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Editorial 
-..o=o 

na sociedad inmersa en un proceso de internacionalización de 
los mercados que prácticamente no ha considerado transición 

alguna, debe adaptarse rápidamente a fin de asimilar los cambios que 
inevitablemente la afectan. Así, ningún individuo, tampoco institución 

alguna, puede pretenderse ajena a la necesidad de adaptación de sus 

esquemas, estructuras, formas de operar y, en algunos casos, el cambio 

de sus alternativas productivas. 
Quienes mejor logren su adecuación potenciarán sus capacidades. Por 

el contrario quienes no se actualicen quedarán al margen. No se trata 
de adaptarse a un modelo socioeconómico particular, sí de mantenerse 

en equilibrio con la evolución de las relaciones de producción que se 
van dando en el orden mundial, aportando a dicho orden un valor pro

pio, íntimamente relacionado con nuestra cultura y preferencias de 

vida. 
Nos preguntamos en este marco, ·cómo debería evolucionar la univer

sidad pública: sin lugar a dudas que preservando sus valores más pre

ciados, mejorando en forma continua la formación de los profesionales 

argentinos y potenciando la excelencia de sus investigaciones. Pero la 

sociedad le reclama una participación aun más activa en la solución de 
sus problemas más inmediatos; porque sabe de las capacidades de la 

universidad y conceptualiza la institución como el reservorio de la 

materia gris necesaria para resolverlos. 
Argentina vive una época donde se replantea su inserción en la 
economía mundial. El país todo, y el sistema universitario no le es 

ajeno, debe aportar sus capac idades para que esa inserción sea digna, 

por lo menos al nivel de esa capacidad. 

Conrado González 

Director 
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Sr. Subsecretario 
de Pequeña y 
Mediana Empresa 
Lic. Guillermo Hunt 

¿Qué importancia tiene para Ud. la vin
culación tecnológica entre las universida
des y el sector productivo pequeño y me
diano? 
-Creo que, seguramente, el problema más 
urgente que tienen hoy las PyMES es todo 
lo vinculado con el acceso al crédito y el 
costo del crédito. Pero el problema más 
importante y más trascendente es todo 
aquello que hace a la reconversión de las 
empresas y ello está vinculado estrechísi
mamente con el asesoramiento, la capaci· 
tación, el acceso a tecnologías duras y tec
nologías blandas, etc. 
En este sentido, creo firmemente que es 
imposible que desde el gobierno, ya sea 
en su nivel nacional o provincial, surja la 
respuesta adecuada para este problema. 
Creo que desde el gobierno se deben tra
zar las líneas fundamentales de juego y 
además se deben lanzar programas con 
propuestas que puedan servir de moclelo, 
de guía a seguir, de orientación. Pero la 
gran transformación de la realidad en 
1.500.000 PyMES que hay en la Argenti
na, en términos de su acceso a las tecno
logías, al asesoramiento, a la capacita
ción, va a salir de la propia sociedad civi l 
y acá es donde las universidades juegan 

Reportaje@ 
un rol fundamental. 
Yo siempre digo que hay que lograr que 
dos mundos paralelos empiecen a ser con
fluentes. Es decir, el mundo de la vida de 
la PyME, por un lado, y de las universida
des, los consejos profesionales de gradua
dos por otro. Estos son dos mundos que 
han circulado en forma paralela hasta el 
momento, y sólo se tocaba n a la hora de 
convocar un contador para liquidar im
puestos. Pero a medida que la Universi
dad, los Centros de Graduados, etc. y las 
PyMES se acerquen unos a otros se va a 
poder dar este salto de calidad, esta recon
versión que no sólo es tecnológica sino 
también cultural, de las pequeñas y me
dianas empresas. 

