puestos 
de trabajo, como también horizon
talmente o transversalmente en 
distintos tipos de empresas. Cuan
do hablamos de competencias nos 
referimos a las habilidades que ne
cesitan los jóvenes para poder tra
bajar en un medio tecnológico 
cambiante y en donde el cambio y 
la incertidumbre van a ser las 
constantes. Nosotros no vamos a 
poder predecir cuáles son las tec
nologías que van a ser los comu
nes denominadores en el mundo 
los próximos 10 o 15 años. Pero sí 
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sabemos que si al joven, específi
camente al trabajador técnico Le 
generamos competencias de poli
valencias, si a Los distintos traba
jadores les generamos tres compe
tencias básicas, como la compe
tencia de Las comunicación, de La 
utilización de la aritmética y de la 
geometría para la resolución de 
problemas específicos, y la utiliza
ción de la informática, también 
con el objetivo de resolución de 
problemas de trabajo, le habremos 
dado las competencias básicas co
mo para desarrollarse en este mun
do de cambio y de mayor competi
tividad. 

¿Es posible para Ud. una articu
lación entre los centros tecnoló
gicos y las unidades de vincula
ción universitarias? 
Los centros tecnológicos son poli
valentes y tienen como objetivo 
fundamental la capacitación del 
sector docente, tanto secundario 
como también universitario. Por 
ejemplo, el Instituto Tecnológico 
Universitario de Mendoza -HUM
es un modelo de lo que proyecta
mos como Centros Regionales de 
Educación Tecnológica. Estos Cen
tros sirven para que alumnos de 

escuela media ---~-

G) puedan realizar 
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estadios de capacitación en este 
tipo de laboratorios y también van 
a servir para la reconversión de 
trabajadores. Por ejemplo, la se
mana pasada ya determinamos la 
ubicación de un Centro en Gral. Pi
co que está vinculado con la Uni
versidad Nacional de La Pampa. Es
tá dentro del predio de esta Uni
versidaéf, de tal manera que depen
derá del área o de la provincia en 
cuya jurisdicción se encuentre. Pe
ro yo estimo que por la capacidad 
de gestión y de financiamiento de 
algunas universidades, es muy pro
babte que formen parte de proyec
tos conjuntos, en donde una bue
na parte del gerenciamiento de es
tos centros pase por las manos 
universitarias. 

¿Sólo el gerenciamiento? 
Buena parte del gerenciamiento, y 
también, por qué no utilizarlos co
mo centros de capacitación, fun
damentalmente, del sector educa
tivo y, por lo tanto, del sector uni
versitario. Pero esa va a ser una 
decisión por parte de cada una de 
las regiones. Imagino, por ejem
plo, que en La Pampa, en esteCen
tro Tecnológico, va a ver una fuer
te participación del sector univer

sitario. 
Reitero, estos 



centros regionales van a tener una 
activa participación en todo el 
quehacer productivo de la región: 
en el sistema educativo formal y 
en el sistema productivo, capaci
tando a los trabajadores. 

¿Qué impresión le dejó la reu
nión con los vinculadores tecno
lógicos realizada en la C.G.I.? 
Lo que yo percibí, en esa circuns-

R :o 

los veo -tomo una imagen muy 
gráfica que me quedó- es que es
tán en el subsuelo, en una oficmi
ta, perdidos dentro de la universi
dad, o sea, que la universidad no 
les da ni el espacio físico, ni el es
pacio de acción correspondiente, 
como para poder llevar a cabo las 
ideas y el espíritu con Los que se 
crearon. 

