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Este número de REDES contiene cinco trabajos. Dos de ellos están
orientados al estudio del fenómeno de la innovación tecnológica. El pri-
mero de ellos, escrito por Gustavo Lugones, constituye una discusión
en torno a la conformación de un Manual Latinoamericano para la con-
fección de indicadores de innovación tecnológica. Las observaciones
y los elementos de juicio obtenidos a partir del análisis de una encues-
ta argentina de innovación y de otros ejercicios semejantes llevados a
cabo en América Latina, así como las experiencias resultantes de los
importantes esfuerzos desplegados por la Red Iberoamericana de In-
dicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT) para avanzar en la normali-
zación de indicadores de innovación en la región, son aprovechados en
este trabajo para hacer un aporte a la discusión respecto de la perti-
nencia y utilidad de los Manuales de la OCDE como base conceptual y
metodológica para el análisis del cambio tecnológico y organizacional
en América Latina. Este debate presenta gran actualidad frente a la re-
ciente aparición del Manual Latinoamericano de Indicadores de Inno-
vación (Manual Bogotá), cuyo propósito es dotar a la región de una
herramienta propia en procura de una mejor aproximación a las espe-
cificidades que asumen estos procesos en nuestros países. 

Por su parte Carmen Sesto propone una nueva periodización so-
bre los incrementos de productividad en el terreno de la tecnología pe-
cuaria dentro del período comprendido por los años 1856 y 1900. La
misma se basa en la incorporación al análisis de un factor que tradi-
cionalmente ha sido dejado de lado en las periodizaciones tradicionales:
la incorporación progresiva de una tecnología de alta productividad.
En base a este análisis, que resume una investigación más amplia, se
realizan sugerencias que permitan reconsiderar la historia económica
del período y, de manera simultánea, que contribuyan a la transforma-
ción de la imagen tradicional que se posee acerca de la clase domi-
nante del período.
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En las notas de investigación, Carmelo Polino analiza la relación
que se establece entre periodistas y científicos en la divulgación cientí-
fica. De tal modo, enumera una serie de riesgos latentes en el periodis-
mo científico que, en general, muestra una imagen falsa, sacralizada y
poco crítica de la ciencia. En este trabajo se indica que las dificultades
del periodista que se acerca a la información científica (y a los científi-
cos) se deben a que está indefenso: en función de una formación defi-
ciente, del ethos del periodismo, en conjunto, contrapuesto al ethos
científico y de las restricciones propias de la profesión que condicionan
el trabajo y la visión de los periodistas. Se afirma que mientras persis-
ta el problema de la formación, todos los recaudos que el periodista
tome serán frágiles e insuficientes. 

Por su parte, Regina Gusmão analiza la implicación de los paí-
ses latinoamericanos en los programas de I+D financiados por la
Unión Europea. En un primer momento, son esbozados los rasgos
generales de los dispositivos existentes en materia de colaboración
CyT con terceros países –en particular con “países en vías de desa-
rrollo”–, así como el nivel general de participación de los equipos ori-
ginarios de países de América Latina en los programas de la UE.
Luego, el artículo presenta una serie de elementos de caracterización
y de apreciación del real alcance de dicha participación. A lo largo de
los años noventa, los programas europeos de I+D movilizaron a una
veintena de países latinoamericanos, generando así más de 1.500
“lazos de colaboración” entre diferentes laboratorios de orígenes ins-
titucionales, sectoriales y geográficos diversos. Lo complejo de todo
el sistema y la diversidad de factores y de actores movilizados plantean
de por sí un problema fundamental de evaluación de los efectos y ver-
daderos impactos de estos dispositivos. En conclusión, más allá de la
producción de indicadores apropiados, se enfatiza la importancia de
estudios más profundos, que permitan la comprensión y correcta inter-
pretación del fenómeno en términos de las causas subyacentes a las
tendencias encontradas. Finalmente, en el Dossier se presenta una
entrevista a Wiebe Bijker, un pionero de la sociología de la tecnología
contemporánea. ❏

Los Editores
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This work contributes to the current discussion on the pertinence and uti-
lity of the OCDE Handbooks (Oslo and Frascati) as a basis, both methodologi-
cal and conceptual, for the analysis of organizational and technological
changes in Latin America.

The paper takes as a starting point observations and criteria of judgement
resulting from the analysis of the Argentine innovation survey (Survey on Tech-
nological Behavior of Industrial Companies) and similar works which were un-
dertaken in Latin America. Other factors considered are experiences resulting
from the important efforts made by the Red Iberoamericana de Indicadores de
Ciencia y Tecnología (RICYT) –Hispano-American Network of Indicators in
Science & Technology– in order to progress towards standardization of innova-
tion in the area. This discussion is highly relevant in the present, in view of the
recent edition of the Latin-American Handbook of Innovation Indicators (Manual
Bogotá), which intends to provide the region an own tool for a better approach
to the specificities that these processes present in our countries.

The paper presents a new period-characterization based on improvements
in production rates in the field of cattle technology in the years 1856-1900. The
new characterization is based on the addition of the analysis of factor usually ne-
glected in traditional period-characterization: the gradual step up incorporation of
a high productivity technology. Based on this analysis, which summarizes a wider
research, suggestions are made in order to give room to a new approach to the
economic history of the period and that, at the same time can become a contri-
bution the modification of the traditional picture of the ruling class in that period.

�
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¿Oslo Manual or Latin American Manual? Reflections from the 
Argentine Survey on Technological Behavior of Industrial Companies
Gustavo Lugones

Cattle breeding technology and period-characterization: improvement
of bovine cattle in Buenos Aires province between 1856 and 1900: 
an attempt for a new period characterization, with the incorporation
as pivotal analysis factor the adoption of high productivity technology
Carmen Sesto



Wiebe Bijker is an unorthodox and, paraphrasing John Law, heteroge-
neous engineer. If we understand engineering in a broad sense as the use of
knowledge and experimentation for the creation of socially useful objects, then
Bijker's career is certainly an engineering one--as can be seen in the construc-
tion of entities as diverse as political movements, Physics textbooks, gradua-
te programs, high school curricula, academic disciplines, and sociological
writings. However, in the midst of so much diversity there has been at least one
constant element: his passion--and perhaps obsession?--to democratize tech-
nology by showing that its rigidity is the result of hardened social processes
usually disguised as technical motives, thus open to social reconstruction. His
forays into occupations and scientific fields found himself pioneering the so-ca-
lled New Sociology of Technology at the dawn of the eighties. In this conver-
sation, Bijker reflects on the evolution of the social studies of technology since
then, and comments on his current research.

This article lists a series of latent risks in scientific journalism which, for
the most , promotes a distorted image of science, both sanctified and non-cri-
tical. This work states that the difficulties of the journalist which comes in con-
tact with scientific information (and also with scientist) are due to the lack of
defenses inherent to a deficient career formation. This paper also refers to
journalism ethos , as a whole, versus scientific ethos ; and to the particular res-
trictions conditioning both work and journalists approach. It is stated that as
long as the problem of a proper formation remains actual, every precaution ta-
ken by the journalist will be frail and insufficient.

Abstracts
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From the Lab to the City: Wiebe Bijker Talks about the Evolution 
of the Social Studies of Technology
Pablo Boczkowski

Mutual admiration society. Risks of complicity scientific journalism
Carmelo Polino



Taking the processing and the improvement of data collected from the ser-
vices of the European Commission as a starting point, the article analyses the
involvement of the Latin American countries in the European Union research
programmes. First, the paper outlines the general features of the EU actions im-
plemented in S&T collaboration with third countries (mainly with "developing
countries"), as well as the general level of participation of the Latin American
teams in the European programmes. Then, the article introduces a series of ele-
ments that help to define and assess the exact amplitude of such participation. 

Throughout the 90's, the European R&D programmes mobilised about 20
Latin American countries, thus generating more than 1,500 "collaboration
links" between different laboratories of diverse institutional and geographic ori-
gins. Such a complex system poses a key problem concerning the evaluation
of the effects and of the real impacts of this initiatives. To conclude, the article
stresses that, beyond the production of appropriate indicators, more in-depth
studies are needed to improve the understanding and the correct interpreta-
tion of the trends observed. ❏

Abstracts
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The involvement of the Latin American countries in the European
R&D cooperation programmes
Regina Gusmão
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Un aspecto que caracteriza a varias de las encuestas de innova-
ción llevadas a cabo en América Latina es la preocupación por enfati-
zar el análisis de la conducta de las empresas en materia tecnológica
y organizacional, antes que la medición de las innovaciones introduci-
das, entendidas éstas como novedades o cambios significativos en los
productos y los procesos. La encuesta argentina es un buen ejemplo
de este énfasis o preferencia, que queda anunciado ya desde el mis-
mo nombre o título de la misma (Encuesta sobre la Conducta Tecno-
lógica de las Empresas Industriales).

�
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* Este trabajo está basado en López, A. y Lugones, G. (1997), Bisang, R. y Lugones, G. (1998), Anlló,
G., Goldberg, L., Lugones, G. y Porta, F. (1999), y Jaramillo, H., Lugones, G. y Salazar, M. (2000).
Una versión previa fue presentada en la IVth International Conference on Technology Policy and In-
novation. ANPEI-ANPROTEC-PGT, Curitiba, agosto de 2000. 
** Instituto de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, UNQ/Grupo REDES.

¿Manual de Oslo o Manual Latinoamericano? Reflexiones 
a partir de la Encuesta Argentina sobre Conducta Tecnológica 
de las Firmas Industriales*
Gustavo Lugones** 

Las observaciones y los elementos de juicio obtenidos a partir del análisis de la encues-
ta argentina de innovación (Encuesta sobre la Conducta Tecnológica de las Empresas
Industriales) y de otros ejercicios semejantes llevados a cabo en América Latina, así co-
mo las experiencias resultantes de los importantes esfuerzos desplegados por la Red
Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT) para avanzar en la nor-
malización de indicadores de innovación en la región, son aprovechados en este traba-
jo para hacer un aporte a la discusión respecto de la pertinencia y utilidad de los
Manuales de la OCDE (Oslo y Frascati) como base conceptual y metodológica para el
análisis del cambio tecnológico y organizacional en América Latina. Este debate presen-
ta gran actualidad frente a la reciente aparición del Manual Latinoamericano de Indica-
dores de Innovación (Manual Bogotá), cuyo propósito es dotar a la región de una
herramienta propia en procura de una mejor aproximación a las especificidades que
asumen estos procesos en nuestros países.

1. Introducción

perspectivas
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Este aspecto distingue a las encuestas latinoamericanas de las
que se llevan a cabo en economías de mayor desarrollo relativo y que,
básicamente, respetan las recomendaciones contenidas en los Ma-
nuales de la OCDE (Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting
Technological Innovation Data, “Manual Oslo” y Propuesta de Norma
Práctica para Encuestas de Investigación y Desarrollo Experimental
de la OCDE, “Manual Frascati”).

Estos Manuales han sido también la base o marco conceptual
que ha guiado los ejercicios llevados a cabo en nuestra región, por lo
que los criterios teóricos son básicamente semejantes, más allá de los
diferentes énfasis antes aludidos. También los procedimientos y las
metodologías empleadas se inspiran en el Manual de Oslo, aunque
presentan desvíos con respecto al mismo, asociados fundamental-
mente con la intención de tomar en cuenta las características especí-
ficas del medio local, ya sea en lo referido a qué y cómo preguntar o
bien a la organización misma de los ejercicios.

La encuesta argentina ofrece no pocos elementos de juicio para
enriquecer la discusión respecto de la pertinencia y utilidad de los Ma-
nuales de la OCDE como base conceptual y metodológica para el aná-
lisis del cambio tecnológico y organizacional en América Latina. Este
debate presenta gran actualidad frente a la reciente aparición del Ma-
nual Latinoamericano de Indicadores de Innovación (Manual Bogotá),
cuyo propósito es dotar a la región de una herramienta propia en pro-
cura de una mejor aproximación a las características específicas que
asumen estos procesos en nuestros países.

En primer término, haremos una presentación de los propósitos, el
marco conceptual y los aspectos metodológicos de la encuesta argen-
tina, así como una breve caracterización de la conducta tecnológica de
las empresas industriales argentinas a partir de la información obteni-
da en el ejercicio, con el fin de dar cuenta de los débiles resultados al-
canzados en materia de innovación tecnológica y organizacional, en
relación con las crecientes exigencias del escenario internacional.

Abordaremos luego un análisis de las limitaciones y dificultades
que presenta la medición de los procesos innovativos a la luz de las
experiencias brindadas por la encuesta argentina y argumentaremos
que tanto los insuficientes resultados innovativos como los problemas
de medición reseñados admiten plenamente su generalización al nivel
regional. Ello ha sido también detectado en el marco de las activida-
des llevadas a cabo por la Red Iberoamericana de Indicadores de
Ciencia y Tecnología (RICYT), donde también se ha podido comprobar
la existencia de dificultades insalvables para la comparación entre los

Gustavo Lugones
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indicadores construidos hasta el momento en los países de la región
que han realizado encuestas de innovación.

Esto nos llevará a plantear tres cuestiones básicas:
• es prioritario redoblar los esfuerzos de promoción y difusión en

la región respecto de la importancia cada vez mayor de multiplicar las
acciones públicas y privadas tendientes a mejorar las capacidades
tecnológicas de las firmas;

• es necesario que las instituciones locales vean incrementados
los apoyos técnicos y metodológicos disponibles para la realización de
más y mejores ejercicios de medición de las actividades innovativas;

• es imprescindible que los indicadores que se construyan en la
región sean comparables entre sí y con los correspondientes al resto
del mundo.

Puede argumentarse, no sin razón, que los Manuales de la OCDE

(Oslo y Frascati) ofrecen medios idóneos para hacer frente a esos re-
querimientos. Sin embargo, las especificidades que caracterizan la
conducta tecnológica de las empresas de América Latina y las profun-
das diferencias entre los sistemas científico-tecnológicos de la región
y los correspondientes a los países de mayor desarrollo relativo (así
como en sus vinculaciones con los respectivos sistemas productivos),
justifican la intención de contar con un conjunto de criterios y reco-
mendaciones metodológicas tendientes a que los indicadores regiona-
les puedan dar cuenta de esas especificidades. Ello sin descuidar la
comparabilidad internacional que dichos indicadores deben asegurar.

Éste es, en suma, el propósito perseguido por el Manual Bogotá,
que muestra, respecto del Manual de Oslo, una mayor preocupación
por conocer los procesos y trayectorias tecnológicas de las firmas, sus
esfuerzos en procura de un mayor dominio tecnológico y las trabas y
obstáculos que dificultan su desenvolvimiento, así como por detectar
la generación de innovaciones en un sentido más amplio al definido en
el Manual de Oslo.

Desde el inicio de la década de los noventa, las empresas argen-
tinas –sobre todo las industriales– enfrentan un nuevo escenario local
e internacional, caracterizado por cambios radicales en las reglas de
juego y por nuevos desafíos y exigencias que las empresas deben sa-

¿Manual de Oslo o Manual Latinoamericano?
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tisfacer para expandirse o aun mantenerse en el mercado (López y
Lugones, 1999).

En el plano internacional, se afianza el proceso de “globalización”,
han surgido nuevas prácticas tecnológicas y productivas y en los paí-
ses desarrollados (PD) se habla de la transición hacia sociedades “ba-
sadas en el conocimiento”. La consecuencia más importante de estas
tendencias es que las capacidades para la innovación tecnológica se
convierten en el factor determinante del desempeño económico y la
competitividad de firmas, regiones y naciones (OCDE, 1996). 

En el plano doméstico, destacan de manera preponderante:
• un cambio drástico en las condiciones de competencia por el

desmantelamiento del viejo régimen regulatorio que sustentó, desde
los años cuarenta, el proceso de industrialización por sustitución de
importaciones (ISI), y su reemplazo por la puesta en marcha de refor-
mas estructurales “pro-mercado”;

• la formación del Mercosur, la Unión Aduanera entre la Argentina,
el Brasil, Paraguay y Uruguay, que transforma profundamente el con-
texto de desenvolvimiento de las firmas locales y tiene efectos de vas-
to alcance sobre las corrientes de inversión y comercio de cada uno
de los países involucrados (Chudnovsky et al., 1996; Katz, 1996; Ko-
sacoff, 1993).

Este nuevo escenario, al que se suma la ampliación de las fron-
teras de algunos recursos naturales, está determinando cambios en la
conformación de las especializaciones sectoriales, a la vez que se re-
definen el perfil y la conducta de los agentes económicos, dando lugar
a la configuración de un nuevo modelo de funcionamiento, acumula-
ción e inserción internacional del sector industrial argentino.

En el marco de esta transformación aún incompleta, el análisis
de la conducta seguida por los agentes económicos en el plano tec-
nológico tiene especial importancia, tanto por sus implicaciones en
relación con el desempeño futuro de las firmas en los mercados, como
por su incidencia sobre las principales variables macroeconómicas
(particularmente sobre la evolución del sector externo). La actividad
manufacturera ofrece un atractivo especial, por haber sido tradicio-
nalmente el escenario habitual de los desarrollos tecnológicos en la
región.

La Encuesta Sobre la Conducta Tecnológica de las Empresas In-
dustriales Argentinas en el período 1992-1996 apuntaba precisamen-
te en esa dirección planteándose los siguientes objetivos explícitos:

• la estimación económica del esfuerzo de las empresas industria-
les en las actividades de ciencia y tecnología (CyT) en el año 1996;

Gustavo Lugones
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• la identificación de los lineamientos generales de la conducta se-
guida por las empresas industriales, en lo relacionado con CyT, entre
los años 1992 y 1996 y la dinámica que anima el proceso de creación,
modificación y/o adopción de tecnología por parte de un sector manu-
facturero con cierto desarrollo previo, que se enfrenta a las exigencias
de operar en un escenario muy diferente al anterior;

• la obtención de algunos indicadores que permitieran evaluar el
posicionamiento tecnológico de las firmas, tanto en relación a su pa-
sado reciente como respecto de algunos parámetros internacionales. 

Se estableció también, como objetivo adicional, el propósito de
mejorar el sistema de información referido a las actividades de CyT en
la Argentina, particularmente en lo atinente al sector privado y más es-
pecíficamente al sector industrial. 

El trabajo realizado se apoyó conceptualmente en la noción de
“sistemas de innovación” (SI) que destaca el carácter acumulativo y
sistémico del proceso de innovación tecnológica y la importancia que
encierra, para la determinación de la trayectoria futura de una econo-
mía, la magnitud de los esfuerzos innovativos endógenos que la mis-
ma despliega, sean éstos formales o informales y sin exclusión de los
cambios organizacionales.

Las trabas y obstáculos existentes para la difusión del conoci-
miento tecnológico y las dificultades en materia de apropiabilidad de
la tecnología, refuerzan la desconfianza en los mecanismos automáti-
cos a los que alude el “modelo lineal” y destacan el carácter social de
los procesos de aprendizaje, así como su importancia en la definición
del ritmo y la dirección del cambio técnico.

Teniendo en cuenta que los procesos de aprendizaje dependen
de las capacidades tecnológicas actuales pero, a la vez, inciden en la
ampliación a futuro de las mismas, la encuesta argentina se proponía
construir indicadores que proporcionaran información para orientar ac-
ciones en el campo del conocimiento tecnológico, tanto en relación
con las estrategias privadas como con las políticas públicas.

A fin de facilitar la comparabilidad internacional de los indicadores
a construir, se procuró que la Encuesta se ajustara, en lo posible, a las

¿Manual de Oslo o Manual Latinoamericano?
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2.2. Enfoque o marco conceptual

2.3. Aspectos metodológicos e instrumentales



recomendaciones contenidas en los Manuales Frascati y Oslo de la
OCDE, sin perjuicio de procurar captar las especificidades que asumen
los procesos innovativos en la Argentina.

Por una parte, se analizaron las acciones y los gastos de las fir-
mas –tanto exógenos como endógenos– relacionados con las diver-
sas actividades de CyT durante 1996, con el fin de obtener una
estimación de la magnitud y estructura de estos gastos para el sector
industrial en su conjunto, durante el año mencionado. Por otra parte,
se analizó el proceso de cambio en las conductas tecnológicas de las
firmas frente al nuevo contexto, reflejado en el comportamiento de ca-
da uno de los indicadores tecnológicos durante el período 1992-1996,
concluyendo en una perspectiva agregada.1 Finalmente, se pasó re-
vista a la evolución de algunos indicadores cuya performance puede
emparentarse con la conducta tecnológica de las firmas. 

El ejercicio fue realizado durante el año 1997 y constituyó un es-
fuerzo conjunto de la entonces Secretaría de Ciencia y Tecnología
(SECYT), el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la Uni-
versidad Nacional de General Sarmiento y el Instituto de Estudios So-
ciales de la Ciencia y la Tecnología (UNQ/Grupo REDES). 

El diseño de la encuesta fue responsabilidad de un equipo coor-
dinado por Roberto Bisang y el autor de este trabajo. Este equipo se
encargó también de la capacitación de los encuestadores, del análisis
de las respuestas obtenidas, de la construcción de un conjunto de in-
dicadores (simples y complejos) y de la elaboración de un informe de
presentación de los resultados del ejercicio. El INDEC participó en el di-
seño de la encuesta, llevó a cabo el trabajo de campo, efectuó la car-
ga y sistematización inicial de las respuestas obtenidas y proporcionó
los criterios de expansión utilizados. La SECYT definió los objetivos ge-
nerales de la Encuesta y aportó los recursos financieros requeridos
para su realización, a lo que debe sumarse la asignación de personal
de planta de la Secretaría a diversas tareas vinculadas a la Encuesta.

El relevamiento estuvo dirigido al sector industrial, abarcó el pe-
ríodo 1992-1996 y fue practicado sobre una muestra de 2.333 firmas,

Gustavo Lugones
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1 La complejidad de parte de la información requerida, la escasa habitualidad por parte de las fir-
mas industriales argentinas frente a este tipo de requerimiento informativo e incluso la inexistencia
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ción respecto a 1992. En este sentido, conspiró en contra el alto número de transferencias de acti-
vos ocurrido durante el período analizado.



la misma empleada por el INDEC para su encuesta mensual industrial,
lo que otorgó al ejercicio las mejores condiciones en términos de re-
presentatividad, principalmente por la posibilidad de practicar una ex-
pansión confiable de los resultados obtenidos.

Se presentaron 694 casos que por distintas razones no pudieron
ser considerados (falta de respuesta, ausencia de registros, informa-
ción incompleta, uniones/separaciones de empresas, etc.). Se proce-
dió, en consecuencia, a procesar 1.639 formularios que presentaban
información completa referida al año 1996, de los cuales 1.534 propor-
cionaban información sobre el período 1992-1996. Ello llevó a redefi-
nir los criterios de expansión a fin de aproximar convenientemente el
universo industrial. La muestra mencionada representaba el 54% de la
facturación, el 50% del empleo y el 61% de las exportaciones de la in-
dustria argentina en 1996.

El procedimiento empleado consistió en la visita de un encuesta-
dor a las firmas de la muestra a efectos de presentar el formulario de
encuesta al/los responsables directos de darle respuesta y fijar una fe-
cha para la entrega del mismo al INDEC. Los encuestadores realizaron
posteriormente nuevas visitas recordatorias del compromiso asumido,
las que, en los casos de incumplimiento, fueron complementadas con
reclamos telefónicos a las firmas, efectuados por los funcionarios del
INDEC que coordinaron el operativo de campo.

El formulario fue acompañado de un instructivo con precisiones,
aclaraciones y referencias detalladas para cada una de las preguntas
incluidas. Adicionalmente, se instrumentó un mecanismo de consulta
permanente por vía telefónica, mediante el cual las empresas podían
acceder a un asesoramiento directo por parte del equipo conformado
por las universidades (con el fin de subsanar dificultades específicas
aparecidas durante la respuesta al cuestionario).

El hecho de que el trabajo de campo fuera ejecutado por el INDEC

otorgó al ejercicio carácter de respuesta obligatoria, a la vez que ga-
rantizó el secreto estadístico. Ambos aspectos pueden computarse
como favorables al éxito del operativo, mientras que en sentido con-
trario operaron las dificultades que suelen experimentar las firmas ar-
gentinas, en general, para abordar la temática planteada.

La información obtenida permitió calcular indicadores referidos a
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las acciones y gastos de las firmas en el año 1996 y también analizar
la evolución de los mismos para el período 1992-1996. 

Esfuerzos en mejoras de las capacidades tecnológicas 1992-1996

Universo de 1.534 firmas (miles de pesos y porcentajes)

1992 1996 % variación
1992/1996

Total de gastos 867.097 1.473.800 70.0
Gastos en innovación 108.616 159.568 46.91
Gastos en I+D 51.595 74.358 45.2
Gastos en innovación excluyendo I+D 57.421 85.210 48,4
Tecnología no incorporada 144.944 291.458 101,1
Transferencias 83.757 148.210 76,9
Software 25.352 75.433 197,5
Consultorías 32.835 67.815 106.5
Tecnología incorporada* 613.537 1.022.774 66.7
Bienes de capital de origen nacional 345.279 479.794 38.96
Bienes de capital importados 268.258 542.980 102.4

* Inversiones en bienes de capital vinculadas con nuevos productos o nuevos procesos.

Tanto la adquisición externa de elementos que contribuyan a la va-
riación de los acervos técnicos como el propio esfuerzo endógeno, in-
dicaría que las firmas relevadas han mejorado sus esfuerzos en la
materia frente a las nuevas condiciones macroeconómicas y regulato-
rias locales e internacionales. Tanto es así que los indicadores mone-
tarios de cada uno de los distintos aspectos de la conducta tecnológica,
crecen –entre 1992 y 1996– a promedios que van desde el 4 al 5%
anual acumulativo. Igual tendencia, pero con menor intensidad, regis-
tra la evolución física del empleo dedicado a las actividades tecnológi-
cas (creció un 14,5% en cinco años). 

En un contexto general de mayor relevancia del tema tecnológico
en las empresas, un aspecto complementario lo constituye la forma y
el espacio que va adoptando el proceso de adquisición, adaptación
y/o generación de tecnología. Los cambios que surgen con más clari-
dad son los siguientes.

En primer lugar una baja participación de las actividades de I+D,
en el conjunto de los esfuerzos desplegados por las firmas, mientras
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que adquieren un mayor peso relativo otras actividades de innovación,
particularmente cambios organizacionales, reorganizaciones adminis-
trativas y comercialización de nuevos productos.

Por otra parte, dentro de los rubros correspondientes a I+D, la in-
vestigación básica presenta un dinamismo aún menor que la investi-
gación aplicada.

En el marco de una preferencia generalizada por apoyarse en es-
tructuras organizativas informales para la realización de actividades
de innovación tecnológica (ciertamente, en medida mucho mayor a la
de los países más desarrollados), se aprecia una promisoria tenden-
cia hacia su consolidación e incluso formalización. 

Existen dos corrientes u orientaciones preponderantes. La primera,
que prevalece entre las firmas de mayor tamaño y especialmente entre
las empresas transnacionales, consiste en privilegiar la provisión de tec-
nología de fuentes exógenas a las firmas. En otros términos, las empre-
sas tienden a abastecerse de conocimiento mediante la adquisición de
bienes de capital, informática, consultorías y/o licencias y patentes, etc.,
más que a procurar su generación interna. El abastecimiento exógeno
tiende a ser, además, internacional; tal es el caso de la provisión de bie-
nes de capital donde la importación tiende a convertirse en un factor di-
námico, particularmente cuando se trata de bienes de capital que
incorporan nuevas tecnologías de producto y/o proceso; lo mismo ocu-
rre con la provisión de tecnología desincorporada vía patentes, licen-
cias, etc., o en la actividad de las consultoras.

La otra corriente (más común entre las PyMEs) combina una fuerte
apelación a la adquisición de bienes de capital en procura de mejoras
tecnológicas, con la realización de esfuerzos endógenos o internos a la
firma, pese a las marcadas limitaciones que presentan las empresas
de menor tamaño en materia de recursos humanos calificados; estas
limitaciones no tienden a ser compensadas suficientemente a través de
la búsqueda del aprovechamiento de conocimiento externo disponible
en el sistema de innovación local o nacional (otras empresas, universi-
dades, institutos de investigación, agencias estatales, etcétera).

En definitiva, tanto en las empresas grandes como en las peque-
ñas y medianas, se aprecia un bajo grado de consolidación de la tra-
ma de vinculaciones e interacciones entre la firma y su “entorno”. La
debilidad y la desarticulación de los sistemas nacionales y locales de
innovación en América Latina, es quizás uno de los aspectos principa-
les a tomar en cuenta al analizar las diferencias en la conducta y el de-
sempeño de las firmas de la región, con respecto a las de los países
de mayor nivel de desarrollo.
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2.5. Firmas innovadoras y firmas potencialmente innovadoras

Un análisis de la información correspondiente a las firmas en-
cuestadas agrupándolas según una definición arbitraria de su conduc-
ta tecnológica, permitiría conformar los siguientes tres grupos:

Innovadoras

Firmas que han introducido innovaciones en tecnología de pro-
ducto y de proceso, durante el periodo analizado (nuevos productos y
nuevos procesos o mejoras significativas en ambos aspectos).

Potencialmente innovadoras

Firmas que han realizado esfuerzos innovativos (sólo endóge-
nos,2 sólo exógenos3 o de ambas clases) durante el período, indepen-
dientemente de los resultados alcanzados.

No innovadoras

No introdujeron mejoras ni realizaron esfuerzos innovativos.

Clasificación de las firmas por conducta tecnológica (1992/1996)

Firmas Número % total

Innovadoras 409 28
Potencialmente innovadoras 539 36
Sólo esfuerzos endógenos 86 6
Sólo esfuerzos exógenos 269 18
Esfuerzos endógenos y exógenos 184 12
No innovadora 536 36
Total 1484* 100

* De las 1.534 firmas con información sobre todo el período se eliminaron 50 que pese
a informar sobre la introducción de mejoras tecnológicas no lo hicieron sobre los esfuer-
zos realizados para lograr las mismas.
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El porcentaje de innovadoras sobre el total (28%) puede conside-
rarse bajo. Desde un punto de vista, el criterio de selección aparece
como exigente (introducción de cambios significativos en producto y,
a la vez, en proceso). No parece serlo, sin embargo, si se observa que
se trata de un período lo suficientemente largo (cinco años).

La mitad de las firmas potencialmente innovadoras sólo realiza-
ron esfuerzos exógenos de innovación tecnológica, mientras que un
subconjunto (12% del total de la muestra), que aparece como más
equilibrado, realizó tanto esfuerzos endógenos como exógenos.

Es alto (y llamativo) el porcentaje de firmas no innovadoras, con-
siderando que se mantuvieron en actividad durante el período analiza-
do sin haber hecho esfuerzo alguno en establecer una mejora
tecnológica.

No innovadoras 

Las características principales del desempeño de las 536 firmas
no innovadoras son:

• muy baja contribución a la facturación de la muestra (menos del
10%);

• severa caída en el empleo en el período 1992-1996 (12%);
• fuerte incremento en las importaciones (105%);

Potencialmente innovadoras

De los tres grupos es el que presenta mayor índice de crecimien-
to de las ventas en el período (39%). En el interior del grupo los cam-
bios más destacados son:

• fuerte incremento en las ventas y las exportaciones, de las que
realizaron exclusivamente esfuerzos exógenos (46%);

• incremento en el empleo de las que realizaron exclusivamente
esfuerzos endógenos, en contra de la tendencia prevaleciente en to-
dos los demás grupos y subgrupos.

Innovadoras

Siendo menos de la tercera parte, absorben el 50% de las ventas
y las exportaciones y el 47% del empleo total hacia el final del perío-
do analizado. En la evolución 1992-1996 muestran:
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• caída en el empleo menor a la de los restantes agrupamientos;
• menor crecimiento de las importaciones;
• mayor incremento de las exportaciones;
• crecimiento en las ventas semejante al promedio general y muy

superior al de las no innovadoras (35% vs 25%).

Conducta tecnológica

No innovadoras

Sus esfuerzos se han circunscripto a:
• adquisición de bienes de capital sin incorporación de progreso

técnico;
• restructuración “defensiva”;
• contratación de consultorías para reorganización administrativa

y mejoras de gestión
• adquisición de software (ligado con el cambio administrativo);
• racionalización de personal;
• sustitución parcial de oferta de productos propios por productos

de terceros.

Potencialmente innovadoras

• Este grupo presenta los porcentajes más altos de empleo en I+D

sobre el empleo total (1,75%), aunque ha registrado una variación me-
nor que las innovadoras en este indicador; 

• en la adquisición de tecnología incorporada muestran preferen-
cias por los equipos de fabricación local;

• sus gastos en actividades de innovación (I+D y otros) como pro-
porción de las ventas crecieron, durante el período, mucho más rápi-
damente que los del resto de las firmas (16% vs 5%);

• el incremento de los gastos en adquisición de tecnología desin-
corporada también ha sido mayor que en el resto de las firmas.

Innovadoras 

• Sus inversiones incluyen incorporación de cambio tecnológico
en mucha mayor proporción que el resto de las firmas (36% vs 25%)
y muestran preferencia por los equipos de origen externo sobre los de
fabricación local;

• absorben el 64% de los gastos en innovación del total de la
muestra;
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• sus gastos en I+D como proporción de las ventas son muy supe-
riores a los del resto (0,21% vs 0,14%) aunque han mostrado un cre-
cimiento menor en el período;

• también es superior la proporción sobre sus ventas (0,51% vs
0,29%) de los gastos en adquisición de tecnología desincorporada (li-
cencias y transferencias de tecnología).

Potencialmente innovadoras

Las firmas identificadas como Potencialmente Innovadoras pue-
den dividirse en tres subgrupos:

Endo: realizaron sólo esfuerzos endógenos (86 casos);
Exo: realizaron sólo esfuerzos exógenos (269 casos);
E&E: realizaron tanto esfuerzos endógenos como exógenos (184

casos);
En los subgrupos Endo y Exo tiende a prevalecer la presencia de

firmas de menor tamaño, de capital nacional y que operan en secto-
res de actividad intensivos en recursos agrícolas o en escala.

Dentro de un cuadro general de mayor equilibrio, entre las firmas
del subgrupo E&E se observa una distribución más homogénea entre
actividades, así como una mayor presencia de ETs y una tendencia ha-
cia un tamaño de firma mayor.

Innovadoras

En términos generales, entre las firmas innovadoras prevalecen
las firmas grandes nacionales y las empresas transnacionales que fa-
brican bienes intensivos en conocimiento y, en menor medida, intensi-
vos en escala y en recursos agrícolas.

Por actividad

Ordenando las firmas según el contenido tecnológico de los pro-
ductos que fabrican aparecen dos categorías con una presencia de in-
novadoras por encima del promedio del universo de la muestra y una
tercera con una representación apenas inferior:

• intensivas en conocimiento (40%), donde prevalecen las firmas
de las industrias farmoquímicas y, en menor medida, de química y
plásticos;
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• intensivas en economías de escala (29%), con fuerte peso de
las automotrices y autopartistas;

• intensivas en recursos agrícolas (27%), fundamentalmente fir-
mas de la industria alimenticia.

Intensivas en conocimiento

• El porcentaje de las intensivas en conocimiento que responde a
la definición de innovadora debería ser mayor, considerando las ca-
racterísticas de la competencia en este tipo de productos;

• sobre un total de 119 empresas intensivas en conocimiento, 48
innovadoras (40%) absorbían en 1996 el 60% de la facturación total y
el 50% del empleo.

Intensivas en economías de escala 

• Se hace notar el peso de las automotrices (terminales y autopar-
tistas), que introdujeron numerosas mejoras en tecnología de produc-
tos y procesos durante el período;

• sobre un total de 360 empresas intensivas en escala, 106 inno-
vadoras (29%) absorbían en 1996 el 57% de la facturación total y el
51% del empleo.

Por tipo de firma

La mitad de las innovadoras (206 firmas) son empresas transna-
cionales (ET), firmas de gran tamaño o empresas pertenecientes a gru-
pos económicos. La otra mitad son PyMEs independientes.

Entre las ET innovadoras prevalecen las firmas de tamaño grande.
En cambio, entre las innovadoras pertenecientes a grupos económicos
la mayor parte son PyMEs (en la muestra, las PyMEs tienen una fuerte
presencia relativa en las firmas pertenecientes a grupos). De todas for-
mas, el 77% de las grandes pertenecientes a grupos son innovadoras.
Mientras el 44% de las ET y de las firmas grandes son innovadoras, só-
lo el 21% de las PyMEs alcanzan esa condición (vs 28% del total).

El bajo porcentaje de PyMEs se explica por las mayores dificulta-
des relativas de las firmas de menor tamaño para alcanzar las capa-
cidades mínimas requeridas (tanto tecnológicas como financieras)
para encarar procesos innovativos y para lograr resultados. Sin em-
bargo, debe destacarse que, entre las innovadoras, las PyMEs realizan
mayores esfuerzos endógenos que las demás, como se refleja en el
indicador de gastos en innovación como proporción de las ventas, y
en el de empleo en I+D en relación con el empleo total.
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Por tamaño de firma

El 39% de las firmas innovadoras son pequeñas, pero sólo el 18%
de las pequeñas alcanzan esta condición. En cambio, el 55% de las
firmas grandes son innovadoras. Este subgrupo, compuesto por sólo
54 firmas (13% del total de las innovadoras), de las cuales casi el 70%
son ET, absorbía, en 1996, el 66% de la facturación y el 48% del em-
pleo de todas las empresas innovadoras, además del 57% de la fac-
turación total y el 63% del empleo de la muestra.

Las firmas de menor tamaño son las que hacen –en términos re-
lativos– mayores esfuerzos endógenos: el indicador de proporción del
gasto en innovación sobre ventas es casi tres veces mayor al de las
firmas grandes y también es mayor la proporción deI empleo en I+D

sobre el empleo total.

Entre las especificidades locales que llevaron a la adopción en la
encuesta argentina de aspectos no contemplados en el Manual de Os-
lo, ocuparon un lugar destacado ciertas cuestiones de carácter instru-
mental u operativo que obedecen a las marcadas diferencias en
materia de contexto, capacidades administrativas, antecedentes y so-
porte estadístico para llevar a cabo encuestas y estudios sobre inno-
vación en la Argentina, con respecto a ejercicios similares realizados
en los países desarrollados.

El Manual de Oslo incluye recomendaciones explícitas en el sen-
tido de que el formulario de encuesta debe ser corto y sencillo a fin de
maximizar la tasa de respuestas efectivas. Sin embargo, los propósi-
tos de sencillez y fluidez operativa pueden conspirar en detrimento de
las posibilidades analíticas del ejercicio. Éste fue el caso de los inten-
tos realizados en procura de establecer relaciones de causa-efecto
entre las acciones desplegadas por las firmas en el campo de la inno-
vación tecnológica y su desempeño en los mercados (competitividad)
–que fue un propósito perseguido por este ejercicio–. Estos intentos
se hubieran visto obstaculizados de no haberse incluido un cuerpo es-
pecífico destinado al relevamiento de indicadores referidos a la evolu-
ción de las firmas en el período considerado, habida cuenta de las
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dificultades para obtener del sistema estadístico nacional la informa-
ción requerida sobre desempeño de las firmas en la forma necesaria
para establecer correlaciones con valor analítico.

Indudablemente, esto trajo como consecuencia el aumento del ta-
maño y la complejidad del formulario de encuesta, lo que se tradujo en
un incremento considerable de las exigencias sobre los principales in-
volucrados en el trabajo de campo: los encuestadores y las firmas en-
cuestadas.

En el diseño del cuestionario se prefirió, asimismo, no transferir al
encuestado la tarea de discernir cuáles de sus acciones y/o gastos
pueden ser considerados como actividades de innovación tecnológi-
ca. Teniendo en cuenta la complejidad del cuestionario esto podía ali-
mentar la inclinación del encuestado a responder que no realiza
actividades de innovación de ninguna clase. Se optó, en consecuen-
cia, por plantear diversos interrogantes destinados a relevar la incur-
sión de la firma por distintas acciones asimilables o asociadas a
actividades innovativas –lo que también conspiró en contra de la bre-
vedad y sencillez del cuestionario–.

Por otra parte, la medición del gasto involucrado por las activida-
des innovativas de las firmas encierra considerables dificultades. Los
principales inconvenientes están vinculados a las complicaciones que
deben enfrentar las firmas para responder cuestionarios de carácter
cuantitativo. Estas dificultades están asociadas, en general –aunque
no estrictamente– al tamaño de las firmas: las de menor envergadura
suelen aducir deficiencias en sus registros que les impiden precisar
las respuestas, sobre todo si las preguntas implican remontarse a ejer-
cicios anteriores para registrar la evolución de las variables o efectuar
comparaciones temporales. Las de mayor tamaño deben superar, fre-
cuentemente, complicaciones derivadas de la necesaria intervención
de varios departamentos para satisfacer la requisitoria.

Evidentemente, un ejercicio tan complejo como el realizado y con
tantas exigencias al encuestado, sólo puede repetirse cada cinco o diez
años, aunque puede ser complementado con encuestas breves y sen-
cillas cada uno o dos años, destinadas al monitoreo de un conjunto se-
leccionado de indicadores de innovación, de carácter básicamente
cualitativo (binarios o de jerarquías) lo que facilitará significativamente la
instrumentación del operativo y el procesamiento de las respuestas.

Es indudable que son mucho mayores las posibilidades de obte-
ner información precisa y completa sobre la conducta tecnológica de
las firmas, a partir de la realización de trabajos de campo específicos
aplicados a un subconjunto acotado de la realidad. En esos casos, se
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puede abordar los temas de interés de manera mucho más detallada
y las entrevistas suelen tener un carácter personalizado, lo que favo-
rece la captación y exploración de los aspectos cualitativos, así como
la contextualización y ampliación de la información cuantitativa.

No obstante, la representatividad de los resultados no superará,
en el mejor de los casos, el nivel del subconjunto analizado y no será
posible obtener datos expandibles al universo completo, aspecto en el
cual las encuestas de cobertura general cuentan con ventajas.

Por eso, lo ideal es intentar complementar los ejercicios de uno y
otro tipo. Aun cuando no es frecuente, sino más bien excepcional, que
en nuestra región se intenten poner en práctica ejercicios de cobertu-
ra nacional destinados al seguimiento de las actividades de innova-
ción y, simultáneamente, estudios sobre bases homogéneas y
comparables, acerca de la evolución de los niveles de competitividad
y de las causas que los determinan.