Hoy se habla mucho de un cambio cultu
ral en este ámbito. ¿Cómo caracterizaría 
ese cambio? 
- En muchos casos, dentro de las PyMES, 
los propios empresarios no alcanzan a 
percibir, o a dimensionar con exactitud 
cuál es la índole de los problemas que los 
aquejan. En muchos casos tenemos la pa
radoja de que en las PyMES 



tan buenos empresarios. Entonces acce
der a la capacitación, al asesoramiento, a 
toda la renovación técnica de costos, de 
comercialización, de gerenciamiento re
quiere un previo convencimiento y cono
cimiento de que por ahí pasa el problema. 
Este es el cambio cultural que se está pro
duciendo dentro del mundo de las Py
MES. 
¿Cuáles deberían ser las líneas políticas a 
seguir para la creación de instrumentos 
de promoción que asistan· al sector pro
ductivo en el acceso a los desarrollos tec
nológicos? 
- Yo creo que el rol del Estado es básica
mente un rol orientador. En tal sentido.es 
fundamental el desarrollo de instrumentos 
con capacidad de demostración. ¿Qué 
quiero decir con esto? Quiero decir que 
desde el Estado además de plantear o tirar 
las líneas principales de política se deben 
crear instrumentos que sirvan de modelo, 
de e¡emplo. 
Actualmente hay una multiplicidad de 
instrumentos de promoción, por tanto, 
otra función muy importante del Estado es 
la de coordinar toda la oferta que hay pa
ra la PyME, la cual es muy amplia y varia
da, pero a la vez muy d1spersa. 
¿Qué medida habría que implementar en 
el MERCOSUR para favorecer la vincula
ción y la transferencia de tecnología al 
sector productivo? 
- Yo creo que habría que buscar una co
laboración de las entidades educativas 
públicas y privadas (Ministerio de Educa-

n ción, Universidades ... ) para lograr, de ai
\._Jguna manera, que se conforme una red 

informal de transferencia de tecnología. 

@ 
¿Una red informal entre las universidades 
de los cuatro países para organizar una 
oferta tecnológica? 
- Exactamente, en ese sentido lo digo. 
Vuelvo a la pnmera pregunta. El concepto 
Universidad-Empresa es un concepto que 
está empezando a tomar fuerza. En abril 
hubo un Congreso Iberoamericano sobre 
Universidad-Empresa. Esta es una nueva 
tendencia que debería profundizarse por
que hace al hecho de acercar la oferta 
tecnológica que sale de las universidades 
a las necesidades reales del mundo eco
nómico y de las empresas. Este es un pun
to absolutamente clave. Es una nueva ten
dencia que tanto desde el Ministerio de 
Educación como desde las universidades 
habría que reforzar. Y creo que la patada 
inicial la tienen que dar las universidades 
porque el mundo PyMES es un mundo 
muy fragmentado en nuestra realidad ar
gentina. 
¿El contrapunto de esta realidad es la de 

Brasil? 
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nan pagando el sistema de apoyo a las 
PyMES son los consumidores. 
Mi impresión es que la Universidad debe 
ser la que da el envión inicial porque si 
bien hay cámaras y entidades empresarias 
que agrupan a las PyMES, por definición 
es un mundo muy fragmentado, por tan
to, la que tiene que convocar es la Uni
versidad. 

Vale decir que le está asignando una fun
ción muy decisiva en esta relación a un 
Programa como el de Vinculación Tecno
lógica. 
-Absolutamente. 

¿Qué mensaje le transmitiría a los em
presarios y a la comunidad universitaria? 
- júntense, conózcanse y trabajen juntos, 
tan simple como eso. Nosotros, precisa
mente, aquí en la Subsecretaría, tenemos 
un Programa de Autodiagnóstico Asistido 

para las PyMES y ya hemos trabaja
do sobre 430 empresas PyMES 
industriales en los últimos once 
meses. Y este Programa ha de-

mostrado que los principales pro
blemas que tienen las Py

M E S 

vtnculados a lo que 
ionaba antes. A las es

tructuras de costo, a las es
tructuras de comercializa
ción, de organización inter
na de la empresa y su ge
renciamiento. Más allá del 

@ 
problema del crédito, sin pretender mini
zar el problema del créd tto que de hecho 
es muy importante, para la solución de 