tancia, es un gran desamparo por -Lo que Ud. señala es importan-
parte de las unidades de vincula- te porque desde el Programa de 
ción de cada una de las universi- Vinculación Tecnológica, nos he-
dades. En el caso de que haya una mos encontrado con una fuerte 
atadura concreta -y me refiero al resistencia dentro del ámbito 
caso de La Pampa porque lo tengo universitario. De hecho estas ac-
como una imagen muy viva, donde tividades están devaluadas. 
un centro tecnológico está dentro - Están devaluadas. Sin embargo, 
de la universidad-; debería haber yo creo que por ahí pasa el futuro. 
un funcionamiento conjunto de la Las universidades que no tienen 
Unidad de Vinculación, tanto con contacto con la realidad son bási-
los centros tecnológicos como con camente autistas, y lo que están 
los laboratorios. generando son profesionales en su 
En esa reunión lo que observé fue mayoría frustrados en relación a 
m'uchas ganas de hacer cosas y po- cuáles son los perfiles laborales, 
co apoyo dentro de las universida- las salidas laborales que hay, hoy, 
des. O sea un gran esfuerzo del Mi- en el mercado. 
nisterio por instalar ec;te tema y las unidades de vinculación tec-
poco eco dentro de las universida- nológica juegan un rol muy impar-
des, salvo al~unas excepciones, tante tanto en La generación de 
dorde por los pPrfiles de los recto- investigación aplicada, como en 
rec; s1 hay un apoyo rt>at. Pero, en su capacidad para mostrar cómo 
lc,c; otrr,s casoc:, la puede incorporar-
c;ituaci5'1 en la quP. se la tecnología() 
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en el ámbito de la edu-
1Cación, en las deman
das de la región. Es, 
también, una herra
mienta que puede ser
vir como medio para 
mejorar la calidad de 
,vida, la calidad de tra-
bajo. 
'Por ·ahí, también, va 
un tema que a noso
tros nos apasiona, y 
que es la movilidad so
ciaL Cómo podemos 
lograr un modelo de 
alta capilaridad social, 
de gran movilidad so
cial y eso tiene que ver 
con la capacitación, 
con la utilización de la 

!

tecnología, con los 
nuevos empleos que se 
dan en este proceso de 
transformaCJón. Si no 
generamos este tipo 
de herramientas para 
los nuevos egresados, 
para los nuevos chicos 
que se acercan a la 
universidad, estamos 
creando un batallón de 

chicos que no tienen futuro, lo 
cual realmente es grave. Yo creo 
que las nuevas universidades, in
cluso las que se van creando, es-

tán muy atadas a las carreras tra
dicionales (contadores, abogados, 
y demás ... ) ya tenemos demasiado 
de eso. Lo que hay que buscar 
ahora, especialmente, es no dirigir 
a nuestra juventud a la elección de 
su carrera, pero sí darle informa
ción necesaria y mostrar cómo la 
tecnología se puede incorporar a 
todo el proceso de mejoramiento 
de la calidad del trabajo y por en
de del salario. 

-¿Cuando Ud. habla del empleo 
de tecnología, se está refiriendo 
sólo a las llamadas "ciencias du
ras"? 
- No, me refiero también a las 
ciencias blandas. CuaAdo habla
mos de gestión de organizaciones, 
por ejemplo. Fíjese que uno de los 
laboratorios que nosotros estamos 
planteando, es un laboratorio de 
gestión de organizaciones, donde 
estamos trabajando con modelos 
de simulación, modelos de softwa
re que estén replicando lo que es 
un área de administración, un área 
de contabilidad, un área de marke
ting, un área de distribución de 
mercadería. Y esto tiene que ver, 
precisamente, con tecnologías 
blandas, es decir, con la gestión. 
La tecnología, hoy, corta -y justa
mente es el nuevo concepto que 



impulsamos desde el Ministerio de 
Educación- transversalmente to
dos Los problemas de la sociedad, 
y no solamente a lo que antes se 
Llamaba carre~s técnicas o técni
cas duras. Y precisamente hay que 
incorporar la tecnología como una 
herramienta, como un instrumento 
más con la cual tenemos que con
vivir, y a la cual le tenemos que 
sacar un provecho para generar 
una mejor calidad de trabajo. Al 
tener un mejor nivel de empleo, 
podemos tener una más alta retri
bución. Yo estoy convencido que 
uno de los grandes desafíos de la 
Argentina en los próximos años es 
pasar de la producción de bienes
mano de obra intensiva a bienes 
que sean conocimiento intensivo, 
es decir, a bienes que tengan un 
valor en la capacitación, en la di
ferenciación, ya sea por diseño, ya 
sea por calidad, ya sea por desa-