En primer término, es necesario extremar los recaudos en procu-
ra de que las encuestas de innovación logren captar en la medida de-
seada la información pretendida, al menos en lo que se refiere a su
campo específico. Asegurado esto, cabe preguntar ¿hasta qué punto
pueden las encuestas de innovación realizar aportes significativos en
áreas no específicas de su campo de exploración, cubriendo de algu-
na manera eventuales carencias informativas? En sentido inverso,
¿qué es lo que puede esperarse de los estudios de desempeño pro-
ductivo y comercial en cuanto a aportes de información y elementos
de juicio en relación con los procesos innovativos?

Una comparación entre la información obtenida a partir de diver-
sos estudios de corte sectorial realizados en la Argentina, referidos a
la conducta tecnológica y el desempeño productivo en un conjunto de
actividades industriales seleccionadas (el complejo del cuero, la in-
dustria de autopartes, la industria láctea y la fabricación de máquinas-
herramienta),4 así como los datos y elementos de juicio aportados por
la Encuesta Sobre la Conducta Tecnológica de las Empresas Indus-
triales Argentinas ofrece algunas evidencias de interés.

Las reseñas sectoriales mencionadas incluyen numerosas consi-
deraciones que no están presentes en la información proporcionada
por la Encuesta Tecnológica. En principio, esto puede originarse en la
ausencia de preguntas concretas referidas a esos temas, lo que es ló-
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gico y esperable en todas aquellas cuestiones que se alejan de la es-
fera o del campo de interés propio de la Encuesta. En cambio, cuan-
do la información faltante forma parte de los aspectos que pretenden
ser cubiertos por medio del relevamiento, será necesario corregir las
causas que han originado esas omisiones, para lo cual un primer pa-
so es distinguir entre los aspectos no indagados, de aquellos en que,
pese a haberse formulado interrogantes, las respuestas no han resul-
tado satisfactorias.

3.2. Aspectos no abordados por la Encuesta

• No se pide información sobre capacidades tecnológicas acumu-
ladas por las firmas o sobre su trayectoria tecnológica;

• si bien se indaga sobre cambios en las técnicas de organización,
no se demanda información sobre éxitos o dificultades en el proceso;

• tampoco es posible medir el impacto de las mejoras tecnológi-
cas introducidas, en términos de resultados y modificaciones del am-
biente (spill-overs);

• parece insuficiente la búsqueda de información sobre redes de
capacitación informal y otros procesos informales en los espacios pro-
ductivos, así como sobre mejoras de calidad, los que pueden ser te-
mas claves en algunos sectores;

• no se indaga acerca de las características específicas (comple-
jidad, contenido tecnológico) de los bienes vendidos por la empresa
(salvo si se trata de productos propios o de terceros); tampoco sobre
los principales destinos de las exportaciones; la combinación de infor-
mación sobre ambos aspectos puede contribuir a la evaluación de los
requisitos tecnológicos mínimos en cada mercado;

• la encuesta clasifica con criterios no comparables las exporta-
ciones e importaciones que realizan las empresas con la consecuen-
te imposibilidad de hacer estimaciones sobre comercio intraindustrial;

• no se pide información sobre cambios en el entorno competitivo
de la firma o sobre nuevas exigencias de competitividad;

• las fortalezas y debilidades de cada empresa y las ventajas
competitivas (adquiridas y estáticas) a nivel sectorial no son captadas
por este instrumento, lo que impide efectuar análisis de mediano y lar-
go plazo sin otras fuentes de información complementaria;

• la información solicitada respecto a restructuraciones en las redes
de proveedores, tanto locales como internacionales, parece insuficiente
habida cuenta de los escasos aportes de la Encuesta en esta materia.
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La principal deficiencia en este aspecto consiste en el débil regis-
tro, por parte de la Encuesta, de los profundos cambios ocurridos en el
perfil patrimonial de las empresas argentinas en los años noventa. El
notable aumento de la inversión extranjera directa y el papel protagó-
nico que están desempeñando actualmente las filiales de compañías
internacionales que operan en el país, no aparece reflejado en la infor-
mación obtenida. En un escenario mundial tendiente a la globalización
del cambio tecnológico, el análisis del carácter que asumen los proce-
sos innovativos de las ETs locales y de sus relaciones con las casas
matrices y con filiales en otros países (a propósito de estas cuestiones,
es de la mayor relevancia pero se ve dificultado por la deficiencia an-
tes mencionada).

Asimismo, la mayor parte de las empresas encuestadas no res-
pondió (o lo hizo incorrectamente) las preguntas sobre capacidad ins-
talada. Esto se evidencia por ejemplo en el sector de la industria
láctea donde se sabe que hubo una importante ampliación y construc-
ción de nuevas plantas, mientras que los datos agregados de la En-
cuesta muestran una disminución relativa entre 1992 y 1996.

Respuestas insatisfactorias

• Muchas de las preguntas de tipo cualitativo presentan respues-
tas que resultan poco confiables, a juzgar por la información obtenida
en las entrevistas. Tal es el caso del importante papel asignado por
muchas de las firmas a la asistencia a ferias internacionales (particu-
larmente en el sector de máquinas-herramienta), o a los vínculos con
sus proveedores de insumos o de bienes de capital (el complejo del
cuero) como aspecto estratégico de sus estrategias innovativas. Sin
embargo, a partir de la Encuesta no es posible efectuar una valoración
semejante.

• En términos generales es muy débil la captación de información
relevante sobre el peso de los factores sistémicos en el comporta-
miento tecnológico de las firmas, lo que se traduce en una importante
disminución de las posibilidades analíticas que ofrece el ejercicio.

• En varios aspectos, los datos que provee la encuesta sólo con-
cuerdan parcialmente con los obtenidos a partir de los estudios secto-
riales y, si bien no los contradicen, tampoco alcanzan una magnitud
similar. Es el caso, por ejemplo, de los procesos de automatización lle-
vados a cabo por algunas firmas (por ejemplo, en el sector lácteo y de
cueros), que son efectivamente registrados por la Encuesta pero no
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adquieren una envergadura semejante a la que surge de los estudios
específicos. 

• Algo similar sucede con las respuestas acerca de la adquisición
de tecnología desincorporada de origen externo, en especial en los
sectores de máquinas-herramienta y de cuero. De las entrevistas sec-
toriales surge el enorme peso que ha alcanzado esta forma de enca-
rar el mejoramiento tecnológico, lo que no se refleja en la Encuesta
sino sólo parcialmente y en la forma de una tendencia que lleva a que
prevalezca esta estrategia empresaria sobre otras alternativas.

• Del mismo modo, si bien es sabido que en el marco de las refor-
mas estructurales (y la mayor inserción internacional de la economía) se
ha producido una gran cantidad de acuerdos empresariales con firmas
multinacionales (desde asistencia técnica a compras y fusiones), y a
que esto se confirma en las entrevistas sectoriales, las respuestas cap-
tadas por la Encuesta no alcanzan esta significación. Por ejemplo en el
sector lácteo, en el caso de acuerdos de cooperación de I+D, sólo tres
empresas informan haber realizado algún acuerdo (entre las que está
una de las dos más grandes) pero con instituciones de origen local y por
poco monto, y no aparecen las referencias obtenidas en las entrevistas
respecto de los acuerdos con el Brasil realizados en el marco de la es-
trategia regional que están llevando a cabo las firmas del sector.

• Lo contrario ocurre con el aumento de la inversión, principalmen-
te en lo que hace a bienes de capital vinculados a nuevos procesos
y/o productos (en que la participación de los bienes de capital de ori-
gen local aparece notoriamente sobredimensionada en la Encuesta);
la información sectorial contradice netamente la captada por la En-
cuesta en este punto.

• La evolución de los costos medios de productos significativos re-
gistrada por la Encuesta, genera no pocos interrogantes: en todos los
sectores analizados la Encuesta arroja un aumento de los mismos, pe-
se a la profunda restructuración puesta en práctica por las firmas, uno
de cuyos propósitos fue, precisamente, la reducción de costos. Esta
paradoja puede tener explicación en cambios introducidos en el tipo
de producto, calidad, especificaciones, etc. o bien en que los produc-
tos “significativos” cambiaron entre 1992 y 1996 hacia un mayor con-
tenido tecnológico, pero la información proporcionada por la Encuesta
no permite avanzar hacia mayores precisiones.

• Existe cierta dificultad para reflejar los aumentos de productivi-
dad, ya que los indicadores escogidos por las empresas con este fin
son confusos. Asimismo, los cambios de escala directamente no pue-
den extraerse como un aporte de la Encuesta.
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• Si bien en la Encuesta se pregunta sobre la obtención de certifi-
caciones de calidad sobre la base de normas técnicas estandarizadas
internacionalmente (por ejemplo, normas ISO), la respuesta afirmativa,
en algunos sectores, no garantiza el cumplimiento de requisitos de ca-
lidad específicos del entorno en el que se desempeñan las empresas.
Éste es el caso de las autopartes, donde la Encuesta no arrojó eviden-
cias sobre la existencia de parámetros de calidad impuestos por las ter-
minales, de cuya existencia dan cuenta las entrevistas sectoriales y
son esenciales en las decisiones del sector. 

• Algunas empresas (nuevamente las de autopartes sirven de
ejemplo) tienen problemas con los estándares de productividad reque-
ridos por sus usuarios, y esto no siempre se evidencia en los resulta-
dos de la Encuesta, a pesar de que hay preguntas al respecto.

¿Cuáles deben ser los alcances de la medición de las actividades
innovativas? ¿Cuáles son los límites a partir de los cuales los requeri-
mientos de información exceden los propósitos de estos ejercicios?
En el caso de la Encuesta argentina, las escasas posibilidades de ob-
tener información complementaria a partir de las bases de datos del
sistema estadístico nacional –o de otras fuentes que pudieran ofrecer
información homogénea–, sugirieron la conveniencia de acompañar
las preguntas referidas específicamente a los procesos de innovación
y cambio tecnológico, de otras que, en rigor, pertenecen al campo de
los estudios de competitividad.

Esta opción metodológica podría incluso profundizarse, amplian-
do la recolección de datos referidos a desempeños de las firmas en el
mercado y a las prácticas comerciales y productivas que lo explican y
determinan, lo que redundaría en mayores posibilidades de realizar
estudios e investigaciones de las características requeridas para vin-
cular los procesos de innovación con la evolución de los niveles de
competitividad de las firmas –o de la economía en su conjunto– y con
las características del sendero de desarrollo del país.

Un enfoque de esta naturaleza no implicaría la negación de las
especificidades propias de los estudios de innovación, sino tan sólo el
reconocimiento de las debilidades existentes en materia de informa-
ción comparable a nivel micro y mesoeconómico y un recurso para po-
tenciar la utilidad de los instrumentos de medición de la conducta
tecnológica de las firmas. El empleo de secciones separadas según el
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tipo de información solicitado permitiría, en cualquier caso, mantener
la posibilidad de independizar los ejes temáticos de la encuesta.

El análisis de las omisiones de información relevante en que incu-
rrió la Encuesta argentina de 1997 revela que, en su gran mayoría, di-
chas omisiones pertenecen al campo que excede los alcances
esperables de un ejercicio específico de medición de las actividades
innovativas. En general, sin embargo, están en directa relación con
aspectos adicionales, que fueron abordados en el relevamiento con el
ánimo de favorecer los análisis posteriores y la obtención de elemen-
tos de juicio para la formulación de políticas. En estos casos, y tam-
bién en los que sí corresponden al campo específico de los estudios
de innovación, la carencia de información puede haber obedecido tan-
to a la ausencia de preguntas específicas como a la falta de respues-
ta a las mismas. En otros casos, aunque se han formulado las
preguntas y se han obtenido respuestas, las mismas han resultado,
por diferentes motivos, marcadamente insatisfactorias.

La ausencia de respuestas a preguntas formuladas explícitamen-
te parece aludir a aspectos culturales o institucionales que llevan a la
reticencia –o eventualmente la resistencia– del encuestado en relación
con cuestiones puntuales. Los aspectos culturales pueden incidir tam-
bién en la tergiversación de datos por parte del encuestado, o en la fal-
ta de rigor en las respuestas, todo lo cual incide en la degradación de
la información captada, aunque esto último puede deberse, también, a
deficiencias formales en la ejecución del ejercicio (preguntas mal for-
muladas, confusas, o que no abordan satisfactoriamente la cuestión) e,
incluso, a errores en el procesamiento de los datos obtenidos. 

3.5. Posibles fallas en la medición 

Aspectos conceptuales o metodológicos

Cuando el equipo que diseña y ejecuta la Encuesta es el mismo
que procesa y analiza la información obtenida, o cuando son equipos
diferentes pero que actúan con la debida coordinación, se reducen los
riesgos de que por causas de carácter conceptual o metodológico el
analista no cuente con información suficiente o que la misma resulte
sesgada en demasía en un sentido diferente al requerido para la reali-
zación de los estudios y análisis pretendidos. En la Encuesta argenti-
na, más allá de mutuas concesiones que debieron realizar los distintos
equipos conformados para llevar a cabo las tareas, la búsqueda de
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coherencia entre medios y fines llevó a que los encargados del dise-
ño del cuestionario fueran, también, los responsables del análisis de
la información, quedando a cargo del INDEC la ejecución del trabajo de
campo y la sistematización de los datos obtenidos.

Sin embargo, a la luz de los resultados arrojados por la compara-
ción entre la información proporcionada por la Encuesta y la obtenida
en diversos estudios de corte sectorial, existe al menos un aspecto de
carácter conceptual que debería ser revisado: nos referimos a la nece-
sidad de asignar un mayor peso relativo en la Encuesta, a la búsque-
da de evidencias respecto de las vinculaciones de carácter sistémico
que mantienen las firmas, en procura de mejoras tecnológicas.

Captación de la información

Otro gran interrogante, que da lugar a consideraciones de diver-
so tenor, es el referido a los recursos y procedimientos adoptados pa-
ra captar la información y cómo inciden en la calidad y en las
posibilidades de aprovechamiento de la misma. En la Encuesta argen-
tina han tenido gran peso algunos aspectos operativos, tales como las
propiedades del formulario empleado y de la muestra seleccionada, y
aspectos cualitativos como las calificaciones de los encuestadores e,
incluso, las características de los agentes encuestados. 

Recursos disponibles

El trabajo de campo para la captación de información se vio seria-
mente condicionado por restricciones presupuestarias que incidieron tan-
to en las características de los encuestadores que tuvieron a su cargo la
solicitud de información a las empresas, como en el método adoptado,
consistente en la entrega del formulario al encuestado, con quien se pac-
taba la fecha (dentro de márgenes preestablecidos) para su retiro. En
otras palabras, las empresas no respondieron el cuestionario con la pre-
sencia y el apoyo directo de los encuestadores, lo que hubiera exigido el
reclutamiento de personal con un nivel de capacitación y de dedicación
mayor, con el consecuente incremento en los costos del ejercicio.

Pese a que el formulario se acompañaba de un Instructivo muy
detallado y a que se puso en práctica un servicio de consulta telefóni-
ca (atendido por quienes habían confeccionado los formularios), el ni-
vel de asistencia y orientación al encuestado distó de ser el ideal y
esto parece haberse reflejado en el carácter insatisfactorio de muchas
de las respuestas obtenidas, sea por su ausencia o por el bajo grado
de confiabilidad de las mismas.
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La estrechez de recursos no permitió, tampoco, incluir en el opera-
tivo un número muy grande de firmas, optándose por la selección de una
muestra representativa, a lo que nos referiremos en el siguiente punto.

Procedimientos adoptados para captar la información

La muestra seleccionada fue suficientemente representativa en
términos agregados.5 Asimismo, por tratarse del mismo conjunto de
firmas consultado por el INDEC para su encuesta mensual industrial, la
muestra utilizada ofreció la ventaja –no menor– de permitir el empleo
de los factores de expansión calculados por este instituto (y, por ende,
de carácter oficial) para proyectar los resultados al universo industrial.

En contrapartida, el empleo de esa muestra determinó que la in-
formación fuera captada a nivel de firma y no de establecimiento, lo
que impidió su utilización para realizar ejercicios analíticos de corte
espacial o regional, ya que en numerosos casos el domicilio indicado
en las encuestas correspondió a oficinas administrativas de las firmas,
ubicadas en Buenos Aires, independientemente de que la información
hubiera sido recabada en establecimientos localizados en el interior
del país.

Otra grave deficiencia del ejercicio estuvo relacionada con las
dificultades para ofrecer elementos de juicio que ayudaran a inter-
pretar los numerosos y profundos cambios producidos en los años
noventa en la economía argentina en general y en la conducta tec-
nológica de las firmas en particular, de la mano del cierre de estable-
cimientos junto con la aparición de nuevos emprendimientos.6 La
muestra fue siendo modificada por el INDEC a medida que se produ-
jeron las transformaciones mencionadas, lo que no impidió que se
detectaran numerosas lagunas de información que afectaron el aná-
lisis de la evolución 1992-1996.

La muestra dejó también mucho que desear en cuanto a sus ca-
pacidades de representatividad sectorial. El número relativamente al-
to de formularios no recuperados (un 34%) tuvo indudable incidencia
en este problema, ya que estas pérdidas se dieron en algunos secto-
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res más que en otros, lo cual no hace sino resaltar la necesidad de
revisar la selección (en número y composición) de las firmas a en-
cuestar, a fin de procurar un mínimo de representatividad para cada
sector de actividad.

La extensión y complejidad del formulario no contribuyó, por cier-
to, a alentar el compromiso de los encuestados con el ejercicio. Las
graves carencias de información disponible en el sistema nacional de
estadísticas obligaron a incluir en la Encuesta una serie de preguntas
no estrictamente referidas a los esfuerzos innovativos de las firmas,
pero imprescindibles para obtener los datos requeridos para efectuar
análisis y comparaciones que permitan vincular y relacionar los cam-
bios en la conducta tecnológica de las empresas con su desempeño
en los mercados.

La solicitud de información referida a ejercicios anteriores fue, asi-
mismo, motivo de quejas por parte de las firmas y, consecuentemen-
te, complicó la ejecución del ejercicio y comprometió la calidad del
conjunto de la información obtenida. Como hemos dicho, éste era un
riesgo inevitable que debía ser asumido si se deseaba obtener infor-
mación imposible de captar por otros medios, pero necesaria para
cumplir con los propósitos planteados, que incluían, de manera desta-
cada, el análisis de la dinámica de la conducta tecnológica de las fir-
mas en los años noventa.

Como fuera planteado anteriormente, es probable que una de las
principales falencias del ejercicio consista en las dificultades encontra-
das para captar información referida a las vinculaciones de carácter
sistémico en que las firmas se apoyan para la búsqueda de mejoras
tecnológicas. Los procedimientos empleados para medir la frecuencia
y calidad de los vínculos, relaciones y contactos que mantienen los
componentes de un sistema entre sí y para estimar la incidencia de los
mismos en la conducta tecnológica de las firmas, dejan aún mucho
que desear en cuanto a sus resultados y a la posibilidad de efectuar
comparaciones confiables.

Más allá de los aspectos conceptuales involucrados en esta cues-
tión, esto puede tener que ver también con el mayor o menor acierto
alcanzado en la elaboración de las preguntas correspondientes. A juz-
gar por las respuestas obtenidas, los interrogantes planteados en el
formulario no parecen contar con las cualidades necesarias para cap-
tar la trama de relaciones en que las firmas se apoyan para sus es-
fuerzos innovativos, la que se aprecia mucho más claramente en
estudios de corte sectorial o territorial más acotados.
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Confiabilidad de las respuestas

Una cuestión que merece ser considerada especialmente es la de
ciertas discrepancias observadas entre las respuestas captadas por la
Encuesta en relación con aspectos específicos, y los datos que se ob-
tuvieron, respecto de los mismos temas, mediante los estudios secto-
riales consultando a las mismas fuentes empresarias o a sus pares.
Particularmente llamativas son las discrepancias en relación con la im-
portancia asignada por las firmas al papel que ha jugado, en el cam-
bio tecnológico, la adquisición en el exterior del país de tecnología
incorporada y desincorporada.

En este sentido, parecen estar pesando fuertemente ciertos ras-
gos culturales de nuestra sociedad, que no deben soslayarse a la ho-
ra de confeccionar los formularios de encuesta y de procesar la
información captada. La autocensura del encuestado, o su tendencia
a tergiversar la información en tributo a ciertos prejuicios vinculados a
la nacionalidad, afectan por igual a las preguntas referidas a los even-
tuales porcentajes de participación de firmas extranjeras en el capital
accionario, a los acuerdos y convenios (de naturaleza comercial, pro-
ductiva o tecnológica) celebrados con empresas internacionales, a la
adquisición de bienes de capital importados y a la contratación en el
exterior de licencias, consultorías, patentes, etcétera. 

También en vinculación con rasgos culturales, los ejercicios de
medición deben superar, asimismo, las dificultades presentadas por el
escaso rigor con que –en numerosos casos– se encaran las respues-
tas al cuestionario, a lo que se agregan los problemas por ausencia de
registros adecuados que se acentúan cuanto menor es el tamaño de
la firma. 

4. ¿Manual de Oslo o Manual Latinoamericano?

En América Latina ha crecido en los últimos años el consenso res-
pecto a la necesidad de construir indicadores que acerquen precisio-
nes respecto de la conducta tecnológica de las firmas, que den cuenta
de la magnitud y características de los procesos innovativos y que per-
mitan obtener evidencias acerca de los senderos de desarrollo que és-
tos inducen.

Sumado a lo anterior, es unánime el interés por lograr que los re-
sultados de los esfuerzos a realizar en cada país sean comparables
con otros que se efectúen tanto a nivel regional como internacional, si
se quiere asegurar la utilidad de los indicadores que se construyan. En
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este sentido, debe resaltarse que los estudios que se han llevado a
cabo en la región hasta el momento, no han sido coordinados en tor-
no a conceptos, propósitos y metodologías, más allá de compartir la
base común que proporcionan los Manuales “Frascati” y “Oslo”.

Pese a esta base común, los formularios de encuesta empleados
en cada caso, así como los procedimientos adoptados para la capta-
ción de información, difieren –en diversos aspectos y en grado varia-
ble– de los propuestos en los Manuales de la OCDE. Al mismo tiempo,
presentan importantes diferencias entre sí, ya que algunos tienden a
prestar mayor atención que otros a los aspectos cuantitativos (la me-
dición del gasto en actividades innovativas, por ejemplo, presenta di-
versos grados de cobertura) o se adoptan criterios diferentes para
decidir cuáles son las actividades y resultados que deben formar par-
te del objeto de medición.

Esto sugiere la necesidad de buscar consenso en la región respec-
to a un conjunto común de indicadores destinados a asegurar la compa-
rabilidad de los resultados obtenidos, para lo cual deberían ser
construidos a partir de criterios conceptuales compartidos y mediante el
empleo de procedimientos equivalentes o semejantes para la captación
de información. Independientemente de estos acuerdos básicos, cada
país puede seguir recurriendo a indicadores adicionales para la obten-
ción de información específica, aunque, probablemente, los resultados
presenten dificultades para su contrastación con otros casos nacionales.

Por cierto, los Manuales de la OCDE ofrecen los medios adecua-
dos para orientar la adopción de criterios y procedimientos comunes
para la medición de los procesos innovativos en la región, por lo que
el conjunto de indicadores básicos podría perfectamente definirse a
partir de las recomendaciones incluidas en los mismos. Ciertas espe-
cificidades que caracterizan la conducta tecnológica de las empresas
de América Latina justifican, sin embargo, la intención de contar con
un conjunto de indicadores regionales (tendientes a captar esas espe-
cificidades) que se agregarían a los indicadores con base en Oslo y
Frascati destinados a asegurar la comparabilidad internacional.

Las especificidades existentes a nivel regional, nacional e, inclu-
so, local, que distinguen a las firmas latinoamericanas de sus pares lo-
calizadas en los países más desarrollados de la OCDE, están
relacionadas con las características particulares de sus respectivos
Sistemas de Innovación, la conformación de los mercados en que
operan, el tamaño y las características de la firma predominante, el
grado y carácter de la inserción internacional de la economía, entre
otros aspectos.
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Esto obliga a reflexionar acerca de cuáles son las formas más
adecuadas que deben asumir los ejercicios de medición y hasta qué
punto es pertinente el empleo de procedimientos y criterios (como los
sugeridos en el Manual de Oslo) cuyo diseño responde a experiencias
surgidas de realidades no necesariamente (o, al menos, no totalmen-
te) asimilables a las de nuestra región.

En rigor de verdad, las particularidades que presentan hoy las
economías latinoamericanas y las especiales características de sus
empresas, las diferencian tanto de sus pares del primer mundo, como
de su propio pasado reciente. Las evidencias disponibles (Sutz, J.,
1998 y 2000; Bisang, R. y Lugones, G., 1998; Conacyt, México, 1998;
Crespi, G., 1998; Martínez Echeverría, A., 1997; OCEI-CONICIT de Vene-
zuela, 1998; Departamento Nacional de Planeación de Colombia,
1997) sugieren que la conducta tecnológica actual de las firmas de la
región difiere significativamente de la prevaleciente en la década pa-
sada. Particularmente, se observa un mayor interés por obtener infor-
mación, desarrollar capacidades e incrementar sus acervos en el
campo del dominio tecnológico.

Sin embargo, a pesar de la mayor inserción internacional y de la
creciente preocupación por lograr mejoras tecnológicas, que marcan
profundas diferencias con la realidad prevaleciente hasta hace pocos
años en la región, las empresas latinoamericanas continúan presentan-
do marcadas diferencias con respecto a sus pares del primer mundo
en lo que se refiere a sus esfuerzos en el campo de la innovación tec-
nológica, no sólo en cuanto a la intensidad sino, también, al carácter de
los mismos (mucho menor presencia de actividades de I+D y preponde-
rancia de esfuerzos en materia de cambio organizacional, reorganiza-
ción administrativa y comercialización de nuevos productos).

En muchos casos, las preferencias por el abastecimiento interna-
cional de conocimiento tecnológico se relacionan con cierta urgencia de
las firmas locales por lograr mejoras competitivas inmediatas (sin tener
que esperar a la maduración de esfuerzos endógenos) que permitan un
mejor posicionamiento en los mercados domésticos y, eventualmente,
en los externos. El predominio de las innovaciones vinculadas a aspec-
tos administrativos y comerciales, por su parte, puede estar indicando la
preponderancia de estrategias de carácter “defensivo”.

Ambos aspectos, así como la debilidad de las acciones referidas
a I+D, pueden tener que ver, asimismo, con un tamaño medio de las
firmas locales inferior a los estándares internacionales, lo que dificul-
ta la absorción de los costos fijos vinculados a estos esfuerzos, en los
que ni las filiales locales de compañías transnacionales se destacan.
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En efecto, la conducta prevaleciente en las ET radicadas en la re-
gión es la de seguir las pautas proporcionadas por la matriz o por otras
filiales localizadas en países de mayor desarrollo relativo, tanto en ma-
teria de productos como de procesos, introduciendo localmente esca-
sas adaptaciones o modificaciones. Esta opción por el abastecimiento
externo de conocimiento está frecuentemente determinada por la es-
trategia “global” de la matriz en materia de investigación y desarrollo
tecnológico la que, en general, sólo reserva para sus filiales regiona-
les las tareas de adaptación de tecnologías desarrolladas para otras
condiciones, a la disponibilidad local de materias primas e insumos
energéticos (Brisolla, S. y Quadros, R., 2000) y a la dotación de facto-
res específica en cada país.7

Asimismo, las acciones de las PyMEs en el campo de la innova-
ción se caracterizan por su informalidad (predominio de activos intan-
gibles y empleo de recursos dedicados simultáneamente a otras
tareas) y por su carácter incremental (resolución de problemas y adop-
ción de cambios o modificaciones “sobre la marcha”), con lo que se
procura reducir los riesgos e incertidumbres de las actividades innova-
tivas y los costos fijos asociados a ellas (Yoguel y Boscherini, 1996).

Debemos enfrentar, entonces, la existencia de urgencias que sos-
layan la realización de esfuerzos endógenos, estrategias de carácter
“defensivo”, tamaño medio pequeño de acuerdo con parámetros inter-
nacionales y filiales de ETs que no “localizan” la generación de cono-
cimiento tecnológico.

A estos problemas, se suman aspectos idiosincrásicos que pro-
fundizan las diferencias entre las firmas locales y las del primer mun-
do. Son notorias, por ejemplo, las distintas vocaciones demostradas
por unas y otras por formular demandas o requerimientos a las agen-
cias estatales en relación con la provisión de infraestructura, servicios
y asistencia tecnológica, o por interiorizarse e incidir en el diseño e
instrumentación de las políticas públicas en la materia.

Entre las causas de esta relativa apatía del empresariado lati-
noamericano parecen prevalecer ciertas resistencias, de parte de las
firmas, para tomar contacto y relacionarse con el medio científico-tec-
nológico, aun en temas próximos o vinculados al campo específico de
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acción de las mismas, ya sea por aprehensión, temor o desconfianza
a un campo desconocido o menos familiar, o bien por desconocimien-
to o insuficiente grado de conciencia respecto de las posibilidades que
el camino del mejoramiento tecnológico le ofrece en términos de ven-
tajas competitivas y de los riesgos que enfrentan las firmas que no in-
tentan recorrerlo de manera sistemática y consistente.

Las débiles vinculaciones entre el sistema científico-técnico y el
sistema económico y social responden también a la propia historia
evolutiva de la CyT en nuestros países, donde gran parte de sus insti-
tuciones fueron creadas de manera aislada, sin conexión con los pro-
cesos concretos de desarrollo.

Por ello, “la aplicación en nuestro medio de algunos indicadores
construidos a partir de experiencias de los países con mayor tradición
en investigación de CyT e I+D puede provocar distorsiones en la eva-
luación de los resultados, por el riesgo de no reflejar las característi-
cas de los sistemas sociales o las especificidades de la producción de
ciencia y tecnología local y, principalmente, por no focalizar la cuestión
central, que es la relación entre los dos sistemas: el sistema de CyT y
el sistema socio-económico” (Brisolla, S. y Quadros, R., 2000).

Los cambios ocurridos y las características señaladas sugieren
que nuestras empresas muestran hoy comportamientos muy distintos
a los vigentes hace pocos años, pero que éstos también pueden ser
muy diferentes a los patrones internacionales (trátese tanto de firmas
pequeñas como grandes, o de capital nacional como extranjero).

Se hace necesario, entonces, el diseño de instrumentos y proce-
dimientos específicos que permitan captar estas particularidades de la
conducta tecnológica de las firmas de la región y de nuestros sistemas
científico-tecnológicos, a fin de construir indicadores capaces de inter-
pretar los cambios y las diferencias señaladas, es decir, tanto con res-
pecto al propio pasado, como al presente de los principales países de
la OCDE, a cuyas estructuras y comportamientos se ajusta el Manual
de Oslo.

Para el logro de los propósitos mencionados, gracias al apoyo fi-
nanciero de la OEA y en el marco de los esfuerzos de la Red Iberoa-
mericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT) en procura
de consensos sobre definiciones, metodología y procedimientos para
recolección de información sobre CyT, se ha desarrollado una primera
versión del Manual Latinoamericano de Indicadores de Innovación
Tecnológica (Manual Bogotá) que representa un primer paso (el pri-
mer resultado) de un esfuerzo conjunto que recién se inicia en la re-
gión. En este sentido, este Manual se ofrece como el punto de partida
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y la plataforma conceptual y metodológica a partir de la cual nuestra
región pueda dar comienzo a una minuciosa tarea de conciliación y
búsqueda conjunta, entre todos los países de América Latina, de las
fórmulas más adecuadas para disponer de esos instrumentos y proce-
dimientos normalizados, que den cuenta de las especificidades que
asumen los procesos de innovación en la región, así como de las in-
dudables particularidades que se presentan en el interior de cada país
y que, al mismo tiempo, favorezcan una más precisa comparación con
los indicadores que se construyan a nivel internacional.

En el Manual Latinoamericano de Indicadores de Innovación (Ma-
nual Bogotá) sostenemos que para avanzar en la satisfacción de los
requerimientos en materia de información y análisis de los procesos
innovativos y de la conducta tecnológica de las firmas en la región, de-
ben ser considerados especialmente tres aspectos básicos:

• Las actividades innovadoras de las firmas deben ser analizadas
en su articulación con las estrategias diseñadas por las empresas en
procura de mejoras competitivas para el aprovechamiento de las opor-
tunidades de mayor rentabilidad y crecimiento identificadas en los
mercados específicos en que operan; las estrategias dependen de la
forma en que las firmas reaccionan ante las nuevas exigencias im-
puestas por la apertura y la globalización, lo cual está estrechamente
vinculado a las capacidades tecnológicas acumuladas: a mayores ca-
pacidades corresponderán mayores posibilidades de aprovechamien-
to de oportunidades.

• Teniendo en cuenta que los esfuerzos de reconversión empre-
sarial en América Latina han mostrado un fuerte énfasis en la moder-
nización organizacional y en la inversión que incorpora cambio
técnico, el análisis de la actividad innovadora deberá prestar particu-
lar atención a estos aspectos.

• Los determinantes de las decisiones de inversión y las condicio-
nes en que la misma se desarrolla, también deberán ser objeto de es-
pecial atención ya que afectan en forma decisiva las posibilidades
existentes para que las firmas lleven a cabo actividades innovadoras.

Entre los aspectos favorables que ofrece el MO para su aplicación
al análisis del cambio tecnológico en los PED se destaca la adopción
del enfoque de sujeto (por oposición al de objeto) según el cual lo fun-
damental es la actividad en la firma y no el conteo de innovaciones.
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Otro aspecto positivo es la referencia al modelo Chain Link, que
en oposición al modelo lineal, muestra cómo la actividad tecnológica
irriga todas las actividades de la firma, y no se limita a la I+D; esto es
destacado (siguiendo el Manual Frascati) por la forma en que el com-
ponente de I+D deja de ocupar el lugar fundamental dentro de las ac-
tividades de innovación, lo cual es particularmente adecuado en el
caso de los PED. 

Respecto a las debilidades del MO para su empleo en América La-
tina, merecen destacarse tres: 

• La ambigüedad respecto de los cambios organizacionales: ex-
cluir el cambio organizacional (o incluirlo sólo si genera cambios “me-
dibles” en la producción o las ventas) es una limitación (ambigüedad)
metodológica severa para el análisis de las actividades innovadoras.
En general, pero más aún en los PED, las acciones en materia de mo-
dernización organizacional están fuertemente asociadas a los esfuer-
zos de reconversión y a las estrategias de competitividad de las firmas
y –más importante aún– forman parte de las condiciones necesarias
para llevar a cabo el cambio técnico. 

• El problema de la novedad: con relación a la definición de nove-
dad, es obvio que en los PED, las dificultades para alcanzar un proce-
so o un producto que resulte novedoso a nivel mundial son inmensas.
Esto sugiere la conveniencia de agregar otros niveles al análisis, tales
como novedad para el sector, novedad a nivel nacional, novedad den-
tro de la región además de novedad para la firma.

• El criterio estricto: el concepto estricto de Innovación adoptado
en el MO conduce a que no se destaque suficientemente la importancia
del análisis de las actividades de innovación (desde una perspectiva
conceptualmente amplia), con lo que no se atiende adecuadamente al
proceso de acumulación de capacidades para crear y usar conocimien-
to por parte de las firmas, aspecto que hemos considerado clave para
el desarrollo de los procesos de innovación en la región. Es cierto que
al concentrar el esfuerzo de medición en la innovación “TPP” (Innova-
ción Tecnológica en Productos y Procesos) el MO toma la vía más ma-
nejable cuantitativamente, mientras que al introducir el complejo de
“actividades de innovación” los procedimientos se tornan más compli-
cados. Sin embargo, en las condiciones de cambio técnico difusivo/a-
daptativo incremental que caracterizan a los PED, la aplicación del
criterio estricto resulta poco adecuada para alcanzar uno de los pro-
pósitos básicos que debe guiar los ejercicios de medición en América
Latina, como es el de identificar a las firmas que se muestran activas
en materia de cambio tecnológico y presentan promisorios logros en
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la “Gestión de la Actividad Innovadora”, más allá de los resultados (“in-
novaciones objetivas”) que obtengan, así como las principales trabas
u obstáculos que los procesos innovativos presentan en la región. 

La conducta tecnológica de las firmas no sólo tiene importantes
consecuencias en sus desempeños individuales sino, también, fuertes
implicaciones en la elección tácita del sendero de desarrollo adoptado
por el país. Asimismo, identificar a las firmas potencialmente innova-
doras y conocer las características y limitaciones de los Sistemas Na-
cionales de Innovación constituye una materia prima clave para la
formulación de políticas y el diseño de instrumentos de apoyo. 

La reseña efectuada en relación con la encuesta argentina, parti-
cularmente en lo que se refiere a los aspectos metodológicos, sugie-
re la existencia de numerosos problemas de carácter tanto conceptual
como operativo que requieren ser discutidos y profundizados en pro-
cura de su superación en los ejercicios a realizar en el futuro. Hemos
señalado, asimismo, que los resultados alcanzados por las firmas en
cuanto a innovaciones tecnológicas y organizacionales se muestran
marcadamente insuficientes frente a las exigencias crecientes de los
mercados locales e internacionales. Ambos aspectos son generaliza-
bles al conjunto de la región como ha podido comprobarse en las ac-
tividades llevadas a cabo por la Red Iberoamericana de Indicadores
de Ciencia y Tecnología (RICYT).

Adicionalmente, las experiencias recogidas por la RICYT muestran
que aun cuando sólo una minoría de los países latinoamericanos han
llevado a cabo encuestas de innovación, los problemas de compara-
bilidad entre los indicadores obtenidos se han revelado lo suficiente-
mente severos como para exigir un esfuerzo sistemático en procura
de su normalización.

Lo expuesto obliga plantear tres prioridades regionales en rela-
ción con los procesos inovativos:

• redoblar los esfuerzos de promoción y difusión a lo largo de la
región acerca de la importancia cada vez mayor de multiplicar las ac-
ciones públicas y privadas tendientes a mejorar las capacidades tec-
nológicas de las firmas;

• dotar a las instituciones regionales de un mayor apoyo técnico y
metodológico a fin de incrementar el número y la calidad de los ejerci-
cios de medición de las actividades innovativas;
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• asegurar la comparabilidad regional e internacional de los indi-
cadores que se construyan en la región.

Las características particulares de la conducta tecnológica de las
empresas de América Latina, el menor desarrollo relativo de los siste-
mas científico-tecnológicos de la región, y las debilidades de sus vín-
culos con el sistema productivo, justifican la intención de contar con un
conjunto de criterios y recomendaciones metodológicas tendientes a
que los indicadores regionales puedan dar cuenta de las especificida-
des que asumen los procesos de cambio tecnológico.

Los manuales de la OCDE (Oslo y Frascati), sin embargo, deben
ser la base ineludible para esos criterios y recomendaciones. En pri-
mer lugar, con respecto al Manual de Oslo esto se explica por su ex-
plícita adopción del enfoque chain-link que ha sido reconocido como
el más adecuado para la realización de ejercicios de medición de las
actividades innovativas en América Latina. También en este aspecto,
las experiencias de la RICYT han ofrecido las evidencias necesarias. En
segundo lugar, el respeto a las definiciones contenidas en ambos Ma-
nuales permite la comparabilidad internacional de los indicadores a
construir.

Sin embargo, para que las encuestas de innovación a realizar en
América Latina cumplan el esperado papel de fuentes de información
y análisis que orienten las estrategias privadas y las políticas públicas
destinadas al mejoramiento de las capacidades tecnológicas de las fir-
mas, no sólo deben dar cuenta de los resultados (las innovaciones “ob-
jetivas”, de acuerdo con el Manual de Oslo) obtenidos por las firmas.
En nuestra región es de particular importancia que estas encuestas
nos permitan también conocer los procesos y trayectorias tecnológicas
de las firmas y sus esfuerzos en procura de un mayor dominio tecnoló-
gico, así como las trabas y obstáculos que dificultan su desenvolvi-
miento. En tal sentido, la identificación de lo que hemos llamado firmas
“potencialmente innovadoras”, así como la detección de innovaciones
en un sentido más amplio al empleado en el MO, pueden adquirir un es-
pecial valor estratégico.

El Manual Bogotá pretende ser un primer paso en esa dirección.
En tal sentido, no debe ser visto como el final de un proceso sino, por
el contrario, como la intención de ofrecer un disparador a partir del
cual se inaugure un trabajo tendiente a lograr el necesario consenso
para la adopción de criterios y métodos comunes a emplear en la
construcción de indicadores de innovación en la región. ❏
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El salto en la productividad del vacuno mejorado que se registra
en la provincia de Buenos Aires entre 1856 y 1900 es la condición si-
ne qua non para alcanzar la proverbial excelencia de las carnes ar-
gentinas. Este incremento en la productividad es verdaderamente
notable aun tomando los resultados parciales y aun más si se lo
compara con el rendimiento de la hacienda criolla. Vale la pena re-
cordar que, en los comienzos, el ganado criollo de edades compren-
didas entre los 5,6 y los 7 años tiene un peso vivo promedio de 280
a 350 kilos. Hacia 1880, a esa edad tardía los mestizos llegan a los
400 o 450 kilos; en 1895, los novillos siete octavos y los puros por
cruza alcanzan el tope de 600 kilos a los 4 años, y en 1900 esos lo-
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Tecnología pecuaria y periodización: el refinamiento del vacuno 
en la provincia de Buenos Aires entre 1856 y 1900. Un intento 
de re-periodizar, incorporando como factor central de análisis 
el empleo de una tecnología de alta productividad*
Carmen Sesto** 

El artículo propone una nueva periodización sobre los incrementos de productividad
en el terreno de la tecnología pecuaria dentro del período comprendido por los años
1856 y 1900. La misma se basa en la incorporación al análisis de un factor que tradi-
cionalmente ha sido dejado de lado en las periodizaciones tradicionales: la incorpora-
ción progresiva de una tecnología de alta productividad. Sobre la base de este
análisis, que resume una investigación más amplia, se realizan sugerencias que per-
mitan reconsiderar la historia económica del período y, de manera simultánea, que
contribuyan a la transformación de la imagen tradicional que se posee acerca de la
clase dominante del período.