. estos problemas, precisamente lo que se 
necesita es aplicarles materia gris. A lo 
largo y a lo ancho del país hay profesio
nales en todas las especialidades que co
nocen cómo hacer costos, cómo hacer 
una cadena de comercialización, cómo 
hacer marketing, cómo posicionar una 
empresa para la exportación o las técni
cas gerenciales adecuadas para los distin
tos tipos de PyMES. 
Este programa se inscribe en esta línea. 
Demostrar una metodología apropiada, 
exitosa, donde se toma una empresa du
rante toda una semana y se trabaja a full 
con los dueños o los principales directi
vos. Se la analiza de cabo a rabo, y se ter
mina dando una serie de sugerencias pa
ra mejorar el funcionamiento de la em
presa. La idea es ayudar a la empresa a su 
propia reconversión. Que haga un diag
nóstico propio de sus fallas y sus debilida
des. 
¿Los empresarios respondieron con inte
rés? 
-Tenemos una demanda muy superior a 
lo que podemos ofrecer. Se ha trabajado 
con 430 empresas. Si tuviésemos más 
gente lo podríamos ampliar. Como se 
imaginará para llegar a 1 00.000 PyMES 
industriales esto es absolutamente insufi
ciente. Pero es muy válido como demos
tración de una metodología apropiada de 
trabajo que no tiene que ser tomada sólo 
por el Estado, sino que también puede ser f:\ 
tomada por el sector privado. \.V 



Universidad Nacional de 
La Matanza 
Universidad-Empresa 
Proyecto Pyme-Mercosur 

Extracción del Documento 
"Proyecto PyME-Mercosur" 
de la Universidad Nacional 
de la Matanza 

Se ha demostrado la influ en
c i a que eje r ce n sobre l a 
eco nomía mundial la s 
37.000 emp r esas multina
c ionales (no finan c iera s), 
que a principios de la déca-
da de l '90 eran sólo 
7.000, y que domi-
nan un te rcio 
ap rox imad amente 
de lo s h aberes 
productivo s del 
sec tor pri va do 
del mundo ente
ro. Debid o a es
to, lo s instrumen
tos c lási cos de polí
tica na cio nal destina
dos a est imular el creci
mient o eco nómi co que se 
tradu ce en el bienestar so
cial, han perdido gran parte 
de su eficac i a. 
Casi todo s l os pa í ses con 
economías en transición se 
encue ntran en una situ ació n 
delicada: la disparidad de 
ingresos está aum entando a 
un ritmo vert i g ino so, sin 

G) que haya el menor creci-

Vinculación 

U~IVERSIDADES @! 
miento eco nómi co compen
satorio. Estas disparidades 
se acentúan aún más pues el 
camb io tecnológico, indis
pens ab le para el desarrollo 
del bienestar de la humani
dad , es perturbador por de
finición. Altera, desplaza e 
incluso elimin a empleos. 
D evalúa la s aptitudes técni
cas tradicionale s y crea l a 
n e e e s i d a d d e. n u e v a s e a p a e i -

dades. Impu gna la s ac
tuales es tru cturas de 

organ i zació n y no 
deja a nadie a sal
vo de sus conse
cuenci as. 
En función de todo 

lo expresado esta-
mo s presenciando 

l a in teg ra ció n de na
c ion es para tratar de re

so lver algunas de las situa
c ione s expuestas, esto signi
fica que l a integra c ión de 
la s economías nacionales , 
en un si stema regional y/o 
mundial , si bi en tiende a su
primir y atenuar las diferen
cias y l as desigualdades , en 
un primer mome nto esas di
ferencias y des i gualdades se 
vuelven por el contrar io más 
patentes e inaceptables. 

Jo 
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En e l Co no Sur, est e es pa
c io , desde mediado s de l os 
años ' 80 , es tá produ c i endo 
un ca mb io , qu e para la Re
públ ica Arge ntin a es fun da
ment al . Esta t ra nsform ac i ó n 
es tá basa d a en tre s nuevas 
c ara c te rí sti ca s de nu es tr a 
sociedad : 
l. Ra c ion al id ad Políti ca . 
2. Ra c ionalidad Económi ca. 
3 . Vo cac ión de In serción al 
Mundo Mod erno , l o que de
manda modificaciones so
cioculturale s. 

1. la Racionalidad Política: 
se demostró en una serie de 
importantes tratados , insti
tuciones y acuerdos que , 
durante l os últimos años han 
ido dando forma a la estruc
tura normativa del MERCO
SUR , podemos mencionar 
entre ellos : 
• El Tratado de Asunción 

de l 26 de Marzo de 1991, 
donde se establece la for 
mación del MERCOSUR 
entre Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay para 
el 31 de Di c iembre de 
1 994 o 

• Creación de l Consejo del 
MERCOSUR . 