' rrollo de oroceso, que hace que 
ese producto sea mejor en la com
petencia. Entonces, la Argentina 
tiene que moverse en la produc
ción con mayor valor agregado, y 
eso Lo va a conseguir si le pone, 
no mano de obra, porque no tene
mos ni exceso de mano de obra, ni 
mano de obra barata, tampoco 

•• 
para competir con el sudeste asiá
tico que son los países con mano 
de obra intensiva. Nosotros quere
mos ir hacia un modelo de diferen
ciación de productos con alta cali
dad de mano de obra y por ende 
con una mejor remuneración. 

- Ud. ha dicho en conferencias 
recientes que en la articulación 
de la capacitación y la transfe
rencia es clave la ubicación de 
nichos de mercados como punto 
de partida desde el cual se mue
ve la comercialización. 
- Sí, básicamente yo creo que la 
Argentina tiene un destino de in
tegración en el mundo y la pre
gunta es cómo logramos mayores 
niveles de competitividad. Y, fun
damentalmente, hay que analizar 
qué mcl'\os de mercado se pueden 
generar para nuestra producción 
porque no somos fijadores de pre-
cio, absolutamente en nada, a ni-
vel internacional. Ni siquiera en 
los productos que producimos en 
forma más masiva como cereales o 
productos agropecuarios. Sí lo es
tamos haciendo, por ejemplo, en 
el rubro alimentos, donde hemos 
encontrado nichos importantes 
para productos lácteos o en otros 

queremos que 
sea barata. como . 1 N E ~ T · 

productos básicos 
como son los agro-G) 
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pecuarios, agregándole diseño, 
packaging, mejoramiento de cali
dad, o en otras variaciones de los 
productos de nuestro suelo como 
el área frutihort1cola, el área de 
papel y celulosa, el área química 
liviana, el área minería, en fin,..to
das esas áreas donde la Argentina 
puede ·agregar valor y diferenciar 
productos, y puede ir encontrando 
nichos, así como lo encontró Chile 

con las uvas sin semilla, quien 
analizó cuáles eran los mercados 
internacionales, y vio que en 
EE.UU. había una fuerte propen
sión a la compra de uva sin semi
lla y que no se dejaba entrar la uva 
con semilla, a pesar del buen color 
que podían tener, o del buen ta
maño. Entonces, Chile difundió es
ta información entre los producto
res, facilitó el ingreso de la tecno
logia, y hoy es uno de los primeros 
exportadores de uva sin semilla. 
so significa diferenciaC1ón, eso 

nifica darle valor agregado, eso 
tanifica llaber encontrado nkhos 

e poder c.umpetir y donde po 
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der establecer una ventaja compe
titiva que le permita no tener que 
competir en base a precios, sino 
en base a un producto que es bue
no. 

-¿Con respecto a esa resistencia 
dentro del ámbito universitario 
de la que Ud. hablaba recién, 
cuál es su mensaje? 
Que si la universidad no se abre a 