1. Introducción: los descuidos de la periodización canónica 
y la importancia de los factores excluidos
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tes selectos ya proporcionan hasta un 63 y 65% de carne entrevera-
da del peso total.1

Sin embargo, este excepcional salto productivo queda mini-
mizado en la historiografía rural pampeana, incluyendo los más re-
cientes aportes, ya que dicho incremento es considerado como el
resultado de dos factores únicos: la presencia de una demanda, am-
pliada con los frigoríficos, y la sustitución del vacuno criollo por Short-
horn, Hereford y Aberdeen Angus. Un proceso extensivo que, por el
contrario, no exige supuestamente de grandes transformaciones a ni-
vel social ni en el esquema productivo, sino que asegura la perma-
nencia del sector más retardatario, conservador y opuesto a cualquier
innovación.

En consecuencia, las periodizaciones de mayor consenso privi-
legian los frigoríficos por sobre cualquier otro factor de mercado o
productivo, colocando como fecha clave el año 1900. Se puede afir-
mar que si la atención recae justamente en ese año, es porque con
el comienzo del nuevo siglo empieza el procesamiento industrial y en
gran escala de los lotes especiales en dichas empresas, lo que con-
vierte al vacuno mejorado en uno de nuestros bienes exportables
más importantes.

Este criterio queda instaurado como un hito en la periodización
sobre el desarrollo ganadero elaborada por Horacio Giberti en 1954.
Casi de inmediato, en 1955, esa temporalización fundacional es enri-
quecida y ampliada por la incorporación del criterio de mestización
elaborado por Ricardo Ortiz.

Todos los esquemas diacrónicos posteriores parten desde allí, sin
la necesaria revisión crítica de sus presupuestos, convalidándolos y
estableciendo una “periodización ortodoxa” que ha sido utilizada en to-
do tipo de prácticas historiográficas, aun en aquellas que analizan pro-
blemáticas mucho más amplias de nuestro desarrollo o dependencia
económica.2

La intención de este trabajo es incorporar una cuestión excluida
del debate académico sobre el problema: la alta productividad de la
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tecnología del mejoramiento bovino, desarrollada en la provincia de
Buenos Aires en la segunda mitad del siglo XIX, lo que implica un pro-
ceso caracterizado por la diferenciación de una vanguardia dentro de
la capa terrateniente (transformación que es imposible detectar con
categorías universales como las de clase social y que sólo puede des-
cribirse a nivel micro y con un sostén empírico).

En el refinamiento del vacuno se observan fenómenos de simi-
lar o mayor magnitud a los que se vienen adjudicando a la agricultu-
ra y a la industria, en el marco de sofisticados modelos de análisis
como el de la staple theory. En ese sentido, nos referimos a proce-
sos de acumulación de capital, inversiones de alto riesgo, conoci-
mientos científicos y tecnológicos de punta y la configuración de
nuevos actores sociales como vanguardia. No pretendemos que a
partir de estos aportes surja una explicación globalizante o totaliza-
dora de ciertas peculiaridades de nuestro desarrollo económico; sin
embargo, esperamos que los mismos puedan ayudar a plantear cier-
tos interrogantes desde una perspectiva que no es mejor ni peor que
las canonizadas, ni aspira a superarlas. Es simple e incuestionable-
mente diferente.

Por poner un ejemplo de qué tipo de interrogantes podrían llegar
a ser considerados desde esta perspectiva, puede repensarse aque-
lla sutil observación largamente sostenida que señala lo contradictorio
que resulta constatar impresionantes transformaciones económicas
en nuestra historia, a la par de una estructura social rígida e imper-
meable, que a pesar de ciertos agiornamientos se mantiene igual a sí
misma a través del tiempo. Una mirada atenta a lo que hemos deno-
minado “vanguardia ganadera” puede contribuir a la comprensión de
esta aparente paradoja, y si hemos puesto especial énfasis en estos
actores sociales es porque han sido los más olvidados por quienes
han analizado este proceso.

Desde la temprana negación de su existencia (considerando a la
capa terrateniente como un todo homogéneo) hasta más recientes in-
terpretaciones que limitan su función a la dirección de la clase hege-
mónica a la que pertenecen (y en que la condición sine qua non es la
de ser terratenientes) se consideró que el elemento clave de la pro-
ducción ganadera (y del mejoramiento del vacuno) era el agregado de
más y más tierras. Nuestro aporte destaca que el elemento distintivo
de esta vanguardia fue su capacidad empresarial y su osadía para
emprender una actividad nueva que iba contra lo establecido. Muchas
de las tardanzas y errores cometidos se comprenden por su carácter
pionero, por las limitaciones de una sociedad nueva, y por la ciencia
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de entonces, especialmente en lo referente a la herencia (la genética
aún no había surgido).

Ciertamente, este producto mejorado no fue un milagro, sino el
resultado de la difícil tarea de esta vanguardia empresarial conscien-
te de sus intereses y capaz de cumplir con todas las fases de la se-
cuencia del mejoramiento, con vistas al objetivo propio de un sector
capitalista moderno: apoderarse de los beneficios de la innovación
tecnológica y usufructuar la ampliación de ganancias, que obtuvieron
al tomar tempranamente la iniciativa del refinamiento vacuno.

Finalmente, digamos que la clara utilidad del análisis de la serie
1856-1900 (en las cuatro secuencias que temporalizan el incremen-
to ondulante de esta tecnología pecuaria) reside en aumentar la
comprensión de los procesos de incorporación y adaptación tecno-
lógica en países como el nuestro. Por ser procesos originales, de
muy difícil confrontación con los dados en los países donde se origi-
nó la tecnología, los mismos se manifiestan claramente cuando sus
resultados se hacen por completo visibles (alcanzando así alta sig-
nificación económica). En el caso analizado, tales procesos sólo se
advierten con la aparición de resultados espectaculares en novillos
de 600 kilos a los 4 años, lo que da cuenta de un punto óptimo en
materia de productividad.3

Este resultado final, cuantificado en los agregados censales,
que aparece como inesperado y repentino (diríamos que de forma
mágica), es sin embargo el fruto de toda una secuencia de pasos in-
dispensables (algunos acumulativos), dados durante un período de
dos o tres décadas: echar luz sobre estos procesos constitutivos
puede abrir posibilidades nuevas de encarar problemas relevantes,
cuyo direccionamiento no es fácil determinar a priori pero que segu-
ramente encierran claves interesantes que pueden haber permane-
cido inadvertidas.

Ésta es la peculiaridad distintiva de la serie de innovación tecno-
lógica –en términos de Schumpeter-Haggen– que presentaremos en
la Segunda Parte de este trabajo. En la Primera se hará una breve ex-
posición crítica de la “periodización tradicional” y sus olvidos, conside-
rando incluso en forma somera algunas de sus proyecciones en otros
estudios del desarrollo económico argentino de carácter más general.
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El término “periodización tradicional” designa un conjunto de tra-
bajos pioneros de Prudencio de la Cruz Mendoza (1928), Horacio Gi-
berti (1954) y Ricardo Ortiz (1955), en los que el refinamiento del
vacuno se asimila sólo al cambio racial, tomando como único indica-
dor la incorporación de Shorthorn, Hereford y Aberdeen Angus, y la
mestización de los rodeos criollos. En esos trabajos el cambio racial
se temporaliza separadamente, ignorando que se trata de las dos ca-
ras de un mismo proceso. Por un lado, se analiza lo referido a los plan-
teles de pedigrí y, por el otro, la sustitución del vacuno criollo. Por
ejemplo, Mendoza sólo data la importación y formación de las caba-
ñas de puros de pedigrí británicos; en cambio, Giberti y Ortiz única-
mente lo hacen con la mestización.4

En ambos casos se dejan sin analizar las modalidades con que
se articularon estos aspectos del mismo proceso en cuya etapa de im-
plantación se presentan dos rasgos específicos: una escasa oferta de
puros de pedigrí y extensos rodeos criollos. En principio se carecía de
esas razas especializadas en la producción de carnes, lo que obligó a
su importación. Desde 1856 esta vanguardia es la que toma el riesgo
de producirlos en el país. Esa escasez hizo prácticamente imposible
el cruzamiento de puros con criollos. El mestizaje, que fue el procedi-
miento más generalizado, consistía en dejar el ganado mejorado en
los rodeos de criollos sin control alguno de los apareamientos ni del
grado de sangre Shorthorn, Hereford o Aberdeen Angus.

Otra de las falencias de esta periodización tradicional es que
cuando se intenta pautar la delimitación general o introducir un corte,
se apela a criterios político-institucionales, aunque se incluyan otros
de orden económico, como Giberti y Ortiz, que agregan la demanda
internacional. Aquí es imprescindible detenernos para puntualizar que
esas temporalizaciones no presentan una fundamentación explícita
del modelo utilizado ni de sus alcances y efectos.

Resulta entonces que la periodización formulada por Mendoza to-
ma como eje la transferencia de los núcleos Shorthorn, Hereford y
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2. Primera Parte

2.1. “La periodización tradicional”: Mendoza, Giberti y Ortiz (1928-1955).
Los frigoríficos en el centro



Aberdeen Angus, desde una óptica institucionalista. Esta óptica priori-
za el valor del pedigrí como el documento que garantiza la existencia
de esa sangre perfeccionada, sin preocuparse por las vicisitudes que
suscita la reproducción y la aclimatación de dichos ejemplares. Por
consiguiente, la temporalización se establece alrededor de los pedi-
grís y de las instituciones destinadas a emitir, legalizar y hacer confia-
bles esos documentos, generando una infraestructura inicialmente
privada: la Asociación de Criadores y, más adelante, corporativa: la
Sociedad Rural Argentina y, finalmente, la intervención del Estado a
través del Ministerio de Agricultura.

Esta cronología se inserta en el intervalo que va de 1852 a 1910
–desde la Organización Nacional y hasta el Centenario– con sus dos
grandes eras: la del pedigrí, que va de 1852 a 1889, y la del refina-
miento científico, desde 1889 y hasta 1910. Eventualmente, la prime-
ra cuenta con un antecedente mítico, la era del famoso toro Tarquino,
que se extendería desde 1823 o 1826 hasta 1852. Los cortes se es-
tablecen en torno a dos años como hitos nucleares: 1889 y 1910. En
1889 la Asociación de Criadores de Shorthorn publica el primer “Herd-
Book”; en 1910 se asiste a la entrega de los “Herd-Books” Shorthorn
y Hereford a la Sociedad Rural Argentina.5

Una notoria superación trae aparejada la periodización de Giberti
y la de Ortiz, al incluir el proceso de mestización en la etapa de incor-
poración al mercado internacional de carnes: congeladas y enfriadas.
Para anticipar una objeción, diremos que se parte del supuesto de que
el despegue de una producción proviene sólo de la demanda interna-
cional: cueros, tasajo, lanas, cereales y carnes, desconociendo la di-
versidad y especialización que se está gestando alrededor del mercado
interno: consumo y reproductores, como ocurre con los vacunos.

Esta óptica se observa en el esquema diacrónico de Giberti, que
formula la primera periodización del sector pecuario en la larga dura-
ción, periodización que se extiende desde el siglo XVI hasta el XX, se ini-
cia con la difusión del ganado desde la conquista, hasta 1600, y sigue
con las vaquerías (1600-1750), la estancia colonial (1750-1810), el sa-
ladero (1810-1850), la merinización (1850-1900) y, de allí en adelante,
el frigorífico con la mestización. En esta línea de temporalización se
adoptan dos grandes períodos políticos: colonial e independiente, cu-
yo corte, según Giberti, es impulsado por la ganadería.6
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Otra de las objeciones sugiere que esas temporalizaciones están
impregnadas de una concepción de la economía que gira en torno de
la superioridad de lo industrial. La misma, que Giberti y Ortiz compar-
ten con su presente (situado en 1950), supone la inclusión fundamen-
tal del problema de la industria en los debates acerca del problema
del desarrollo argentino, debates en los cuales se tiende a localizar
las deficiencias en la restricción existente a los procesos manufactu-
reros (los que, se supone, hubieran garantizado nuestra autonomía).
No es extraño que desde esta perspectiva industrialista, la etapa del
frigorífico sea considerada como la fundamental, pese a la apropia-
ción de los beneficios por parte de las empresas extranjeras, que los
autores señalan.

Puesta la actividad frigorífica en el centro, la lenta evolución de la
mestización se explica por la ineficiencia de los mercados locales, así
como por las resistencias de saladeristas y grandes terratenientes. Sin
embargo, es posible establecer los límites de dicha evolución apelan-
do a criterios institucionales. Su comienzo podría fecharse en 1852
(año en que fue derrocado Rosas), y su conclusión con la crisis de
1930. Asimismo, este intervalo ofrece una división: un primer período
de adecuación al mercado británico (1852-1890) y otro segundo de in-
dustrialización de ese bien primario (1890-1930). Encabalgado entre
los dos momentos se opera el giro favorable a la mestización (1880-
1900) merced a la incorporación de los frigoríficos y en respuesta a las
exigencias de una demanda altamente selectiva.

La mestización en sí reconocería a su vez otros dos períodos:
1852-1883 y 1883-1900, empleando como fechas divisorias los años
1883 (en que se instalan los primeros frigoríficos) y 1900 (en que se
consigue el acceso generalizado a esta oferta tecnológica). El avance
cuantitativo de dicho proceso se mide con indicadores precarios e in-
suficientes: las categorías puros, mestizos y criollos de los agregados
censales de 1881, 1888, 1895 y 1908, instrumentos demasiado rústi-
cos para dar cuenta de la compleja operatoria de aplicación de esta
tecnología pecuaria, cuyas condiciones concretas y específicas en el
período de implantación muestran vacunos mejorados con una gran
variedad de sangre pura, que de ninguna manera se pueden reducir a
los tres ítems de esas categorías censales.7

Trabajando con la información de esas fuentes, Ortiz explica la
exigua evolución de la mestización vacuna que se constata hasta
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1883 –el censo de 1881 habla de un 0,4% de puros y de un 9% de
mestizos– por la falta del frigorífico. Cabe preguntarse qué impulsó el
aumento constatable en 1888, en que la categoría de mestizos as-
ciende bruscamente hasta un 36%, y en 1895, en que se alcanza un
50% del total cuando aún estaba lejano el ingreso a la oferta de esa
industria. Indudablemente, en este análisis se está subestimando la
importancia del aumento de la demanda interna y, posteriormente, de
la exportación de ganado en pie a Gran Bretaña que se realiza entre
1892 y 1900, si bien sólo se efectúa en gran escala a partir de 1895.

Incluso la especialización extrema en la raza Shorthorn, que llega
hasta un 85% de la categoría mestizos de las cédulas censales de
1895, es explicada por Ortiz por la presión de los frigoríficos. Sin em-
bargo, el estudio de otro tipo de material heurístico relativiza esta con-
clusión, ya que la especialización en el Shorthorn es muy anterior al
frigorífico, y fue impulsada por los saladeros y por el consumo local
(debido a que el empleo de esta raza se mostraba más eficaz que las
otras dos en términos de corpulencia y parecido fenotípico).

El lento crecimiento de la mestización entre 1852 y 1880 obede-
ce a múltiples razones, pero la importancia que atribuyen al frigorífico
Giberti y Ortiz no parece ser la principal. Antes bien, debería prestar-
se atención a los problemas de adaptación de la hacienda mejorada.
En las condiciones rústicas a las que fueron sometidos, esos plante-
les sufrieron altas tasas de morbilidad y mortalidad hasta que cumplie-
ron con un indispensable período de aclimatación. Paralelamente en
el tiempo, la vanguardia modificó otros aspectos indispensables para
la incorporación exitosa de esta nueva tecnología productiva bajo la
forma de instalaciones, reaseguramiento de la cadena de pasturas,
mantenimiento y cuidado de los ejemplares y preparación de personal
especializado.

La expansión de los mestizados producida a partir de la década
del ochenta fue estimulada también debido al rigor con que se cum-
plieron los diversos eslabones, indispensables para difundir la sangre
perfeccionada y resolver la extrema escasez de puros. Ya se cuenta
con planteles de puros por cruza, mestizos y mestizones, con un sis-
tema productivo restructurado, una asesoría agronómica y veterinaria
y una vanguardia que ya ha hecho su aprendizaje y está en condicio-
nes de multiplicar y extender su operatoria.8
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Sintetizando la visión crítica de estas periodizaciones y de sus
principales consecuencias historiográficas, creemos que no dan debi-
da cuenta de las características e importancia de esta tecnología pe-
cuaria por excluir de dichas temporalizaciones el proceso de
implantación en que se alcanza ese óptimo productivo. Esto es así por
tres razones principales:

1) El incremento productivo se mide sólo a través del cambio ra-
cial obtenido (sin preocuparse de cómo) en una descripción suma-
mente acotada, pues el condicionante que se privilegia es la
expansión horizontal sobre las tierras desocupadas. Al separar el
cambio racial de las transformaciones sociales y productivas, esta téc-
nica es vista en forma “neutra” sin un correlato temporal entre ella y
los resultados de su aplicación, desnaturalizando la complejidad de
este proceso y desdibujando el papel de los actores sociales –la van-
guardia terrateniente– portadores de la innovación.

2) Considerar el cambio racial como motivado exclusivamente por
los frigoríficos excluye de la temporalización la estrategia de la van-
guardia y la demanda interna, de importancia decisiva. Olvidan que
esta innovación tecnológica fue introducida por esos actores sociales
y estuvo principalmente sostenida –entre 1856 y 1892– por los sala-
deros, el abasto urbano y la propia demanda de reproductores puros
y de alta mestización. Fue precisamente durante esos años, en los
que no tuvo peso la demanda ampliada de las empresas frigoríficas,
cuando se produjeron los avances más significativos en la funcionali-
dad del sistema productivo, en la gestión gerencial y en la introducción
de conocimientos teórico-prácticos; y fue también entonces cuando
las indispensables inversiones tuvieron un marcado carácter de alto
riesgo. Es de la conjunción de todos estos elementos, en un largo y di-
ficultoso proceso de adaptación tecnológica, de donde surge la plata-
forma productiva que permitió la aceleración de una especialización
que, para el año 1900, ya estaba plenamente establecida.

Considerando que estas periodizaciones dejan un amplio conjunto
de cuestiones por debatir (debido a las insuficiencias y contradiccio-
nes que se han señalado), resulta sorprendente que esas debilidades
no hayan sido percibidas entre las décadas del sesenta y del noventa,
cuando fueron utilizadas para repensar la problemática del sector
agropecuario pampeano. En general, puede decirse que la periodiza-
ción “tradicional” fue incorporada sin tomar distancia con la postura
académica ya establecida.
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Las contradicciones y desigualdades del desarrollo o crecimiento
económico argentino articularon el debate académico entre 1960 y
1990, indagando básicamente en las oscilaciones de los bienes expor-
tables y en las variaciones de la acumulación de capital. Siendo la ex-
portación de carnes uno de los factores esenciales en ese proceso,
las contribuciones disponibles sobre el refinamiento del vacuno adqui-
rieron un valor explicativo estratégico, ya que sirvieron para encontrar
algunas de las claves de la acelerada expansión económica y, tam-
bién, de su posterior estancamiento.

Sin embargo, ese debate no incluyó en su agenda el cambio tec-
nológico ni, mucho menos, el refinamiento como una tecnología de alta
productividad, ya que se la consideraba como un proceso extensivo,
que sólo exigía del agregado de más y más tierras.9

Debemos señalar que de las periodizaciones surgidas a partir de
este debate sólo reseñamos las que conciernen estrictamente al fenó-
meno de transformación de la producción pecuaria. Al examinar estos
puntos diferenciaremos un primer abordaje realizado entre 1960 y
1970, y, a continuación, un segundo abordaje que se produjo entre
1980 y 1990. Y ello tanto desde el punto de vista de la aplicación de
esas formulaciones generales, y del tratamiento que recibieron los
cuadros temporales heredados en los trabajos escogidos del desarro-
llismo (Di Tella y Zymelman), neoclásicos (Cortés Conde, Gallo, Ge-
ller, Fogarty, Alejandro Díaz y Míguez), y dependentistas (Laclau,
Flichman, Rofman-Romero, Pucciarelli y Sábato).

Al margen de las discrepancias entre esas perspectivas, se reco-
noce entre ellas un acuerdo previo que refuta las visiones preceden-
tes. Para todas estas perspectivas la expansión agraria no fue
antagónica ni limitó la industrialización hasta 1930. Tampoco estas po-
siciones presentan mayores diferencias cuando seleccionan los recor-
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9 El debate se gestó en torno a los siguientes autores, aunque comienza con los artículos de dos li-
bros míticos, como ya lo señaló Míguez: Di Tella, Germani y Graciarena (1965); Di Tella y Halperin
Donghi (1969:15-535); Fuchs (1965: 189-201 y 217-222); Di Tella y Zymelman (1969: 37-102); Fie-
nup et al. (1972); Geller (1975: 156-200); Laclau (1969); Flichman (1977: 89-111); Díaz, Alejandro,
C. (1980: 17-33 y 144-164); Arcondo (1980); Cortés Conde (1979: 51-141); Míguez (1985: 323-324);
Sábato (1979: 10-70); Sábato (1988: 180-200); Gaignard (1985); Gaignard (1989); Pucciarelli (1986:
9-54 y 207-284); Sábato, H. (1989: 11-50); Adelman (1989).

2.2. Desarrollos historiográficos basados en la periodización “tradicional”
(1960-1990). En el centro, los problemas del desarrollo o crecimiento económico
argentino



tes temporales, los límites generales del proceso de refinamiento del
vacuno y el énfasis puesto en los indicadores económicos por sobre
los sociales.10

La coincidencia más significativa es que el refinamiento pierde todo
lo que tenía que ver con un proceso de alta productividad, quedando
acotado a una variable o factor relevante, pero de similar importancia
a otros indicadores económicos que, junto con los políticos y sociales,
forman un conjunto o estructura cuya interacción específica está pre-
determinada en una línea estandarizada, en el modelo de crecimien-
to, de dependencia económica o de transferencia tecnológica en el
que se sustenta. Un caso ilustrativo es el modelo de Nurske reformu-
lado por Cortés Conde y Gallo, en que el refinamiento lanar y vacuno
es considerado como una innovación en las técnicas productivas que
se agrega a las variables del crecimiento ya tradicionales, tanto exó-
genas (comercio exterior, flujos de capital e inmigración), cómo endó-
genas (ganadería, agricultura y tierras).

Este modelo se torna más complejo con la incorporación de los
factores condicionantes procedentes de la sociedad tradicional, siem-
pre suponiendo que el proceso de modernización no logra destruir los
rasgos premodernos en la onda expansiva. Ejemplo de esta perviven-
cia nos parece el comportamiento rígido e inflexible de los grandes te-
rratenientes (posición más tarde revisada por ambos autores).11

En cuanto a las periodizaciones sobre el refinamiento vacuno, se
adopta unánimemente el criterio establecido por Giberti y, en algunos
casos, la ampliación de Ortiz, legitimando el año 1900 como fecha cla-
ve. Al incluirse esas construcciones temporales tal como están, lo que
se hace es robustecerlas y consolidarlas sin la imprescindible revisión
previa. La aceptación de esos hitos tiene que ver con una coincidencia
más amplia respecto de la superioridad de los tramos industrializados
y, en este caso, de los frigoríficos, dado que todos los posicionamien-
tos visualizados, aun los más antagónicos ideológicamente, confían en
que esos tramos implantarían los mecanismos de autodesarrollo en la
Argentina.

Esta versión sesgada del refinamiento como variable y del con-
junto al que pertenece se incluye en el período o época de mayor ex-
pansión económica del país, también denominada etapa de
“preacondicionamiento” por los desarrollistas, cuya línea de demarca-
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ción parece firmemente trazada entre varias fechas aproximativas:
1870-1914 o 1880-1914, extendiéndose en otras a 1852-1930 o 1860-
1930. Esas etapas se determinan sobre la base de criterios económi-
co-sociales pero se engloban en otros de orden político-institucional
(como la formación del Estado Nacional, la Primera Guerra Mundial y
la crisis de 1930). A la vez, este período forma parte de un esquema
más amplio de pasaje o transición de una sociedad tradicional a una
moderna, así como otros períodos más breves vinculados con las co-
yunturas intercíclicas (más precisamente con las crisis de 1886, 1873
y 1890).12

Sin embargo, el giro más pertinente y ajustado a esta problemáti-
ca ha sido recientemente planteado en los modelos de transferencia
tecnológica a mediados de la década del setenta, cuando se concep-
tualiza al refinamiento del vacuno como una tecnología pecuaria des-
tinada a optimizar la eficiencia de los bienes exportables. De este
modo se destaca, por vez primera, la complejidad de este proceso que
engloba la localización y la difusión de la tecnología y, también, aspec-
tos tan diversos como la importación de reproductores mejoradores, la
estrategia de los actores sociales, la adaptación de diseños de maqui-
narias e instalaciones, la especialización de la mano de obra y la ge-
neralización de conocimientos científicos.13

Pero tan interesante y valiosa formulación no se plasmó en un es-
quema cronológico capaz de dar cuenta del incremento productivo en
nuestro país y, más precisamente, de su centro de irradiación: la pro-
vincia de Buenos Aires. Probablemente se deba a la superficialidad y
a los supuestos previos con que se utilizaron los modelos de transfe-
rencia tecnológica desde horizontes intelectuales disímiles: depen-
dentistas y neoclásicos, pero que atribuían la capacidad de innovar
únicamente al centro o a la metrópoli. De esta capacidad excluían a
los actores sociales locales, como si innovar sólo consistiera en traer
una receta y copiarla textualmente, sin tener la urgencia de realizar
adaptaciones creativas que, en algunos casos, generan modificacio-
nes sustanciales en las concreciones temporales y en la duración de
las secuencias. En consecuencia, sólo se incluyen algunos pocos da-
tos relacionados con la transferencia y la localización, en tanto que el
riquísimo proceso de difusión y de adaptación no es contemplado en
esos esquemas temporales.
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12 Cortés Conde y Gallo, E. (1973: 33-56); Di Tella y Zymelman (1965: 187-190).
13 Rofman y Romero (1973: 9-60 y 97-139); Fogarty (1977: 133-136).



Desde la escuela dependentista sólo se considera la delimitación
ampliada entre 1852-1860 y 1930, ya que esta tecnología pecuaria si-
gue siendo considerada como un fenómeno inducido por la demanda
externa. En consecuencia, y sin otras dilucidaciones, se respetan la
fecha y las motivaciones establecidas canónicamente por Giberti
(1900/frigoríficos) en cuanto a las explicaciones para el mejoramiento
bovino en gran escala. En ese marco global no se incluye la temática
de la productividad en la delimitación ni en los cortes, ni se analizan
los procesos de difusión y adaptación, porque se parte del a priori se-
gún el cual los terratenientes vedaron el acceso a dicha tecnología.
Esta restricción se sustenta en el hecho de que controlan o monopoli-
zan los predios de mejor calidad y más extensos, ya que para esta tec-
nología extensiva no hay otro requisito que disponer previamente de
ese recurso natural.14

La primera periodización que contempla al mejoramiento bovino
como una tecnología de alta productividad es presentada por Fogarty
en 1977. Apoyándose en el modelo elaborado por Félix y por Ruttan-
Hayami, establece tres fases. La primera de transplante de los anima-
les mejorados, la segunda de adopción del diseño de maquinarias y
una estrategia consciente de los actores sociales, y la tercera de crea-
ción de una tecnología propia.

Desde ese punto de vista, la fase inicial se extiende entre 1860 y
1930, y se caracteriza por la libre difusión del ganado introducido por
los inmigrantes y la expansión de las tierras vírgenes. El hito tecnoló-
gico lo ubica tardíamente desde 1930 en adelante, porque entonces
se habría alcanzado la frontera y, con ello, se habrían terminado las
“ventajas comparativas naturales” de los campos bonaerenses. Fo-
garty sostiene que recién a partir de allí se hicieron necesarias las
otras dos secuencias, por lo cual no quedó más remedio que invertir y
hacer un esfuerzo serio de implantación.15

La amplitud que alcanza la fase inicial de esta tecnología pecua-
ria revela el profundo desconocimiento del proceso concreto que tuvo
lugar en la Argentina, más específicamente en la provincia de Buenos
Aires. No obstante, el autor se arriesga a comparar dicho proceso con
el caso australiano, con sólo dos o tres documentos de nuestra histo-
ria y, con ese mínimo registro heurístico, llega a la conclusión de que
los problemas del desarrollo argentino se deben a que el avance so-
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15 Fogarty (1977: 133-136).



bre tierras vírgenes no exigió que se consumaran las otras dos fases,
como supuestamente ocurrió en Australia. Por nuestra parte, creemos
haber encontrado el cumplimiento de esas secuencias, recurriendo a
un nuevo marco teórico y de temporalización, y a un exhaustivo ras-
treo de las mejores fuentes históricas, lo que echaría por tierra esos
endebles argumentos (haremos mención a ellas en la Segunda Parte
de este trabajo).

Queda por saber en qué medida las posibles alternativas y los
nuevos derroteros que dejó en suspenso la propuesta de Fogarty hu-
bieran contribuido a conferir otra dirección al debate sobre el sector
agropecuario pampeano que se dio entre neoclásicos y dependentis-
tas en la década que va de 1980 a 1990, y que tuvo como eje el cre-
cimiento económico a largo plazo. Pero este interrogante no tiene
respuesta porque ni la mejora en la productividad del vacuno ni las pe-
riodizaciones referidas al refinamiento se incluyeron entre las cuestio-
nes centrales analizadas.16

Ese debate se interesó primordialmente por lo agrario como una
etapa superior a la ganadería, así como por el comportamiento de los
productores y de aquellas empresas agropecuarias (en el período de
gran expansión entre 1852-70-80/1914-30), aun con un fuerte énfasis
en el valor explicativo del peculiar sistema de tenencia de la tierra. Sin
duda que las impactantes conclusiones a las que se arribó sobre las
cuestiones mencionadas se deben a la preocupación por operar a ni-
vel micro en contextos históricos y con conceptos desagregados, como
una saludable reacción al uso dogmático de los modelos macrosocia-
les, aceptando la sagaz crítica de Míguez.17

En uno de los balances más recientes sobre esta renovadora
perspectiva, Hilda Sábato (1993) presenta un cuadro secular de las
transformaciones del sector agropecuario entre 1860 y 1960, empren-
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16 La temática del cambio tecnológico se asoció tempranamente al lanar, excluyendo de esas con-
sideraciones al vacuno. Véase Montoya (1971: 12-17); Sbarra (1973: 40-123); Vedoya (1973);
(1975: 233-247); Vedoya (1981). Sobre la problemática tecnológica en el sector agrario y para un
período posterior al nuestro se generó una serie de trabajos que renovaron las bases de la proble-
mática, fundamentalmente desde dos instituciones –el INTA y el CISEA–. Los artículos y libros más re-
levantes son: Barsky (1978); (1991); (1988); Obstchatko (1988); Piñeiro et al. (1984); Sábato (1980);
Tort y Floreal Forni (1980); Weil (1988). Para el período colonial esta problemática es introducida
por: Garavaglia (1989).
17 Una de las trayectorias más centradas en lo agrario es la de Noemí Girbal. Véase Girbal de Blacha
(1973); (1980); (1982); (1989); (1990); (1991ª); (1991b); (1992). Véase también Míguez (1986: 89-
110). En este artículo se encuentra uno de los más lúcidos análisis de las interpretaciones tradicio-
nales, de la teoría del bien exportable y de la escuela dependentista.



dido con el auge del lanar y concluido con la recuperación de la agri-
cultura pampeana. Tomando como eje la estructura agropecuaria,
analiza elementos tales como las formas de propiedad y la tenencia
de la tierra, así como, en un nivel micro, la organización de la produc-
ción y el funcionamiento de las empresas. Es precisamente la perma-
nencia de éstas lo que imprime continuidad a esta periodización.

En ese esquema general las fechas establecidas como límites o
cortes se refieren estrictamente a los cambios económico-sociales de
esa estructura, sin apelar a sucesos políticos institucionales, y tienen
una exacta correspondencia con los ciclos de ascenso y caída de la-
nas, carnes y cereales en el mercado internacional, remozando los
criterios ya tradicionales de Giberti y Ortiz. Examinamos los cuatro ci-
clos formulados: el lanar (1860 y 1890); la expansión agropecuaria
(1890-1914); dinamismo, fluctuaciones y crisis (1915-1939); estanca-
miento agrícola (1940-1960). De tal modo descubrimos que el perío-
do conocido como de mayor expansión que usualmente abarca entre
1852-60-70/1914-30 se divide en dos, remarcando la incidencia del
primer ciclo (ya que la autora otorga importancia primordial a la ex-
portación de lanas como un condicionante determinante del cambio
socioeconómico).18

En ese orden de mérito sigue la agricultura como motor de cre-
cimiento. Aunque se hace una somera referencia a la participación de
las carnes vacunas, no hay ninguna indicación sobre la influencia del
refinamiento en dicho proceso. Esto lleva a plantearnos otro interro-
gante: ¿es plausible enfrentar el desafío de explicar desde un ámbi-
to del que se tiene un vasto conocimiento la totalidad del sector
agropecuario y del proceso global? ¿Esa versatilidad nos autoriza a
extraer argumentos de dicha temática para evaluar la relevancia o tri-
vialidad de otros acontecimientos, que no conocemos con la misma
profundidad?

Quizás hubiese sido de gran utilidad para ese arduo trabajo (ca-
paz de brindar explicaciones convincentes y detalladas a nivel micro)
extender estas explicaciones al refinamiento vacuno. Sin embargo, los
prejuicios pesaron más y se convalidó la óptica tradicional de una téc-
nica extensiva. En verdad, en ese nivel de análisis dicho proceso no
sólo confirma el comportamiento dinámico y flexible de terratenientes
bonaerenses, sino que muestra a una vanguardia que realizó fuertes
inversiones y de gran riesgo, y que implantó esta tecnología pecuaria
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en empresas de alta especialización productiva, generando efectos
transformadores de similar magnitud a los que habitualmente se atri-
buyen a la agricultura.19

Haciendo un breve recuento de esta primera parte, es fácil com-
probar que si el refinamiento del vacuno ha desaparecido del análisis
como proceso de incremento productivo, ello se debe al modelo de ex-
plicación y de temporalización utilizado. En este sentido, las falencias
señaladas pueden analizarse en los niveles que comprenden dichos
modelos:

a) ese proceso no puede ser captado en modelos cuyo objeto
es explicar el desarrollo o el crecimiento económico argentino, des-
de una perspectiva global en que el refinamiento es un hecho aisla-
do del contexto productivo; menos aún recurriendo a formulaciones
preconcebidas. Estos modelos estudian las estructuras o las ten-
dencias generales que condicionan el crecimiento o desarrollo (acu-
mulación de capital o contradicción entre fuerzas productivas y
relaciones sociales de producción), y a partir de esas variaciones se
introduce el principio explicativo que aporta una imagen exhaustiva
y totalizadora;

b) la presentación extremadamente sesgada del refinamiento co-
mo una tecnología extensiva se vincula con el modelo explicativo vi-
gente, en que la demanda internacional es la función determinante por
antonomasia junto con los recursos naturales de esta economía de ex-
portación. Esta concepción minimiza la temática referida a la produc-
tividad porque excluye de sus consideraciones las transformaciones
productivas, los actores sociales y la demanda interna.

Llegados aquí podemos replantear el problema inicial entre una
tecnología de alta productividad y la modalidad de periodización des-
de una perspectiva que nos permita subsanar las deficiencias que ve-
nimos puntualizando en esta Primera Parte.
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19 En las revisiones historiográficas de los noventa no se encuentra ninguna preocupación por re-
formular las temporalizaciones largamente acreditadas; cf. Cortés Conde (1997); Pucciarelli
(1993); Malgesini (1990); Palacio (1992); Berj y Reguera (1995); Ansaldi (1994); Barsky et al.
(1992). Sin embargo, Tulio Halperin Donghi nos brinda la más aguda crítica de los problemas que
plantean los modelos temporales evolucionistas y cómo el aporte de Braudel rompe con la unidad
impuesta por un sujeto y un tema; véase Halperin Donghi (1992: 79-122). En este mismo libro apa-
rece otra serie de artículos sobre los nuevos debates teóricos: cf. Cortés Conde (1992: 123-144);
Gallo (1992: 145-164).



En el contexto de una larga investigación, fueron surgiendo las
numerosas falencias inherentes a lo que hemos llamado “periodiza-
ción tradicional”, de las cuales creemos haber comentado las más im-
portantes. Llegado a un cierto nivel de masa crítica, el estudioso debe
preguntarse si es conducente seguir manejándose con un instrumen-
to tan falible, y si no resulta más útil intentar formular uno nuevo. Re-
suelto el dilema por la afirmativa, surgen naturalmente las dificultades
de la empresa, ya que al carácter provisorio de toda hipótesis científi-
ca se debe sumar, en casos como éste, la necesidad de apoyarse en
un marco conceptual y un modelo de temporalización diferente, que
fueran compatibles y congruentes entre sí, así como con la nueva evi-
dencia empírica obtenida a partir de fuentes no usadas habitualmente
hasta entonces.20

En este sentido, nos pareció adecuado valernos del modelo de
“innovación tecnológica” de Schumpeter-Haggen porque en esa con-
ceptualización el impulso proviene de una vanguardia empresarial
cuando aún no se cuenta con el incentivo de la demanda ampliada, y
ésta es la cuestión central en el contexto de implantación tecnológica
que efectivamente ocurrió en la provincia de Buenos Aires entre 1856
y 1895. En este tramo inicial las cuestiones específicas se originan por
la imposición de un producto nuevo totalmente alejado de lo que se
hacía rutinariamente. Para enfrentar ese desafío de ir contra la co-
rriente, se necesitaban aptitudes especiales que, a juicio de Schumpe-
ter, sólo estaban presentes en una pequeña fracción de la población,
a la que define como vanguardia, pues es la que debe vencer las re-
sistencias y solucionar los problemas de adaptación.

Sin embargo, esta conceptualización no permite captar adecua-
damente la adaptación de esta tecnología a las condiciones reales de
producción, por lo cual recurrimos a los “neoschumpetarianos” o “evo-
lucionistas” como Haggen, Rosemberg, Nelson y especialmente, para
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20 Este tipo de fuentes alternativas fueron el sustento de nuestra tesis doctoral. Allí puede consul-
tarse el análisis pormenorizado de las mismas que acreditan la periodización propuesta; incorporar-
las al presente trabajo frustraría la intención de hacer una presentación breve y accesible; véase
Sesto (1998: 360-377). Es necesario puntualizar que respecto al sector industrial contamos con pre-
cedentes de gran valor que nos resultaron de gran utilidad, véase Katz y Bercovich (1988: 59-166);
Katz (1978).

3. Segunda parte. Una nueva propuesta de periodización (1998)

3.1. Advertencia metodológica



países en desarrollo, a Dahlman y Katz. Estos excelentes trabajos
permiten visualizar la implantación de esta tecnología como un proce-
so endógeno, azaroso y acumulativo que no puede hacerse automáti-
camente; antes bien, en cada momento surgen nuevas dificultades
cuya solución no puede observarse en ninguna otra parte más que en
el interior del país.21

Este modelo permitió analizar el proceso de implantación de esta
tecnología en cuatro niveles que constituyen el núcleo de la misma: un
producto nuevo, las transformaciones productivas que requiere el pro-
ducto, la vanguardia que realiza esas modificaciones y un mercado
ampliado. También sustituimos el término producto nuevo por cambio
racial, y creemos ser fieles a la denominación primigenia, porque la
modificación genética es el resultado de la incorporación de un pro-
ducto nuevo: los planteles Shorthorn, Hereford o Aberdeen Angus.22

Diseñar la periodización de esta particular instancia histórica re-
curriendo a los modelos que venimos analizando puede dar la impre-
sión errónea de que esos compartimientos teóricos se utilizaron como
moldes vacíos para rellenarlos mecánicamente con el material extraí-
do de numerosas fuentes primarias. Sin embargo, queremos subrayar
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21 Schumpeter (1963: 140-161 y 191-262); (1983: 95-134); Dahlman (1978: 11-30 y 51-66); Nelson
y Winter (1982: 8-48); Hagen (1964: 34-89); (1984: 71-150). Antes de optar por este modelo evalua-
mos detenidamente los que se venían utilizando tradicionalmente. El más frecuentemente utilizado
para el sector rural era el de Ruttan y Hayami. Sin embargo, a nuestro entender este modelo presen-
ta una deficiencia insalvable porque el cambio tecnológico es inducido no por los actores sociales, en
nuestro país supuestamente por el sector público. También analizamos los modelos propuestos des-
de las teorías del círculo vicioso, del bien primario exportable y el dependentista. Sobre la teoría de
los círculos viciosos los trabajos de mayor relieve son: Nurske (1962); Slicher Van Bath (1974: 13-
50). En cuanto a la teoría del bien primario exportable, véase Watkins (1963: 141-158); Johnson
(1970: 9-22). En cuanto a la perspectiva institucionalista del cambio tecnológico, véase North (1990).
En nuestro país este modelo teórico es analizado vinculando la relación entre la disponibilidad de bie-
nes exportables y el desarrollo industrial por Lucio Geller, “El crecimiento industrial argentino hasta
1914 y la teoría del bien primario exportable”, en Giménez Zapiola (1975). Respecto de la perspec-
tiva dependentista véase Sunkel y Paz (1970); Sábato y Mackenzie (1982). Sobre el concepto de
sector conductor, véase Landes (1969).
22 Sobre esta vanguardia, aunque sin referirse a ella con este nombre, existe una interesante biblio-
grafía: véase Ferns (1968:  428-430); Hernando (1991: 158-160); Míguez (1985: 45-58); Sábato, H.
(1989:153-170); Sáenz Quesada (1980a: 189-212 y 246-265); (1980b: 541-553); (1977); (1988);
(1990); (1991a); (1991b); (1995); (1994); Reguera (1995: 421-452). Sobre el modo en que esta van-
guardia va pasando de comerciantes a hacendados y, luego, a empresarios y financistas, véase Bal-
mori (1990: 179-185); Mancur (1971).
El concepto de vanguardia fue reintroducido hace apenas una década por Halperin Donghi para
mostrar la función dirigente de la clase dominante. Véase Halperin Donghi (1985: 223-247); (1992:
19-45).



que el camino seguido fue exactamente el inverso porque todos los
elementos de esta serie –los límites, el recorte, los planos de transfor-
mación, las rupturas específicas, las articulaciones entre diferentes ni-
veles, la distribución en secuencias y los puntos de inflexión– fueron
determinados sobre la base de las referencias concretas obtenidas a
partir de esos datos empíricos, de manera tal que los modelos sirvie-
ron de dispositivos sensibilizadores para generar nuevos argumentos
críticos y una mejor comprensión de este complejo proceso histórico.