@ 
• El Pro toco lo de Bras ili a 

(s i st ema de so luci ó n de 
co ntro ve rsi as). 

• El Es t atut o de Empr esas 
Bin ac ional es. 

2. Racionalid ad Económica : 
La p o líti ca c omerc ial de l 
MERCOSUR apunta dec idi 
dament e a incrementar l a 
ap ertura e n sus paí ses 
mi embro s, qu e c on ce ntran 
al red edor de l 50 % de l PBI 
de Améric a Latina y el 6 7 % 
de su t erritorio . El Mer cosur 
se prepara en consecuencia, 
a afrontar esta puja "compe
titiva" , para atraer fondos 
imprescindib l es para su re
novación tecnológica y su 
expansión productiva , lo 
que queda demostrado en : 
• Implementación de un 

cronograma de elimina 
ción de asimetrías (las 
Leñas, decisión 01/92) 

• Creación de instrumentos 
que permitan "amor
tiguar" el reacomoda
miento de los sectores 
productivos (aprobación 
del Tratado de la Hidro
vi a, Programa de Rebaja s 
Arancel aria s) 

• Negoc i ac ión con los Q 

. 



de c réd ito . 
3. Vocación de 
Inserción al Mun
do Moderno: Inte
gración Sociocultural 
La vo luntad de dar ra cio na
lidad · política y econó mi ca 
al MERCOSUR en el mundo 
debe significar una ·se ñal 
básica a ser asumida por el 
planeamiento es tratégico , 
no só lo empre sa rial, sino 
también socioc ultural , y pa
ra nuestro caso, un planea
miento estratégico de ca rá c
ter educa ti vo que demuestre 
la capacidad de la s universi
dades para aceptar e l desa
fí o de formar los recursos 
hum anos necesarios y sufi
ci entes , flexib l es a estas al
te rn ativas permanentemente 
cambiantes , es decir sin 
ac'a ptar se, que esté n perfec -

G) t l' me nte equipadas para ayu-

dar e inventar este 
nu evo equilibrio. 

Conclusión 
De la Exper ien cia 

Piloto re al i zada por la 
Universidad Nacional de La 
Matanza se deduce que fas 
necesidades comunes de las 
empresas visitadas son fas 
sigu i entes: 
- G 1 o b a 1 i z a e i ó n. de 1 os m e r
cados. 
- In formatización de todas 
la s áreas de fa emp resa, tan
to productivas co mo de se r
vi e i os . 

- Necesidad de nuevos es
quemas de la orga ni zac ión 
de l a producción . 
- Nuevos conceptos en mate
ria ambienta l . 
- Maximización de fas nor
mas de calidad. 

Se not a, además , en las Py
MES una desorientación que 



afecta principalmente a 
aquellas empresas que no se 
han adaptado con la sufi 
cie nt e rapidez a todos estos 
cambios ; ya sea por falta de 
conocim i ento, o por falta de 
mecanismos que le permitan 
integrarse . 
El relevamiento realizado 
por l a Secretaría de Exten
si ón Universitaria arro j ó co
mo resultado l as siguientes 
necesidades : 
• para la s empresas, contar 
con un equipo de profesio
nales para la s distintas 
áreas, lo cual les permitiría 
adaptarse y sobrevivir en un 
mundo de cambios frecuen
tes. 

• para la Universidad , tener 
"equipos de profesionales 
disponibles" por cada De
partamento. 
Surge de todo el relevamien
to el beneplácito de los em
presarios ante l a apertura de 

® 

la Universidad hacia la so
c iedad. 
La U.N.L.M. se compromete 
a facilitar l a cobertura de 
las necesidades de capacita
ción, a nivel empresar i al, y 
de formación y recalifica
c i ó n de recursos humanos 
adecuados para sobre ll evar 
con éxito este desafío de las 
organizaciones . 
Para hacer frente a las nece
sidad es conc retas de l a rea
lidad argentina se requiere 
un esfuerzo mancomunado 
entre la Universidad y l as 
empresas haciendo conf luir 
esos aportes en beneficios 
para ambas partes . 

Resumen del Documento "Proyecto Py 
ME-Mercosur" elaborado por la Prof . 
Marta Pintueles. Secretaría de Exten 
sión Universitaria de la U. N. de la 
Matanza. 