E •• 
la sociedad -a sus necesidades
no sólo desde el punto de vista de· 
la tecnología y el trabajo, sino te
niendo en cuenta también la gran 
problemática social que se está vi
viendo ahora, corre serios riesgos 
de producir generaciones de frus
trados. Creo que está en manos de 
la universidad una de las herra
mientas básicas para lograr la mo
vilidad social que caracterizó a 
nuestro pais. Si la universidad no 
capacita bien, si no genera las 
competencias que hoy se requieren 
en el mundo profesional, vamos a 
crear una cantidad de jove1es que 
tendrán una gran cantidad de ex-
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pectativas -propias de la fuerza 
natural que tiene la juventud- pe
ro que no van a poder canalizarla 
en su vida profesional porque sim
plemente van a estar mal forma
dos. Hoy, la universidad es alta
mente informativa y la informa
ción tiene un tiempo muy rápido 
de cambio, prontamente es obso
leta en tecnología y en informa
ción. Por lo tanto, en la formación 
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respeta el mundo moderno, los va
lores de la democracia, de los de
rechos humanos y de los grandes 
equilibrios macroeconómicos, co
mo es el equilibrio monetario y el 
fiscal. A partir de estos paráme
tros, entonces, lo decisivo es cómo 
podemos tener una sociedad más 
justa y solidaria. En la medida que 
capacitemos mejor a nuestros jó
venes, vamos a posibilitar una me-

•• 
está la clave para generar una ju
ventud autónoma que encuentre 
en la participación profesional e 
institucional los medios idóneoS-. 
para canalizar esa energía, esa vo
luntad de crecimiento que tiene 
nat uralmente un joven. De lo con
trario, creo que vamos a enfrentar 
problemas sociales cada vez más 
complejos y más dificiles de resol
ver. Creo que todavía no está ins
talada en nuestra sociedad la im
portancia que, en este momento 
tiene la universidad. la Argentina 
está definitivamente integrada al 
mundo, abierta a Los valore'i que 

jor competencia en un mundo ca
da vez más complejo. De lo contra
rio vamos a generar - como decía 
antes- una gran masa de frustra
dos que puede provocar conse
cuencias muy traumáticas en la ju
ventud argentina de hoy. 

8 



Encuentros 

Introducción 
En los últimos años las universida
des argentinas han comenzado un 
lento proceso de acercamiento a 
las necesidades de su entorno so
cioproductivo. Más allá del anti
guo concepto de extensión univer
sitaria, se ha visualizado la vincu
lación con el medio, como forma 

Sector·iales 

del problema cuando en los '70 de
finió a la tecnología como un "co
modity". Por otra parte, importan
tes distancias separan al mundo 
académico del socioproductivo; 
una cultura Lejana y reacia a una 
relación práctica con el sector em
presano, que maneja lenguajes, 
objetivos y tiempos muy diferen
tes, hace que el acercamiento de-