El objetivo de esta serie es describir las condiciones históricas
que posibilitaron un incremento sin precedentes en la productividad
del vacuno, inseparable del proceso de adaptación de una tecnología
pecuaria en el contexto de implantación que se dio en la provincia de
Buenos Aires entre 1856 y 1900. Es necesario subrayar que se trata
de una experiencia única y singular que marca nuevas relaciones en-
tre pasado, presente y futuro y, en ese sentido, declaramos que en di-
cho pasado no buscamos la mejor manera de retratar el presente ni
tampoco intentamos encontrar las claves para explicar el presente en
que vivimos.23

La correspondencia entre incremento productivo y adaptación
tecnológica se trató en primer lugar porque es la piedra angular de un
proceso (como el anverso y reverso de la misma moneda). Por lo tan-
to, no se puede relegar un aspecto sin ir en desmedro del otro. Esta
articulación se alcanzó buscando la correspondencia empírica entre
mejoras en la productividad y la adaptación ad-hoc de instalaciones,
maquinarias, construcciones u otros elementos importados. De esta
manera, se pudo dar cuenta del hecho central del refinamiento del va-
cuno, a saber: que aun el más mínimo incremento productivo implicó,
en casi todos los casos, la solución a problemas estructurales que su-
peraban ampliamente la adaptación del patrón tecnológico, y sólo
cuando se sortearon esos obstáculos se alcanzaron secuencias de
mayor complejidad aunque, a primera vista, dé la impresión de un
avance progresivo y continuo.
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3.2. El refinamiento del vacuno como una tecnología de alta productividad
(1856-1900)



El criterio para confirmar el grado de vinculación entre incre-
mento productivo y transformaciones fue seguir las variaciones del
peso vivo y el tiempo que insumían los vacunos mejorados para al-
canzarlo. En este punto queremos detenernos especialmente, por-
que tomar como referente a los vacunos mejorados puede prestarse
a confusiones, suponiendo que se trata de un indicador que tiene va-
lor en sí mismo. Sin embargo, en este caso representa y condensa
las elecciones estratégicas de los actores sociales y las transforma-
ciones específicas que debieron introducirse. Por ejemplo, cuando
los puros de pedigrí alcanzan una productividad similar a los británi-
cos, encontramos que se han realizado importantes modificaciones
en los sistemas de aprovisionamiento de agua, de manutención y de
cuidados.

Una vez clarificadas las conexiones entre incremento productivo
y transformaciones específicas nos abocamos, en segundo lugar, a
las cuestiones referidas a la delimitación y al recorte temporal de di-
chas conexiones. Aquí aparece la otra piedra angular del refinamien-
to del vacuno, porque el constante incremento productivo puede crear
la ilusión de un proceso continuo y automático a la manera de los es-
quemas evolutivos, en los que basta alcanzar determinados índices
para pasar a la etapa o el período siguiente. Pero las fuentes consul-
tadas rompen con esta ilusión e insistimos en lo ya señalado: que ca-
da uno de los aumentos productivos es el resultado de situaciones en
las que debieron tomarse decisiones cruciales, que afectaron la es-
tructura del sistema productivo.

Sólo cuando esos obstáculos se sortearon quedó libre el acceso
a una secuencia de mayor complejidad. Como ejemplo podemos se-
ñalar que esta estrategia productiva se formula después de encontrar
la forma de racionalizar el uso de las pasturas de primera calidad, con
técnicas conservacionistas que garantizan una manutención barata y
adecuada “a campo”. Otro tanto ocurrió con la sustentación de esta
tecnología pecuaria, cuya funcionalidad requirió de una completa reor-
ganización de la distribución espacial y temporal y, más adelante, de
un sistema administrativo gerencial, con el consiguiente ahorro de
tiempo y de mano de obra.

No debemos olvidar que este proceso tampoco es automático,
porque para que todos esos nuevos segmentos tecnológicos se com-
plementasen y coincidiesen hasta conformar una tecnología, hizo fal-
ta un agente social conductor: el grupo de terratenientes que
llamamos vanguardia, un sector que adquiere su identidad por esas
mismas elecciones estratégicas.
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La otra ilusión que suscita el constante incremento productivo es
que todas las transformaciones progresan de manera uniforme y si-
multánea, y esto no es así porque en cada dimensión, y según el tipo
de actividad, se observan muy distintas temporalidades. En esta tra-
ma temporal se encuentran transformaciones que únicamente se ajus-
tan al esquema evolutivo como el cambio racial o el engorde, aunque
con distintos tiempos. Otras transformaciones, como las técnicas, las
de los métodos productivos y las del ordenamiento de los trabajos, só-
lo persisten mientras no son reemplazadas por otras más eficientes (y
las terceras ocupan el tiempo breve que demanda hacerlo, como la re-
modelación edilicia).

Otra de las preocupaciones centrales fue establecer los cortes
distinguiendo las transformaciones productivas que provocaron un
punto de inflexión y una ruptura específica y que, desde la más sim-
ple a la más compleja, se dieron a la manera de pequeñas explosio-
nes. Estas consideraciones hicieron que la noción de secuencia fuera
la más ajustada porque participa de esa lógica de la fragmentación.
Sin embargo, fueron necesarias algunas especificaciones para su me-
jor uso. Este término se asocia a la necesidad de cumplir ciertos re-
quisitos previos para pasar de una a otra secuencia. Aunque es
totalmente cierto que dichas secuencias no pueden pasarse por alto,
esto no quiere decir que la anterior predetermine la siguiente. Esta
afirmación se basa en la comprobación de que, en el pasaje de una a
otra secuencia, se plantean situaciones críticas cuya resolución impli-
ca la toma de arriesgadas decisiones y nuevas adaptaciones creati-
vas, en las que seguramente se sopesó la existencia de enlaces
condicionantes como el cambio racial y otros factores azarosos o ma-
croeconómicos, como pueden ser las crisis de 1866 y 1873.

Por esas razones esta serie de largo plazo se dividió en cuatro se-
cuencias de corta duración (inspirándonos en los modelos de transfe-
rencia tecnológica de Ruttan-Hayami), si bien la división en dos de la
secuencia de creación de una tecnología: una destinada al mercado
nacional, y otra al mercado internacional, no estaba contemplado en di-
chos análisis. Las fechas que limitan las secuencias se establecieron
basándonos en los criterios ya explicados para la serie, y describiendo
el tipo de transformación que provocó ese incremento productivo.24

En síntesis, la primera secuencia se denominó “incorporación del
producto mejorado y nuevos métodos de producción entre 1856 y 1873”;
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la segunda “producción de puros de pedigrí, adaptación de maquina-
rias e instalaciones y disciplinamiento de la mano de obra entre 1873
y 1887”; la tercera “creación de una tecnología propia en función del
mercado interno, reorganización laboral, aparición del sistema geren-
cial e introducción del motor a vapor entre 1887 y 1895”; y la cuarta
“adopción de la tipificación internacional para la producción de novillos
entre 1895 y 1900”.

Hechas estas observaciones, la delimitación temporal se estableció
entre 1856 y 1900, iniciándose con la introducción de los primeros plan-
teles de pedigrí y dándose por concluida cuando lotes selectos alcan-
zan el mismo rendimiento que los británicos. En el momento fijado como
comienzo para nuestra periodización (1856), la situación era compleja
porque si bien el sistema productivo había comenzado a modificarse
con el refinamiento del lanar (entre 1840 y 1850), la operatoria con va-
cunos suponía nuevas dificultades resueltas de forma satisfactoria en
los años siguientes con la aplicación de diversas medidas: formando
stocks de puros por cruza, mestizos y mestizones; disciplinando y en-
trenando una mano de obra, y reordenando el sistema edilicio y la dis-
tribución de espacios en los establecimientos (localización y distribución
en cuadros, apotreramiento moderno), de modo tal que pudiese efec-
tuarse el control y seguimiento de las tareas de refinamiento.

Al llegar al momento escogido como punto final (1900), el sistema
de producción ha sido totalmente remozado en los sectores de van-
guardia, ajustándolo al modelo imperante (fundamentalmente en Gran
Bretaña) y a la comercialización a través de transacciones directas en
los mercados. Las mismas, que incluyen ahora la demanda británica,
comprenden una variada gama de hacienda con distintos grados de
refinamiento.25

El hecho de que este proceso se extendiera durante casi medio
siglo puede parecer un plazo algo dilatado para la obtención de los
resultados deseados, sin embargo fue lo suficientemente veloz para
un país nuevo como el nuestro, habida cuenta de la brecha tecnoló-
gica que existía en relación con Gran Bretaña, así como de los re-
querimientos de este proceso productivo, en particular porque el
ciclo biológico de los vacunos es muy prolongado, mucho más que
el de los lanares. Por tanto, llegar a puros por cruza implicaba de 15
a 20 años.
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Cabe señalar que esa demora también se debe a las caracterís-
ticas de un país nuevo como el nuestro: la escasa población y el bajo
grado de capacitación de la mano de obra, las grandes extensiones po-
bremente comunicadas, la ausencia de insumos y la crónica falta de re-
puestos tuvieron que ver con lo pausado del proceso. Estos argumentos
parecen más veraces que los tradicionalmente aceptados para explicar
esa demora que, por lo general, se atribuye a un comportamiento rígido
y premoderno de los empresarios o a la falta de un impulso externo (co-
mo la demanda ampliada de los frigoríficos).

Algunos comentarios finales: para empezar, recordemos que la
primera secuencia del refinamiento se dio entre 1856-1873, pero fue-
ron las crisis del lanar en 1866 y 1873 las que dieron el definitivo im-
pulso al proceso, de modo que para 1895 la nueva tecnología estaba
en pleno funcionamiento. El medio siglo queda, en realidad, reducido a
tres décadas. Bien vista, la transformación de la tecnología pecuaria se
produjo en forma bastante rápida, gracias a que la vanguardia ganade-
ra pudo apoyarse en la experiencia previa de los pioneros ingleses en
la tecnología de refinamiento del lanar que ellos habían instrumentado.

La serie del refinamiento del vacuno como una tecnología de alta
productividad en la provincia de Buenos Aires entre 1856 y 1900 aquí
presentada ha sido dividida en las cuatro secuencias señaladas y, en
cada una de esas secuencias, se establecieron las dimensiones del
concepto de innovación tecnológica: sistema productivo, cambio ra-
cial, vanguardia y mercado. En dichas secuencias y en las dimensio-
nes establecidas se identifican las transformaciones específicas y, en
este sentido, queremos ser precisos: sólo se mencionan las que están
involucradas con este proceso y con ningún otro. Esas transformacio-
nes se incluyen en la secuencia en la que se detectan las variaciones
alcanzadas, que aluden a la introducción, sustitución o culminación de
los elementos de este proceso. En todo caso, insistimos, esto no quie-
re decir que todos ellos tengan la misma duración, ni tampoco que
evolucionan al unísono.

Aquí nos interesa indicar expresamente algunas de las modifica-
ciones claves que posibilitaron el pasaje de una a otra secuencia Así,
de la primera a la segunda fue la racionalización de la oferta de pas-
tos tiernos; de la segunda a la tercera, la redistribución espacial de las
explotaciones, nuevo ordenamiento temporal de los trabajos; y de la
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tercera a la cuarta, la organización de los establecimientos sólo como
una empresa agropecuaria.

En síntesis, el esquema es el siguiente:

Primera secuencia (1856-1873): Transferencia material. Incorporación
del producto mejorado y nuevos métodos de producción

El intento de reproducir localmente puros de pedigrí, con la incor-
poración de los primeros planteles Shorthorn y Hereford entre 1856 y
1866, no surgió de una estrategia previa ni provocó transformación al-
guna en el sistema productivo. Esta experiencia fue posible porque se
aprovechó la capacidad ociosa de las modestas reformas ya existen-
tes en relación con el lanar: cabañas, cabañeros, pastores y reservas
forrajeras con pequeños alfalfares y parvas henificadas.

Ese intento fracasa porque ni el mercado ni las condiciones de
producción pueden soportar y rentabilizar el alto precio de esos ani-
males; sin embargo, con esos reproductores se inicia el mestizaje de
los rodeos generales y el stock de mestizos y puros por cruza, que son
los eslabones indispensables para resolver el problema esencial del
período de implantación: la escasez de núcleos mejoradores y la enor-
me extensión de los rodeos criollos.

Esta experiencia prematura fracasa porque se desconocen los re-
quisitos de esta tecnología: adaptación, aclimatación y difusión y, lo
fundamental, aún no se habían encontrado las técnicas para regulari-
zar, estabilizar y expandir la oferta de pasturas apta para las razas
productoras de carnes, cuestiones que se resuelven a partir de la cri-
sis del lanar de 1866. A raíz de esta circunstancia se discuten estas
cuestiones y se encuentra en las técnicas de regulación de uso de las
pasturas la forma de darle continuidad y amplitud a dicha oferta.

Sistema productivo arcaico

Comienza a remozarse debido a:

• Modificaciones en las instalaciones centrales: cabañas, bretes y ja-
güeles.

• Organización de la mano de obra y diferenciación de tareas: caba-
ñeros, galponeros y pastores entrenados en Europa.

• Ordenamiento de las actividades principales bajo los principios de
la división general del trabajo.
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• Maquinaria para cultivar, enfardar y preparar alimentos. Adaptación
de recetas alimenticias.

• Sistemas de utilización de pastos tiernos mediante rotación entre
leguminosas y gramíneas. Reservas forrajeras por henificación.

Cambio racial caracterizado por:

• Formación de camadas mejoradas de reproductores de alta mesti-
zación y puros por cruza, con métodos zootécnicos.

• Fracaso de la cría de animales de pedigrí nacidos en el país.
• Bajo crecimiento vegetativo de la hacienda mejorada, por proble-

mas de adaptación y por el todavía arcaico sistema productivo.
• Adopción de normas para el mejoramiento racial.
• Formación de mestizones sobre la base de mejorados con criollos,

siguiendo el libre apareamiento sin control del grado de sangre pu-
ra ni los tiempos de la operación, con destino a saladeros y abasto.

Actitudes de la vanguardia:

• Mediante el mejoramiento vacuno busca ampliar el margen de ga-
nancias, que había comenzado a disminuir para el criollo en 1856,
y que afrontó nuevas mermas en 1866.

• Paralelamente inicia su propio proceso de capacitación, principal-
mente en Gran Bretaña, y también en Francia y Alemania.

Tipos de mercado:

• La operatoria con vacunos se desarrolla en mercados que no dife-
rencian las calidades: abasto urbano y saladeros, y con prácticas
comerciales arcaicas que carecían de toda transparencia. Para im-
plantar la nueva tecnología realiza adaptaciones creativas (señala-
das en Cambio Racial y Sistema Productivo).

• Las cotizaciones se fijaban “al oído”, y con categorías determinadas
a golpe de vista, sin condiciones objetivas y verificables, como la
pesada.

Segunda secuencia (1873-1887). Producción de puros de pedigrí. Adap-
tación de maquinarias e instalaciones y disciplinamiento de la mano
de obra

En esta segunda secuencia se encauza el refinamiento vacuno,
sustentádolo en una estrategia productiva de la vanguardia que com-
bina vacunos y lanares mejorados y que se formula a fin de paliar los
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efectos de las crisis de 1866 y 1873. Las transformaciones más sus-
tanciales surgen alrededor de los puros de pedigrí a fin de prevenir y
facilitar la aclimatación de esos planteles de alto precio. Estas inver-
siones diferenciales pueden rentabilizarse porque la vanguardia ha lo-
grado la formación de una demanda interna altamente selectiva. La
otra transformación es la difusión de los apotreramientos para contro-
lar la mestización y regularizar el uso de las pasturas, y también la
combinación de pastos de primera con alfalfares según el modelo de
Frers, que permite un notorio abaratamiento del alto costo de implan-
tación de alfalfares. Estas modificaciones implican nuevas especiali-
zaciones y reorganización de la mano de obra, para lo cual se diseña
un inédito sistema de atracción y retención con un mejoramiento de
las condiciones de vida.

Sistema productivo remozado
Caracterizado por:

• El nuevo sistema edilicio y la nueva funcionalidad de los edificios
centrales construidos para lanares es aprovechada para mejora-
miento de vacunos.

• Generalización del uso de potreros subdivididos de acuerdo con el
grado y clase de sangre, y de aguadas instaladas mediante técni-
cas abaratadoras de costos.

• Sistemas de reparación y mantenimiento de alambrados y maqui-
narias.

• Introducción de motores de maquinaria polifuncional para el servi-
cio de la manutención y del abastecimiento de agua, mediante ja-
güeles, molinos y norias con diseños adaptados.

• Capacitación, entrenamiento y control de la mano de obra; sistema
jerárquico, moralizador y de retención del personal.

• Nuevas viviendas destinadas a peones, cabañeros y otro personal.
• Organización rudimentaria de sistemas contables y de registro es-

tadístico de lluvias y vientos.
• Nuevos procedimientos para la conservación de los forrajes en es-

tado verde; ensayos con maíz y alfalfa ensilados al aire libre. Éxito
con los pastos pardos.

Cambio racial caracterizado por:

• Predominio de la raza Shorthorn en los planteles de pedigrí y puros
por cruza.
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Primeras camadas de machos de 7/8 o puros por cruza; comienza
con ellos la mestización de los mestizones.

• Prosigue la cría de mestizones en gran escala en los rodeos de
criollos.
Obtención del prototipo ajustado al mercado interno (“agigantados”).

Actitudes de la vanguardia:

• Formulación y principio de aplicación de una estrategia destinada a
combinar la producción de lanares y de vacunos refinados (alta es-
pecialización productiva para exportación), como parte de una polí-
tica empresarial mayor, orientada al abaratamiento de costos y a
paliar los efectos de la crisis de 1873 y las variaciones del merca-
do internacional.

• Impulsa avances en el refinamiento vacuno, debido a las altas ga-
nancias que proporciona un mercado de reproductores y de plante-
les de cría sostenido por clientes de gran poder adquisitivo.

Tipos de mercado:

• A la arcaica operatoria para consumo interno y exportación, se su-
ma la conformación de un mercado moderno de reproductores me-
jorados: puros por cruza, alta mestización y mestizos, que
acaparado por la vanguardia utiliza otros canales y modalidades,
como las ferias rurales que se realizan en sus establecimientos y
en las casas rematadoras. Allí las transacciones adquieren una ma-
yor transparencia, ya que se concretan en subasta pública.

• También se empieza a configurar un mercado de puros de pedigrí,
controlado mayoritariamente por lotes importados: Reino Unido,
Estados Unidos y Francia, aunque ya participan algunos ejempla-
res de la vanguardia.

• En el mercado de consumo interno, ya se advierten ventajas para
los precios de los lotes de mestizos y mestizones de la vanguardia.

Tercera secuencia (1887-1895). Tecnología propia en función del mercado
interno. Reorganización laboral. Aparición del sistema gerencial e intro-
ducción del motor a vapor

La tercera secuencia se abre con ejemplares de las razas Short-
horn y Hereford nacidos en el país, con rendimientos y características
similares a los británicos, cuyos resultados son inseparables del siste-
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ma de prevención genética y de salubridad, incluso con vacunas y
asesoramiento de profesionales. Se clausura con un notorio incre-
mento en la corpulencia de los mestizos para abasto urbano y con la
rapidez con que ésta ha sido adquirida. Las transformaciones más
significativas se efectúan alrededor de los rodeos mestizos a fin de
optimizar el cambio racial y el sistema de manutención con un rea-
condicionamiento del régimen a campo, en que el sistema del Carril
completa una serie de cláusulas que ya se venían practicando, desti-
nadas a abaratar los costos de implantación de alfalfares, nuevos sis-
temas de aprovisionamiento de agua y de fuerza motriz. Incorporación
de maquinaria agrícola de punta: trilladora a vapor, arados y segado-
ras, destinados a darle mayor velocidad a la recolección y procesa-
miento de forrajes.

Sistema productivo reorganizado

Características:

• Combinación y reorganización de edificaciones centrales. Avances
en la división en potreros para régimen de engorde y manutención,
y en los sistemas de aprovisionamiento de agua, realizados bajo
principios de concentración y centralización.

• Las edificaciones centrales se mejoran mediante la construcción de
almacenes, escuelas y correos. Mejora edilicia de los puestos de
campo.

• Sistemas de control sanitario; asistencia permanente o temporaria
mediante veterinarios.

• Articulación de la combinación leguminosas/gramíneas con potre-
ros alfalfados de superficie mediana, con lo que se aumenta la ca-
pacidad receptiva.

• Introducción de nueva maquinaria para procesamiento de forrajes;
nuevas formas de manutención del ganado mejorado en produc-
ción extensiva.

• Sistemas de conservación de alfalfa, maíz y pastos verdes; silos y
prensados. Pasto pardo.

Cambio racial caracterizado por:

• Ampliación de la escala de planteles puros de pedigrí: se pasa de
20/30 a 100/300, con una alta proporción de vientres.
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• Se pasa de 1.000 a 3.000 vientres de 7/8 y puros por cruza.
• Mestización de los rodeos generales por cruza con reproductores

puros o puros por cruza, dirigidos a un abasto con mayor capacidad
adquisitiva.

• Persistencia en la producción de mestizones en gran escala.
• Novillos para consumo interno que duplican el peso de los criollos.

Actitudes de la vanguardia:

• Asume el fuerte compromiso financiero –de alto riesgo– implicado
en el aumento de escala de los planteles de pedigrí, que sólo en al-
gunos casos es resultado del propio crecimiento vegetativo; la de-
cisión se adopta con la esperanza de aumentar la renta y de
absorber el beneficio del acaparamiento temprano de dichas exis-
tencias.

• A esta altura ya controla el 80% de los ejemplares puros de pedigrí
inscriptos, que aun antes de ingresar al mercado internacional
cuentan con una demanda selecta (ampliada desde la crisis de
1890).

• Adoptan y difunden las adaptaciones creativas en materia de ma-
quinaria, instalaciones y mano de obra.

Tipos de mercado

• El proceso de modernización del mercado continúa con la conforma-
ción del mercado de puros de pedigrí nacidos en el país, altamente
selectivo, de pequeñas dimensiones y de gran poder adquisitivo.

• La oferta está controlada por unos pocos miembros del núcleo de
la vanguardia, que impone una modalidad tomada de los británicos
y de los franceses, y que influye en los precios según el prestigio
del criador, la excelencia de los ejemplares y, entre otros elemen-
tos, de una cuidadosa propaganda y publicidad de la operatoria.
Además, la cantidad de carne y su proporción de grasa surgen de
factores de pesaje con instrumentos de precisión y de medición, co-
mo el método barométrico.

Cuarta secuencia (1895-1900): Adopción de la tipificación internacional
para la producción de novillos

Consideramos que esta secuencia se inicia con la producción de
novillos de más de 600 kg, aptos para la exportación, y concluye con
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la estandarización de este producto de acuerdo con las normas exi-
gidas por el mercado británico; se adopta un proceso productivo que
incluye un conjunto de instalaciones, técnicas y modalidades formali-
zadas. Las transformaciones fundamentales se originan en torno de
los planteles de novillos aptos para exportación, con un redimensio-
namiento de los apotreramientos y del sistema de manutención y ter-
minaciones con reservas forrajeras verdes de maíz y alfalfa, potreros
alfalfados con el sistema del Carril junto con otras modalidades ante-
riores, lo que implicó una generalización de la redistribución del espa-
cio para acercar los potreros a las poblaciones centrales y la difusión
del sistema del Carril.

Sistema productivo moderno

Caracterizado por:

• Nuevas mejoras en el sistema edilicio para peones y puesteros.
• Subdivisión de potreros para cría, refinamiento y manutención de

acuerdo con el grado, clase de mejoramiento y estado.
• Introducción de bebederos automáticos, pozos semisurgentes, mo-

linos, norias y pozos artesianos.
• Sistemas especiales de manutención para cubrir el pasaje del va-

cuno de la alimentación láctea a la herbácea.
• Motor de vapor (alta complejidad para la época) aplicado a usos

múltiples; aprovisionamiento de agua, manutención, conservación
de cultivos y ampliación en gran escala de las praderas de pastos
tiernos.

• Organización gerencial: asistencia contable; profesionales en fun-
ciones administrativas, como encargados generales y mayordo-
mos.

• Sistemas de ascensos de la mano de obra: peones puesteros, gal-
poneros y cabañeros.

• Capacitación en los propios establecimientos: primeros cabañeros
criollos; formación de personal con diversas especialidades por sis-
tema de maestro y aprendiz.

Cambio racial caracterizado por:

• Modificación del prototipo de padre de pedigrí adaptándolo al mer-
cado británico.
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• Mestización de los planteles generales (al menos una cruza).
• Resueltos los problemas de adaptación, y renovados los sistemas

de manutención y asistencia, se obtiene una tasa de parición mu-
cho mayor en los animales puros (70%) y en los planteles genera-
les (50%).

Actitudes de la vanguardia:

• Se cumple la proyección estratégica formulada treinta años atrás.
Muy tempranamente se beneficia colocando lotes selectos para la
exportación en pie a las más altas cotizaciones, y con la ampliación
de mercado y el encarecimiento de los reproductores puros de pe-
digrí y por cruza, de los que acapara hasta un 80%.

Tipos de mercado:

• Se establece un mercado de novillos para exportación, que en pe-
queña escala comenzó en 1889; se rige por los criterios y normas
internacionales impuestos por la demanda del Reino Unido en
cuanto a la calificación de las terminaciones, las tipificaciones, los
tiempos y formas en que se debían ofertar los lotes. Sin embargo,
la formación de esa oferta de alta especialización que recibía coti-
zaciones diferenciales, fue una tarea sumamente complicada, que
exigió un esfuerzo previo que apunta a una producción acorde con
las exigencias de ese mercado, y una alta calificación de los plan-
teles productores de novillos para exportación.

• En este proceso de compatibilización racial, la vanguardia jugó un
papel único, porque fue la encargada de llevarla a cabo, introdu-
ciendo un nuevo prototipo y generalizando el cruzamiento absor-
bente. Este proceso se dio en tres fases: estandarización de los
lotes; adopción de las prácticas comerciales internacionales: venta
al peso, con publicidad y transparencia en los acuerdos, y termina-
ciones de primera en lotes, de 1.500 a 3.000 cabezas anuales, so-
bre la base de la financiación previa.

• Esta operatoria de alta competitividad se daba simultáneamente
con otras de menor calificación (abasto urbano y saladeros), que le
permitía a la vanguardia encontrar una salida muy rentable y lucra-
tiva a los amplios lotes de mestizones de baja calidad. Es decir, en
la estrategia de la vanguardia se contemplaba cuidadosamente
atender demandas diferenciadas en varios mercados, de muy dis-
tinta calidad y especialización. ❏
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En la actualidad Bijker es
profesor de Tecnología y Sociedad,
y decano de la Facultad de Artes y
Cultura, ambos cargos en la
Universidad de Maastricht en
Holanda. Asimismo, es coeditor, con
W. Bernard Carlson y Trevor Pinch,
de la prestigiosa colección “Inside

Technology” en MIT Press y, hasta
1997, fue coordinador del Programa
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Europea de Ciencia, Tecnología y
Sociedad. Es coeditor –con Thomas
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Social Construction of Technological
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Del Laboratorio a la Ciudad: Wiebe Bijker habla de la evolución 
de los Estudios Sociales de la Tecnología*
Pablo J. Boczkowski **

Wiebe Bijker es un ingeniero heterodoxo y, parafraseando a John Law, heterogéneo. Si
entendemos la ingeniería en sentido amplio como el uso del conocimiento y la experi-
mentación para la creación de objetos socialmente útiles, la trayectoria de Bijker es cier-
tamente “ingenieril” –tal como se manifiesta en la construcción de entidades tan
diversas como planes de reforma curricular para la educación media, colecciones edi-
toriales, programas transnacionales de posgrado, disciplinas académicas, movimientos
políticos, manuales de Física para alumnos de escuela secundaria y textos sociológi-
cos–. En el medio de tanta heterodoxia y heterogeneidad ha habido al menos un ele-
mento constante: la pasión –y tal vez la obsesión– por democratizar la tecnología a
través de mostrar que su rigidez es el resultado de procesos sociales “endurecidos”
usualmente disfrazados bajo justificaciones técnicas, y por ende capaces de ser modi-
ficados en las condiciones apropiadas. Su peregrinar por ocupaciones y campos del co-
nocimiento lo encontró como pionero de la llamada “Nueva Sociología de la Tecnología”
a principios de la década del ochenta. La conversación que a continuación presentamos
repasa tanto los cambios que desde entonces han tenido lugar en su pensamiento acer-
ca de los estudios sociales de la tecnología, como las direcciones en que el mismo co-
mienza a proyectarse en el futuro.

* Entrevista realizada en Ithaca, Nueva York, en mayo de 1997, con motivo de la participación de
Bijker en la conferencia “Knowledge and Its Discontents: Science, Expertise and Modernity”, orga-
nizada por el Departamento de Estudios de Ciencia y Tecnologia de la Universidad de Cornell. Agra-
dezco la colaboración de Wiebe Bijker, Trevor Pinch e Irina Konstantinovsky.
** Graduate Program in Science and Technology Studies, Cornell University.
1 Bijker, W., Hughes, T. y Pinch, T., The Social Construction of Technological Systems: New Direc-
tions in the Sociology and History of Technology, Cambridge, MIT Press, 1987.



Shaping Technology/Building
Society,2 y autor de Of Bycicles,
Bakelites, and Bulbs,3 y de
numerosos artículos en
publicaciones académicas.

Haciendo historia

Pregunta (P): A pesar de que
usted habla un poco de esto en Of
Bycicles, Bakelites and Bulbs,
quisiera comenzar preguntándole
cómo fue que se interesó por los
Estudios Sociales de la Ciencia y la
Tecnología.

Wiebe Bijker (WB): Comencé
mis estudios de física en la
Universidad de Tecnología de Delft
–en Holanda–. Si bien es una
universidad tecnológica, la tradición
del plantel docente era bien teórica,
con lo cual para mí es más fácil
hablar de física que de ingeniería
Aplicada o algo por el estilo. Era
1969, un año después del Mayo
Francés. El mismo tipo de
movimiento llegó a Holanda,
aunque “a la holandesa”, o sea de
una forma menos extrema. Cuando
ingresé a la universidad me
involucré relativamente rápido en un
movimiento estudiantil que
intentaba incluir temas sociales
dentro del currículum científico y
tecnológico. Luego hubo una
especie de corte cuando un amigo
mío que enseñaba en una escuela

secundaria renunció. En ese
momento había escasez de
maestros y como la gente de la
escuela estaba comenzando a
desesperarse yo decidí ayudarlos.
Nunca antes se me había ocurrido
la posibilidad de ser maestro. El
primer año fue catastrófico, el
desorden imperaba en el aula y no
había límites. A pesar de todo
decidí seguir con el trabajo ya que
la escuela seguía sin encontrar un
reemplazante, y a partir de ahí las
cosas anduvieron mejor y el trabajo
empezó a gustarme mucho.

Cuando terminé mis estudios
universitarios continué enseñando
medio turno y al mismo tiempo
comencé a estudiar filosofía de la
ciencia. Durante este período mi
interés por los aspectos sociales
de la ciencia y la tecnología
encontró un lugar tanto en mi labor
docente como en mis estudios
filosóficos. En el caso de estos
últimos ya que por aquel entonces
comenzaba a leer sociología de la
ciencia en un esfuerzo por pensar
acerca de las relaciones entre
ciencia, tecnología y sociedad. En
mi actividad de maestro continué la
lucha política dentro de los círculos
docentes, y me involucré en un
movimiento que intentaba reformar
el currículum de física en la
escuela secundaria y que tenía el
objetivo explícito de poner en
primer plano la relevancia social de
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bridge, MIT Press, 1992.
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MIT Press, 1995.



la disciplina. Al mismo tiempo
comencé a escribir manuales de
física para nivel medio dentro de
una serie editorial que intentaba
integrar temas sociales en la
transmisión del conocimiento
científico. En cierto sentido era un
manual de Estudios de Ciencia y
Tecnología (EST) [Science and
Technology Studies], pero como
eso no existía explícitamente en el
currículum de la escuela
secundaria, nosotros lo hacíamos
bajo el paraguas de la física, la
química y la biología.

En 1981 hubo un cambio
importante en mis actividades
cuando nació mi primera hija. Tanto
mi esposa como yo comenzamos a
trabajar part-time, y el tiempo
restante nos turnábamos para
cuidar a nuestra hija. Yo suspendí
mi actividad docente y empecé a
trabajar con dedicación parcial en
un proyecto de investigación en la
Universidad de Twente.

A modo de digresión, yo he
pensado bastante sobre cómo mi
trabajo de maestro de escuela
secundaria ha influido en mi
desarrollo académico, y he llegado
a la conclusión de que es mucho
más relevante de lo que la mayoría
de mis colegas actuales podría
llegar a darse cuenta. En primer
lugar, me ha ayudado a desarrollar
mis habilidades expositivas, a ser
capaz de contar historias y explicar
temas complejos. En un segundo

nivel está el hecho de que mi
experiencia en la escuela
secundaria me ha vuelto más
perceptivo de lo que acontece
durante la adolescencia, y lo
importante que es esa edad para la
formación de las ideas que las
personas tienen acerca de la
ciencia y la tecnología. En ese
sentido, lo que aprendí en mi labor
de maestro influye en mi
pensamiento actual sobre las
posibles iniciativas políticas que
debiéramos discutir para lo que en
este momento es mi agenda
personal para EST.

Un tercer efecto que ha tenido
mi paso por la docencia en el nivel
medio es de un corte más
existencial que los anteriores. Si
bien ahora ya no tiene influencia
alguna, en su momento fue muy
importante en mi relación con
Trevor Pinch. En 1983 Trevor y yo
habíamos empezado a trabajar
juntos y al cabo de unos meses
habíamos escrito un borrador del
artículo que fue publicado en Social
Studies of Science en 1984.4 Recibí
una invitación para presentar el
trabajo en un seminario organizado
por el Centre National pour la
Recherche Scientifique, en París, y
en el que iban a estar presentes
Bruno Latour, Michel Callon, David
Bloor y Steve Woolgar. La idea era
que yo lo presentara en francés.
Trevor no podía venir porque su
francés no es muy bueno y porque
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no teníamos plata para viajar los
dos. Todavía recuerdo que Trevor
estaba muy nervioso por la
posibilidad de que yo hiciera un
desastre delante de académicos tan
importantes. Yo estaba muy
tranquilo ya que tenía mi “otra vida”
como maestro de la que disfrutaba
mucho y a la que podía volver en
cualquier momento. El final de la
historia es que presenté el trabajo
muy tranquilo, lo cual me permitió
tener un impacto mucho mayor del
que hubiera tenido en caso de estar
tenso, y tuvo el efecto de “ponerme
en el mapa” de gente como Bruno,
Michel o Steve, lo cual fue muy
importante para toda una serie de
hechos que luego fueron decisivos
en mi carrera académica.

Volvamos a 1981. La
investigación para la que me
contrataron en la Universidad de
Twente tenía un diseño que no me
gustaba. Consistía en llevar a cabo
de 40 a 60 estudios de casos de
innovaciones tecnológicas, para
luego aplicar alguna clase de
análisis estadístico a los fines de
generar mediciones de tipo
cuantitativo. Finalmente decidimos
no hacer eso, y en su lugar estudiar
en profundidad un número menor
de casos seleccionados bajo los
criterios que describí en el libro.5

Los casos debían abarcar: distintos
períodos históricos, distintas

especializaciones dentro de la
ingeniería y distintos tipos de
innovación en términos de proceso
y producto. Un criterio que no
menciono en el libro, pero del que
no me avergüenzo, es que yo
necesitaba que en sí mismos los
casos me gustaran, si no me era
imposible poner la energía
necesaria para llevar un estudio de
este tipo adelante. El equipo de
investigación estaba compuesto por
Ellen van Oost, Jürgen Bönig, Peter
Boksma y yo. Entre los cuatro
estudiamos 6 casos, los tres que
están publicados6 más el aluminio,
el transistor y una clase especial de
máquinas de tejer. Completamos el
proyecto en 3 o 4 meses y en 1982
presentamos algunos resultados en
una conferencia en Austria,7 donde
también conocí a Trevor. Mi
universidad tenía plata para un
investigador visitante durante medio
año. Trevor estaba por terminar su
contrato con Harry Collins en la
Universidad de Bath así que estaba
a punto de quedar desempleado.
Como le resultó interesante lo que
nosotros estábamos haciendo y a
su vez a nosotros él nos gustaba
como candidato, en enero de 1983
vino a pasar un semestre a Twente.
Durante ese período preparamos el
artículo de Social Studies of
Science 8 y el seminario en Twente,
que fue la base del libro The Social
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Construction of Technological
Systems.9 A partir de aquí mi
historia es más conocida. En 1987
me fui a la Universidad de
Maastricht, donde he seguido hasta
la actualidad.

Hubo una serie de hitos en
términos de una biografía más de
tipo intelectual. El primero fue el
artículo con Trevor en 1984, que
también fue el eje (linchpin) del
primer seminario en Twente.
Hicimos circular un borrador del
artículo antes del seminario, lo que
de alguna manera terminó
orientando la discusión. El
seminario en sí fue el segundo hito
importante, fue un acontecimiento
muy especial; yo he tratado de
capturar algo de ese clima en la
Introducción General de The Social
Construction of Technological
Systems. El tercer hito fue la
edición de ese libro, ya que permitió
que Trevor y yo tuviéramos un
contacto muy cercano con Tom
Hughes. A pesar de que lo
invitamos a participar en el
seminario, la verdad es que no lo
conocíamos personalmente. Intimar
con Tom fue muy importante para
mí por la clase de figura que es:
ingeniero como yo, una persona

muy sabia y de más edad que yo, y
que ha producido una marco
conceptual tan abarcativo como la
Teoría de Sistemas sobre el
desarrollo tecnológico.10 A mí
siempre me ha fascinado la gente
que no siendo tan joven aún tiene el
coraje de hacer planteos
extravagantes. Mientras
terminábamos de editar ese libro la
cosa empezó a crecer y comenzó a
armarse una suerte de “banda”
(gang) con Donald MacKenzie,
John Law, Harry Collins, Steve
Woolgar, Bruno Latour, Michel
Callon, Trevor y yo y gente de
Norteamérica con la que nos
encontrábamos más seguido en
conferencias y cosas por el estilo.

De la cultura de la tecnología
a la cultura tecnológica

P: Pasemos de la historia a sus
actuales proyectos de investigación.
Quisiera que habláramos un poco
acerca del estudio sobre temas de
planeamiento urbano que está
llevando a cabo con Eduardo Aibar
de la Universidad de Salamanca en
España.11 ¿Cómo es que se
involucró en esta investigación?
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11 Nota del entrevistador. Para mayor información, véase: Aibar, E., “Technological Frames in a Town
Planning Controversy: Why Do We Not Have to Drop Constructivism to Avoid Political Abstinence”,
Research in Philosophy and Technology, Vol. 15, 1995, pp. 3-20; Aibar, E., “Urbanismo y Estudios
Sociohistoricos de la Tecnología: el caso del ensanche de Barcelona”, Llull, Vol. 18, 1995, pp. 5-33;
Aibar, E. y Bijker, W., “Constructing a City: The Cerda Plan for the Extension of Barcelona”, Scien-
ce, Technology, & Human Values, Vol. 22, 1997, pp. 3-30.



WB: Se enlaza también con mi
historia. Mis raíces aún están en
aquella época de estudiante
universitario en la que tomé parte
del movimiento llamado “Ciencia y
Sociedad” –no lo mencioné antes
pero ése es el nombre genérico que
definía mis actividades de reforma
curricular tanto en la facultad de
ingeniería como en la escuela
secundaria–. Todavía me sentía
comprometido con ese programa
político cuando el libro con John
Law fue publicado.12 Yo sentía que
habíamos aprendido mucho acerca
de cómo conceptualizar el
desarrollo científico y tecnológico en
la década que va de 1980 a 1990,
pero que de alguna manera el
programa político había pasado a
un segundo plano. En 1994 terminé
Of Bicycles, Bakelites, and Bulbs
diciendo: estoy tratando de
presentar una teoría de cómo la
tecnología se desarrolla dentro de
la sociedad e incluso de comenzar
a, con toda modestia, tratar
conceptos tales como “poder” en
una forma especial que ayude en el
análisis del cambio tecnológico;
pero el paso siguiente debería ser,
y es así como el libro termina,
volver a este programa político.
Para decirlo de otra manera,
durante los últimos diez años
habíamos estado estudiando la
“cultura de la tecnología” –cómo es
que las tecnologías se construyen,
qué clases de procesos afectan la
cultura de la tecnología en términos
locales–, ahora es el momento de

abarcar dimensiones culturales más
amplias, lo que yo llamo la “cultura
tecnológica”. La llamo así porque en
gran medida la sociedad moderna
está llena de ciencia y tecnología.
Es casi imposible no encontrar, si
uno mira bien, la influencia de la
tecnología en el vocabulario, las
formas arquitectónicas, el arte, la
estética y demás.