8 



Curso Intensivo de Invierno 
de Vinculación Tecnológica 

Durante la semana del 24 al 28 de 
julio de 1995, se desarrolló el 
"Curso Intensivo de Invierno de 
Vinculación Tecnológica" auspi
ciado por el Programa de Vincula
ción Tecnológica en las Universi
dades. 
Se llevó a cabo en la Facu ltad de 
Ingeniería de la Universidad Na
cional de Lomas de Zamora, sita 
en el Camino de Cintura y Avda. 
Juan XXII I (Campus Universitario) 
de la local idad de Lomas de Za
mora, con la cdordinación de Al
berto Morrongiello y Darío Care
sani. 
Fueron sus destinatarios naturales 
las personas que se desempeñan 
en universidades nacionales e ins
titutos en áreas relacionadas con 
la transferencia, la v inculación y 
la asistencia técnica . 
Su objetivo fundamental consistió 
en el perfeccionamiento y la ca-
pacitación de recursos humanos 

G que desarrollen transferencia de 
1 

@ 
conocun1entos desde el sistema 
científico-tecnológico nacional 
hacia el ámbi to de la producción. 
Se consideró conveniente la mo- · 
dalidad intensiva, atendiendo pre
ferentemente a los participantes 
de instituciones del interior del 
país. 
Temas tratados: 
- Problemática de la vinculación 
tecnológica 
- Marco regulatorio, jurídico y fi 
nanciero 
- El sistema de educación, ciencia 
y tecnología 
- Instrumentos de promoción y fo
mento 
- La gestión tecnológica 
- El sector demandante de la vin-
culación 
- La formulación y evaluación de 
proyectos . 
- El presupuesto y reglamento de 
trabajos a terceros 

Actuaron como expositores: 
Carlos LERCH (FONTAR), José 
PORRAS (UNS), Graciela BIAN
CHINI (U. N. COMAHUE), Con
rada GONZALEZ (M. C. Y E.), Ho
racio PERERA (FUNDACION 1 + 
D), Eugenio ASTEGIANO (Pcia. 
DE STA. FE}¡ Graciela CICCIA 
(UBA- FARMACIA), Conrado VA
ROTTO (CONAE), Jorge YA
NOSKY (EMPRESARIO), )osé Gl-

_jL 



NER (SEC. DE INDUSTRIA), Mar
ta BORDA (FONTAR), Osear GA
LANTE (CONICET), Franc isco 
YOFRE (PROGRAMA BOLIVAR), 
VAZQUEZ BERROSTEGU IETA 
(SECYT) y Carlos MECHALY 
(FUNDACION UNS). 
Se contó con la participación de 
representantes de las Universida
des. Nacionales de: Comahue, Ca
tamarca, La Patagonia -San Juan 
Bosco-, Nordeste, La Rioja, La 
Pampa, del Centro de la Pcia. de 
Bs. As., San Juan, Jujuy, Litoral, 
del Sur, Luján y varias regiones de 
la Tecnológ ica Nacional. Así co
mo también representantes de la 
Comisión de Investigaciones Es
pacia les; del Ministerio de la Pro
ducción de la Provincia de Bue
nos A ires y la Comisión de Inves
tigaciones Científicas. 
Algunas de las conclusiones, y si 
guiendo las pautas establecidas 
en la declaración de San Luis, fue
ron: 
- Q ue el presente Curso Intensivo 
de Invierno de Vinculación Tec
nológica se inscribe en el marco 
de acciones de formación de re
cursos humanos para la gestión 
de las actividades de transferencia 
y que éstas líneas de formación 
deberían profundizarse en el inte
rior del sistema universitario. 

~ 
- Que es necesari o continuar la 
articulac ión activa entre las uni
versidades y los organ ismos eje
cutivos de los distintos instrumen
tos de promoción y fomento y 
aquellos otros organismos que 
alientan las actividades de vincu
lación tecnológica. 

- Que, dado el actual desarrollo 
del sistema de vincu lación tecno
lógica en las universidades, debe
ría extenderse la difusión de la 
vincu lac ión tecnológica a todos 
los estamentos que conforman la 
comunidad universitaria especial
mente el claustro docente y el 
claustro de alumnos. 