de potenciar la transferrn-~~ 
cia de tecnología y ser- ~~ 

una mayor partlCl- ~ 
vicios, logrando .. a.s' ~ 

ba encararse con metodolo
as afinadas, que con
templen desde los 

aspectos normati-
vos adecuados, 

versidad en la so- . ~ 
pación de la unil • hasta los meca-

~~~. d 
lución de los pro-
blemas de la so- . 
ciedad y su desa
rrollo. 
La problemática 
de la relación uni
versidad-empresa 
viene siendo tratada en 
forma sistemática a nivel 
mundial sólo a partir de la década 
pasada. Su especificidad hace que 
se deban realizar esfuerzos de ca
pacitación y adecuación de instru
mentos de gestión cuya coordina
ción es necesaria para no dilapidar 
recursos. 
Es justamente esa especificidad la 
que ha puesto a la transferencia 
de tecnología como objeto de es

f.:\ tudio. Fue nuestro)orge Sábato 
~ quién enseñara al -mundo la raíz 

msmos e ges-
tión. 
La aparición de 
La Ley de Vincu

lación Tecnológi
ca en 1991 provo

ca un gran impacto 
en el mundo científi

co tecnológico, porque 
no sólo asigna fondos para 

proyectos de vinculación tecnoló
gica, sino que crea la figura de la 
Unidad de Vinculación, indispen
sable para potenciar la transferen
cia de tecnología. En el ámbito del 
Ministerio de Educación el empuje 
brindado por el Programa de Vin
culación Tecnológica en las Uni
versidades en 1994 propicia La 
puesta en marcha de estas UVT en 

-distintas universidades y el forta-



eqinculación 
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lecimiento de las preexistentes. 
En la búsqueda de instrumentos de 
gestión que representen activida
des sustantivas de una unidad de 
vinculación, el Programa de Vincu
lación Tecnológica en las Universi 
dades ha desarrollado una serie de 
encuentros piloto como actividad 
demostrativa de una metodología 
para promover la transferencia de 
tecnología. Se trata de los Encuen
tros Sectoriales de Vinculación 
Tecnológica. Los resultados obte
nidos en los primeros encuentros 
realizados en Jujuy, La Rioja, Flo
rencia Vareta, Ituzaingó y Córdoba, 
certifican lo adecuado de esta me
todología para ser aplicada por las 
oficinas de vinculación universita
rias, adaptándola, de ser necesa
rio, a su propia modalidad de ac
ción. 
Seguidamente comentamos las ca
racterísticas de estos Encuentros y 
describimos las bases de la meto
dología empleada para su organi
zación. 

La necesidad de vincular la activi
dad universitana con su entorno 
socioproductivo responde a cues
iones que es importante definir. 

Pobre sería hacerlo sobre bases 
economicistas. Cierto es que la 
universidad encuentra en esta ac-

Tecnológica 

tividad una fuente de recursos ex
traordinarios, pero no es menor el 
valor que deviene de las nuevas re
laciones del mundo académico con 
el medio. Estas contribuyen a 
orientar las investigaciones hacia 
las necesidades de la comunidad, 
como también deberán actuar co
mo factor interviniente en la ac
tualización de los programas de 
estudio y su "puesta en línea" con 
una realidad en cambio permanen
te. Por otra parte el sector produc
tivo necesita, para su desarrollo 
sostenible, del aporte tecnológico 
que la universidad puede brindar. 
En el mundo empresario, las rela
ciones de producción son tan im
portantes como los procesos, de 
ahí que la transferencia de tecno
logía involucra no sólo a las "cien
cias duras", sino que en un mundo 
de cambio, las cuestiones que ha
cen a la gestión y por lo tanto a 
las "ciencias blandas" son centra
les. 
_Cierto es que un gran progreso se 
obtendría con la puesta en prácti
ca de tecnologías simples, las lla
madas "de uso corriente", pero los 
desafíos existen y requieren, para 
la elaboración de una solución 
sostenible, de la participación de 
más de una disciplina. Nacen los 
equipos multidisciplinarios. 
La transferencia de ~ec~ología , f.:\ 
entonces, no ·es pnvatJVa del ~ 
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tecnólogo. Los grandes proyectos 
requerirán de la participación de 
nuestros científicos más reconoci
dos, de la integración de unidades 
de investigación y de participa
ción multiinstitucional. 
Sin embargo el principal problema 
por salvar está en la puesta en 
contacto de las capacidades uni
versitarias y el medio, dar a cono