Cuando en 1994 iba empezar
nuevos proyectos de investigación
yo sabía que lo que quería era una
combinación de dos elementos. Por
un lado, estudios de casos de tipo
empírico a los fines de poder seguir
contando historias. Por el otro,
quería que fuesen casos en los que
de antemano yo supiera
intuitivamente que existe una
conexión clara con temas sociales
más amplios. O sea, yo pienso que
uno puede establecer esa conexión
con cualquier tipo de artefacto, pero
en cierto sentido algunos son más
rígidos que otros. Entonces fue así
que elegí mis actuales proyectos de
investigación. Y la primera elección
no fue Barcelona, sino la ingeniería
costera o portuaria (coastal
engineering) en Holanda. Esto es
así porque si hay algo que moldea
la sociedad holandesa de una
manera totalmente penetrante
–desde la existencia física más
cruda hasta el vocabulario, las
normas y la estructura política de la
sociedad– es esta lucha contra el
mar, son los diques, la manera en
que son mantenidos y demás.
Existe una suerte de razón
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biográfica oculta en esta elección,
algunos amigos la han llamado
incluso un motivo freudiano. Resulta
que mi padre fue el único profesor
de ingeniería costera en Holanda y
yo soy su único hijo. Yo siempre
quise estudiar ingeniería costera o
portuaria pero no quería estudiar
con él, por lo tanto cuando terminé
la escuela secundaria decidí
estudiar física en Delft y recién
luego de veinte años estoy
volviendo a esa área del
conocimiento –de una forma literal
incluso–. Hace dos semanas
entrevisté formalmente a mi padre y
en el último tiempo he estado
entrevistando a colegas de él que
yo conocí cuando era niño y que
para mí eran “tío John,” “tío Bill,”
etcétera. 

Hace unos años, Eduardo
Aibar solicitó un subsidio de
posdoctorado de la unión europea
para estudiar conmigo y se unió a
este proyecto llamado “Diques y
Democracia”.13 Al cabo de su
estadía nos dimos cuenta de que
Barcelona no era el lugar más
apropiado para estudiar diques
holandeses [risas]. Por aquel
entonces yo había leído algunos
textos sobre Barcelona y me había
dado cuenta de lo fascinante que
es como ciudad y que tiene una
historia que contiene alguno de los
elementos que yo intuitivamente

sentía que necesitaba: una
combinación de tecnología,
arquitectos y temas políticos de
impacto amplio. Entonces Eduardo
y yo discutimos la posibilidad de
utilizar Barcelona como un
segundo caso y hacer un proyecto
de tipo comparativo con los diques
holandeses. No estoy seguro de
que la parte comparativa funcione
demasiado bien. Por ahora los
hemos mantenido como proyectos
separados y quizá continúen así.
Todo el trabajo de archivo sobre
Barcelona lo ha hecho Eduardo y
luego escribimos juntos el artículo
que fue publicado en Science,
Technology, & Human Values.
Estoy muy contento con el
proyecto y espero que de alguna
forma continúe –aunque no estoy
seguro de cuáles serán los
próximos pasos–. En términos
generales voy a seguir involucrado
en el estudio de las ciudades ya
que una de mis estudiantes de
doctorado está interesada en
estudios urbanos. Además, creo
que en términos generales las
ciudades son un sitio estratégico
de investigación muy interesante
desde el punto de vista de los EST,
ya que son contextos en los que la
tecnología, la política y las artes
convergen de maneras múltiples.

P: Una forma interesante en
que tecnología, política y arte se
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intersectan en sus investigaciones
sobre la historia de Barcelona en la
segunda mitad del siglo pasado es
en las relaciones que existieron
entre el diseño de los artefactos y la
dinámica de las estructuras
ocupacionales y de clase social.
¿Podría elaborar acerca de esto? 

WB: Uno de los aspectos más
intrigantes es que si uno mira las
diferencias entre los distintos
diseños propuestos para la
expansión de Barcelona, así como
la forma en que dichos diseños
fueron entendidos en aquel
entonces, eso claramente refleja la
estructura de clases de esa
sociedad. Por ejemplo, Cerda –que
de alguna manera tenía afinidades
con la causa de la clase obrera–
definió que uno de los criterios para
la expansión de Barcelona era que
hubiera grandes espacios verdes y
que las casas fueran relativamente
cómodas de manera tal de mejorar
las condiciones de vida del
proletariado. Ahora bien, la forma
en que la extensión se llevó a cabo
refleja crudamente la influencia del
capitalismo ya que el precio de la
tierra llevó a dimensiones de otro
tipo: menos verde, menos espacio,
etc. En ese sentido, en el artefacto
que uno ve allí en pura piedra se
reflejan los efectos de la lucha de
clases. Esas luchas, que tuvieron
lugar antes de la extensión, se
hayan corporizadas en la ciudad
vieja de Barcelona. Otro elemento
interesante, que vuelve más
complicado el caso de Barcelona,
es que ocurrieron tres tipos de
luchas: la de clases, la de
arquitectos versus ingenieros, y la

de Cataluña versus Madrid. Todas
estas luchas ejercieron influencias
distintivas a lo largo de toda la
cadena de diseños que se
sucedieron. Es más, es posible
reconocer en cualquier momento
del proceso de extensión de la
ciudad el balance temporario en
cada una de estas luchas. 

P: En general el estudio social
de temas urbanos ha sido el
territorio de especialistas en
aquitectura y planeamiento urbano,
y en menor medida de historiadores
en temas urbanísticos. ¿Qué es lo
que nosotros en EST podemos
aprender de estos campos de
conocimiento y qué es lo que
tenemos para aportarles? 

WB: Justamente ayer estuve
corrigiendo un artículo de revisión
bibliográfica en el que una
estudiante mía intenta responder
estas dos preguntas. Creo que hay
dos cosas que nosotros podemos
aportarle a la gente de arquitectura,
planeamiento urbano e incluso
historiadores de temas urbanísticos.
La primera, y éste es un problema
que ellos reconocen como propio,
es la queja de que los estudios
urbanos en tanto campo de
conocimiento están demasiado
esparcidos (scattered). Es muy
multidisciplinario y ellos están
preocupados de que les cuesta
poner límites entre las disciplinas y
organizar el campo en sí. A
nosotros en EST no nos preocupa la
multidisciplina pero a ellos sí.
Sienten que no tienen forma de
medir la relevancia de una disciplina
en particular con respecto a un
problema puntual en comparación
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con lo que puede aportar otra
disciplina. En una palabra, lo que
ellos ven como problema es
ausencia de focalización
(unfocusedness). 

El segundo problema que mi
estudiante y yo vemos –pero que la
gente en el campo de estudios
urbanos no– es que ellos raramente
hablan de la tecnología, raramente
prestan atención al rol que tiene la
tecnología en crear y mantener el
espacio urbano, y cómo esto influye
en la dinámica social. Para nosotros
es muy extraño esto de hablar
acerca de las ciudades pero no
hablar de la tecnología. La
propuesta que mi estudiante hace
en este artículo de revisión
bibliográfica es que ambos
problemas pueden ser solucionados
con una movida: focalizar más en la
tecnología le daría al campo de
estudios urbanos una mayor
cohesión –sin excluir ninguna de
sus partes constituyentes– a través
de crear una suerte de orientación,
estructura, esqueleto. Para usar
una de mis viejas metáforas de la
física, focalizar en la tecnología
sería como una suerte de imán que
atraería a las distintas piezas de
metal orientándolas en una misma
dirección. Implícita en esta
afirmación está la noción de que al
hablar de la tecnología de una
forma construccionista se podrían
importar métodos y conceptos de
EST al campo de estudios urbanos. 

Respecto de qué
contribuciones el campo de
estudios urbanos puede hacerle a
EST, creo que nosotros en EST

hemos sido tan exitosos en el

estudio detallado de la construcción
de hechos y artefactos que
debemos ser lo suficientemente
osados como para dar un paso
más: elegir casos y temas que
desde el inicio tengan una conexión
clara con problemas sociales
amplios, con temas de claras
implicaciones políticas y normativas.
Para decirlo retóricamente, qué
mejor que la ciudad para tales fines.
En la ciudad encontramos de todo:
problemas éticos, temas de
etnicidad, problemas de polución
ambiental, temas de género y
temas ecológicos, uno puede
tematizar casi todo en derredor de
las ciudades. En el campo de los
estudios urbanos la gente ha
llevado a cabo investigaciones
valiosísimas y pueden contribuir
enormemente a esta posibilidad de
estudiar la ciudad como un
ensamblaje socio-técnico –o
cualquiera sea el concepto que se
quiera utilizar–. Creo que nosotros
en EST tenemos que avanzar a los
fines de tratar los grandes temas
tales como democratización,
politización, etcétera. 

P: ¿O sea, para usar una
imagen, que una de las tendencias
que usted percibe en EST es este
movimiento del laboratorio a la
ciudad? 

WB: Sí, eso es perfecto. 
P: ¿Qué reacciones percibe

dentro de la comunidad de EST

respecto de esta tendencia?
WB: Hay claramente dos tipos

de reacciones: una positiva y otra
negativa –y quizás una tercera en el
medio–. En primer término está la
reacción de aquéllos ubicados en

�
REDES 97

DEL LABORATORIO A LA CIUDAD



las posiciones más tradicionales de
la sociología del conocimiento
científico, que se sienten incómodos
con esta tendencia. Su postura
probablemente sería que una de las
fuentes de fortaleza de los EST –del
tipo de la sociología del
conocimiento científico– son los
análisis muy detallados de casos de
la construcción de un hecho o de
una controversia en especial. Y
creo que eso está bien, que eso ha
sido una fuente de fortaleza. Creo
entonces que la postura de ellos
–por ejemplo la postura de Harry
Collins– sería que al pasar del
laboratorio a la ciudad se diluye lo
que es la esencia de la sociología
del conocimiento científico y que
entonces se tiraría por la borda todo
lo que hemos aprendido. El efecto
final sería que esto nos igualaría
con todos los otros sociólogos,
filósofos y demás ya que aquello
que nos ha diferenciado ha sido
estos análisis ultra detallados de un
hecho en especial. 

La reacción positiva,
fundamentalmente –aunque no
exclusivamente– viene de parte de
los estudiantes de doctorado. Casi
todos los estudiantes de doctorado
que conozco, tanto en los Estados
Unidos como en varios países
europeos, están cansados de los
estudios de caso de tipo micro. Hay
dos formas de poner esto en
palabras. Una es que son
simplemente muy ambiciosos –y yo
creo que está bien que lo sean–
para llevar a cabo una especie de
“ciencia normal” siguiendo los
pasos de los Harry Collins, los
Trevor Pinch, los Wiebe Bijker. Pero

probablemente más importante que
esto es el hecho de que los
estudiantes de doctorado que he
conocido están más interesados por
temas políticos. Esto es, en la
década del ochenta hubo una
disminución en el grado de
politización, pero ahora, en los
noventa, los estudiantes parecen
estar nuevamente muy interesados
en temas políticos –aunque de una
forma distinta de lo que hizo mi
generación durante la década del
setenta–. Esto es, ellos tienen estas
preocupaciones políticas y quieren
contribuir de alguna manera a
temas sociales más amplios. En
este sentido, se sienten aliviados de
escucharme hablar de la necesidad
de abordar este tipo de temáticas
en EST, ya que ellos esperan
escuchar de mí que lo que hay que
hacer es seguir haciendo estos ultra
detallados estudios de caso de nivel
micro simplemente porque es eso lo
que yo sé hacer. 

Respecto del tercer tipo de
reacción, me resulta complicado
describirla de una forma tan
sintética como las dos anteriores.
Es una reacción de tipo ambivalente
y que contiene varios elementos –y
ahora estoy hablando más sobre
colegas que sobre estudiantes de
doctorado–. Estos colegas no
tienen tanta certidumbre como yo
de que realmente hayamos
aprendido mucho y de que lo que
hemos aprendido pueda resistir una
comparación con lo producido por
gente en campos como
administración de empresas,
ciencias políticas, administración y
política pública. Un segundo
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elemento gira nuevamente en
derredor de la modestia, en este
caso respecto de cuáles son los
objetivos que tenemos que
trazarnos, y en ese sentido ellos
dirían que la forma en que yo
estuve hablando durante los últimos
minutos es demasiado ambiciosa y
que nosotros tendríamos que
sentirnos satisfechos si podemos
contribuir a preguntas mucho más
pequeñas, tales como el
gerenciamiento de una innovación
puntual y demás cosas por el estilo.
Si por ejemplo usted lo entrevista a
Harry Collins y le pregunta sobre
estos temas, mi predicción es que
él va a tener una actitud
mayormente negativa al respecto,
no porque sea modesto ni porque
piense que se trata de temas poco
importantes, sino porque piensa
que nosotros deberíamos
concentrarnos en lo que sabemos
hacer bien y no embarcarnos de
una forma amateur en proyectos en
los cuales podemos terminar
haciendo papelones. Yo comprendo
este argumento pero lo que nos
diferencia con Harry es que yo no
creo que vayamos a hacer
papelones. Yo creo que nosotros
tenemos ciertos conocimientos que

otros no poseen justamente por
esta forma particular que tiene la
sociología del conocimiento
científico de analizar los hechos y
que tienen los estudios sociales de
tecnología de estudiar los
artefactos. En cierto sentido yo me
siento más seguro de lo que hemos
logrado.

P: Otra forma en que se
materializa esta tendencia de ir del
laboratorio a la ciudad es en la
investigación que usted está
llevando a cabo sobre los Comités
de Mujeres para Asesoría en temas
de Vivienda (CMAV) (Women
Advisory Committees on Housing)
en Holanda.14 ¿Podría explicar de
qué se trata este proyecto?

WB: El proyecto con los CMAV

se originó accidentalmente. Resulta
que me habían invitado a un
seminario en la Universidad de
Twente sobre “Género y
Tecnología”. Ellen van Oost, a cargo
de la organización, estaba
interesada en que yo participara
porque no quería que las únicas
participantes fueran académicas
feministas. Esto es, ella quería que
mi participación contribuyera a que
hubiera más diversidad en temas de
género y para incluir nociones de
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bros de cada comité evalúan los planes arquitectónicos de acuerdo con criterios pre-establecidos,
y en ciertas ocasiones participan en equipos de gestión con miembros del gobierno municipal, em-
presas constructoras y arquitectos. A menudo el gobierno municipal informa al CMAV acerca de si va
a seguir sus recomendaciones o no.



EST en el debate. Por aquel
entonces una colega mía, Karin
Bijsterveld, se enteró por casualidad
de la existencia de los CMAV. Esto
es altamente relevante ya que uno
de los aspectos más intrigantes de
las CMAV es que ninguno de
nosotros sabía acerca de ellas aun
cuando existen en el 50 por ciento
de las comunidades y municipios
holandeses. Hay alrededor de 500
CMAV y ni Karin ni yo –gente común,
con inquietudes políticas– sabíamos
de su existencia. Otro aspecto muy
interesante de las CMAV es que son
mujeres que están involucradas de
una forma muy minuciosa en temas
de diseño tecnológico. Ellas no
diseñan las casas pero critican el
proyecto punto por punto. Entonces,
en este sentido era un dominio
empírico ideal para llevar a cabo
una investigación acerca de la cual
pudiésemos presentar algo en el
seminario sobre “Género y
Tecnología”.

Inicialmente pensamos que iba
a ser un proyecto pequeño, pero
mientras lo llevábamos a cabo pasó
lo que suele suceder con este tipo
de investigaciones: el proyecto
comenzó a crecer y empezamos a
descubrir matices y dimensiones
sobre las que antes ni siquiera
habíamos pensado. Desde un punto
de vista más intelectual, a nosotros
nos interesan temas caros a EST,
como la construcción de la
identidad de estas mujeres, el rol de
los distintos tipos de pericias o
habilidades (expertise), las
posibilidades que se abren a la
participación social en el diseño de
artefactos, y también temas

socialmente más abarcativos como
la democratización de la tecnología.
Desde el punto de vista más de
activismo social y político, hace un
año atrás los CMAV estaban muy
involucrados en repensar su propia
identidad debido a toda una serie
de cambios políticos en Holanda.
En ese sentido, ellas estaban muy
entusiasmadas con la posibilidad de
que nosotros comenzáramos a
estudiarlas ya que les podríamos
proveer una especie de historia que
las ayudara a pensar su propia
identidad de una forma
relativamente neutral. Nosotros no
les dimos una identidad sino una
suerte de espejo que las ayudó a
abordar temas de su propia
identidad, sus estrategias sociales y
cosas por el estilo. No llegó al punto
de convertirse en “investigación-
acción” (action-research), pero nos
involucramos mucho más de lo que
inicialmente habíamos pensado. En
una semana yo voy a ser el orador
invitado en su convención nacional,
que anualmente atrae entre 600 y
700 miembros de la organización.
Ellas me han pedido que hable
acerca de su historia y de nuestro
análisis de sus estrategias de cómo
lidiar con el mundo masculino de
los arquitectos y los políticos, y
también de cómo dichas estrategias
han moldeado su identidad
haciéndolas por un lado tan
exitosas y por el otro tan invisibles.
Porque yo sigo pensando que no
fue un accidente que ni Karin ni yo
conociéramos de su existencia.
Justamente parte de nuestras
conclusiones es que cierto grado de
“clandestinidad” (undercover) ha
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contribuido a que sean tan
exitosas.15 Por ejemplo, no
enarbolan la bandera del feminismo
ni se la pasan hablando de sus
éxitos ya que muy explícitamente
dicen “nosotras sabemos que estos
arquitectos tienen grandes egos y
que si nosotras comenzamos a
contar cómo ellos se adaptaron a
nuestras críticas esto va a dañar
sus egos, lo cual dificultará nuestro
accionar en el futuro”. La razón por
la que me han invitado a hablar la
semana próxima es que existen ya
hace 50 años y quieren continuar
exitosamente por otros 50 años
más, para lo cual tienen que ser
muy inteligentes en cómo lidiar con
todos estos grandes egos. 

P: En general la pericia o las
habilidades han sido el territorio de
profesionales entrenados
específicamente en dominar un
área del conocimiento. En el caso
de la pericia o habilidades
tecnológicas, éstas han sido casi
exclusivamente el territorio de los
ingenieros y miembros de
profesiones afines. En este
proyecto vemos que la pericia o las
habilidades tecnológicas también
pertenecen a gente común y no
entrenada profesionalmente, y que
la tecnología forma parte de la vida
cotidiana de los consumidores. ¿De
qué manera la pericia y las

habilidades de la gente común se
comparan con las de los científicos
y la de los ingenieros? 

WB: Yo creo que éste es uno
de los temas centrales de EST en
este momento. Si nuestro campo
pasa de la cultura de la tecnología a
la cultura tecnológica, yo creo que
la pregunta que usted acaba de
formular es uno de los grandes
problemas que nosotros tenemos
que resolver –y para el cual no
tengo una solución sencilla–. El año
pasado, presenté un trabajo en
Alemania titulado “¿Quiénes son los
Expertos?” La respuesta que di fue
“todos somos expertos”. Cada
persona es experta a su manera y
dadas sus circunstancias (in her or
his own right). Esto no quiere decir
que las mujeres de los CMAV sean
más expertas que los arquitectos,
sino que ellas son expertas dentro
de su propio marco, paradigma, o
como sea que usted lo quiera
llamar. Y lo mismo con los
arquitectos. Ahora bien, éste es el
resumen en una frase de cuál es mi
postura actual sobre el tema. Pero
no estoy totalmente satisfecho con
la misma. Como ingeniero yo la
llamaría generalización de orden
cero (zero order generalization).
Ésta es la afirmación más general
que uno puede hacer acerca del
tema. En un orden inmediatamente
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15 Nota del entrevistador. Para algunos resultados iniciales, véase: Bijker, W., “Women Speaking for
the Public-Where is the Feminist Self?”, Trabajo presentado en la Conferencia Knowledge and Its
Discontents: Science, Expertise and Modernity, Cornell University, Ithaca, NY, mayo 2-4 de 1997; y
Bijsterveld, K. y Bijker, W. (en prensa), “Women Walking through Plans: Technology, Democracy and
Gender Identity”, en van Oost, E., Oldenziel, R. y Oushdoorn, N. (eds.), The Gender/Technology Re-
lation, Enschede.



superior, debemos decir algo
sensato acerca del rol que
tecnicalidades específicas juegan
en pericias o habilidades
específicas. Una de las cosas que
los CMAV llevan a cabo de una forma
muy detallada y profesional es que
organizan su propio entrenamiento,
luego del cual son capaces de leer
e interpretar diseños
arquitectónicos, entender algunos
de los principios de ingeniería civil y
conocer el vocabulario técnico de
los arquitectos. En este sentido,
ellas reconocen que hay algo en la
pericia o las habilidades de los
arquitectos que ellas tienen que
adquirir a los fines de, como
mínimo, poder comunicarse, e
incluso de adquirir cierto grado de
aceptabilidad para los arquitectos.
Entonces, el orden cero de
generalización es “cada persona es
una experta a su manera y dadas
sus circunstancias”, el siguiente
sería “no todos los expertos son
iguales, si bien todos somos iguales
hay algunos más iguales que otros”.
Pero allí en cierto sentido estoy
trabado. Todavía no sé cómo
conceptualizar mejor este tema. Sé
que allí hay un problema para el
cual aún no tengo una solución. 

Para pensar las relaciones
entre tecnología y sociedad

P: Pasemos de sus proyectos
actuales de investigación a su
trabajo teórico en general. ¿Cómo
ve usted las relaciones entre su
forma de teorizar el cambio

sociotécnico y los desarrollos de la
teoría del actor-red (actor-network
theory), por un lado, y los de los
estudios culturales por el otro? 

WB: Creo que el contraste más
grande es con la gente de los
estudios culturales. Realmente me
siento un miembro de la misma
comunidad con la gente de la teoría
del actor-red. Sinceramente pienso
que Bruno Latour, Michel Callon,
John Law, Harry Collins, Trevor
Pinch y yo somos parte del mismo
equipo (unit). Sé que algunos de
ellos no piensan así o al menos se
pelean con algunos de los otros
pero yo pienso que estamos en la
misma comunidad –a la que no
creo que la gente de los estudios
culturales pertenezca–. Creo que la
diferencia principal entre las dos
comunidades es que nosotros
tomamos la ciencia y la ingeniería
más seriamente que lo que yo
conozco que hace la gente de
estudios culturales. Más seriamente
en el sentido de que no la miramos
desde arriba. No es simplemente
que tenemos una alta estima por
científicos e ingenieros, sino que es
crucial para nuestra práctica que en
cada uno de los proyectos que
llevamos a cabo nos empapemos
del contenido científico y técnico de
nuestros objetos de estudio. Creo
que éste es uno de los dos legados
más importantes de la sociología
del conocimiento científico: no estar
atemorizado de meterse dentro de
la caja negra (getting into the black
box). El segundo legado, para
completar el comentario, es el giro
construccionista, la idea de que las
cosas no están dadas por la
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naturaleza, Dios, el capitalismo, o
cualquier otra entidad de ese tipo,
sino que están construidas. Yo
pienso, aunque no conozco muy
bien ese campo, que el giro
construccionista es algo reconocido
en los estudios culturales, pero la
diferencia importante reside en esta
actitud de respeto por las prácticas
científicas y tecnológicas, y de
predisposición a entenderlas y
compartirlas. 

P: ¿Y en relación con la teoría
del actor-red? 

WB: Dentro de la comunidad
hay claramente dos polos: la teoría
del actor-red y lo que se solía
llamar construccionismo social.
Tengo una postura ambivalente
respecto de esto. Por un lado creo
que hay serias diferencias entre
estos dos marcos conceptuales. Por
el otro, para lo que yo he formulado
como mi agenda para EST para los
próximos diez años, estas
diferencias no me resultan muy
significativas. Esto es, para ir
–como usted lo ha dicho– del
laboratorio a la ciudad, o de la
cultura de la tecnología a la cultura
tecnológica, o de la política del
taller a la política grande, para esta
agenda no hay mucha diferencia
entre la teoría del actor-red y las
posturas construccionistas. En lo
personal yo corporizo esta creencia
ya que en este momento estoy
colaborando activamente con Bruno
Latour, y colegas míos están
trabajando con John Law. 

Ahora bien, las diferencias son
importantes si usted tiene otra
agenda. Por ejemplo, si la agenda
de investigación está definida más

en términos de ontología puramente
filosófica, entonces en ese sentido
sí hay probablemente interesantes
diferencias entre el principio de
simetría generalizado de Callon y
Latour, y las posiciones formuladas
por Collins y Bloor. Por otro lado, si
alguien tiene una agenda más de
tipo metodológico, entonces
probablemente también es
interesante elaborar acerca de las
diferencias entre un vocabulario de
redes y un marco conceptual
basado en cosas tales como grupos
sociales relevantes. 

P: ¿Qué otras tendencias
influyen en la actualidad en el
campo de EST? 

WB: La otra tendencia que tiene
lugar actualmente en Europa, y que
no veo que esté operando tanto en
los Estados Unidos, es que al
conjunto estándar de disciplinas
que constituyen EST desde la
década del setenta –sociología,
historia y filosofía– se le ha
agregado una cuarta: economía. Se
trata de una tendencia muy fuerte
en Europa. Hasta hace muy poco
yo fui el coordinador de un
programa de maestría en EST que
organizamos entre catorce
universidades distribuidas en nueve
países de Europa. En este
programa, continuamente nos
debatimos acerca de cómo definir
EST, y desde el comienzo en esa
definición economía estuvo incluida
de una forma mucho mayor de lo
que uno podría imaginarse a través
de, por ejemplo, darle una leída
rápida a Social Studies of Science o
Science, Technology, & Human
Values. A mí esto me ha puesto un
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poco nervioso porque incluir a los
economistas a bordo podría en
cierto sentido diluir lo que yo
considero, junto con Harry, esta
fortaleza nuestra de meternos
dentro de la caja negra de la ciencia
y la tecnología. Debo decir que este
debate ha sido un proceso muy
dinámico durante los últimos cinco
años y que no estoy para nada
disconforme con el resultado
parcial. De hecho, ser el
coordinador de este programa
europeo de maestría me ha
enseñado acerca de potencialmente
nuevos constituyentes del campo
de EST. Es valioso e importante
hablar con académicos como Chris
Freeman, quien además es una
persona maravillosa. Y él es sólo
uno de los economistas receptivos
a nuestro trabajo.Y son todos
europeos. Otro nombre que se me
viene a la mente en este momento
es Luc Soete. Los únicos nombres
que yo conozco en los Estados
Unidos son Nathan Rosenberg,
Richard Nelson y Sidney Winter,
pero en general ellos han sido
menos receptivos a elementos de
tipo sociológico que Freeman y
Soete. Nelson y Winter han estado
luchando con la economía
neoclásica durante mucho tiempo,
pero yo creo que en esa pelea de
alguna manera han quedado
entrampados al emplear modelos
–a pesar de que sus modelos son
distintos, ellos también terminan
modelizando al fin y al cabo–.

P: En cierto sentido, y sé que
esto es discutible, para alguna
gente economía está al tope de la
jerarquía dentro de las ciencias

sociales. ¿Usted ve esta tendencia
de los economistas de tratar de
subirse al barco de EST como un
signo de que nuestra comunidad
está adquiriendo un mayor grado de
legitimación dentro de los círculos
académicos? 

WB: Yo nunca lo había puesto
en estos términos pero creo que
usted tiene razón. Es interesante
decirlo tan explícitamente porque
mucha gente –especialmente en los
Estados Unidos con este asunto de
las “Guerras de la Ciencia” (Science
Wars)– piensa exactamente lo
contrario: que EST está bajo una
gran presión y que debería estar
escondiéndose debajo de la mesa.
Yo tengo la impresión exactamente
contraria en lo que hace a Europa
–excluyendo al Reino Unido–. 

Hay otra tendencia dentro de
la arena política, tanto en la Unión
Europea en general como en
Holanda en particular. EST está
adquiriendo una influencia
creciente en lo que hace a la
formulación de políticas públicas.
Una de las cosas más importantes
que me ocurrió el año pasado fue
el haber sido invitado a dar un
discurso en el salón más eminente
de todo Holanda, allí donde la
Reina pronuncia anualmente el
discurso en el que presenta el
programa de gobierno para todo el
año. Los que me invitaron sabían
exactamente lo que yo iba a decir.
Y yo estaba ahí, delante de toda
una serie de ministros sentados en
la primera fila, dándoles un curso
introductorio de construccionismo
social. En el terreno de la Unión
Europea la frase “Evaluación
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Tecnológica de tipo Constructivo”
(Constuctive Technology
Assessment) está convirtiéndose
en una aproximación aceptada
dentro del “Directorio General XII

sobre la Ciencia, la Investigación y
el Desarrollo”. Ellos saben que esta
terminología está influida por
análisis de tipos construccionistas.
Nuestro problema en EST es
básicamente que somos muy
pocos. Si fuéramos más podríamos
habernos hecho cargo de más
proyectos, pero dejando eso de
lado creo que somos muy
respetados dentro del continente,
no por todo el mundo pero sí por
gente muy importante. En ese
sentido, yo no soy para nada
pesimista.

Hay otra tendencia que si bien
es muy local igual quisiera
mencionar ya que estoy involucrado
con ella. Por local me refiero a
Holanda en general pero sobre todo
a nuestra universidad en Maastricht.
Lo que nosotros estamos tratando
de hacer es no solamente
ensanchar los dominios de EST

hacia temas de economía o de
política pública, sino también
analizar campos tales como la
literatura, el arte, los museos y el
cine. Estoy muy entusiasmado con
este tipo de proyectos, en parte
porque obviamente son muy
divertidos, pero también porque hay
muchos tipos de tecnología
involucrados en la literatura, el arte
y demás. Y viceversa: la literatura y
el arte moldean la imagen que
nosotros tenemos del mundo,
incluida la tecnología. El proyecto
más importante que estoy llevando

a cabo juntamente con Karin
Bijsterveld tiene como objeto de
estudio la música y el ruido.

P: Es interesante lo que usted
menciona porque a pesar de ser
muy local, esta tendencia guarda
relación directa con otros proyectos
de investigación que se están
llevando a cabo dentro de EST, como
el de Bruno Latour sobre sociología
del arte o el de Trevor Pinch sobre
la sociología del sintetizador musical
electrónico “Moog”.

WB: Sí, tiene razón. Quizá la
cosa sea mejor de lo que yo había
pensado: Trevor con sus
intrumentos musicales y Bruno con
sus pinturas. 

P: Entonces ¿podríamos decir
que en términos generales existe
una suerte de expansión del estudio
detallado de casos de nivel micro al
análisis de prácticas tecnológicas
en todas las dimensiones de la vida
social? 

WB: Exactamente. Y yo estoy
preocupado porque creo que es
importante –y en este sentido creo
que Harry está absolutamente en
lo cierto– que en esta expansión
no nos olvidemos de lo que
constituye un núcleo duro de
nuestra pericia (expertise). Creo
que en cualquier proyecto que
llevemos a cabo debemos
asegurarnos de incluir algún
análisis detallado de nivel micro de
artefactos tecnológicos o hechos
científicos ya que ésa ha sido
nuestra identidad –que además es
una de las mejores maneras de
interiorizarse de lo que acontece
en un dominio particular–. Además,
tiene la ventaja de que aumenta la
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credibilidad de uno como
investigador dentro de la
comunidad que está estudiando.
Para concluir, yo diría que el punto
fundamental es el siguiente: creo
que hemos sido muy exitosos y
que debemos expandir –somos

capaces de hacerlo y estamos lo
suficientemente fortalecidos– pero
al llevar a cabo esta expansión no
debemos olvidarnos de mantener
nuestro compromiso de abrir la
caja negra de la ciencia y la
tecnología. ❏
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Cualquier periodista sabe que cuidar la fuente de información es
una regla de oro. Las personas que cumplen el papel de fuente perio-
dística saben que los periodistas harán todo lo que esté a su alcance
para no traicionarlos. A la fuente, el periodismo la seduce; tiene la sen-
sación de otorgar datos preciados y ayudar a aclarar el lado oculto de
los fenómenos. Una fuente queda satisfecha cuando ve publicadas sus
impresiones en la prensa; más aún cuando el periodista escribe cosas
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Hoy por ti, mañana por mí. Los riesgos de la complicidad 
en el periodismo científico*
Carmelo Polino**

El siguiente artículo enumera una serie de riesgos latentes en el periodismo científico
que, en general, muestra una imagen falsa, sacralizada y poco crítica de la ciencia. En
este trabajo se indica que las dificultades del periodista que se acerca a la información
científica (y a los científicos) se deben a que está indefenso: en función de una forma-
ción deficiente, del ethos del periodismo, en conjunto, contrapuesto al ethos científico y
de las restricciones propias de la profesión que condicionan el trabajo y la visión de los
periodistas. Se afirma que mientras persista el problema de la formación, todos los re-
caudos que el periodista tome serán frágiles e insuficientes.

“¿De qué demanda del público estamos hablando, entonces?
De la fe en que la inteligencia y la honestidad del periodista al
que estamos leyendo puedan brindarnos una visión personal
–y por lo tanto no objetiva, es cierto– pero real y profunda de
los hechos. Y que esa mirada es tanto o más verdadera por-
que busca todos los ángulos, incluso los más oscuros.”1

1. Introducción

* Este trabajo se escribió durante el cursado de la Maestría en Comunicación y Cultura de la Cien-
cia y la Tecnología, en la Universidad de Salamanca (España), durante 1999, a raíz de una beca del
Programa Alfa-Cuco de la Comunidad Europea.
** Instituto de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología (IEC), Universidad Nacional de Quil-
mes, Argentina.
1 Entrevista de Jorge Halperín a Tomás Eloy Martínez, Clarín, 3 de mayo de 1998.



tales como “según una alta fuente de…”, o bien, “fuentes confiables
aseguran que…”. Es decir, a la fuente le gusta estar cerca del mal de-
finido cuarto poder, y compartir cuotas no despreciables de ese poder.
Los periodistas saben que sin fuentes de información su trabajo sería
desdichado, cuando no imposible. Pero a nadie escapa que la relación
entre fuente y periodista es inestable. El periodista y la fuente se des-
lizan, por lo general, en un sendero de delicados lazos simbióticos.

Cuando un periodista comienza a depender demasiado de la co-
laboración de la fuente de información, puede generar un proceso de
adicción perjudicial. El periodista corre el riesgo de perder la distancia
crítica, dejar de interpretar por su cuenta los fenómenos y sus cone-
xiones, y transformar su práctica en un mero ejercicio de repetición.
Llega, así, la infracción de otra regla de oro de la profesión: la pérdida
de la tendencia a la objetividad. O, para ser más exactos, cuando un
periodista se deja interpretar, pierde protagonismo. En el caso del pe-
riodismo científico, la complicidad y la falsa identificación adquieren ri-
betes particulares. En buena medida, debido a deficiencias en la
formación de los periodistas.

2. Científicos y periodistas: tradición de conflictos

La principal fuente con la que cuenta un periodista científico es el
científico. Sergio Prenafeta Jenkin, periodista chileno, sostuvo refirién-
dose a los periodistas de ciencias: “nuestra misión no es ser especia-
listas en ciencias. Nuestro oficio consiste en llegar a ser especialistas
en científicos […] en un diálogo respetuoso e interesado como debe
darse entre profesionales” (Jenkin, 1988). Sin embargo, es un dato
histórico que la relación entre periodistas y científicos siempre es pro-
blemática.

Las notas “Collisions between science and media”, publicada en
la revista científica Nature (31 de octubre de 1996), y “Science and the
Media. The power of the front page of the New York Times” (1998), pu-
blicada por Science, muestran tres aspectos significativos: uno, la ac-
tualidad del debate; dos, la preocupación creciente de los científicos
ante algunas reacciones de la prensa; y, tres, lo poco satisfactorios
que han sido los intentos por solucionar el disenso, que parece acre-
centarse a medida que la ciencia se hace más compleja y requiere
mayor inversión, y a la par que el periodismo atraviesa un momento
histórico de fuertes mutaciones, que podría llevarlo a perder la reputa-
ción y la estima de buena parte de la opinión pública.
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En ocasiones, los científicos atacan duramente a la prensa: infor-
maciones erróneas o deliberadamente distorsionadas, descontextuali-
zación de las noticias, exageraciones, simplificaciones, e incluso
ignorancia, son algunos de los adjetivos más comunes que los cientí-
ficos utilizan para describir el modo en que el periodismo en general
trata la información científica.

En muchas oportunidades las críticas van directamente dirigidas
hacia aquellos científicos que muestran una vocación divulgativa, o que
utilizan los medios de comunicación social para difundir la ciencia –co-
mo sucedió con el astrónomo y divulgador Carl Sagan–. Muchos inves-
tigadores hostigan a los pares cuyo interés es comunicarse con los no
científicos. Para esos investigadores, la divulgación es lo “degradado”
de la ciencia, como la anticultura que recrea el mito de la mass-cult ver-
sus la mid-cult (estudiado por Umberto Eco hace treinta años en Apo-
calípticos e integrados cuando aún se discutía si la cultura popular era
o no cultura, y si los valores de la cultura popular no estaban denigran-
do la propia Cultura). En sintonía con el sentimiento de época retratado
por Eco para la comunicación mediática, muchos científicos consideran
que hacer divulgación es “ensuciarse las manos”.

Un ejemplo de ello es un artículo de opinión publicado en el New
York Times en 1994. El científico Dick Teresi comentó en esa nota la
negativa del Congreso de los Estados Unidos a financiar la construc-
ción del Super Colisionador de Partículas que se quería montar en Te-
xas. Al respecto, Jhon Allen Paulos dice de Teresi que éste consideraba
que “un físico que renunciara al proyecto para dedicarse a la divulga-
ción científica venía a ser como si Donald Trump renunciara a la eco-
nomía para hacerse botones de hotel” (Paulos, 1997). El canal que
utilizó Teresi para interpelar al gobierno y movilizar la comunidad de la
ciencia fue un medio masivo (el mayor de todos en prestigio) puesto
que el medio le ofrecía una oportunidad de expresión que en una revis-
ta científica hubiera resultado imposible. Pero, involuntariamente, Tere-
si desliza que la divulgación (que, por lo visto, necesita de los medios)
es poco más que denigrante para un científico. Teresi se vale del me-
dio, menosprecia la divulgación hecha por científicos, y parece no dar-
se cuenta o no importarle. 

En todo caso, el ejemplo de Teresi muestra que muchos científicos
(movilizados por distintos intereses) sienten la necesidad de aparecer
en la prensa. Dejando de lado las cuestiones de tipo más personal y
psicológico –sentirse justificados, halagados e importantes, útiles a la
sociedad, obtener reconocimiento de esa sociedad, y otra serie de va-
lores– cuando los científicos aparecen en la prensa a raíz de sus inves-
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tigaciones es probable que eso lo puedan exhibir como bandera para
conseguir nuevos subsidios para proyectos de investigación o viajes a
congresos, e incluso rédito político. La prensa, entonces, se aporrea,
pero se cuida; se teme y se quiere, al fin de cuentas. Para los científi-
cos, aunque los divulgadores son peligrosos, como suele ocurrir con el
riesgo y el peligro, se los busca constantemente.

También los periodistas han abusado históricamente de la cien-
cia. Es cierto que los diarios están plagados de confusiones y exage-
raciones que los periodistas ponen en boca de la ciencia, razón
esencial para que nadie dude de su autoridad y autenticidad. En mu-
chos medios, y abundan ejemplos en la prensa diaria, se encuentra,
como en el tango de Discépolo, “la Biblia junto al calefón”. Al lado de
la física de partículas, en pie de igualdad, la observación de Ovnis; o
la poco probable y sana convivencia entre la astrología y la parapsico-
logía con la investigación biológica sobre redes neuronales. Aunque el
periodista dispone de poco tiempo y todo en las redacciones tiene que
estar listo “para ayer”, eso no lo excusa de los errores. La tendencia a
la simplificación, la acción de ir “derecho al grano”, es un baluarte de
la profesión periodística. Pero, en nombre de estas insignias, también
se cometen barbaridades. 

Una columna que se publicó el domingo 23 de mayo de 1999 en
el diario El País llevaba por título “Dos médicos confirman que la na-
riz crece al decir mentiras”, y estaba firmada por una periodista desde
la corresponsalía del diario en Washington. Al leer la noticia, la confir-
mación, lejos de ser tal, era la tesis que presentaron dos médicos en
la reunión anual de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. El
estudio analizaba los videos con los testimonios de Clinton ante la jus-
ticia por el célebre caso Mónica Lewinsky. Al terminar de leer la nota,
la sensación del lector era de cierta perplejidad. La pregunta inmedia-
ta que surgía podía ser: ¿por qué un diario como El País, que vende
una media diaria de 400 mil ejemplares, y es el más grande y presti-
gioso de España, da lugar a esta noticia y la titula de esa forma? ¿No
hubiera sido mucho más sensato, habiendo tantas noticias científicas
dando vueltas, escoger otra para la edición dominical? ¿Era tan fuer-
te e ineludible causar en el lector el recuerdo de los cuentos de Pino-
cho? En todo caso, ¿no hubiera sido más acorde un título parecido a
“Dos médicos sostienen que la nariz crece al decir mentiras”? 

En un trabajo de reciente aparición, “How journalists deal with
scientific uncertainty”, Holly Stocking sostiene que los periodistas son
frecuentemente acusados de mostrar a la ciencia más sólida y certe-
ra de lo que de hecho es; y, consecuentemente, tienden a transformar
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hallazgos provisionales en certezas, al tiempo que minimizan las in-
certidumbres. En ocasiones, la cobertura científica en la prensa pue-
de caer en un triunfalismo ciego donde el futuro parece asegurado
porque “[…] los científicos encontrarán las respuestas; encontrarán
las claves que revelan los misterios del cáncer y las enfermedades ge-
néticas” (Stocking, 1999).

Los periodistas pierden distancia crítica cuando ofrecen una ima-
gen idealizada (paradójicamente casi mística y sacra de la ciencia), re-
forzando así los prejuicios o los malos entendidos sobre la investigación
científica. Cualquier científico sabe que no hay un criterio unívoco y
universalmente aceptado sobre qué es la Verdad. Del mismo modo en
que los científicos, aunque lo nieguen en público, reconocen en priva-
do que los intereses personales no están ausentes en la praxis de su
trabajo cotidiano. Incluso, como se ha escrito en más de una ocasión,
los mismos científicos son mucho más conservadores de lo que a prio-
ri se cree. Es decir, la imagen del científico que duda de todo en cual-
quier momento y siempre está en una actitud escéptica y predispuesto
a mutar sus creencias es, sencillamente, falsa o muy matizable. La
propia historia de la ciencia ofrece infinidad de casos donde creencias
previas, o inclinaciones personales de los científicos, los hacen afe-
rrarse a ideas por motivos poco “racionales”. Eduardo Primo Yúfera
escribe a modo de ejemplo:

[…] Koch descubrió el medio de cultivo sólido, para aislar colonias de
una especie de microbios […] el profesor Pettenkofer, de Munich, ne-
gaba los descubrimientos de Koch. Cuando éste le mostró un cultivo
de bacilos del cólera, Pettenkofer, ante el estupor de todos, se tragó el
contenido de un tubo. Nadie se pudo explicar el por qué no le pasó na-
da (Yúfera, 1994). 