- Que el Programa de Vincula
ción Tecnológica en las Universi
dades ha demostrado capacidad 
para activar estas acciones y, por 
lo tanto, debería continuar coor
dinando tareas que profundicen 
la difusión, la capacitación de re
cursos humanos y la arti cu lación 
entre los diferentes actores del sis
tema científico tecnológico y el 
sistema productivo. 

8 



EXPERIENCIAS PILOTO 
MULTISECTORIALES 
En el marco de las experiencias 
piloto multisectoriales impulsadas 
por nuestro Programa se desarro
lló en el NOA, el Primer Encuen
tro Universidad-Empresa Minera. 
Actua lmente el Programa está tra
bajando en la organ ización de en
cuentros similares en la Región 
Bonaerense sobre el tema de ali
mentos, y en la región de Cuyo 
Ampliado (La Rloja) sobre culti
vos no tradicionales y sus subpro
ductos. 
A continuac ión, el informe reali
zado por el lng. Carlos Oheler, 
coord inador de la Secretaría de 
Extens ión Universitaria de la U.N. 
de jujuy. 

El pasado 14 de junio del corrien 
te año, en dependencias de la 
Unión Industrial de jujuy y en el 
marco de las actividades progra
madas por el Area de Vinculación 
Tecnológica de la Universidad 
Nacional de jujuy y la Secretaría 
de Cooperación Técnica de la 
Universidad Nacional de Salta, se 
desarrolló el Primer Encuentro 
Universidad-Empresa Minera de 
la Región NOA, entre las 15.00 y 
las 22.00 horas, contando este 
evento con el auspicio y apoyo 
del Programa Nacional de Vincu-

lación Tecnológica en las Uni-0 versidades del Ministerio de 

Cultura y Educación de la Na
c ión. 
De este encuentro participaron 
importantes funcionarios nacio
nales del INTEMIN, de la Secreta
ría de M inería de la Nación, del 
Banco de la Nac ión Argentina, 
particu larmente vincu lados al 
sector crediticio que atiende la 
minería, investigadores de la es
pecia lidad de las Universidades 
Nacionales de Salta y jujuy, Di
rectores de Institutos de Investiga
ción como el Instituto de Geolo
gía y el INTEMI de la UNju y del 
INBEMI y Escuela de Geología de 
la UNSa, los Presidentes de las 
Cámaras Mineras de Salta y jujuy, 
los Directores de Minería de las 
Prov. de Salta y jujuy, func iona
rios del Programa FONTAR, el Di
rector Nacional del Programa de 
Vinculac ión, funcionarios univer
sitarios de las 
áreas de 
Vincula
ción 
y 



Cooperación y de Ciencia y Téc
nica de ambas Universidades y 
un importante número de empre
sarios mineros, particularmente 
del segmento de la mediana y 
pequeña minería tanto de la 
Prov. de Jujuy como de la Prov. 
de Salta. La apertura del encuen
tro fue presidida por el Sr. Rector 
de la UNJu y el Secretario de 
Economía de la Prov. de Jujuy, 
mientras que el cierre del evento 
fue presidido por el Sr. Vice-Rec
tor de la UNsa. 

El encuentro se desarrolló con la 
modalidad de una breve diserta
ción por parte de los distintos 
funcionarios participantes, y al 
término de cada exposición se 
abrió un breve período de pre
guntas y comentarios, lo que sin 
dudas enriqueció considerable
mente los aportes, ya que cada 
temática abordada pudo contar 
con un tiempo para reflexión e 
intercambio de ideas entre los 
presentes. 

Las conclusiones más importan
tes a las que se arribaron en el 
encuentro pueden dividirse en 
varios topicos. 
a) En el aspecto crediticio: que
dó claramente planteada la 

dificultad, en especial del peque
ño y mediano empresario, para 
acceder al crédito para desarro
llar su actividad. Aun cuando se 
explicitaron los distintos progra
mas existentes, las exigencias 
tanto en garantías como de pro
yecto, hacen particularmente di
fícil que el pequeño y el mediano 
minero puedan incorporarse co
mo beneficiarios en los progra
mas existentes. No existe crédito 
para las inversiones de riesgo. 
Otro de los aspectos resaltados 
en este tema fue la casi constan-



reso lver los problemas que se 
plantean en la formulación de los 
proyectos y/o llenado de las soli
citudes de apoyo financiero. To
dos los programas existentes, Fon
tar, Bolívar, Ley 23877, son de 
muy compleja instrumentac ión 
para el sector PyME de la minería 
por lo que entre las recomenda
ciones surge la necesidad de ca
pacitar persona l para atender es
tos requerimientos y permitir un 
mayor aprovechamiento de estos 
programas por parte del sector 
PyME de la minería. 