cer a la sociedad la potencialidad 
de la universidad. Entendemos en 
este sentido, que la mera enuncia
ción y difusión pasiva de estas ca
pacidades no logra el efecto de
seado. 
Hemos optado, entonces, por acti
vidades demostrativas de mecanis
mos de vi nculación, con una meto
dología que en sí misma represen
ta un verdadero instrumento de 
vinculación. Entendemos que aco
tando un problema específico, 
abordándolo desde una región de
terminada y en forma conjunta 
con los distintos sectores interesa
dos, necesariamente tienen que 
surgir los caminos hacia su solu
ción. Nacen así los Encuentros 
Sectoriales de Vinculac1ón Tecno
lógica. 
Si bien esta concepción y la meto
dología que a continuación se de
talla, involucran un modelo de ac
ción, se opera dando la suficiente 

n libertad a los organizadores para 
~ 
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. que den forma a los Encuentros se
gún su propia idiosincracia y las 

. características de los problemas a 
abordar. As1 cada Encuentro reali
zado tiene su particularidad orga
nizativa. Se respeta la necesidad 
de una definición común de la pro
blemática a abordar a partir de un 
debate previo con participación de 
diversos sectores de la comunidad. 
No perdemos de vista que nuestra 
población objeto son las peque.ñas , 
y medianas empresas, sus asocia
ciones y los gobiernos locales in
mersos en la problemática de la 
reactivación productiva de su zo
na. Un estrato abrumado por el 
proceso de apertura que nos toca 
vivir, que acelerado o no, injusto o 
no, está con nosotros y ha venido 
para quedarse. Nuestras acciones, 
nuestro lenguaje, deben estar a la 
altura de las circunstancias 

Cara 
, • 

La v) nculación como actividad tie
ne alg9.qe arte y algo de ciencia, 
donde no',sól0 confluyen intereses 
económic;'os swo fundamentalmen
te afinidade.s de todo tipo, espe
cialmente culturales. La tarea del 
vinculador consiste entonces en 
trabajar estas af:iriidades, ponerlas 
en contacto, saber preparar a los 
interlocutores, limando diferen-

lt 
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cias, adecuando Lenguajes. 
De esta manera se trata de hacer 
confluir, a través de talleres de 
trabajo, a Los sectores necesarios 
para viabilizar un proyecto produc
tivo determinado. Estos son: 
El empresarial, el comercial, el 
estado, el financiero 
Sin embargo un trabajo de vincu
Lación entre estos sectores que 
pretenda resultados concretos, de
be encararse acotando Los ámbitos 
en que se desenvuelven. Se deter
mina entonces un área de produc
ción. La definición de esta área de
penderá fundamentalmente de Las 
características de La zóna y del im
pacto que La aplicación de Las tec
nologías disponibles pueden signi
ficar. Las universidades, e institu
ciones científico-tecnológicas in
tervienen en estos talleres aportan
do Las alternativas tecnológicas <t>. 
Aparece así la población objeto, el 
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"diente" (desde el punto de vista 
de La UVT), los empresarios involu
crados en el rubro definido. Se tra-

. ta Luego de determinar qué apor
tes pueden brindarse al sector des
de el mundo científico tecnológi
co. 
Luego resta crear el ámbito de en
cuentro, invitando a participar a 
los más destacados representantes 
de cada sector especializado en La 
producción elegida. 
Para ello se efectúan reuniones 
previas al encuentro donde además 
de definir aspectos organizativos, 
participaciones, integración de pa
neles de expertos, armado de Los 
talleres e invitaciones especiales, 
se hace un trabajo de acercamien
to a Los problemas que enfrenta el 
sector productivo y Las posibilida
des de solución que van surgiendo 
del intercambio de ideas. Se Llega 
al encuentro con una idea más 

(t) A menudo se nombra a la tecnología sin definirla, sin embargo no todos pensamos en lo 
mismo cuando hablamos de ella. En nuestro ámbito manejamos el término en sentido am
plio, englobando en el concepto las técnicas de procesos, las de administración, el marke
ting, es decir, la gestión en general. Es preciso acordar que un desarrollo tecnológico pue
de desembocar tanto en una nueva máquina o proceso, como en una nueva forma asociati
va con fin determinado. 