Según observa Yúfera, “a muchos científicos les molestan los colegas
que investigan en su mismo campo y que pueden ‘pisarle’ los descu-
brimientos buscados o criticarles los resultados […] a veces se produ-
cen odios terribles, que dan lugar a navajeos dialécticos innobles”. Es
que, en ocasiones, 

[…] para despistar a los competidores, se describen mal las técnicas
usadas, bien ocultando condiciones o detalles importantes o bien fal-
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seándolas. El mismo espíritu se manifiesta cuando se excluyen citas
de trabajos que suponen antecedentes importantes o que restan una
porción de originalidad a los resultados. Con ello se pretende ocultar el
trabajo de los demás para resaltar el valor y la exclusividad del propio
(Yúfera, 1994).

Los medios parecen ignorar las formas en que se construye el cono-
cimiento científico, reflejando la ciencia como una sucesión de descu-
brimientos lineales que parecen surgidos espontáneamente, van de la
ignorancia a la luz del saber. 

El ideal de la ciencia trabajando de manera altruísta en pos del
bienestar de la Humanidad en su conjunto, imagen que la propia filo-
sofía e historia de la ciencia forjaron a lo largo de años –y que actual-
mente está muy en cuestión en los círculos intelectuales– aparece una
y otra vez convalidada en la prensa. La pregunta es: ¿podría ser de
otra manera? No se trata únicamente de un problema del periodismo.
Por cierto, el tema excede con mucho la esfera de los medios. A decir
verdad, se instala en uno de los puntos neurálgicos y más conflictivos
de las sociedades de fin de siglo: la educación, pilar de la democracia
y del Estado. Para que esa imagen se revierta ¿no sería necesario
acaso que la scientific literacy 2 fuera mayor, y estuviera más articula-
da con la vida cotidiana de los individuos? Éste es un tema arduo y
complicado de abordar, sobre todo porque hoy, a pesar de cierto opti-
mismo en pos de la alfabetización científica, el panorama no es muy
alentador. O, mejor dicho, ningún programa oficial de promoción del
conocimiento y la cultura científica sabe muy bien cómo hacerlo.

4. Los riesgos de la complicidad

En el año 1995, Furio Colombo, reconocido periodista, filósofo y
ensayista italiano, publicó un estimulante libro sobre periodismo inter-
nacional, donde se desliza (con la soltura que la experiencia permite)
por los nudos conflictivos del periodismo occidental de fin de siglo. Ése
que él mismo define a partir de la caída del Muro de Berlín. El libro, en
su versión original, se llama Ultime notizie sul giornalismo. Manuale de
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giornalismo internazionale.3 Uno de los tópicos que aborda Colombo
es lo que él ha denominado el “periodista-informador”, ejemplificando
sus interpretaciones en el caso del periodismo y sus relaciones con el
sector militar, aunque su examen excede este caso particular.

Escribe Colombo: 

[…] es indudable que comenzamos a encontrarnos ante un tipo de pe-
riodismo que –para formarse y alcanzar un grado tan elevado y con-
creto de conocimientos– tiene que vivir muy cerca de sus fuentes, y
frecuentarlas de forma intensa y estable. Y es difícil que este tipo de
reportero no acabe por interiorizar y adoptar los valores (criterios polí-
ticos, lógicos, de procedimiento) sobre los que se sostiene o se con-
trasta algo, en un campo de una compleja y avanzada tecnología
(Colombo, 1998, p. 174).

Las palabras del autor sirven para ilustrar lo que en parte sucede en
el campo de la divulgación de la ciencia. La frase indica una serie de
tópicos interesantes para evaluar el funcionamiento del circuito de la
divulgación científica masiva, al menos la del periodismo gráfico. 

Primero, Colombo habla de formación. En el caso del periodismo
científico, el tema de la formación (o la falta de ella) de los periodistas
es un componente más de las tensas relaciones de estos últimos con
la comunidad científica. 

Una pregunta del tipo ¿dónde se forman los periodistas científi-
cos?, no tiene fácil respuesta. ¿En los medios? ¿en las academias
científicas? ¿en las universidades? ¿en los laboratorios de investiga-
ción? Algunas iniciativas innovadoras han surgido en los últimos años.
En Alemania se pusieron en marcha unas experiencias piloto donde
se beca a periodistas para que pasen una temporada en algún labo-
ratorio de investigación, con la posibilidad de aprender y ver con sus
propios ojos cómo trabaja la “ciencia en acción”. También en España
existe un convenio entre la agencia EFE de noticias y el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas (CSIC) que otorga becas de forma-
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tas a las que aquí hago referencia pertenecen a la segunda versión española del texto, editada por
Anagrama (Barcelona) en octubre de 1998.

5. Periodistas, a las aulas



ción. También hay un máster que se dicta de manera conjunta entre la
Universidad Autónoma de Madrid y el diario El País, y en 1998 se pu-
so en funcionamiento la Maestría en Comunicación y Cultura de la
Ciencia y la Tecnología en la Universidad de Salamanca (España),
con financiamiento de la Comunidad Europea. 

Pero, por lo general, la formación del periodista científico es un
camino bastante personal y particular. Los periodistas científicos se
forman (como cualquier periodista) en el oficio, escribiendo en las re-
dacciones de los medios. 

Por otro lado, los medios de comunicación no tienen una política
de formación de periodistas científicos, de capacitación de sus propios
recursos humanos. Y, además, los lazos que vinculan los organismos
estatales que imparten cursos de divulgación para interesados y futu-
ros periodistas tienen pocos nexos con los medios locales. Entonces,
tampoco los medios suelen incorporar personas que se forman en es-
tos centros. Como corolario, tal vez podría aplicarse una frase de Ma-
nuel Calvo Hernando, según la cual, debido a las exigencias del
mundo moderno y la complejidad creciente de la vida cotidiana, habría
que dar “ciencia al periodista y comunicación al científico” (Calvo Her-
nando, 1997, p. 164).

Otro elemento es que la mayoría de los periodistas científicos prac-
ticantes son egresados de las mal definidas, pero ampliamente acepta-
do por comodidad, “ciencias duras”. Son científicos de campos
tradicionales como la física, la química o la biología que, en determina-
do momento, se sienten atraídos por llegar a públicos cada vez más ma-
sivos. En parte, este tipo de científico devenido en periodista tiene
ciertas ventajas inciales con respecto a los egresados de las escuelas
de periodismo o las facultades de Comunicación Social. En buena me-
dida porque los egresados de comunicación social de las universidades
tradicionales muestran cierta incapacidad para acercarse a la ciencia
–no a las humanidades o a la sociología, por cierto– y sus problemas.
La sensación de estos alumnos y sus reacciones son, poco más, las del
sentido común: la ciencia es algo ajeno, distante, difícil. Además, las fa-
cultades de Comunicación, donde se preparan los futuros periodistas,
exhiben cierta despreocupación por la formación en la especialidad
científica y, por lo general, las materias de este tipo ocupan los puestos
optativos en la currícula de la carrera. Por otra parte, comparados con
los textos de psicología o sociología, los libros que tratan la problemáti-
ca de la divulgación como objeto de reflexión teórica (aunque hoy está
ya casi definitivamente instalado el concepto de Comunicación Pública
de la Ciencia (CPC) que subsume el de divulgación) son prácticamente
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inexistentes, y que las secciones de ciencia son marginales en los dia-
rios (siempre y cuando no se trate de un suceso verdaderamente signi-
ficativo), se cae en la cuenta de que la formación de un periodista
científico recorre caminos tortuosos, no institucionalizados, más bien
personales y difíciles de generalizar. Por lo tanto, no es extraño que las
deficiencias de la formación básica los periodistas deban suplirlas,
cuando pueden hacerlo, mostrándose, en la tónica de Colombo, “peli-
grosamente” cerca de los científicos. Esta cercanía introduce el segun-
do punto a discutir: la incorporación de los valores.

El principal problema estriba en que “ciencia” y “periodismo” no
pueden sintetizarse en “periodismo científico”, sin más, sin compren-
der que, en efecto, uno y otro campo de la producción intelectual son
en tanto tienen un ethos propio. La ciencia es un concepto, es preci-
sa. La divulgación es una noción, es difusa. Este tema fue estudiado
por Isaac Epstein en la comunicación presentada a un congreso de la
ciudad de Glasgow, en 1998. Isaac Epstein sostiene que “conectados
con los obstáculos epistemológicos para popularizar la ciencia, se en-
cuentra la cuestión de las diferentes funciones del lenguaje utilizadas
en la comunicación primaria (entre los mismos científicos) y la comu-
nicación secundaria (entre científicos o periodistas y el público)” (Eps-
tein, 1998).

En el sentido de Solomon Marcus, el periodismo es una forma de
comunicación poética (Solomón, 1974), de ahí su preponderancia a
los significados no conceptuales, mientras que la comunicación cien-
tífica necesita una preponderancia de significados y definiciones con-
ceptuales. Por oposición al lenguaje de la ciencia, el periodismo
trabaja con los imaginarios y las ideas que están pautadas por la lógi-
ca del sentido común.4 Este fenómeno implica, en términos de Leo-
nardo Moledo, que la lógica científica difiere de la lógica cotidiana de
la misma forma que el lenguaje científico difiere del lenguaje natural,
y el conocimiento difuso acumulado a través de la escuela y los me-
dios de información difiere del conocimiento estructurado que es el
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puede encontrarse en el trabajo “Enseñanza y verdad científica: la ruptura del pacto epistemológi-
co”, Leonardo Moledo y Carmelo Polino, VI Reunión de la Red-Pop, Río de Janeiro, junio de 1999. 

6. La cuestión del ethos y los valores



background de la ciencia. Es decir, la transmisión de la ciencia debe
hacerse a un receptor que posee un conocimiento difuso, en un len-
guaje natural, y en términos de lo cotidiano (Moledo, 1987).

En un libro que se publicó en 1942, el sociólogo Robert K. Merton
sostuvo que la finalidad de la ciencia era la extensión del conocimien-
to certificado. Por eso, los científicos utilizan métodos técnicos que po-
sibilitan enunciados empíricamente comprobables y lógicamente
coherentes. En este sentido es que la ciencia tiene un ethos compues-
to por la serie de valores y normas que son considerados obligatorios
para regular esta actividad. Las normas son legitimadas en base a cier-
to tipo de valores institucionales. Como es ampliamente sabido, Merton
sostiene que pueden atribuírsele al ethos científico cuatro componen-
tes, dentro del conjunto de imperativos institucionales: universalismo,
comunalismo, desinterés y escepticismo organizado. Brevemente, el
universalismo significa que la ciencia no debe estar atada a impresio-
nes o criterios personales o sociales de los protagonistas. El comuna-
lismo supone la aceptación de que los descubrimientos son el producto
de la colaboración social, se le asignan a la comunidad, y constituyen
la herencia común. El desinterés sostiene que al ser la ciencia básica-
mente pública y contrastable, esto contribuye a la integridad (moral) de
los científicos. El escepticismo organizado, en tanto mandato institucio-
nal y metodológico, indica que los científicos deben suspender los jui-
cios apresurados y sujetarse a la comprobación de los hechos. 

No es necesario en este trabajo explicar en detalle las caracterís-
ticas de los imperativos institucionales descritos por Merton. Sí pare-
ce oportuno señalar cómo estos imperativos están presentes (o
ausentes) en la práctica periodística. Un periodista tiene (se supone)
la habilidad de redactar buenos informes, claros y sencillos, de llega-
da masiva. De estas habilidades, en principio, un científico puede
prescindir tranquilamente sin que por ello su trabajo de investigación
se perturbe. Pero, cuando un periodista “piensa” como científico e in-
corpora las normas de conducta y procedimientos de la comunidad
académica, ¿a qué “amo” está sirviendo?

Si se acepta por un momento la dudosa idea de que la cien-
cia trabaja bajo la égida de los principios mertonianos,5 se llega a la
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o la “Escuela de Bath” lideradas por David Bloor y Harry Collins, respectivamente, y en una serie de
nuevas investigaciones, con diferencias entre sí, de autores como Michael Callon, Trevor Pinch y
Michael Lynch, entre otros. Muchos de estos estudios se propusieron, como primer paso, poner en



prematura conclusión de que nada de esto, en teoría, puede ser apli-
cado al periodismo. Esto no significa, como ya señalaran prácticamente
todas las escuelas de mass communicating research, que el periodis-
mo carezca de imperativos o bases éticas. De hecho, la actividad pe-
riodística está bien regulada por reglas prácticas del oficio y por la
“ética periodística”, que se expresa en una serie de normas pautadas
en reuniones internacionales; y también está regulada socialmente por
leyes civiles. Además, se debe tener en cuenta que al periodismo, se-
gún se dice y se acepta, se le asigna la función de entretener e infor-
mar con veracidad, y también educar. Pero, en rigor, en el periodismo
no hay universalismo. Cada medio, aun cuando reporte los mismos
acontecimientos que los demás, puede interpretarlos de una manera
particular sin que por ello signifique hacer mal periodismo. Tampoco
existe el comunalismo, porque no hay un trabajo conjunto que supon-
ga una herencia común. A lo sumo, un periodista adopta las estrategias
de las que considera mejores experiencias de otros periodistas o me-
dios. Pero, no necesariamente hay que reconocer al otro. El desinterés
se descarta dado por los medios, en última instancia, son empresas
que compiten en el mercado que la captación de audiencias. Tampoco
está presente el escepticismo organizado, puesto que, por una parte,
los medios no suponen un colectivo homogéneo (aunque muchas ve-
ces reaccionen corporativamente, sobre todo, si algún gobierno quiere
limitar la libertad de prensa) y, por otra parte, porque la prensa está pla-
gada de juicios apresurados. Y esto es una constante que alimenta el
flujo de noticias y la forma en que se buscan las informaciones. 

Sin embargo, conviene hacer un alto (por sus implicaciones direc-
tas para el periodismo y la opinión pública), en uno de los imperativos
propuestos por Merton: el desinterés. El desinterés constituye, para
Merton, un elemento institucional básico. Una de las explicaciones al
desinterés de la ciencia, dice Merton (dada la particularidad de que es
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cuestión las investigaciones de Merton y la validez de los imperativos institucionales. Michael Mul-
kay, otro de los referentes de la nueva sociología de la ciencia, sostuvo que “cuando examinamos
qué áreas de conocimiento se han sometido realmente a investigación empírica, encontramos que
los sociólogos han ignorado casi por completo el pensamiento científico y matemático. No niego que
hayan existido estudios sociológicos de los científicos o de la comunidad científica. Lo que no ha
habido, hasta muy recientemente, ha sido una investigación empírica del conocimiento científico y
de su construcción social desde una perspectiva sociológica”. La cita pertenece a un artículo llama-
do “La visión sociológica habitual de la ciencia”, en J. Manuel Iranzo et al. (eds.), Sociología de la
ciencia y la tecnología, CSIC, 1994. La cita original pertenece al libro Science and the sociology of
knowledge, Londres, George Allen & Vawin, 1979.



una de las actividades con menos fraude y que no tiene necesidad de
apelar a la falsa moral) es que, al involucrar la verificabilidad de los re-
sultados, la investigación científica está sometida a la mirada de los
colegas expertos. Es decir, “la exigencia de desinterés tiene una base
firme en el carácter público y contrastable de la ciencia, y esta circuns-
tancia, cabe suponer, ha contribuido a la integridad de los hombres de
ciencia” (Merton, 1992). Sin embargo, sostiene Merton, se corre el pe-
ligro de que cuando los científicos entran en contacto con los legos y
éstos adquieren mayor importancia, surgen incentivos para eludir las
normas de la ciencia. Y si estos legos se apropian del discurso con
propósitos interesados se desvirtuaría el sentido de la norma. Puesto
que los legos no están en condiciones de distinguir “las pretensiones
espurias de las genuinas” (Merton, 1992). En este sentido, se corre el
peligro de una pérdida de estatus de parte de la ciencia. En definitiva,
el mayor peligro residiría en que la autoridad científica dé prestigio a
la doctrina a-científica. 

Cuando Merton dice “legos” está pensando, aun sin hacerlo explí-
cito, en los distintos públicos de la ciencia, entre los cuales los perio-
distas6 no son una excepción.7 ¿Se puede aceptar que los periodistas,
en tanto legos, desvirtúan las normas de la ciencia y la presentan a-
científicamente, en términos mertonianos? En principio, no. Cuando se
mira la prensa diaria, no parece, salvo casos puntuales o excepciones
en determinados momentos de la historia (por ejemplo, el peligro nu-
clear en la década de los ochenta; y más recientemente los temores de
la clonación) que se distorsione negativamente la ciencia. En contadas
ocasiones los medios son reflexivos y críticos con la ciencia. Más bien,
la prensa sugiere lo contrario. Los periodistas tienden a presentar la
ciencia, en mayor o menor medida, como la solución de todos los pro-
blemas. Esta deficiencia, que excede por cierto al periodismo y en
gran parte es la imagen de una proporción mucho mayor de población,
tiene sus orígenes en el sistema de enseñanza formal, donde la acti-
vidad científica es presentada como algo que ha estado ahí siempre y
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de lo cual no se duda, sino que se cree casi con fe religiosa. Por lo ge-
neral, la ciencia en la escuela no está provista de su historia, así co-
mo tampoco de su entorno social, político y cultural. 

John Allen Paulos observó que “[…] como las matemáticas se sue-
len enseñar del modo más abstruso, muchas personas tienen ideas
muy equivocadas sobre esta disciplina y no saben apreciar sus múlti-
ples posibilidades de aplicación” (Paulos, 1997). En la misma línea, el
físico español Antonio Fernández-Rañada sostuvo que “[…] en particu-
lar la física, pero también el resto de las ciencias, se enseñan de una
forma muy seca y abstracta. Y me preocupa que no sepamos hacerlo
de otra manera”.8 Los periodistas no hacen otra cosa que replicar lo
que han aprendido en la escuela, y los científicos, en tanto docentes e
investigadores, se encargan de reproducir el mecanismo. Luego de
años de socialización en la comunidad de la ciencia, los científicos tien-
den a internalizar y sentirse identificados con el ethos propuesto por
Merton. Son los propios científicos, apoyados en estos cuatro impera-
tivos, quienes hacen creer, incluso involuntariamente, y trasladan esa
creencia al seno del sistema de enseñanza formal, que la ciencia es un
culto sólo para iniciados, y sus protagonistas son hombres y mujeres
particulares. Los periodistas se hacen eco, y así la presentan. 

Los científicos, cuando aparecen en la prensa, no están pensan-
do en que el destinatario final de su mensaje será un público no espe-
cializado y poco informado. Más bien, piensan en lo que sus pares
dirán (Moledo y Polino, 1998), sosteniendo la espada de Damocles so-
bre sus cabezas. De ahí, el miedo al ridículo o a la manipulación inex-
perta del periodista. La divulgación, por su parte, refuerza las ideas
preconcebidas en el público de que la ciencia es una actividad impo-
luta. Los periodistas aceptan, aun sin saberlo, que el ethos de Merton
también es un hecho dado, y que no está sujeto a modificaciones, ni
al paso de la historia. Científicos y periodistas escenifican un diálogo
pero no se escuchan, es un diálogo de sordos. Desde la óptica del pe-
riodismo, el problema estriba en que la mayoría de los periodistas po-
see un nivel de conocimiento científico insuficiente, ni han leído
historia, filosofía o sociología de la ciencia, donde podrían encontrar
un contrapunto razonable al ethos científico tal y como se lo presenta,
por omisión incluso, en la enseñanza secundaria. 
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6.1. Criterios involucrados

Este apartado admite, a su vez, dos divisiones. La primera es la
que respecta a los criterios políticos y, la segunda, la que refiere a los
criterios de procedimientos.

6.1.1. Criterios políticos

Hace tiempo que la filosofía de la ciencia puso de manifiesto que
en el estudio de la ciencia no sólo interesan los valores cognitivos o
epistémicos. Javier Echeverría afirma que “la clásica separación entre
hechos y valores […] resulta obsoleta”, y que “el mito de la neutralidad
de la ciencia hunde sus raíces en esta tradición de pensamiento, que
está sólidamente implantada en la ideología cientificista” (Echeverría,
1995). La ciencia tiene política, a veces en sentido estricto. La actua-
ción de los científicos y las corporaciones científicas a nivel político
–aunque sea únicamente en búsqueda de subsidios para investiga-
ción– es tan importante como la investigación en sí.9 El periodismo pa-
rece ignorarlo. La existencia de material científico disponible, la
irresistible tentación a publicarlo, y la autoridad que la ciencia impone,
contribuyen a ello, y generan un cuadro preocupante: 

[…] no sólo no es apreciada en general la clamorosa afinidad que muchas
veces se manifiesta entre conclusión científica y sensibilidad política del
momento, sino que esa afinidad es interpretada por el editor y el reporte-
ro como una señal de que se está en lo cierto, en el nivel más alto de la
investigación y de la sensibilidad común. Y las más de las veces el per-
sonal de la información no se entera de que está sirviendo de intermedia-
rio incontrovertido entre esas dos orillas (Colombo, 1998, p. 102).

Muchas veces el periodismo ignora las intenciones políticas de los
científicos, y se transforma en títere al servicio de intereses –barniza-
dos de investigación científica– que en la mayoría de las ocasiones
desconoce.

6.1.2. Criterios de procedimientos

Los procedimientos son distintos en la ciencia y en el periodismo,
de ahí que los criterios para evaluarlos también deban serlo. Un título
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pueden rastrearse paralelamente, a juicio de Latour, la historia de la física y la historia de Francia.



de periódico como “Detection of Simian Inmunodeficiency virus gap
specific CD8+ T lymphocytes in Semen of Choronically Infected Rhesus
Monkeys by Cell Staining with a tetrameric Major Histocompatibility
complex class I-Peptide Complex” sería imposible. La complejidad y la
extensión no lo permitirían. Pero sí es un título común en una revista
científica. En verdad, este título pertenece a un artículo que se publi-
có en Journal of Virology en 1999, y está firmado por seis investigado-
res –también común en las revistas de ciencias– cosa que no podría
ocurrir en una nota de prensa donde, a lo sumo, firmarían dos perso-
nas (American Society for Virology, 1999).

La ciencia tiene un esquema para la publicación que nada tiene
que ver con cómo se publica un artículo en un diario. Digamos que pa-
ra la prensa bastaría que la noticia sea fresca y de interés general co-
mo para ser objeto de publicación. Mar de Fontcuberta sostiene que
“el periodismo encuentra su razón de ser en dos conceptos clave:
acontecimiento y actualidad”.10 O bien, que a un editor le parezca in-
teresante es un criterio también válido y muy utilizado. Así, se publica,
y sin más. En cambio, la comunicación científica tiene un circuito de
publicación mucho más pautado, reglado. Un investigador tiene un tra-
bajo, lo presenta en una revista –según un formato determinado que
la revista requiere y que el investigador sabe de antemano– para que
los editores de la revista se lo entreguen a otros científicos que harán
el juicio de “pares”, que se conoce como sistema de peer-review. Si
los jueces están de acuerdo con la calidad del trabajo, entonces será
publicado, conservando una estructura bastante similar en todas las
publicaciones académicas: introducción, métodos, resultados y discu-
sión final. Caso contrario, puede ser devuelto al científico para que
realice modificaciones –y el científico puede hacerlas o no, pero te-
niendo en cuenta que de ello depende la publicación– o rechazarse
simplemente. Los pares se desempeñan como órganos de contralor.
El sistema de peer-review para las publicaciones científicas, si bien
actualmente criticado y en cuestión,11 funciona como palabra sacra en
la evaluación de la calidad científica. En el periodismo, nada de eso
ocurre. Nadie dice –salvo cierta tradición “artesanal”, y los manuales
de estilo, pero que cada medio elige según le parece– cómo deben
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tema peer-review y comunicación global”, publicado por la revista Quark en 1998.



publicarse las noticias. Y, por otro lado, los jueces de los medios, en
última instancia, son el mercado y la opinión pública.

7. El periodismo científico, visto por un compañero de redacción

El libro de Colombo dedica un capítulo separado a la noticia cien-
tífica en la prensa. En este capítulo, aparecen tres o cuatro aspectos
más que conviene señalar. Colombo intenta aconsejar, con medidas
de seguridad y alguna que otra regla, a los periodistas que se enfren-
tan a un científico, o a la noticia de ciencias.

En este capítulo, Colombo indica un problema no menor, y bas-
tante generalizado: no chequear las fuentes de información. Es decir,
no comprobar por otras vías si lo que el científico afirma puede ser uti-
lizado sin inconvenientes por el periodista. Dice el autor: 

[…] si bien es cierto que el primer deber del periodista es el control de
las fuentes, ¿cómo se controla una noticia científica? Muchas veces la
autoridad de la fuente y el grado de especialización de la noticia impi-
den o desaconsejan la verificación. Pero la noticia científica “viaja” en
periodismo con un inmenso “valor añadido” (Colombo, 1998, p. 96). 

El artículo de Holly Stocking citado anteriormente plantea este proble-
ma, asociado a los inconvenientes del uso de una sola fuente científi-
ca para la noticia. Cuando un periodista no chequea la fuente
científica y se queda con una sola impresión se coloca en una situa-
ción de fragilidad. Stocking sostiene que de esta manera el descubri-
miento científico se reporta como algo dado que debe aceptarse sin
más, y se evita la controversia o la disputa (Stocking, 1999). La con-
troversia sería muy relevante para la noticia misma, e incluso para la
lógica comercial del medio, si se quiere. Sin embargo, para instalar
una polémica es preciso recurrir a fuentes múltiples. Pero, cuando los
periodistas tienen una formación deficiente desde el punto de vista de
las competencias científicas, consultar varias fuentes y a partir de allí
otorgar credibilidad y realizar juicios de valor, no resulta una tarea sen-
cilla de llevar a cabo.   

Por lo tanto, cómo se cubre un periodista ante las deficiencias en
la formación? En palabras de Furio Colombo: 

[…] el miedo debe ser aún mayor para el periodista. ¿Cómo salvarse
a sí mismo, cómo salvar al público de la noticia-acatamiento, despro-
vista de ambientación social, de verificación histórica, de confrontación

�122 REDES

Carmelo Polino



con las otras fuentes, de conciencia de un hecho inevitable: que casi
todos los descubrimientos habitan dentro de una más amplia visión del
mundo? (Colombo, 1998). 

El problema admite múltiples lecturas, si se tiene en cuenta, tal como
señalaba Carol Rogers en 1986 –y sigue siendo actual– que incluso
ahora cuando el número de periodistas que cubren hechos científicos
ha crecido tremendamente, a la par que el volumen y la complejidad
de la información, muchos reporteros no tienen un background formal
sobre ciencia (Rogers, 1986). Aún peor si se observa, tal como hace
Colombo, que “desgraciadamente, la fase histórica de exuberancia
comunicativa de los científicos coincide con una intensa temporada
del periodismo-espectáculo, en la que cualquier información, con tal
de ir autenticada por una firma, es buena, y tanto mejor si es exage-
rada, sensacional y contraria a lo que se había pensado hasta un mi-
nuto antes” (Colombo, 1998, p. 102).

Un aspecto más se presenta cuando el periodista, o los medios,
se vuelven “perezosos”. La red Internet, donde hay más información
científica disponible que la que todos los medios juntos podrían publi-
car jamás, se convierte en un fenómeno singular y de potencial ayuda
para los periodistas. Muchos periodistas, sin embargo, caen en la ten-
tación de publicar casi literalmente lo que anuncian los sites de las or-
ganizaciones científicas. Las instituciones científicas han aprendido a
conducirse con esto, y por eso, cada vez más, dedican esfuerzos en
montar gabinetes de prensa que presentan los descubrimientos cien-
tíficos con formato periodístico, de fácil venta. 

De esta manera, las organizaciones científicas consiguen ser ex-
pertos de la noticia –curiosa inversión de roles– y envían a las redac-
ciones de los periódicos una serie de comunicados de prensa, o press
releases (Ribas, 1997). Sharon Dunwoody afirma que estrategias en
esa línea indican que “los científicos perciben correctamente que la
cobertura que los medios hacen de su trabajo legitima a éste a los ojos
de la sociedad, incluyendo al gobierno y otros actores”. Pero, además,
dice la autora, la prensa legitima a los científicos ante los ojos de sus
pares: “va en incremento la evidencia que soporta la idea de que la co-
bertura mediática de la ciencia no solamente legitima el trabajo de los
científicos ante el público, también sirve para que sea visto como más

�
REDES 123

Los riesgos de la complicidad en el periodismo científico

7.1. Dejándose interpretar por la ciencia



importante por otros investigadores dentro del propio campo” (Dun-
woody, 1999).

Sin embargo, los press releases se manifiestan como un arma de
doble filo para el periodismo. Los gabinetes científicos preparan las
noticias con los ingredientes que los medios necesitan; pero, como es
lógico, con el maquillaje suficiente como para que la institución patro-
cinadora salga siempre beneficiada. Furio Colombo afirma que “des-
de hace más de una década, diarios y televisiones ya no buscan
ninguna de estas noticias […] y menos a través del trabajo de sus pro-
pios periodistas. Reciben y publican las investigaciones firmadas con
las siglas de los grandes y menos grandes institutos de investigación”.
Y el tema se agrava cuando la noticia científica está piloteada y cons-
truida sobre bases deliberadamente contaminadas con el propósito de
demostrar una tesis (Colombo, 1998). El problema de los press relea-
ses, por su trascendencia, ocupa actualmente la atención de muchos
investigadores del campo de la comunicación pública de la ciencia
(CPC).12 Incluso, recientemente, se celebró una reunión para discutir
este asunto en el University College de Londres, donde participaron
periodistas científicos, científicos y editores de revistas científicas, y
que comentó Vladimir de Semir en el diario La Vanguardia de España.

En última instancia, hay medidas de seguridad que un redactor
científico, a juicio de Colombo, no debería descuidar:

Medida 1: “Una primera medida es intentar colocar la noticia en un con-
texto, basado en un mínimo de memoria o de investigación histórica”.

Medida 2: “Otra medida […] consiste en comprobar el contexto [que]
[…] permita a los lectores ver las eventuales conexiones entre la noti-
cia científica y los hechos sociales”.

Medida 3: “Una tercera medida de seguridad es una confrontación en-
tre la noticia científica y el contexto político. Opiniones científicas favo-
rables o desfavorables al aborto y a los anticonceptivos aparecen y
desaparecen en relación, a veces muy estrecha, con el momento polí-
tico y cultural favorable o adverso a la permisividad reproductiva” (Co-
lombo, 1998).

Según Colombo, “una buena regla para el periodista podría ser ésta:
una noticia científica, que satisface y apoya demasiado de cerca las
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tendencias políticas y culturales del momento, siempre es sospecho-
sa” (Colombo, 1998).

Las tres medidas y la regla esbozadas por Colombo no siempre
se cumplen en el periodismo científico. En muchos casos por propia
ignorancia del periodista, por las dificultades que tiene para acceder a
las informaciones y a otras fuentes que funcionen como agentes de
control, o a influencias negativas del contexto de trabajo. Sin embar-
go, estas medidas no dejan de ser comunes a cualquier especialidad
periodística.

Planteados estos últimos inconvenientes, subyace, al menos, una
pregunta: ¿Y si además de estas precauciones que, como se dijo, no
escapan a las reglas de cualquier especialidad periodística, los medios
decidieran formar a sus periodistas? ¿Y si los becaran para estudiar
ciencia, meterse en los laboratorios, asistir a clases de matemáticas, fí-
sica, química, como en la experiencia piloto de Inglaterra? Más allá, ¿y
si los periodistas leyeran sobre filosofía, historia y sociología de la cien-
cia? También, el problema podría plantearse en otros términos: ¿qué
formación es la adecuada para el periodista científico? El asunto del ti-
po de formación, de cómo armar la currícula de una supuesta carrera
de divulgador de la ciencia es una cuestión muy interesante, poco
abordada, complicada, y donde casi todo son interrogantes. Y, no obs-
tante, el tema tiene una trascendencia capital. En 1988, Manuel Calvo
Hernando, en una reunión realizada en Colombia, decía refiriéndose a
los países iberoamericanos: “[…] puede afirmarse que, en términos ge-
nerales, y salvando siempre las excepciones que hay que salvar, el pe-
riodista científico no se forma en ninguno de nuestros países, y yo diría
que casi en ningún país del mundo”. Hoy en día, a poco más de diez
años, a pesar de que la oferta de formación se ha ampliado –habría
que evaluar la calidad– la situación es prácticamente la misma.13 La
única manera de reducir los riesgos de la profesión periodística frente
a la ciencia vendrá dada en función de lo que un periodista sepa de la
ciencia, sus criterios de procedimientos, justificación, validación y eva-
luación, su historia, su filosofía, sociología y política. En última instan-
cia, de su propia percepción social de la ciencia, que incluye, según la
tendencia actual de los estudios CPC, conocimiento, actitudes e interés.
El tema es tan complejo que no resulta extraño que todos –medios y
academia– prefieran mirar a un costado. 
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Tal vez sea demasiado pretensioso pensar en una formación en la
especialidad científica para un sistema de medios donde la divulgación
es subvalorada y marginal, como en la Argentina. Aunque no fantasio-
so, si se tiene en cuenta que los mismos medios proclaman todo el tiem-
po las bondades de la era científica y tecnológica. Quizás, después de
todo, se pueda pensar en una posible alianza medios-universidades o
centros de investigación, donde algunos científicos asuman como traba-
jo principal (y que la academia y la comunidad científica lo reconozca
meritorio) formar periodistas en cuestiones básicas de ciencia (con una
currícula consensuada), y que los medios, por su parte, contribuyan a
partir de publicitar la labor de estos institutos y centros creando, a su
vez, una cultura favorable al conocimiento, y sosteniendo la idea de que
los científicos –por fin– se acercan a la sociedad más realmente. 

En medio de la situación del periodismo y la ciencia, como apa-
rente espectador pasivo, se encuentran los diferentes públicos. Según
el físico español Cayetano López, “gran parte del público sigue aún
percibiendo la ciencia como algo ajeno, inasequible o peligroso; algo
de lo que desconfía oscuramente, o por el contrario, en lo que se con-
fía y que se respeta no menos oscuramente” (López, 1995). En esta
línea, en un reciente ensayo centrado en el analfabetismo científico de
la población de los Estados Unidos, Norman Agustine encuentra que
“una indiferencia hacia la comprensión científica se considera, cada
vez más, una insignia de honor” (Agustine, 1998). Por otro lado, una
encuesta del año 1998 de National Science Foundation indica que
menos de la mitad de los adultos norteamericanos comprenden que la
Tierra gira alrededor del sol una vez al año; solamente el 21% puede
definir el ADN y solamente el 9% conoce lo que es una molécula. La
gran ironía, dice el estudio, es que tanto el estándar de vida como la
economía americana se basan sobre la fundación de rápidos avances
científicos. A juicio de lo anteriormente expuesto, científicos y periodis-
tas contribuyen a perpetuar esta imagen.

8. Comentario final

El libro de Furio Colombo fue el origen y motivo de estas reflexio-
nes sobre los riesgos de la complicidad en el periodismo científico. Es
justo que se concluya con sus propias impresiones. Colombo dice:

[…] cuando el periodista se aproxima al lado técnico […] se esfuman
aquellas rigurosas líneas fronterizas que aconsejan una prudente dis-
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tancia […] en estos casos estamos muy alejados de todas las definicio-
nes posibles (las más prácticas y las más nobles) del oficio del periodis-
ta, de sus motivos y de sus reglas de conducta (Colombo, 1998, p. 175).

Para Colombo, un “periodista-informador” consustanciado con la
fuente, en cierto sentido mimetizado, traiciona las propias bases de su
oficio.

Katherine Rowan formula una serie de consejos para manejarse
con prudencia en el tratamiento de la noticia científica. A su juicio, los
periodistas deben averiguar si una afirmación científica dada es amplia-
mente aceptada por los científicos; si los científicos que están siendo
entrevistados se suman al consenso; y si hay variaciones importantes
en el interior de un consenso dado. Para eso, deben contextualizar los
hechos científicos contrapuestos como un rompecabezas, indicando las
debilidades y las fortalezas de cada propuesta (Rowan, 1999). Sin em-
bargo, para que tales consejos no sean más que una loable declaración
de principios, si no las condiciones de trabajo, la formación de los perio-
distas debiera ser otra.

Visto de esta manera, los recaudos siempre son pocos. Los pe-
riodistas, devenidos en buceadores de la ciencia, están en una situa-
ción bastante curiosa: su formación profesional no está resuelta; sus
intereses a veces están contrapuestos con los de la ciencia; en las re-
dacciones de los diarios y en los canales de televisión son minoría; co-
mo académicos ocupan una porción marginal en las facultades; y los
científicos los miran con desconfianza, puesto que en el afán por la
primicia periodística olvidan que la ciencia es una actividad de largo
plazo y no como el periodismo, en que todo tiene que estar listo y edi-
tado para ayer. Y, a veces, a diferencia del paper científico, donde los
investigadores pueden tomarse un espacio considerable para comen-
tar una idea, tienen la ventaja de los pies de página, las notas al final
del documento, los anexos, apéndices, recomendaciones al lector,
etc., en el periodismo se debe ser claro en espacios reducidos, y no
siempre se tiene a mano un editor con buen juicio llegado el caso de
cortar una nota. ❏
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En el marco de la globalización de los conocimientos y de las eco-
nomías, de la amplificación de la Unión Europea (UE) y del desarrollo
de las relaciones científicas y tecnológicas con los países de econo-
mía emergente, la cooperación internacional se presenta cada vez
más como una dimensión fundamental de la acción de la UE en mate-
ria de investigación y desarrollo (I+D). Al principio limitada a algunos
sectores (como energía) y a algunos países asociados, las actividades
europeas de investigación pasan a integrar, a mediados de los años
ochenta, una política comunitaria plena y específica (prevista en el Tí-
tulo XV del Tratado de la Unión Europea), con una dimensión interna-
cional explícita (artículo 130g).

De acuerdo con las disposiciones del Título UE del Tratado UE (artí-
culos 130f a 130p), las actividades internacionales de cooperación en el
ámbito de I+D se desarrollan dentro de “programas marco” quinquena-
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mitan la comprensión y correcta interpretación del fenómeno en términos de las causas
subyacentes a las tendencias encontradas.



les. En este contexto, el “IV Programa Marco de Investigación y de De-
sarrollo Tecnológico", relativo al período 1994-1998,1 establece por pri-
mera vez un programa específico de “Cooperación con Terceros Países
y Organizaciones Internacionales” (INCO). La cooperación científica in-
ternacional se torna así parte integral de la política comunitaria de inves-
tigación, en estrecha interacción con las otras políticas sectoriales de la
Unión y con los aspectos internacionales de esas otras políticas. 

Teniendo como base el principio de “beneficio mutuo", y dotado
de un presupuesto inicial de 575 millones de Euros (cerca de 560 mi-
llones de dólares),2 el programa INCO fue estructurado para tener en
cuenta la naturaleza particular y los objetivos específicos de las accio-
nes de cooperación de la UE con distintos grupos de países, repartidos
en cuatro grandes categorías: 1) países integrantes de otros disposi-
tivos europeos de cooperación CyT multilateral (programas COST, EURE-
KA, y organismos internacionales como el CERN o la ESA);3 2) países de
Europa Central y Oriental, y los Nuevos Estados Independientes de la
ex Unión Soviética; 3) países industrializados “no europeos"; 4) países
“en vías de desarrollo” (PED). 

Con estos últimos, el objetivo general de la intervención de la UE,
a través del subprograma INCO-DC (International Cooperation with De-
veloping Countries), consiste en “utilizar la I+D como un factor determi-
nante para el desarrollo sostenible y facilitar la integración de los PED

en la economía global” (CCE, 1996). Más precisamente, todas las acti-
vidades desarrolladas en virtud del programa estarían encaminadas a: 

• promover una I+D de alta calidad para el desarrollo y la coope-
ración económica; 

• fomentar la cooperación científica entre Europa y los países en
vías de desarrollo, así como entre los países en desarrollo, y entre los
países europeos, entre sí;

• contribuir a reforzar y a conservar la capacidad de I+D (incluso
de capital humano) en los países en vías de desarrollo; 

• mantener una competencia de I+D en Europa en sectores cien-
tíficos vinculados con los problemas de los países en vías de desarro-
llo, y pertinentes al “desarrollo durable";
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• apoyar la política comunitaria de cooperación para el desarrollo,
teniendo en cuenta las obligaciones políticas de la Unión Europea y
las recomendaciones de foros internacionales (como la Conferencia
de Río de Janeiro respecto de la investigación en los PED).

Tres sectores clave, relacionados con las preocupaciones mayores
de los países en vías de desarrollo, y privilegiando un enfoque interdis-
ciplinario, fueron seleccionados: 1) gestión de los recursos naturales re-
novables (florestas, océanos, agua, energía); 2) agricultura y
agro-industria (mejoramiento de la producción, almacenamiento, comer-
cialización); 3) salud (control de enfermedades, vacunas, sistemas de
asistencia). Un cuarto sector fue definido para tener en cuenta temas
específicos de interés mutuo, establecidos de común acuerdo caso por
caso (abarcando sectores como las tecnologías de la información, de la
comunicación, nuevos materiales, etcétera).

El nuevo programa INCO-DC, lanzado por el IV Programa Marco, to-
ma como base, y amplía de manera considerable, las actividades pre-
cedentes llevadas a cabo en programas quinquenales, en especial en
dos dispositivos de cooperación CyT de la UE con terceros países: el
programa “STD” y el programa “ISC".

Programa STD: “Ciencias y tecnologías de la vida para países en
vías de desarrollo”: uno de los 15 programas específicos en el interior
del III Programa Marco (1990-1994), el programa STD 3, tenía como ob-
jetivo principal aumentar la cooperación y la capacidad de investigación
en las esferas de la agricultura tropical (incluida la pesca), la medicina,
la sanidad, la nutrición y la protección ambiental entre los estados miem-
bros de la UE y los países en desarrollo. El programa fue estructurado
en dos sectores: a) producción agrícola y b) salud, incluyendo proble-
mas relacionados con el medio ambiente. La vinculación entre estos
dos grandes sectores se daría por medio de actividades de intercone-
xión, a través de proyectos interdisciplinarios apropiados (EC, 1991).