b) En el aspecto de la vincu lación: 
quedó claramente evidenciada la 
coincidencia que existe entre el 
sector empresario y el sector cien
tífico tecnológico de que la vincu
lación entre ambos es abso luta
mente imprescindible si se preten
de react ivar el sector minero, ya 
que esta co laboración es necesa
ria no sólo desde la perspectiva de 
permitir la inserción de nuestros 
productos en nuevos mercados in
ternacionales, sino para la ade
cuación y adaptac ión de tecnolo
gías que por cuestiones de esca la 
hoy resu ltan inapl icables en nues
tra región. Asim ismo, es necesario 
que el sistema científico se integre 
permitiendo de esta forma que el 

G conjunto del sistema se ponga al 
4 

servicio del empresario minero, 

integrando no sólo las infraestruc
turas de las universidades sino 
también las existentes en otros or
ganismos gubernamenta les. 
También se recepcionó el pedido 
del sector empresario de que los 
investigadores universitarios de
ben ajustar mejor sus tiempos a 
los tiempos empresarios, ya que 
de lo contrario, cualquier intento 
de acercamiento entre ambos sec
tores se verá perjudicado por la 
imposibilidad de utilizar oportu
namente los resu ltados que se lo
gren. 
Más allá de algunos desencuen
tros puntuales, más que nada en 
el pasado, quedó claramente evi
denciado el interés del sector em
presario por contar con la ayuda y 
colaboración del sistema científi
co tecnológico como uno de los 
caminos más importantes para su
perar la crisis del sector, por lo 
que entendemos que se constitu
ye en un importante desafío lograr 
una vinculación armónica, diná
mica, eficiente y efectiva para be
neficio del conjunto de la socie
dad. 

Informe realizado por el lng. Carlos 
Oheler de la Secretaría de Extensión 
Universitaria de la U. N. de Jujuy. 

.. 

• 



... , 

• 

INFORMACIÓN 
PROGRAMA DE ASIS
TENCIA EN GESTIÓN 
DE CIENCIA Y TECNO
LOGÍA 

El Programa de Asistencia en 
Gestión de Ciencia y Tecnolo
gía está concebido como un 
instrumento de apoyo a los di
versos organismos de la Admi
nistración Pública Naciona l y 
Prov incial que cumplen funcio
nes relac ionadas con el tema. 
Ofrece servicios de consultoría, 
asistenc ia técnica y capac ita
ción de acuerdo con lo requeri
mientos y demandas que for
mulen dichos organismos, me
diante el concurso de un equi
po de Admin istradores Guber
namentales especializados en 
el tema que han reunido ya una 
considerable experiencia de 
trabajo en diversos organismos 
del área, con especia l énfasis 
en torno a las problemáticas de 
organización y gestión . 
A modo de ejemplo: 
• Diseño organ izac iona l de 
unidades de ciencia y tecnolo
gía. 
• Proyectos y programas de 
transferencia de tecnología. Di
seño de instrumentos. 

• Diseño de programas de eva
luación de resultados científi
cos y tecnológicos. 
• Diseño y gestión de proyectos 
de carácter interinstitucional. 
• Programas de capacitación en 
gestión para el personal de or
ganismos del área. 
• Programas de capac itac ión en 
políticas y gestión de ciencia y 
técnica dentro de los programas 
de formación de · recursos hu
manos de la administración pú
blica. 

Consultas e información: Adm. Cub. 
Irene l. Muñoz 
Programa de Asistencia en Gestión de 
Ciencia y Tecnología 
Subsecretaría de Modernización Ad
ministrativa 
Secretaría de la Función Pública-Presi
dencia de la Nación. 

R. S. Peña 511 7!!. piso O f. 724 
Teléfono : 343-9001/1221/8282 
in t. 724. 
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