Asimismo no concebimos lo científico tecnológico como un sector, sino como un instrumen
to al servicio de los actores productivos. la concepción de ciencia y técnica como un sec
tor nos ha lle\lado a generar un ámbito encerrado en sí mismo. Este encerramiento es el que 
hizo que nuestra sociedad nunca haya visto a la CyT como una inversión necesaria al servi
cio de la comunidad en su conjunto. 
Es reiterado el reclamo que desde el ámbito científico se hace sobre la insensibilidad his
tórica de los políticos por no tener suficientemente en cuenta a la CyT; ahora bien, la CyT f.:\ 
¿tiene en cuenta a la sociedad? \.V 
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aproximada de los convenios 
de cooperación o los pro
yectos que pueden concre
tarse, orientando de esta 
manera los talleres de tra
bajo. 
El desarrollo de los encuentros 
propiamente dichos se efectúa en 
cuatro módulos, a saber: 
• Mercados 
• Tecnologías y Producción 
• Instrumentos de promoción 

y financiamiento 
• Nuevas perspectivas 

de organización 
Se convocan entonces a los exper
tos de nivel nacional a exponer so
bre las características de mercado 
de la producción seleccionada. Es
te es el primer módulo dado que 
resulta orientador sobre cómo en
causar Los esfuerzos productivos. 
Se vislumbra qué es Lo que el mer
cado necesita y cómo Lo quiere. 
Los aportantes de tecnologías tie
nen su espacio en el segundo mó
dulo. Aquí los equipos de investi
gación se presentan exponiendo 
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cuáles son Las aplicaciones 
tecnológicas posibles y de
batiendo, luego en los ta
lleres, cómo integrarlas a 
proyectos concretos (2). 

Con Los resultados de estos 
dos módulos y lo debatido en 

Los respectivos talleres se Llega al 
módulo donde se tratará de apun
tar qué instrumentos de financia
miento son más adecuados para 
Los proyectos que se vislumbran. EL 
Programa de Vinculación Tecnoló
gica en Las Universidades trata de 
integrar en este módulo a Los dis
tintos Programas que el Gobierno 
Nacional tiene en ejecución en 
apoyo al sector productivo y cien
tífico tecnológico. 
El cuarto módulo resulta funda
mental. Es muy difícil lograr pro
yectos sostenibles, innovadores, 
con posibilidades de penetración 
de mercados, sin una integración 
entre los actores involucrados. Las 
diversas alternativas disponibles 
son puestas en conocimiento de la 
comunidad. Los talleres posterio-

(
2

) En muchos pasajes hemos incluido la palabra "proyecto". Una palabra que como "tecno
logía" tiene diversos niveles de comprensión. Muchas veces se menciona un "proyecto" 
cuando en realidad se trata de una "idea proyecto", ni siquiera está formulado como ante
proyecto, o a veces sólo consta de su faz técnica. Deseamos aclarar entonces, que cuando 
nos referimos a un proyecto, hablamos de un conjunto de acciones programadas en el tiem
po, sobre objetivos y metas expresas, con análisis no sólo técnico sino también de merca-

u do, económico y financiero que respalden su viabilidad. 

~ 
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res serán ámbitos de debate sobre 
cuaáles formas serán las más ade
cuadas para las ideas que se vie
nen trabajando. 
Por supuesto que la concreción de 
los preacuerdos logrados en el en
cuentro necesitan una mayor ela
boración. Por ello se continúa tra
bajando en la etapa de seguimien
to que perdura en los meses poste
riores. El trabajo del PVTU es en 
esta etapa actuar como catalizador 
de los preacuerdos aportando el 
know how necesario. 

Resultados 
de los Encuentros 

• Para el empresariado 
• Para los gobiernos locales 
• Para las universidades 
• Para el Ministerio de Cultura 

y Educación y el Gobierno 
Nacional en general 

• Para el empresariado 
Los encuentros de vinculación tec
nológica se llevan a cabo con la 
expectativa de identificar proyec
tos que luego puedan concretarse 
en la etapa de seguimiento. Sin 
embargo el objetivo estará cumpli
do si logramos hacer conocer: al 
empresariado cuales son los cami
nos que debe recorrer en un esce-
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nario que ha cambiado de golpe, y 
a qué puertas debe golpear para 
solicitar ayuda específica. 

• Para los gobiernos locales 