Las actividades de investigación en el primer sector, definido como
“Mejora de las condiciones de vida”, cubrían los siguientes temas estra-
tégicos: a) “reducción de la escasez de alimentos”, a través del aumen-
to de la producción agrícola, vegetal y animal por métodos apropiados, y
optimización de sistemas de producción; b) “desarrollo de la producción
agrícola de alto valor económico”, que incluye los principales cultivos tra-
dicionales de exportación (cacahuete, algodón, café, caucho, aceite de
palma, etc.), cultivos secundarios con producto de alto valor añadido,
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productos alimenticios (de origen animal y vegetal) destinados a expor-
tación regional, bosques y forestación, y la producción de bioenergía.

El segundo sector, relativo a “Mejoras en el ámbito sanitario",
abarcaba actividades de investigación en tres campos: a) “prevención
y tratamiento de las enfermedades” predominantes en los países en
desarrollo; b) “sistemas de atención sanitaria” apropiados para los en-
tornos rurales o urbanos de esos países; c) “mejoramiento de la nutri-
ción", adoptando un enfoque pluridisciplinario que comprendía la
medicina, la agronomía, y la socio-economía.

En el curso de las tres “convocatorias de propuestas” lanzadas a
lo largo del programa STD 3 (1991, 1992 y 1993), 2.050 propuestas
fueron recibidas, resultando 309 contratos, con una asignación presu-
puestaria total de la Comisión Europea de 126 millones de Euros (EC,
1997). Como indicamos a continuación (sección 2.1), una centena de
estos contratos incluyó por lo menos un equipo originario de un país
latinoamericano.

Programa ISC-International Scientific Cooperation: dispositivo lan-
zado en paralelo al programa STD 3, también en el interior del III Progra-
ma Marco (1990-1994). Se trata de una actividad de tipo “APAS”
(“Acción de promoción, de asistencia y de acompañamiento”) adopta-
da exclusivamente para América Latina, Asia y países mediterráneos,
con el objetivo de “establecer lazos entre comunidades científicas, de
establecer centros de excelencia y de promover la movilidad de inves-
tigadores entre estos países y la Unión” (CCE, 1996). Los temas de coo-
peración eran determinados país por país y, a diferencia del programa
STD, la iniciativa nacía enteramente de los PED. Todas las demandas de
becas, workshops o viajes eran sometidas a la Comisión por el país en
cuestión. Entre 1991 y 1994, el dispositivo ISC permitió la conclusión de
509 contratos (lo que representó una contribución comunitaria de 104
millones de Euros), incluyendo más de 600 becas “Marie Curie”. Como
indicamos a continuación (sección 2.1), el 74% de estos contratos
abarcaron por lo menos a una institución de América Latina.

De acuerdo con los datos provenientes del Sistema CORDIS,4 y las
extensiones y mejoramientos que se hicieron necesarios, los países de
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América Latina participaron en 86 proyectos de investigación “transna-
cionales” en el marco del programa INCO-DC (1994-1998), lo que repre-
sentó 230 participantes de distintos equipos de investigación, la mayor
parte procedente del mundo académico. En conjunto, estos proyectos
movilizaron a una veintena de países latinoamericanos y, más allá de
los 15 estados miembros de la UE, un número también considerable de
países de otros continentes. Dedicaremos los párrafos que siguen al
examen más detallado de estos proyectos.

Es importante resaltar que los datos y resultados presentados
aquí, en particular los relativos a los países de América Latina, resul-
tan de un trabajo de perfeccionamiento y tratamiento específicos de
una base de datos de los programas de investigación de la Unión Eu-
ropea, la cual integra actualmente el conjunto de repertorios manteni-
dos por el Observatoire des Sciences et des Techniques (OST) de
Francia (véase Gusmão, 1999; 1997).

Como indicamos anteriormente, a partir de la segunda mitad de los
años noventa las actividades internacionales de cooperación de la UE en
el ámbito de la I+D se realizaron dentro de un único programa sectorial,
designado INCO ("Cooperación con terceros países y organizaciones in-
ternacionales"). La cooperación científica y tecnológica con “países en
vías de desarrollo” pasó a constituir uno de los cuatro elementos del
“programa paraguas” INCO (el subprograma INCO-DC), que concentró
43% del presupuesto global. Los 247 millones de Euros asignados al
subprograma (cerca de 240 millones de dólares) fueron distribuidos de
manera casi equitativa entre los 4 sectores contemplados. 

El principal objetivo de la investigación y el contenido de las acti-
vidades de I+D financiadas en cada uno de los 4 sectores del progra-
ma INCO-DC fueron así definidos (EC, 1997):

• Gestión sustentable de los recursos naturales renovables: fo-
mentar la conservación y la utilización sostenible de los recursos na-
turales, de una manera compatible con el crecimiento económico a
largo plazo y el aumento de la capacidad de producción, y de un mo-
do ambientalmente aceptable. El sector abarca tres temas, en forma
separada o combinándolos de diversos modos, de acuerdo con el ca-
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2. El programa comunitario “INCO-DC”: características y resultados generales

2.1. Sectores abarcados por el programa



rácter del problema estudiado y su alcance regional o general: a) es-
tudio de las políticas; b) recursos naturales básicos; c) investigación
sobre ecosistemas (bosques, litorales, zonas pantanosas, zonas ári-
das, océanos, zonas montañosas y tierras altas).

• Mejora sostenible de la producción agrícola y agroindustrial, ten-
diendo a hacer frente a los desafíos que se presentarán a la industria
en las décadas venideras, a saber: mejorar la calidad y la cantidad de
los alimentos para una población en aumento; mejorar la gestión de los
recursos naturales que se utilizan en la producción agrícola y contribuir
al desarrollo económico. En este contexto, las actividades de investiga-
ción conciernen a: a) sistemas de producción; b) ciencias sociales y
económicas aplicadas al desarrollo agrícola y agroindustrial; c) produc-
ción de cultivos; d) cría de animales; e) silvicultura.

• Sanidad: búsqueda de herramientas y sistemas para el control
de problemas sanitarios aplicables a los países en desarrollo, según
enfoques adaptados a esos países respecto de los aspectos específi-
cos de la política de atención sanitaria, la historia natural de las enfer-
medades y la capacidad de satisfacer las necesidades en el campo de
la salud pública mediante investigación. Los proyectos en ese sector
contemplan los siguientes temas: a) los sistemas sanitarios en el con-
texto de la reforma del sector; b) la prevención y control de las enfer-
medades predominantes; c) la biología de las enfermedades; d)
sectores complementarios de I+D orientados a salvar la brecha entre
la ciencia y sus aplicaciones. 

• Sectores adicionales de interés mutuo: áreas adicionales de
cooperación CyT que son de importancia para los países en desarro-
llo, en particular para aquellos con sistemas de investigación relativa-
mente avanzados. Entre los sectores abarcados figuran: tecnologías
de la información y de las comunicaciones, energía no nuclear, biotec-
nología, tecnologías de los materiales y de la producción industrial.

A guisa de conclusión, presentamos a continuación algunos ejem-
plos de proyectos de investigación desarrollados en el marco del pro-
grama INCO-DC (CCE, 1996). Estos ejemplos nos sugieren no sólo la
importancia, sino también el contenido estratégico de los financia-
mientos europeos para las políticas de fortalecimiento de la capacidad
de I+D en América Latina. 

2.2. Naturaleza de los financiamientos y tipos de contratos

El programa INCO-DC fue implementado a través de tres tipos de
acciones: 1) proyectos de investigación (“acciones de gastos compar-
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tidos”); 2) acciones de coordinación (“acciones concertadas”), limita-
das a ciertos temas específicos; 3) acciones o “medidas de acompa-
ñamiento” o de apoyo (talleres, seminarios), que pueden financiarse
ya sea como parte integrante de los proyectos de investigación o por
separado.

A la mayoría de los temas descritos anteriormente (sección 2.1)
se aplican proyectos de investigación “de gastos compartidos". En ca-
so de “contratos de gastos compartidos", la participación financiera de
la Unión Europea por lo general no excede el 50% de los costes tota-
les del proyecto; no obstante, puede concederse una proporción su-
perior al 50% en el caso de que los participantes sean originarios de
países en desarrollo. Las universidades y otros centros de investiga-

�
REDES 137

La implicación de los países latinoamericanos en los programas europeos…

Ejemplos de proyectos de investigación financiados 
en el ámbito del dispositivo INCO-DC

1. Cooperación entre investigadores de países en desarrollo y de Euro-
pa en la lucha contra las infecciones parasitarias: una actividad en co-
laboración con el Brasil ha puesto de manifiesto la base genética de la
sensibilidad a la bilharziosis (enfermedad causada por gusanos trema-
todos); los científicos han descubierto el gen que controla la resistencia
o la sensibilidad a la enfermedad. Ha sido identificado asimismo un gen
que determina la sensibilidad a la fibrosis del hígado. Estos avances
pueden desembocar en la creación de nuevos métodos terapéuticos
que permitan aliviar los sufrimientos causados por estas enfermedades.

2. Farmacólogos holandeses, franceses y venezolanos cooperan en el
ámbito de un proyecto de investigación médica, con el objetivo de po-
ner a punto un mejor tratamiento de la trombosis por medio del análi-
sis de la estructura molecular de la saliva de una especie particular de
murciélago latinoamericano, la cual contiene una cierta proteína, lla-
mada draculine, que impide la coagulación de la sangre durante horas.
Los investigadores implicados colaboran para aislar esa proteína.

3. Después de dos décadas de sequía en los países del Sahel, investiga-
dores de varios países africanos, del Brasil, de Bélgica, de Francia y de
Portugal colaboran en un proyecto de investigación sobre la adaptación
a la aridez de plantas locales de valor nutritivo. Las actividades compren-
den la aclimatación de plantas extranjeras (como los frijoles de América
Latina) para mejorar el régimen alimentario de base en la región. 



ción tienen la opción de solicitar, para cada proyecto, una financiación
del 50% de los gastos totales o bien del 100% de los costos margina-
les adicionales. Los contratos relativos a proyectos de investigación
de gastos compartidos deben, por regla general, suscribirse tras un
proceso de selección basado en “convocatorias de propuestas", publi-
cadas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 

Las “acciones concertadas” consisten en un tipo de financiamien-
to comunitario dirigido a la coordinación de actividades individuales de
investigación que se llevan a cabo en los estados miembros. A éstas
se puede conceder una financiación máxima del 100% de los gastos
de coordinación (por ejemplo, organización de reuniones, traslados,
etc.). Durante el período 1994-1998, el programa “paraguas” INCO fi-
nanció 56 “acciones concertadas” (9% del total de contratos), de las
cuales 6 implicaron por lo menos a un representante latinoamericano.5

En el caso de las “medidas de acompañamiento", la Unión finan-
cia también hasta el 100% de los costos previstos. Esas medidas de
apoyo consisten fundamentalmente en: organización de seminarios,
talleres y conferencias científicas; programas de formación tecnológi-
ca avanzada; promoción de la explotación y difusión de los resultados
de las investigaciones; evaluación independiente (científica y estraté-
gica) de los proyectos financiados y del programa. El principal objeti-
vo de las “medidas de acompañamiento” es determinar los últimos
adelantos en temas particulares y permitir la emergencia de nuevas pro-
puestas. Como consecuencia, ellas tienden a contribuir a la determina-
ción de prioridades regionales, identificar los puntos débiles de I+D

dentro de esos temas y mejorar la coordinación entre científicos dedi-
cados a esos sectores.

Durante el período 1994-1998, la gran mayoría de los contratos
concluidos en el marco del programa “paraguas” INCO (656 proyectos)
comportaron “contratos de gastos compartidos” (o sea, el 88% del total).
En los proyectos que involucraron equipos de América Latina (subpro-
grama INCO-DC), este porcentaje se eleva al 92% del total (79 contratos).
La Figura 1 presenta la distribución de los proyectos concluidos en el
programa INCO-DC por sector abarcado y según el tipo de contrato.
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5 Además, en algunos casos, habiendo un obvio elemento de valor añadido europeo, el programa
“paraguas” INCO estuvo abierto al apoyo a redes de colaboración ya existentes ("asociación coope-
rativa de laboratorios de investigación, organismos o gobiernos que han acordado trabajar juntos")
y, en casos de evidente necesidad, al establecimiento de nuevas redes. Esas redes, por lo general,
cubrían temas más amplios que los abarcados por las “acciones concertadas”. Seis redes de cola-
boración fueron puestas en marcha a lo largo del período 1994-1998 (EC, 1997).



Figura 1. Distribución de los proyectos del programa INCO-DC

según el tipo de contrato, por sector abarcado (1994-1997)*

Fuente: Datos relativos a la última “convocatoria de propuestas", de 1997, no
incluidos (EC-Annual Report, 1997)

El programa INCO-DC fue abierto a la participación de todas las
personas físicas o jurídicas radicadas en los estados miembros de la
Unión Europea, o en países en desarrollo (empresas de cualquier di-
mensión, universidades, institutos de educación superior, organismos
de investigación, etc.), así como al Centro Común de Investigación de
la UE (CCI). En aquellos casos en que existen acuerdos marco para la
cooperación científica y tecnológica entre la Unión y estados europeos
no miembros (en particular países del EEE –Espacio Económico Euro-
peo– e Israel), y que llevan a cabo actividades de I+D comprendidas
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2.3. Operación del programa y condiciones de participación 



en el programa, se permite  la participación en calidad de socios de un
proyecto a organismos y empresas radicadas en esos países, los cua-
les pueden recibir una contribución financiera comunitaria. Sin embar-
go, también es posible participar en las actividades del programa sin
recibir apoyo financiero comunitario, siempre que esa participación
sea en interés de las políticas comunitarias y que implique la cantidad
mínima de personas jurídicas de la Comunidad y de todo otro Estado
asociado al programa. 

Para recibir apoyo del programa, los proyectos de I+D (“acciones
de gastos compartidos”) deben ser de carácter “transnacional” y abar-
car, por norma general:

• por lo menos dos participantes de distintos estados miembros de
la UE o de al menos un Estado miembro y un Estado asociado al pro-
grama;

• por lo menos un participante de un país en vías de desarrollo
(con marcada preferencia por proyectos que incluyan dos o más so-
cios de distintos países pertenecientes a la misma región geográfica).6

En el caso de “acciones concertadas", ellas deben abarcar: 
• por lo menos tres participantes de distintos estados miembros

de la UE o de estados asociados al programa;
• por lo menos tres participantes de distintos países en desarrollo

(en el caso de temas de investigación vinculados con una prioridad re-
gional, por lo menos dos de esos participantes deben ser de la región
del caso).

2.4. Algunos resultados globales del programa

El programa INCO-DC, del IV “Programa marco", fue implementado
por intermedio de tres “convocatorias de propuestas". Lanzada en mar-
zo de 1995, con un importe global de créditos de cerca de 65,6 millones
de Euros (63,6 millones de dólares), la primera “convocatoria de pro-
puestas” del programa fue dividida en dos partes, que enfocaban temas
distintos: la primera parte relacionada con vacunas para el hombre y la
salud animal, y la segunda con la gestión de recursos naturales y el me-
joramiento de la producción agrícola. En total, fueron recibidas 1.077
propuestas, que resultaron en 144 contratos, 129 proyectos de I+D y 15
“acciones concertadas” (126 en los dos grandes temas citados y 18 en
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6 Ciertos países particulares, tales como China, a causa de su dimensión geográfica y su demogra-
fía, pueden eventualmente considerarse como una sola región.



el sector de tecnologías de la información y de las comunicaciones). En
cuanto al tamaño de los consorcios de investigación constituidos, los
proyectos reagrupaban, en término medio, seis participantes. En con-
junto movilizaron un centenar de instituciones, procedentes de los esta-
dos miembros de la UE y países asociados, de América Latina y también
del Mediterráneo, de África y de Asia (EC, 1997).

En la segunda “convocatoria de propuestas", de 1996, se recibie-
ron 1.180 propuestas, dando lugar a 155 contratos (de los cuales 145
proyectos eran de I+D y 10 para “acciones concertadas”), que corres-
pondieron a una asignación presupuestaria de la UE de 74,6 millones
de Euros (72,4 millones de dólares). En la tercera “convocatoria de
propuestas", de 1997, el número de propuestas recibidas se limitó a
1.020, con cerca de 120 contratos concluidos.

Es de destacar que en las tres convocatorias el bajo porcentaje
de éxito (o sea, la relación entre el número de propuestas retenidas y
el número de contratos concluidos), no se debe a una calidad técnica
insatisfactoria de las propuestas, sino a importantes cortes en el pre-
supuesto (véase Avelar et al., 1997).

Desde el punto de vista del costo unitario, cerca de dos tercios de
los cuatrocientos proyectos de investigación financiados por medio del
dispositivo INCO-DC, en el período 1994-1998, correspondieron a un
aporte financiero de la UE situado entre 250 y 750 millares de Euros.
Los proyectos con un aporte superior al millón de Euros representaron
solamente el 8% del conjunto de contratos. Sin embargo, es importan-
te tener en cuenta que, tratándose de acciones “a costos comparti-
dos", donde el 50% del costo total es cubierto por los participantes,
esos proyectos movilizaron en realidad un volumen financiero dos ve-
ces más importante.

En cada uno de los tres dispositivos de cooperación CyT de la UE

con países en vías de desarrollo examinados anteriormente (INCO-DC,
STD y ISC), los países latinoamericanos estuvieron presentes en cerca
de un tercio del conjunto de proyectos financiados. La Figura 2 ilustra
la penetración de los países latinoamericanos en los programas euro-
peos de I+D a lo largo de los años noventa.

Del conjunto de más de mil quinientas acciones en el campo de
la colaboración CyT con países en vías de desarrollo financiadas por
la UE en los años noventa, 565 abarcaron por lo menos un equipo pro-
cedente de América Latina. Si consideramos solamente los progra-
mas STD 3 y INCO-DC, orientados fundamentalmente a actividades de
investigación de características similares, ese total representa 186
proyectos.
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De acuerdo con el Cuadro 1, estos 186 proyectos representaron
381 participaciones de diversos laboratorios, localizados en más de
una veintena de países de la región. Cada proyecto asociaba un pro-
medio de dos contratantes latinoamericanos, procedentes de dos paí-
ses distintos.

En lo que concierne a los programas STD 3 y INCO-DC (período de
1990 a 1998), el valor medio del financiamiento de la UE por proyecto
fue estimado en 350 mil Euros (340 millares de dólares). Tratándose
de contratos “a gastos compartidos", en los cuales la Comisión cubre
en término medio el 50% del costo total, podemos inferir que los 186
proyectos que involucraron por lo menos a un participante de América
Latina representaron un aporte global de la Comisión del orden de los
63 millones de dólares.7
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7 Tratándose de aproximaciones, estos montos deben ser tomados con cautela e interpretados so-
lamente como una indicación de la magnitud de los proyectos.

Figura 2. La implicación de los países latinoamericanos en los programas 
de investigación de la Unión Europea,1990-1998 (en número de proyectos)

Fuente: Datos CD-ROM CORDIS, tratamientos R. Gusmão/OST
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Es de señalar que los sistemas de información de la Comisión no
comunican ni transmiten los datos relativos a los montos financieros
otorgados a cada institución contratante/participante en los proyectos
concluidos. En las bases de datos disponibles, los financiamientos de
la UE son agregados por programa o, en el mejor de los casos, por pro-
yecto. Por lo tanto, el análisis del nivel de participación o de penetra-
ción de los laboratorios de un país o de una región en los programas
europeos tiene que basarse en el número de participaciones (o de
proyectos), y no en el monto financiero movilizado.

Finalmente, con respecto al tamaño de los consorcios “plurinacio-
nales” de investigación constituidos en el marco del dispositivo INCO-
DC, desde el punto de vista del número de participantes/contratantes
por proyecto, el 70% de los proyectos concluidos en el periodo 1994-
1998 reagrupaban un promedio de 4 a 6 equipos, de diferentes paí-
ses. La Figura 3 presenta la distribución de los proyectos que
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Cuadro 1. Número de proyectos y de participaciones 
de países latinoamericanos en los programas de I+D

de la Unión Europea (1990-1998)

Participación de los países
latinoamericanos

Programa
Número de Número de Ratio
proyectos participantes (part./proj.)

INCO-DC-Cooperation with
the Developing countries 
(1994-1998) 86 230 2,7

STD 3-Science and Technology
for Development (1990-1994) 100 151 1,5

Total INCO+STD 186 381 2,0

ISC c-International Scientific
Cooperation (1991-1994) 379 446 1,2

Fuente: Datos CD-ROM CORDIS, tratamientos R. Gusmão/OST



abarcaron por lo menos un representante latinoamericano, según el
número de contratantes.

Figura 3. Distribución de los proyectos del programa europeo INCO-DC

que abarcaron equipos latinoamericanos, según el número de participantes
por proyecto (1994-1998)

Fuente: Datos CD-ROM CORDIS, tratamientos R. Gusmão/OST

Más de dos tercios de los proyectos en los cuales participó por lo
menos un equipo latinoamericano reagrupaban entre 4 y 6 asociados
de distintos países; el 18% de los proyectos, de 7 a 9 miembros. Sólo
una decena de estos proyectos asociaba 10 o más contratantes. Por
el contrario, ninguno de los proyectos reagrupaba menos de tres par-
ticipantes.

Esbozados los rasgos generales de los dispositivos europeos en
materia de colaboración CyT con terceros países, así como el nivel ge-
neral de participación de los equipos de investigación provenientes de
América Latina en esos programas, las secciones que siguen serán
dedicadas a la caracterización y alcance de esa participación. 
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Como indicamos anteriormente, a lo largo de los años noventa los
dispositivos europeos de cooperación con los “países en vías de de-
sarrollo” movilizaron a 25 países latinoamericanos, representando
más de ochocientas participaciones de laboratorios diversos. De
acuerdo con el Cuadro 2, más allá de los países de la región que dis-
ponen de sistemas de investigación relativamente avanzados (el Bra-
sil, la Argentina, México), los financiamientos de la Unión Europea
también beneficiaron, aunque en menores proporciones, a países con
una capacidad CyT indudablemente limitada.

El Brasil es el primer país latinoamericano en número de partici-
paciones en los programas europeos (el 25% del total), seguido por la
Argentina y México. Colombia y Chile ocupan respectivamente el
cuarto y quinto lugar. Estos cinco países concentran casi dos tercios
(62%) del total de participaciones latinoamericanas en los proyectos
de I+D financiados en el período en cuestión.

En el caso del Brasil, los proyectos INCO-DC movilizaron 29 institu-
ciones distintas: 16 universidades (de diferentes regiones del país), 10
institutos públicos de investigación y 3 laboratorios industriales. Los
primeros participantes brasileños, en número de contratos, son lista-
dos seguidamente.

Brasil:

1. Universidade de São Paulo 7 proyectos
2. Universidade Federal do Rio de Janeiro 6 proyectos
3. EMBRAPA-Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria 5 proyectos
4. Universidade Federal de Santa Catarina 3 proyectos

Más allá de las universidades recién enumeradas, es de señalar la
participación de otros importantes polos universitarios: Universidade
de Brasilia, Universidade do Rio Grande do Sul, Universidade de
Campinas, Universidade de Viçosa, entre otras. En cuanto a los insti-
tutos de investigación, ellos son el Instituto Butantan, Instituto Nacio-
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3. La participación de países de América Latina en los proyectos europeos
de I+D

3.1. Actores movilizados
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Cuadro 2. Distribución y evolución de las participaciones 
de países latinoamericanos en los programas europeos de cooperación 

CyT con terceros países (1990-1998)

Participaciones por programa

INCO-DC STD 3 Total
País International S&T for INCO+STD

Cooperation Development
(1994-1998) (1990-1994)

Brasil 55 41 96
Argentina 28 13 41
México 26 14 40
Colombia 17 14 31
Chile 16 13 29
Venezuela 13 8 21
Perú 12 9 21
Costa Rica 11 7 18
Bolivia 5 9 14
Uruguay 7 5 12
Ecuador 5 6 11
Guatemala 6 3 9
Cuba 6 – 6
Nicaragua 4 1 5
Honduras 3 1 4
República Dominicana 4 – 4
Trinidad y Tobago 3 1 4
El Salvador 2 1 3
Jamaica 2 1 3
Barbados – 2 2
Paraguay 1 1 2
Panamá 1 – 1
Otros países 3 1 4

TOTAL 230 151 381

Fuente: Datos CD-ROM CORDIS, tratamientos R. Gusmão/OST



nal de Pesquisas da Amazonia, Instituto Oswaldo Cruz, Instituto Agro-
nomico do Paraná, Instituto Agronomico do Campinas.

Los equipos de la Argentina que participaron en los proyectos IN-
CO-DC son originarios de 17 instituciones: 10 universidades, 4 institu-
tos de investigación y 3 laboratorios industriales. Son listados a
continuación los cuatro primeros participantes, en número de contra-
tos concluidos en el período:

Argentina:

1. Instituto Argentino de Tecnología Agropecuaria 6 proyectos
2. Universidad de Buenos Aires 5 proyectos
3. Universidad Nacional de La Plata 2 proyectos
4. Instituto Nacional de Invest. Desarrollo Pesquero 2 proyectos

Otras universidades argentinas movilizadas por el programa son:
Universidad Nacional de Quilmes, Universidad de Mar del Plata, Uni-
versidad de Rosario, Universidad de San Juan, y Universidad Católi-
ca de Córdoba.

En lo que concierne a los participantes mexicanos, a partir de la
fuente de datos utilizada, 16 instituciones participaron en los proyec-
tos INCO-DC, de las cuales 5 son universidades, 8 son institutos de in-
vestigación y 3 constituyen organismos diversos. Los cinco primeros
contratantes mexicanos son listados a continuación.

México:

1. Universidad Nacional Autónoma de México 7 proyectos
2. Instituto Politécnico Nacional 2 proyectos
3. El Colegio de la Frontera Sur 2 proyectos
4. Fundación Mexicana para la Salud 2 proyectos
5. Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados 

del IPN 2 proyectos

A lo largo del período 1994-1998, equipos de 44 países de distin-
tos continentes participaron en los proyectos europeos de I+D en los
cuales participaron laboratorios latinoamericanos.
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3.2. Los países asociados



De acuerdo con la Figura 4, los primeros países asociados con
los países latinoamericanos, en número de participaciones conjuntas
en los proyectos INCO-DC, son originarios de Europa del Norte (11 paí-
ses, que representan 57% del total). El grupo de países de “Europa
del Sur” (más precisamente España, Italia y Portugal) ocupa el segun-
do lugar, con 21%.

Figura 4. Distribución regional de los asociados de los países de América 
Latina en el marco de los proyectos europeos de I+D según el país de origen

(1994-1998, en número de participaciones)

Fuente: Datos CD-ROM CORDIS, tratamientos R. Gusmão/OST

Por otra parte, de acuerdo con el Cuadro 3, los cinco primeros paí-
ses en número de proyectos conjuntos con países latinoamericanos son
Inglaterra, Francia, España, Alemania y Holanda. Como resulta previsible,
de los 10 primeros, 9 son estados miembros de la Unión Europea. Entre
los copartícipes, aun encontramos equipos originarios de Asia y de África.

En lo que concierne a los países africanos (17 sobre el total), a
los que correspondieron 36 participaciones en los proyectos conjuntos
con América Latina (el 14% del total), los más presentes son: África
del Sur, Camerún, Kenia, Nigeria y Tanzania. En el grupo minoritario
de países asiáticos y del Próximo Oriente (13 en total) son de desta-
car: India, China y Tailandia.
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Cuadro 3: Relación de los países asociados con países de América Latina 
en el marco de los proyectos europeos de I+D (en número de proyectos 

conjuntos y de  “lazos de colaboración”)*

Proyectos conjuntos
con equipos de América “Lazos de colaboración” con AL

Latina (1994-1998)

Número de Ratio (%) INCO-DC STD 3 Evolución

proyectos (1994-1998) (1990-1994) (1990-1998) (%)

Inglaterra 40 46,5 139 88 58
Francia 36 41,9 128 113 13
España 32 37,2 123 60 105
Alemania 21 24,4 70 27 159
Holanda 18 20,9 50 34 47
Bélgica 15 17,4 47 32 47
Italia 12 14,0 47 19 147
Portugal 10 11,6 23 11 109
Camerún 8 9,3 26 6 333
Dinamarca 7 8,1 41 7 486
Suecia 6 7,0 23 – –
India 6 7,0 20 3 567
África del Sur 4 4,7 35 – –
Kenia 4 4,7 10 4 150
China 3 3,5 18 2 800
Tanzania 3 3,5 3 3 –
Nigeria 3 3,5 20 – –
Noruega 2 2,3 26 – –
Finlandia 2 2,3 4 2 100
Irlanda 2 2,3 6 8 (-25)
Nueva Guinea 2 2,3 6 – –
Tailandia 2 2,3 6 3 100
Etiopía 2 2,3 11 1 1000
Otros países – – 135 27 400

Total 
proyectos AL 86 – 1017 450 123

Fuente: Datos CD-ROM CORDIS, tratamientos R. Gusmão/OST

* Un “Lazo de colaboración” corresponde a una coparticipación de 2 equipos/
contratantes distintos en un proyecto determinado.



Los “lazos de colaboración” establecidos entre los miembros de
los consorcios de investigación constituidos a través los “Programas
Marco” de I+D de la Unión pueden ser contabilizados y en seguida
agregados en zonas geográficas (países o regiones) o en tipos de ins-
tituciones. En esos términos, a lo largo de los años noventa, y de
acuerdo con el Cuadro 3, los cinco primeros países europeos en nú-
mero de “proyectos conjuntos” concentran el 57% del total de los “la-
zos de colaboración” con equipos latinoamericanos. Por otro lado,
entre el programa STD 3 (1990-1994) y el programa subsecuente INCO-
DC (1994-1998), verificamos un aumento sustancial de las colabora-
ciones entre todos los países movilizados por esos dispositivos (con
la sola excepción de Irlanda). Es de destacar el fortalecimiento de los
“lazos de colaboración” con China e India. Además, en el programa IN-
CO-DC verificamos la entrada de nuevos países, como Suecia, África
del Sur, Nigeria, Noruega.

La distribución de los “lazos de colaboración” establecidos entre
países en el marco del programa INCO-DC es objeto de la Sección 4.

3.3. Primeras instituciones europeas asociadas 

Como ya hemos señalado, Inglaterra estuvo presente en el 46%
de los proyectos INCO-DC que abarcaron equipos latinoamericanos. En
conjunto, 32 instituciones inglesas participaron en estos proyectos: 22
universidades, 6 institutos de investigación y 4 laboratorios industria-
les. Los primeros contratantes, en número de proyectos concluidos en
el período, son listados a continuación.

Inglaterra:

1. London School of Hygiene and Tropical Medicine 5 proyectos
2. University of Edinburgh 4 proyectos
3. University of Oxford 3 proyectos
4. University of Newcastle 2 proyectos
5. University of Wales 2 proyectos
6. MRC National Institute for Medical Research 2 proyectos

Entre las otras universidades británicas movilizadas podemos citar:
University of Birmingham, University of Manchester, University of Leeds,
University of Glasgow, University of Reading, University of Southampton,
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University of York, y la reputada Liverpool School of Tropical Medicine.
En el caso de Francia, 20 instituciones fueron identificadas, de las

cuales 9 corresponden a grandes organismos nacionales de investiga-
ción, 6 universidades y 5 laboratorios industriales. En los proyectos
que abarcan a países de América Latina los siete primeros asociados
franceses son todos organismos públicos de I+D.

Francia:

1. INRA-Institut National de la Recherche Agronomique 7 proyectos
2. Institut Pasteur 6 proyectos
3. CIRAD-Centre de Coop. Int. de Recherche 

Agronomique pour le Dévéloppement 5 proyectos
4. ORSTOM-Inst. Français de Recherche 

Scientifique pour le Dév. en Coopération 5 proyectos
5. CNRS-Centre National de la Recherche Scientifique 3 proyectos
6. INSERM-Institut National de la Santé 

et de la Recherche Médicale 3 proyectos
7. IFREMER-Institut Français de Recherche 

pour l’Exploitation de la Mer 2 proyectos

Algunos laboratorios universitarios franceses también son activos
en estos consorcios, destacándose la Université de Paris XI, Universi-
té de Paris VI, Université de Toulouse, Université de Bordeaux.

Finalmente, en el caso de España fueron identificadas 27 institu-
ciones participantes en los proyectos europeos de cooperación que
implicaban equipos latinoamericanos. De ese total, 13 son universida-
des, 8 son institutos de investigación y 6 son organismos diversos.
Presentamos a continuación los más activos.

España:

1. Consejo Superior de Investigaciones Científicas 6 proyectos
2. Universidad Autónoma de Barcelona 3 proyectos
3. Universidad Politécnica de Madrid 2 proyectos
4. Universitat de Barcelona 2 proyectos
5. Instituto Nacional de Investigación en Tecnología 

Agraria y Alimentaria 2 proyectos
6. Instituto de Salud 2 proyectos
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Entre las otras universidades españolas movilizadas podemos ci-
tar la Universidad de Cantabria, Universidad de Granada, Universidad
de Vigo, Universidad de Pamplona, así como las universidades poli-
técnicas de Cataluña y de Valencia. Entre los institutos de I+D, la gran
mayoría del sector agrario y alimentario, figuran: Instituto Canario de
Investigaciones Agrarias, Instituto de Recerca i Tecnologia Agroali-
mentaries, Instituto Tecnológico Pesquero y Alimentario,  Instituto Va-
lenciano de Investigaciones Agrarias.

3.4. Principales “coordinadores” de  proyectos

En los proyectos multilaterales financiados por la UE, uno de los
contratantes (o “asociados”) asume la función de “coordinador” del
proyecto. El “coordinador” es el responsable por la administración de
las actividades, con comprobada competencia en la gestión y más allá
de la capacitación técnica para dirigir el proyecto. Las responsabilida-
des del “coordinador” incluyen responsabilidades administrativas (co-
mo el mantenimiento de una estrecha relación con la Comisión), la
elaboración de todos los documentos (incluyendo informes financieros
y técnicos sobre el desarrollo del proyecto) y la distribución de los re-
cursos provenientes de los pagos de la Comisión Europea.

En general, los “coordinadores” de proyecto son aquellos equipos
que están en primera línea de la formación de los consorcios “transna-
cionales” de investigación. Inmediatamente de publicadas las “convo-
catorias de propuestas” por la Comisión, son los actores que trabajan
más directamente en la configuración y selección de los miembros del
proyecto de colaboración, así como en la reunión de los participantes
potenciales (movilización de antiguos colaboradores y búsqueda de
nuevos asociados, originarios de diferentes países). De esa manera, el
análisis de las colaboraciones entre países desde el punto de vista de
los “coordinadores” de proyecto ofrece pistas importantes para la iden-
tificación de las redes de colaboración prevalecientes en el contexto de
los financiamientos europeos (como sugerimos en la Sección 4).

Los principales coordinadores de los proyectos europeos de “coo-
peración con países en desarrollo” que incluyen equipos provenientes
de América Latina son los ingleses (el 22% del total de proyectos).
Francia ocupa el segundo lugar, seguida por Alemania. Juntos, estos
tres países coordinan el 53% del total. En otras palabras, uno de cada
dos proyectos de investigación que abarca por lo menos un equipo la-
tinoamericano es coordinado por un equipo ingles, francés o alemán.
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En el grupo de “otros países” coordinadores, destacamos: Portu-
gal, Austria, Noruega y África del Sur (con un proyecto cada uno).

Como hemos señalado anteriormente, para la gran mayoría de los
participantes latinoamericanos en el programa INCO-DC, el principal país
“coordinador", en número de proyectos, es Inglaterra. Sin embargo, la
distribución de los “coordinadores” más importantes, según el país lati-
noamericano participante en el proyecto, varía considerablemente.

Mientras que para el Brasil Alemania ocupa el segundo lugar, pa-
ra México el segundo “coordinador” es España. En el caso de la Ar-
gentina, los “coordinadores” alemanes son mayoritarios, seguidos de
cerca por los ingleses y los franceses. Notemos que España es el
“coordinador” de apenas un proyecto que abarca un equipo argentino,
después de Bélgica e Italia (con dos proyectos cada uno).

Tres casos merecen ser citados: a) para Colombia, el primer “coor-
dinador” de los proyectos, lejos del resto, es Dinamarca; b) en el caso de
Cuba, de los cuatro proyectos en los cuales participa, tres son “coordina-
dos” por un equipo procedente de Bélgica; c) para el Uruguay, 4 de los 7
proyectos en los cuales participa son coordinados por equipos franceses. 
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Figura 5. Los “coordinadores” de los proyectos europeos de investigación 
que abarcan países de América Latina, según el país de origen (1994-1998)

Fuente: Datos CD-ROM CORDIS, tratamientos R. Gusmão/OST
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Desde una perspectiva contraria, el Cuadro 5 presenta los primeros
participantes latinoamericanos para cada uno de los principales coordina-
dores de proyectos europeos. Este indicador ofrece algunas pistas para
un análisis comparativo entre países europeos respecto de los asociados
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Cuadro 4. Los primeros países “coordinadores” de los proyectos europeos 
en los cuales participan equipos de América Latina (1994-1998)

Primeros coordinadores 
(en número de proyectos)

País

Brasil 9 6 7 4 4 3 1 1 – 1 36
México 6 2 2 1 4 1 2 – 1 3 22
Argentina 4 4 5 2 1 1 1 2 – – 20
Colombia 2 3 3 1 2 5 1 – – – 17
Chile 3 3 1 1 1 1 – 1 – – 11
Venezuela 3 3 1 1 2 1 – – – – 11
Perú 3 – – 2 1 2 1 1 – – 10
Costa Rica 2 3 1 – – 1 1 – 1 – 9
Uruguay 1 4 – – 2 – – – – – 7
Ecuador 2 – – – – 2 1 1 – – 6
Guatemala 3 1 – 1 – – 1 – – – 6
Bolivia 2 – – 1 – – – 1 – 1 5
Cuba – – – 3 1 – – – – – 4
Honduras 2 1 – – – – – – – – 3
Nicaragua 2 – – – – – – – 1 – 3
República Dominicana – 1 – – – – 1 – – – 2
Jamaica – – 1 – – 1 – – – – 2
El Salvador 1 – – – – – – – – 1 2
Trinidad y Tobago 1 – – – – 1 – – – – 2
Paraguay – – – – – – – 1 – – 1
Otros Países 1 – – – – – 1 – – 1 3

Fuente: Datos CD-ROM CORDIS, tratamientos R. Gusmão/OST
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latinoamericanos “preferenciales” en el contexto de los proyectos de in-
vestigación realizados bajo financiamiento de la Unión Europea.

Con excepción de Dinamarca, Holanda e Italia, para todos los otros
coordinadores europeos el Brasil es el primer país latinoamericano en
número de participaciones en el marco de los proyectos del programa
INCO-DC. Mientras que para Inglaterra y Francia las participaciones bra-
sileñas representan el 19% del total, en el caso de Alemania ese por-
centaje se eleva a más del 33%. Para los coordinadores alemanes, el
segundo asociado procedente de América Latina es de lejos la Argenti-
na; junto con el Brasil, ese país concentra el 57% del total.

En el caso de los proyectos coordinados por Francia y por Ingla-
terra, la distribución de las participaciones latinoamericanas es menos
concentrada; en estos casos, los proyectos movilizan un número ma-
yor de países de la región. Para los proyectos coordinados por Ingla-
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Cuadro 5. Distribución de las participaciones de los principales 
países latinoamericanos en los proyectos europeos de investigación, 

según el país coordinador (1994-1998)

Primeros coordinadores 
(en número de proyectos)

País
coordinador

Inglaterra 19,1 12,8 8,5 4,3 6,4 6,4 6,4 4,3 2,1 29,8 100
Francia 19,4 6,5 12,9 9,7 9,7 9,7 – 9,7 12,9 9,7 100
Alemania 33,3 9,5 23,8 14,3 4,8 4,8 – 4,8 – 4,8 100
Dinamarca 15,8 5,3 5,3 26,3 5,3 5,3 10,5 5,3 – 21,1 100
España 22,2 22,2 5,6 11,1 5,6 11,1 5,6 – 11,1 5,6 100
Bélgica 23,5 5,9 11,8 5,9 5,9 5,9 11,8 – – 29,4 100
Holanda 9,1 18,2 9,1 9,1 – – 9,1 9,1 – 36,4 100
Italia 12,5 – 25,0 – 12,5 – 12,5 – – 37,5 100
Otros países 10,0 40,0 – – – – – 10,0 – 40,0 100

Total 24,1 12,3 11,4 7,5 6,6 5,7 5,3 4,8 3,1 19,3 100

Fuente: Datos CD-ROM CORDIS, tratamientos R. Gusmão/OST
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terra, el segundo asociado latinoamericano es México, seguido por la
Argentina. En el caso de Francia, la Argentina y el Uruguay ocupan en
igualdad el segundo lugar (el 13% del total cada uno).

De acuerdo con el Cuadro 6, los 86 proyectos de investigación del
programa comunitario INCO-DC que incluyeron equipos latinoamerica-
nos originaron más de novecientos “lazos de colaboración” entre par-
ticipantes diversos. Como hemos mencionado anteriormente, un “lazo
de colaboración” es contabilizado a partir de la existencia de una co-
participación de dos equipos distintos en un mismo proyecto.

En el caso del Brasil, casi el 50% de los “lazos de colaboración”
establecidos con países no-latinoamericanos comprenden equipos
provenientes de Inglaterra y de Francia. Para la Argentina, por el con-
trario, los primeros asociados, en número de colaboraciones en el in-
terior de los proyectos, son España y Alemania. Es de destacar que,
más allá de la Argentina, España es el primer país en número de co-
laboraciones para México y Chile. En los casos de Colombia, Vene-
zuela y Costa Rica, Francia ocupa de lejos el primer lugar. 