Los municipios encuentran que su 
responsabilidad hoy excede de las 
tradicionales funciones de planea
miento y servicios urbanos para 
ubicarse como partícipes del desa
rrollo económico de la comunidad. 
Como ejecutores de programas 
provinciales y nacionales se ven 
necesitados de asistencia técnica, 
pero fundamentalmente necesitan 
elementos de gestión para orientar 
a su comunidad en las nuevas al
ternativas de desarrollo producti
vo. 
La información que el municipio 
recibe en estos encuentros, más 
las vinculaciones realizadas cons
tituyen muchas veces el motor pa
ra este nuevo rol. 

• Para las universidades 
Más allá de las vinculaciones y 
convenios que las universidades 
puedan concretar en estos encuen
tros, lo importante es la adopción 
de esta metodología como instru
mento corriente de vinculación 
tecnológica. Con las modalidades 
que cada una le imprima, esta for~ 
ma de gerenciar la transferencia de 
tecnología debería ser adoptada 
como propia e impulsada indepen-G 
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dientemente. Siempre tendrán, 
por supuesto el apoyo del Progra
ma de Vinculación Tecnológica en 
las Universidades. 

• Para el Ministerio de Cultura y 
Educación y el Gobierno Nacional 
en general 
El Programa de Vinculación Tecno
lógica en las Universidades, entre 
sus tareas sistemáticas, efectúa el 
seguimiento de los programas de 
promoción que implementa el Go
bierno Nacional para el fortaleci
miento del sistema productivo y la 
generación de empleo. Este segui
miento involucra además relacio
nes activas donde los responsa
bles de cada instrumento de pro
moción o financiamiento participa 
en nuestros encuentros exponien
do su oferta e interviniendo en el 
armado y financiamiento de los 
proyectos que surgen de los mis
mos. El hecho de que en el tercer 
módulo de nuestros encuentros 
invitamos a funcionarios respon
sables de programas de distintos 
organismos del estado, ha contri
buido al establecimiento de una 
red informal pero muy necesaria 
entre ellos. De esta manera, resul
tan proyectos en los cuales inter
vienen diversas formas de apoyo y 
financiamiento haciendo más efi
ciente el esfuerzo del gobierno. G El Ministerio de Cultura y Educa-
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ción se muestra así, ante la comu
nidad, en forma activa promovien
do un nuevo concepto de educa
ción. Una educación que realza las 
relaciones humanas. Una educa
ción involucrada con los proble
mas de la gente y orientada a una 
permanente búsqueda de solucio
nes; porque La tecnología es inhe
rente al hombre, en La medida que 
resuelve sus problemas, incluso 
Los que ella misma provoca y, fun
damentalmente, porque el hombre 
es siempre el mismo, lo que cambia 
es la tecnología. 

Pasos para concre
tar un En
cuentro 
Sectorial 
de Vinco

ladón Tec~ 
no lógica 

• Contacto con el interesado en 
organizar un ESVT (municipio, em-
presarios, universidad, institutos - '" 
regionales.) 

• Introducción a la metodología. 
(especialmente con municipios y 
unidades académicas). ':) 
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• Definición de la temática a abor
dar y población objeto. 

• Convocatoria de los sectores de 
la región que se desea involucrar 
para integrar el comité organiza
dor . 

• Convocatoria de los sectores in
volucrados para participar de las 
reuniones previas. PEj.: asociación 
de productores, universidades e 
institutos de investigación radica
dos en la región afines al tema 
elegido, asociaciones comunita
rias, entidades financieras, funcio
narios municipales y provinciales 
con incumbencia en la temática o 
a cargo de programas de promo
ción . 

Teenológie 

• Definición del lugar y de la con
vocatoria al encuentro propiamen
te dicho, donde se desarrollarán 
las exposiciones y talleres corres
pondientes a los cuatro módulos 
(mercados - tecnologías - instru
mentos de promoción - nuevas for
mas organizativas). 

• Concreción de las invitaciones a 
expertos y funcionarios naciona
les. Armado del programa. Difu
sión. 

• Realización del encuentro 

• Reuniones posteriores para tra
bajar las conclusiones, gestionar 
los proyectos y/ o convenios acor
dados. 

G 
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