Como ya lo han comprobado diversos estudios, uno de los prin-
cipales efectos de los programas comunitarios de investigación es el
impulso al establecimiento de redes de colaboración en el nivel na-
cional (colaboraciones entre equipos de un mismo país o de una
misma región), con vistas a participar en los consorcios “transnacio-
nales” de I+D. En otras palabras, los programas europeos contribui-
rían, directa o indirectamente, a una estructuración de los sistemas
nacionales/regionales de investigación, fortaleciendo “redes de cola-
boración” ya existentes en el espacio nacional/regional (o estimulan-
do la creación de nuevas redes), en el contexto de la cooperación a
escala mundial.

En el marco del programa INCO-DC, este aspecto puede ser clara-
mente identificado y comprobado. Los 86 proyectos concluidos en el
período en cuestión originaron más de 600 “lazos de colaboración” en-
tre los participantes latinoamericanos, cuya distribución es presentada
en el Cuadro 7.

En el caso de algunos países, es de señalar la importancia o el
número particularmente elevado de las colaboraciones nacionales en
el total de colaboraciones establecidas en el marco de los proyectos.
En el caso del Brasil, de los 131 “lazos de colaboración” establecidos
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con coparticipantes latinoamericanos, 52 conciernen a asociados na-
cionales (40%). Para la Argentina ese porcentaje es menor, aunque
también significativo (27%).

Como era previsible, para la casi totalidad de los países de Amé-
rica Latina (con excepción de Chile y México), el primer asociado lati-
noamericano en el marco del programa INCO-DC es el Brasil, que
concentra el mayor número de participaciones en los proyectos en
cuestión. De acuerdo con el Cuadro 8, para este país, la Argentina
ocupa el primer lugar en número de coparticipaciones (22%), seguida
por el Perú (13%). 

En el caso de la Argentina, la concentración es más marcada: el
31% de las coparticipaciones con otros países latinoamericanos inclu-
yen equipos brasileños. En el caso de Venezuela, casi la mitad inclu-
ye a equipos del Brasil y de México.
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Cuadro 6. Distribución (en %) de los “lazos de colaboración”
de los países latinoamericanos con los principales países asociados 

en el marco de los proyectos europeos de investigación (1994-1998)

Primeros coordinadores 
(en número de proyectos)

País

Brasil 161 20 20 11 12 4 4 6 3 1 17 100
Argentina 118 8 8 16 13 3 10 3 2 2 35 100
México 112 16 5 17 6 4 2 3 4 5 38 100
Colombia 101 7 17 10 4 8 3 5 9 2 36 100
Chile 86 13 17 19 7 1 5 1 5 5 28 100
Costa Rica 82 6 10 2 4 4 2 2 5 2 62 100
Venezuela 51 12 20 14 6 2 4 8 4 4 27 100
Guatemala 38 13 8 3 3 8 5 3 3 – 55 100
Ecuador 36 17 8 6 11 3 8 – 8 6 33 100
Perú 34 26 18 12 3 6 6 15 6 – 9 100

Fuente: Datos CD-ROM CORDIS, tratamientos R. Gusmão/OST
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En 1997, la Comisión Europea adoptó un informe sobre la coope-
ración con los “países en vías de desarrollo” en el campo de la cien-
cia y la tecnología, que fue el resultado de un informe general sobre la
cooperación internacional en materia de investigación, adoptada en
1995 (CCE, COM-174, 1997). En esta comunicación se hacía hincapié
en que la cooperación CyT constituía una dimensión estratégica de las
políticas comunitarias de cooperación en materia de desarrollo.

En el documento se esbozaban los grandes desafíos a los que se
enfrentan los países en vías de desarrollo: los problemas sociales, el
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Cuadro 7. “Lazos de colaboración” establecidos entre países latinoamericanos
en el marco de los proyectos europeos de investigación (1994-1998)

“Lazos de colaboración” entre asociados latinoamericanos

País Total
AL

Brasil 52 17 5 5 7 7 6 10 8 4 10 131
Argentina 17 20 8 9 1 1 1 3 7 2 6 75
México 5 8 10 10 5 7 5 1 1 2 9 63
Chile 5 9 10 10 2 4 2 2 3 3 6 56
Costa Rica 7 1 5 2 4 3 4 – – 1 9 36
Venezuela 7 1 7 4 3 4 4 1 – 1 2 34
Colombia 6 1 5 2 4 4 – 1 1 2 7 33
Perú 10 3 1 2 – 1 1 4 – 2 6 30
Uruguay 8 7 1 3 – – 1 – – – 1 21
Ecuador 4 2 2 3 1 1 2 2 – – 3 20
Otros países 10 6 9 6 9 2 7 6 1 3 56 115

614

Fuente: Datos CD-ROM CORDIS, tratamientos R. Gusmão/OST
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mejoramiento del nivel de vida y las “nuevas oportunidades” que ofrece
la globalización del comercio. Al mismo tiempo, se analiza la situación
de las infraestructuras de I+D en esos países: un nivel de inversiones
en materia de investigación insuficiente y una infraestructura insatis-
factoria y limitada para solucionar el gran número de problemas a que
se enfrentan.

Las propuestas de estrategia para una cooperación futura se fun-
damentaban en principios de “asociación", de “diferenciación de nece-
sidades” y en la adopción de un “enfoque integrado” para la solución
de problemas específicos. Por lo tanto, esta nueva estrategia suponía
acciones coordinadas en tres frentes: 1) en un plano institucional; 2)
en lo relativo a la capacidad de investigación de los diferentes países;
3) la cooperación con entidades externas (abarcando autoridades pú-
blicas nacionales, instancias europeas y el sector privado).
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Cuadro 8. Distribución (en %) de los “lazos de colaboración”
establecidos entre países latinoamericanos en el marco de los proyectos 

europeos de investigación (1994-1998)

“Lazos de colaboración” entre asociados latinoamericanos

País Total
AL

Brasil – 21,5 6,3 6,3 8,9 8,9 7,6 12,7 10,1 5,1 12,7 100
Argentina 30,0 – 14,5 16,4 1,8 1,8 1,8 5,5 12,7 3,6 10,9 100
México 9,4 15,1 – 18,9 9,4 13,2 9,4 1,9 1,9 3,8 17,0 100
Chile 10,9 19,6 21,7 – 4,3 8,7 4,3 4,3 6,5 6,5 13,0 100
Costa Rica 21,9 3,1 15,6 6,3 – 9,4 – – – 3,1 28,1 100
Venezuela 23,3 3,3 23,3 13,3 10,0 – 3,3 3,3 – 3,3 6,7 100
Colombia 18,2 3,0 15,2 6,1 12,1 12,1 3,0 3,0 3,0 6,1 21,2 100
Perú 38,5 11,5 3,8 7,7 – 3,8 3,8 – – 7,7 23,1 100
Uruguay 38,1 33,3 4,8 14,3 – – 4,8 – – – 4,8 100
Ecuador 20,0 10,0 10,0 15,0 5,0 5,0 10,0 10,0 – – 15,0 100
Otros países 16,9 10,2 15,3 10,2 15,3 3,4 11,9 10,2 1,7 5,1 – 100

Fuente: Datos CD-ROM CORDIS, tratamientos R. Gusmão/OST
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En una palabra, la Comisión Europea buscaba subrayar en el cita-
do informe que la I+D debía desempeñar un papel más importante y ser
considerada como parte esencial de la estrategia general de la coope-
ración de la UE con los países “en vías de desarrollo". Al mismo tiem-
po, hacía resaltar la necesidad de diversificar la cooperación científica
y tecnológica con esos países. Los responsables de la Comisión aña-
dían que se debía garantizar una mayor coordinación entre las diferen-
tes políticas sectoriales de la UE y, a la vez, entre las actividades de
cooperación llevadas a cabo por cada uno de los estados miembros.

En efecto, la política europea de cooperación en CyT con terceros
países no responde a un objetivo único, sino a una multiplicidad de ob-
jetivos. Por otro lado, la cooperación CyT a escala internacional (de un
país, de una región o de un laboratorio) implica una serie de particu-
laridades y diferencias. La complejidad de todo el sistema, la diversi-
dad de factores y de actores movilizados, plantean de por sí un
manifiesto problema de evaluación, luego de “medidos” los efectos y
los verdaderos impactos de la política en el sector.

Desde el inicio de los años noventa, las aproximadamente cuatro-
cientas participaciones latinoamericanas en programas europeos de in-
vestigación han dado lugar a mas de 1.500 “lazos de colaboración” entre
diferentes laboratorios, de diversos orígenes institucionales, sectoriales y
geográficos. Esas cifras plantean de entrada algunos interrogantes fun-
damentales: ¿Qué representa la implicación de cada uno de los países
en el sistema CyT europeo?¿Qué representa para los sistemas naciona-
les de investigación y de innovación la intervención de la UE?

Como procuramos ilustrar en la presente comunicación, una se-
rie de indicadores, construidos a partir de tratamientos específicos de
los datos disponibles en los sistemas de información de la Comisión
Europea, autorizan identificar la composición de las “redes de colabo-
ración” constituidas en el marco de los proyectos financiados por la
Unión; indicadores que ponen en claro tendencias importantes de una
realidad compleja, aun no totalmente conocida en todos sus detalles y
singularidades.

Sin embargo, esos indicadores no nos ofrecen más que algunas
pistas o indicios, por más pertinentes y oportunos que sean. La com-
prensión y una acertada interpretación del fenómeno, en términos de
las causas subyacentes a las tendencias encontradas, reclama la rea-
lización de estudios más profundos que sobrepasan los contornos y
objetivos del presente trabajo.

Numerosos estudios e investigaciones realizados en torno a la
constitución de redes de colaboración CyT multilateral en diferentes
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contextos (como, por ejemplo, estudios bibliométricos de producción y
cooperación científica, basados en indicadores de “co-publicación” y
de “co-citación”) muestran que –una vez limitado el “efecto tamaño” de
determinados países y ponderados los datos correspondientes– los
lazos de colaboración establecidos por una institución determinada (o
un laboratorio, o un equipo) son específicos de un país y claramente
influidos por la “proximidad” histórica, cultural y lingüística, sin altera-
ciones notables en el tiempo. El análisis de la distribución de los lazos
de colaboración establecidos entre países en el ámbito de los progra-
mas de la UE corrobora este propósito. Algunos resultados aquí pre-
sentados (sobre todo en la sección 4) sugieren claramente afinidades
específicas entre determinados países.

No obstante, algunas cuestiones esenciales quedan todavía por
elucidar. Se trata de averiguar en qué medida los resultados relativos
a la cooperación entre países en el marco de los programas europeos
reflejan la consolidación de redes preexistentes o, por el contrario, re-
flejan la creación de nuevas redes, con características propias. Ade-
más, se trata también de establecer en qué medida esos programas
contribuyen a la construcción de un espacio o un medio “estable” pa-
ra la cooperación entre los países. En otros términos, en qué medida
esas nuevas redes se mantienen finalizados los proyectos financiados
por la Comisión.

Visto y considerando lo expuesto anteriormente, la importancia de
los indicadores de cooperación CyT en el contexto de los programas
europeos de investigación, y su utilidad en la conducción de acciones
futuras relativas a la política de cooperación con “países en vías de
desarrollo", es incontestable. Estos indicadores pueden transformarse
en importantes instrumentos para la formulación de directrices y nue-
vas estrategias en el sector, desde dos puntos de vista: 1) ofrecen
nuevas pistas a los responsables europeos en lo que concierne a los
principales impactos y efectos de la intervención comunitaria, desde el
punto de vista de los beneficiarios; 2) ofrecen a las autoridades de los
“países en vías de desarrollo” un panorama preciso de la implicación
y del “modelo de participación” de los sistemas nacionales de CyT en
las acciones de cooperación de la UE (especialmente respecto de los
tipos de actores movilizados y las “redes de colaboración” a las cua-
les esos actores tienen acceso).

A modo de conclusión, nos parece necesario insistir sobre la im-
portancia del establecimiento de nuevas redes de colaboración entre
equipos latinoamericanos y europeos con vistas al perfeccionamiento
de ese tipo de indicadores.
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Es bien sabido que el tratamiento y la explotación de los datos
procedentes de los sistemas de información de la Comisión Europea
demandan gigantescas correcciones preliminares. Entre los principa-
les obstáculos, destacamos: incoherencias en los registros, ausencia
de informaciones completas y homogéneas para la totalidad de los
participantes en cada proyecto, irregularidad en la calidad de los da-
tos entre los diferentes tipos de actividades financiadas.

La constitución de “grupos de trabajo” combinados permitiría la
conducción de un esfuerzo conjunto de perfeccionamiento, manuten-
ción y explotación de los datos, así como de producción de indicado-
res más pertinentes y apropiados. En una palabra, se trata de:

• completar y mejorar la calidad de los datos provenientes de la
Comisión Europea: informaciones sobre las instituciones movilizadas
y sobre los equipos directamente implicados en los proyectos (indica-
ciones de tamaño, de sectores de especialización, de producción cien-
tífica, de origen de los recursos, de tipos de usuarios, etc.); y sobre
todo datos relativos a la contribución financiera de la UE para cada
contratante;

• tener en cuenta nuevas variables e introducir informaciones
complementarias (a partir de la combinación de distintas bases de da-
tos, como de publicaciones científicas, de patentes, de datos econó-
micos generales, etc.), con vistas a hacer un aporte al análisis
estratégico de la implicación de los sistemas nacionales de innovación
en los programas europeos;

• participar directamente de iniciativas de evaluación –en los ám-
bitos nacionales y regionales– en términos de diagnóstico y perspec-
tivas para la acción publica. 

Sin duda instancias de carácter colegiado, como la RICYT (Red
Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología), se presen-
tan como foros apropiados para este tipo de intercambio y de refle-
xión colectiva. ❏
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Es común encontrarse en debates donde los estudios sociales de
la ciencia –y sobre todo las corrientes constructivistas– son acusados
de menospreciar el conocimiento científico y reducirlo a un mero jue-
go de poder entre los científicos. Bruno Latour es, sin duda, uno de los
principales responsables de que esto ocurra. 

En Pandora’s Hope el filósofo de la ciencia intenta trazar los lími-
tes del campo de batalla entre las distintas culturas científicas, donde
los estudios sociales de la ciencia parecen quedar como un rehén en
medio del fuego cruzado entre “naturalistas” y “humanistas”. En pala-
bras del autor: “Los guerreros de la ciencia han estado atacando a al-
guien con mi mismo nombre, a quien acusan de defender todos los
absurdos a los que me he enfrentado durante veinticinco años: que la
ciencia es socialmente construida; que todo es discurso; que no existe
una realidad; que todo pasa; que la ciencia no tiene contenido concep-
tual; que cuanto más ignorantes seamos es mejor; que en definitiva todo
es política; que los científicos más poderosos siempre ganan por te-
ner ‘aliados’ en posiciones encumbradas [...]”.

En este sentido, Pandora’s Hope es un gran esfuerzo por parte de
Latour para exponer sus argumentos de una forma clara y conciliato-
ria con los distintos sectores de la comunidad científica, y pide, cuan-
do menos, ser escuchado.

El libro comienza con una pregunta que sirve para aclarar posicio-
nes: “¿Cree usted en la realidad?”. Disparada por un ingenuo interlo-
cutor, la pregunta es tomada como signo del alcance que
–lamentablemente– han tenido los estudios sociales de la ciencia en
su intento de construir un puente entre las dos culturas. A su vez, es
utilizada como excusa para desplegar los ejes centrales de la teoría
del actor-red y proponer los puntos centrales de la discusión que es-
tructura el libro.

De hecho la intención de Latour no es la de “deconstruir” el cono-
cimiento científico desde una crítica social que proclame el contenido
social de sus postulados, sino la de superar la tradición filosófica mo-
derna que opone sujeto y objeto, por una postura no-moderna, donde
humanos y objetos adquieran el mismo estatus: “Estamos intentando
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construir una política de las cosas, no entrar en la antigua discusión
de si las palabras refieren o no al mundo”. Para ello se embarca en la
tarea de mostrar a la ciencia como una actividad conformada por hí-
bridos, mediaciones, traducciones, respuestas provisorias, relativis-
mo, humanos y no-humanos, donde el conocimiento es percibido
como un nuevo estado de la relación que entablan los humanos con
los no humanos: “el objeto que existía antes del sujeto y el sujeto que
enfrenta el objeto son entidades polémicas”.

Pandora’s Hope está elaborado sobre la base de trabajos ya pu-
blicados, algunos hace varios años, que le sirven a Latour para abo-
nar su concepción filosófica y le dan a la noción de construcción social
del conocimiento científico una dimensión realista y alejada de las
acusaciones peyorativas a las que hacíamos referencia en el principio
de la reseña. Desde la actividad de un grupo de pedólogos (una de las
ciencias del suelo) y botánicos actuando en una investigación en el
Amazonas, pasando por el descubrimiento de la reacción en cadena
y llegando a Pasteur y el ácido láctico, a lo largo de la primera parte
del libro desfilan ejemplos de cómo ni la actividad científica –ni sus
productos– tiene sentido si no es entendida como parte del colectivo
en el que está inserta. De allí uno de los argumentos principales en
términos políticos: la ciencia, como actividad social, es pasible de ser
liberada de las cadenas del aislamiento, la frialdad y la imparcialidad,
recuperándola para la sociedad (o el colectivo, en términos de Latour).
La “contaminación de lo social” no es un pecado que la ciencia deba
ocultar tras la caja negra de los argumentos empiristas, sino que es
una condición que hay que explorar para comprender la forma en que
están compuestas las sociedades.

La segunda parte del libro está compuesta por artículos de temas
más acordes a las discusiones filosóficas en las que entra el autor. De
esta manera, encontramos una interpretación en términos de actor-
red del mito de Dédalo que retoma las interacciones entre humanos y
no humanos que permean todos los órdenes de la vida; la oposición
entre Sócrates y Calicles, personificando la oposición entre poder y ra-
zón que define el mapa de la “guerra de las ciencias” y sirve como ve-
hículo para exponer las intenciones políticas del autor; y, por último, la
equiparación entre teoría y práctica, en forma similar a la realizada en-
tre humanos y no-humanos.

En las conclusiones –junto al primer capítulo lo más novedoso del
libro– Latour reflexiona sobre las posibilidades futuras del campo de
los estudios sociales de la ciencia. Aquí nos deja un mensaje esperan-
zado en cuanto a la posibilidad de construir una nueva noción de cien-
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cia y de sociedad, más integrada y democrática, a partir de los estu-
dios sociales de la ciencia. Lo último que se pierde, después de todo,
es la esperanza.

Toma trabajo seguir a Latour hasta el final de sus razonamientos
–trabajo que a menudo parecen no estar dispuestos a tomarse sus de-
tractores– por varios motivos. En principio, es necesario familiarizarse
con un conjunto de términos y conceptos tales como humanos, no hu-
manos, actantes, translations y otros aspectos de la teoría del actor-
red que contradicen el sentido común. Esto no sólo complejiza los
argumentos sino que los hace más oscuros, perdiéndose a menudo
de vista el objetivo principal.

Por otro lado, el alcance de sus pretensiones filosóficas y la mul-
tiplicidad de objetivos a los que apunta (políticos, disciplinarios, mora-
les) lo obligan a entablar debates a varios niveles simultáneamente, lo
que a veces puede dificultar la lectura para alguien no muy interioriza-
do con los temas tratados. Sin embargo, la originalidad de sus postu-
ras, y su particular estilo irónico y provocativo, recompensa a quien
esté dispuesto a hacer el esfuerzo. ❏

Juan Pablo Zabala

Este libro es el segundo de una colección cuyo fin es poner a dis-
posición documentos poco accesibles, pero relevantes, para com-
prender el proceso de construcción institucional, científica y cultural en
nuestro país. Los documentos publicados son precedidos, en la es-
tructura de la colección, por un prólogo de un especialista en el tema.
En este caso, el texto que precede a los documentos excede su fun-
ción de introducción para convertirse en un artículo crítico con interés
autónomo. Quiero destacar aquí la importancia que un texto como és-
te posee no sólo para el conocimiento específico en la historia de las
ciencias, sino también para quienes trabajamos en otros registros en
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el estudio del pasado argentino. El argentino despertar... permite pen-
sar en articulaciones variadas sin perder rigor y especificidad.

Irina Podgorny investiga hace ya tiempo estos temas, que impli-
can un momento clave en los inicios de la organización de la ciencia
en el Río de la Plata, y atañen directamente a un clima de ideas fini-
secular que excede con mucho las competencias disciplinares. Para
afrontar este estudio, Podgorny se mide también con otras preocupa-
ciones que definieron la época, como la formación de la nacionalidad,
los conflictos políticos y sociales derivados, la consolidación de las
instituciones de saber y difusión en un mundo lábil. Y puede hacerlo
con instrumentos afinados en la medida en que aún existen ámbitos
de debate abiertos en este país, que impulsan un activo y sistemático
intercambio entre investigadores de muy diversas formaciones y obje-
tivos que, en una tradicional división del saber, se hubieran construido
autónomamente. De tal modo Podgorny participa en el Programa de
Historia de las Ideas del Instituto Ravignani, dirigido por Oscar Terán,
en el que se reúnen desde hace diez años investigadores formados en
disciplinas variadas (psicólogos, filósofos, críticos literarios, arquitec-
tos, arqueólogos) para discutir en perspectiva histórica cuestiones co-
mo las imágenes de la ciudad moderna, la historia de la psiquiatría en
la Argentina o los nuevos enfoques de la historia política, con la volun-
tad común de comprender el mundo de “las ideas” en el pasado. Ini-
ciativas del mismo género, basadas en la intención de renovar las
miradas tradicionales a partir de cruces impensados, han sido encara-
das más recientemente, por ejemplo en el programa que dirige José
Pérez Goyan en el Museo Etnográfico –en el que también participa la
autora– construido alrededor de objetivos de investigación más delimi-
tados como el patrimonio y la museística, pero que reconocen la ne-
cesidad de apelar a distintas tradiciones de estudios y distintas
perspectivas para elaborar nuevas miradas. En el caso de este pro-
grama, los objetivos de difusión hacia un público más amplio –objeti-
vos que animan la colección del Rojas y que aún son consustanciales
a instituciones públicas como la universidad o el Museo– aparecen en
un lugar central. Estoy mencionando lugares que poseen un anclaje
institucional pero que al mismo tiempo, casi por milagro, trabajan a
contrapelo de las políticas culturales de nuestro tiempo, y sólo nombro
aquellos en los que directamente la autora está implicada. Estos ám-
bitos construyen las posibilidades concretas de producción de artícu-
los como éste.

Me detendré ahora en algunos aspectos particulares que me in-
teresa destacar de este texto. Más allá del notable fondo documental,
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del que se ha elegido publicar algunos fragmentos en el apéndice, y
de la amplia información que se pone a disposición en el mismo artí-
culo, lo que creo más interesante es la construcción de una perspec-
tiva local para analizar los vaivenes de las ciencias estudiadas y sus
vastas derivaciones. En este enfoque, el trabajo con las colecciones
paleontológicas y antropológicas, la biografía de científicos como
Ameghino, las instituciones iniciales, las tramas que se cruzaban con
fines sólo aparentemente asépticos, permiten identificar puntos de ar-
ticulación con hechos y acciones culturales, sociales y políticas que
una historia puramente interna de las ciencias (entendida sólo como
descripción de su “progreso”) no permitiría. Quiero decir que esta in-
teligencia de dejar abiertas vías de comunicación concretas entre el
devenir de estas ciencias particulares y las situaciones generales de
la “época” no constituye un trabajo obvio en la historia, ya que no to-
dos los cruces son pertinentes o significativos. Podgorny se aparta
también de la clásica relación planteada en tantos trabajos de historia
de la ciencia, de la técnica o aun de las artes, que intentan salir del en-
cierro de las historias tradicionales pero que derivan de un contexto
abstracto, edificado sobre visiones hoy naturalizadas (por ejemplo, el
“liberalismo” o el “positivismo”) las consecuencias en cada disciplina.
El trabajo de Podgorny realiza el movimiento contrario: pone en cues-
tión, a través de una narración atenta a los matices, la adecuación de
tales categorías universales para comprender ciertos aspectos del pa-
sado. Así, un recorte disciplinar que en la tradición de la historia argen-
tina había sido considerado como mera consecuencia de amplias
estructuras políticas y sociales, permite corroer las convenciones. Las
historias relatadas por Podgorny no son historias sociales de la cien-
cia, ni género biográfico, ni historias institucionales, aunque incluyen y
replantean estos géneros: son historias –no Historia– de las ideas
científicas locales con un giro francamente material y concreto, para
parafrasear el conocido aserto de Raymond Williams. 

Por cierto, a partir de los sinsabores de los sabios argentinos, cu-
yas peleas íntimas aparecen analizadas como desesperados –y con-
movedores– intentos por sobrevivir, o a partir de la fragilidad absoluta
de las instituciones científicas, avaladas frecuentemente sólo por va-
cías piezas de retórica y no por medios económicos, es seguramente
posible concebir relaciones de larga duración con el presente: ¡cuán-
tos paralelos, leyendo esta historia, podemos trazar con el mundo de
la ciencia actual! Pero aunque uno siempre trabaja a partir de los pro-
blemas de su tiempo, no estamos en este caso frente a una voluntad
de juicio estructural ante la ciencia argentina, sino ante la necesidad
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de comprender las acciones de aquellos hombres y el lugar de sus
obras. Es el rigor histórico el que permitirá, en todo caso, trazar rela-
ciones con el presente. 

Tomemos un ejemplo del tipo de articulación que promueve este
texto, que señalaré en relación con mis propios intereses de investiga-
ción, que son básicamente estéticos. El último capítulo del prólogo,
“La nacionalización de los fósiles y de la ciencia”, presenta a través del
análisis del conocido informe de Ricardo Rojas, La restauración nacio-
nalista, el impulso característico de aquellos años por preservar como
valor cultural la integridad del territorio patrio: ya que Horacio y Virgi-
lio no estuvieron por aquí, ya que nuestra historia moderna es corta y
débil, el pasado remoto adquiere un valor fundamental para cimentar
la idea de nación. Que esta convicción resultaba una idea extendida
por entonces ya había sido advertido en muchos textos, especialmen-
te de historia literaria. Pero en este caso la autora avanza sobre el ob-
vio clisé de la “invención” de una nación para otorgar relieve particular
al conflicto local. Señala las diferencias entre los proyectos de ley que
estaban en juego: el americanista, presentado en la Sección de Cien-
cias Antropológicas del Congreso Científico Internacional Americano,
en el que el control patrimonial estaba en manos de los científicos, y
el nacionalista, adoptado en la ley 9080 de 1913 (reproducida en el
apéndice) sobre ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológi-
cos, que supone el control principal del Estado, en que la creación de
una tradición nacional aparece por encima de las necesidades objeti-
vas e internacionales de la ciencia. La hipótesis contrafáctica aparece
de tal modo clara: la estimación de la ciencia podría en efecto haber
recorrido otros caminos en nuestro país. 

Estas consideraciones sobre el patrimonio, que aparecen señala-
das en el texto en el marco legal, abordan tanto huesos fósiles como
paisajes y lugares históricos, y se vinculan con una vasta discusión
que ya estaba presente en las últimas décadas del siglo XIX, con res-
pecto al criterio de selección de monumentos, al valor de antigüedad
a ellos atribuido, o a su relación con los sitios: otros autores han seña-
lado una problemática similar, por ejemplo, en la discusión sobre el
traslado de la pirámide de mayo. La preservación del patrimonio al-
canzó también, por entonces, la preservación de la “naturaleza” local
en la nueva tradición norteamericana de parques y reservas, acción
explícitamente vinculada con la integridad del territorio nacional (de
estos años, recordemos, son las primeras leyes de parques naciona-
les –decretos de 1907 y 1909–, aunque, al igual que la ley 9080 repro-
ducida en el libro, no tienen efecto hasta la década del treinta). La
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importancia que poseen a principios del veinte los sitios arqueológicos
y paleontológicos y su preservación, en aras de fundar una identidad
nacional que también debe ser territorial, y su consonancia con la pre-
servación del “paisaje”, que incluye muchas veces no sólo testimonios
arqueológicos sino habitantes que se consideran restos de mundos re-
motos, se resume en las palabras de Lugones que dan título a este li-
bro: “el despertar de las faunas y gentes prehistóricas”, y tiñe el
imaginario social en sus más diversos aspectos. Es así que vemos par-
ticipar activamente, por ejemplo, a Ambrosetti en el debate acerca de
un arte nacional, ofreciendo en las páginas de la Revista de Arquitec-
tura el conocimiento etnográfico como auxiliar de los estudios de orna-
mentación; a Hector Greslebin, arquitecto y arqueólogo, proponiendo
proyectos en estilo prehispánico; a la geógrafa Lina de Correa Mora-
les apoyando la vertiente indigenista en el arte en los boletines de
geografía; el paisajista Thays propone un proyecto para un futuro par-
que nacional en Misiones, cuya necesidad ya había sido proclamada
a fines del siglo XIX por Burmeister, alarmado por el avance brasileño
en estas cuestiones, y su oportunidad se subraya en relación con las
cercanías de las ruinas jesuíticas; en fin, recordemos que Bouvard y
Pecuchet, cuya evocación abre este artículo, no sólo se aficionaban a
la excavación paleontológica sino también al arte de los jardines. La
pampa es revisitada ya no como desierto, sino, como dice Lugones, co-
mo “la página geológica más completa”, y esta resignificación aparece
en textos literarios, como ya indicara hace tantos años David Viñas en
ocasión de unos escritos de Güiraldes, escritos que encuentran en ella
un valor trascendente, un silencio mineral, paleontológico. En fin: las
ciencias de la tierra, la arqueología y la paleontología, la dimensión
geográfica, las diversas representaciones de la naturaleza y de lo na-
tural, han atrapado la imaginación cultural argentina en las décadas
del cambio del siglo. En el núcleo de esta actitud se encuentra explí-
cita la voluntad de creación de una tradición a partir de fragmentos del
pasado, cuyos indicios, aún mínimos, debían ser preservados. Enu-
meré las asociaciones para aclarar de qué manera, a partir de un tex-
to dedicado a la historia de la paleontología y la arqueología en sus
inicios en el país, nos sumergimos, por así decirlo, en el humus cultu-
ral de aquellos años.

No es que este trabajo explote a fondo estos cruces, sino que tra-
baja su objeto histórico consciente de este horizonte de posibilidades.
Así, sin perder especificidad en el estudio, abre las puertas para infi-
nitas relaciones con otros discursos que procesan a su manera los
problemas de identidad, tradición, territorio nacional o patrimonio. To-
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mo para finalizar un último ejemplo. El libro comienza con una cita de
Bouvard y Pecuchet y se cierra con la cita de Lugones de 1915 a la
que alude el título. Estas citas iluminan el texto con un humor melan-
cólico, dan el tono de la explicación. Que una remita a una obra de la
literatura universal implica también la presencia, que será permanen-
te en el texto, de las necesarias comparaciones con otras resolucio-
nes similares de los problemas planteados en la ciencia finisecular y
en su difusión y utilización (aun en la más inesperada y nada planifi-
cada utilización por esos dos disparatados burgueses de provincia,
que nos puede recordar a Zeballos o a Ameghino, pero también, por
qué no, a Evans o a Schliemann); la cita local, en cambio, otorga el re-
lieve, particular, tan literario, de la cultura argentina, a través de uno
de sus entonces más renombrados poetas. Y no es secundario que
las palabras de Lugones citadas provengan de un discurso público de
objetivos eminentemente políticos. La complicada trama histórica ad-
quiere en este juego de idas y vueltas una densidad que la elección de
estas dos citas resume; las articulaciones posibles están esbozadas o
dejadas a criterio del lector, a cuya inteligencia Podgorny trata con res-
peto, ahorrándonos las explicaciones redundantes. Así, el texto de
Podgorny se separa también de ciertos enfoques actuales característi-
cos, en particular de los llamados estudios culturales norteamericanos
que, ignorando precisamente las complejidades y contradicciones de
las historias concretas, e imponiendo sofisticados aparatos de inter-
pretación, aleccionan puritanamente al lector sobre el sentido único de
los hechos, invirtiendo sin matices el papel del héroe en el panegírico
tradicional por el de villano. Precisamente porque este texto se ancla
fuertemente en el conocimiento a fondo del tema, en donde nunca de-
ja de anclarse sólidamente, es que ofrece en cambio una perspectiva
que ayuda a comprender las condiciones concretas en que el amplio
arco de lo que llamamos cultura pudo conformarse en la Argentina de
principios de siglo. ❏

Graciela Silvestri
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La Ciencia en Argentina entre siglos se presenta como resultado
de las Jornadas Internacionales de Historia de la Ciencia desarrolla-
das durante mayo de 1999 en la Universidad de San Andrés. Bajo la
coordinación del profesor Marcelo Montserrat, el texto reúne aportes
de una veintena de especialistas y jóvenes pensadores que analizan
el quehacer científico a través del estudio de los discursos, las institu-
ciones y las más variadas vertientes de la actividad científica. Esta
propuesta multidisciplinaria intenta superar las muchas décadas de le-
targo y falta de comunicación eficaz que afectaron a la Historia de la
Ciencia en nuestro país y, con renovado optimismo, propone indagar
desde diversas perspectivas este campo demasiado vinculado aún a
la crónica anecdótica.

“La Ciencia en sus temas”, su primera parte, recoge escritos que
versan sobre el estado de la medicina, las ciencias naturales, la pa-
leontología y la psiquiatría entre los siglos XIX y XX, y el papel que de-
terminados científicos tuvieron en la consolidación de estas disciplinas
en nuestro país. En este marco, el texto de Alfonso Buch abre el jue-
go analizando la participación de cuatro investigadores extranjeros en
la dirección de laboratorios de fisiología experimental en las primeras
décadas del siglo, y su importancia en el proceso de institucionaliza-
ción de esta disciplina en la Argentina. Por su parte, Diego Hurtado de
Mendoza aporta un estudio sobre la difusión de la teoría de la relativi-
dad a principios de siglo en nuestro país. En su análisis destaca que
el interés en torno a la misma apareció más definido y activo desde la
filosofía que desde la propia física. Este impacto y reconocimiento de
las teorías de la relatividad entre 1915 y 1925 fue significativo ya que
representó el punto de partida para renovar los interrogantes que se
considerarían relevantes para el conocimiento. Alberto Onna, en cam-
bio, se sumerge en el mundo de la paleontología para analizar los co-
mienzos de esta disciplina. En el artículo analiza las estrategias de
visualización y legitimación de los primeros paleontólogos en el Río de
la Plata durante la primera mitad del siglo XIX. Está centrado específi-
camente en la figura de Francisco Muñiz y Teodoro Vilardebó, quienes
comenzaron a sentar las bases para que esta ciencia cobrara relevan-
cia central años más tarde, de la mano de científicos como Ameghino.
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Con la intención de superar la línea conmemorativa de los estudios
realizados sobre historia de la psiquiatría, María Laura Piva adopta un
enfoque original al analizar la obra de Domingo Cabred, uno de los pro-
tagonistas de la reforma de la asistencia médica a fines del siglo XIX.
En su estudio presenta las diferentes maneras en que Cabred analiza
las causas de la locura y demuestra que la frecuente comparación con
Pinel es sólo un lugar común, propio de la retórica de la disciplina.

Un carácter marcadamente distinto adquiere la comunicación de
Lewis Pyenson, quien a partir del análisis de la reunión anual de la As-
sociation for Asian Studies realizada en Boston en 1999, dedica las
páginas siguientes a la comparación entre los quehaceres científicos
en contextos diferentes para concluir que “el posmodernismo está
acabado”. De tal modo, afirma que en la actualidad pocos discuten el
carácter universal de los resultados de las ciencias exactas. 

Quizá el capítulo más heterogéneo del libro es “La ciencia en sus
discursos”, que recoge escritos que analizan distintas representacio-
nes de la actividad científica mediante discursos y manifestaciones en
diversas disciplinas.

De tal modo en el primer texto, Jens Andermann realiza una lectu-
ra discursiva e iconológica de algunas producciones cartográficas y del
significado que éstas adquieren en un contexto de expansión territorial
(en el que los conceptos de nación y Estado son replanteados). Muestra
así cómo a partir de 1870 la geografía adquiere un papel central ya que
los estudios cartográficos y topográficos no son sólo representaciones
técnicas ni herramientas para el manejo administrativo-geográfico de
un territorio, sino que también representan en sí mismas un proyecto
de nación. Por su parte, Dora Barrancos presenta un artículo en el que
analiza la participación femenina en el XVII Congreso Internacional de
Americanistas realizado en Buenos Aires en mayo de 1910. En él in-
tenta dar cuenta de la presencia de las únicas tres mujeres argentinas
que se animaron a quebrar las reglas de exclusión femenina imperan-
tes. Bajo el título “Somos misioneros entre gentiles”, Ariel Barrios Me-
dina analiza la visión que Bernardo Houssay tenía de la actividad
científica. A lo largo del texto se rescatan varios pasajes de su vida
que ponen de manifiesto la noción de “ciencia como apostolado”, pre-
gonada por el fisiólogo argentino. El autor presenta al científico como
guía de una sociedad a la que dotó de identidad cultural logrando la
“argentinización” de la ciencia europea e impregnando a la actividad
científica de un nuevo carácter.

Por su parte, Silvina Gvirtz realiza un estudio sobre los usos políti-
cos de los contenidos científicos en la escuela entre 1870 y 1950. Si
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bien es conocida la politización que afectó a las ciencias sociales en dis-
tintos períodos de nuestra historia, hasta el momento las ciencias natu-
rales parecían ser inmunes a estos efectos. Sin embargo, la autora
muestra cómo las distintas características que adquiere la difusión de
las teorías evolucionistas en las diversas instituciones y niveles educa-
tivos, no fue azarosa sino que aparece como resultado de políticas cu-
rriculares diseñadas para formar un determinado perfil cultural. El texto
de Álvaro Fernández Bravo estudia las representaciones nacionales la-
tinoamericanas en las exposiciones y los procesos de nacionalización
de la naturaleza. Su interés está centrado en cómo la representación re-
gional se ligó a determinados elementos que se transformaron en repre-
sentaciones simbólicas. Estudia así el caso argentino que pretende
mostrarse a nivel mundial como productor de materias primas pero en
el ámbito local se distancia de su contexto borrando todo rasgo autóc-
tono para postularse como país “blanco y europeo”.

Centrado en la pregunta acerca de cómo explicar las prácticas
científicas desarrolladas por los actores en sociedades periféricas, Pa-
blo Kreimer analiza las principales limitaciones de la concepción de la
ciencia como actividad universal poniendo un énfasis especial en las
particularidades de los contextos locales. Realiza también un análisis
de la influencia de las distintas corrientes de la sociología de la ciencia
e ilustra con el estudio de un laboratorio de biología molecular en la Ar-
gentina, a partir del cual propone el concepto de “integración subordi-
nada”. El trabajo de Marcelo Montserrat se detiene en el análisis de la
penetración y difusión de las corrientes evolucionistas en el siglo XIX en
la Argentina. Para ello está centrado en tres momentos distintos y pro-
pone un recorrido por diferentes figuras del ámbito científico local. De
esta forma, a través de las obras de Williams Hudson, Eduardo Holm-
berg, Florentino Ameghino y Domingo Faustino Sarmiento, rastrea la
herencia del pensamiento darwinista. La segunda parte concluye con
la comunicación de Patricia Vallejos de Llobet, quien analiza las prácti-
cas discursivas para la construcción del conocimiento científico desde
una perspectiva diacrónica para observar cómo evolucionaron y así po-
der dar cuenta de las características del discurso actual. Su trabajo se
centra especialmente en la relación existente entre el contexto históri-
co-social e institucional y los textos científicos en el ámbito de las cien-
cias fácticas en las primeras décadas del siglo XX en la Argentina.

Solamente dos escritos componen el capítulo siguiente, “La cien-
cia en su difusión”, en el que, a través del estudio de diferentes revis-
tas, se pueden rastrear las etapas de la consolidación de la Historia
de la Ciencia en nuestro país. En el primero, Miguel de Asúa se con-
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centra en el desarrollo de la principal corriente de esta disciplina entre
1939 y 1940 prestando atención a cómo esta historia fue interpretati-
vamente reflejada en la revista Isis. El segundo, presentado por Ana-
lía Busala y Diego Hurtado de Mendoza, sigue la trayectoria de la
revista Minerva, fundada y dirigida por Mario Bunge. Aunque de breve
permanencia (sólo apareció durante un año con entregas bimensua-
les) los autores rescatan su impacto significativo en el ámbito de la
historia y la filosofía.

La tercera parte, “La ciencia en sus instituciones”, recoge cinco
presentaciones en las que, mediante estudios comparados y análisis
históricos, se aborda la emergencia y consolidación de los museos de
ciencias naturales en nuestras latitudes. Margaret Lopes aporta una
comparación entre el Museo Nacional de Río de Janeiro y el Museo
público de Buenos Aires, describiendo los orígenes y los puntos de
contacto ente ambos. Cristina Mantegari aborda el estudio de los mu-
seos durante el siglo XIX, etapa en que tuvieron una importancia signi-
ficativa por su función educativa y de difusión cultural. Revaloriza,
además, los aportes de esta disciplina al considerar que las institucio-
nes reflejan, a través de sus retóricas, distintas visiones de la activi-
dad y los fines científicos, siendo especialmente valiosas para la
historia intelectual y social de la ciencia, al permitir conexiones entre
intelectualidad, sociedad y cultura. Con la premisa de abordar la his-
toria social de la ciencia desde sus líneas matrices en la etapa de su
constitución, Sandra Sauro se centra en el estudio de la fundación de
instituciones científicas y en la actuación de los propios científicos en
ellas. En este contexto, el museo Bernardino Rivadavia adquirió un
papel relevante al constituirse como institución fundante de las cien-
cias naturales en el país. A través de un análisis de sus diferentes eta-
pas se observa cómo el Museo fue también uno de los principales
agentes que favoreció la profesionalización de estas ciencias. La figu-
ra de Burmeister adquiere nuevamente protagonismo en el texto de
Luis Tognetti, quien estudia la introducción de la investigación científi-
ca en Córdoba a fines del siglo XIX. Es durante este período que se
produjeron las primeras manifestaciones de actividad científica en tér-
minos modernos en nuestro país como resultado de un proceso de di-
fusión de la ciencia desde Europa. La fundación de la Facultad de
Ciencias Físico-matemáticas y de la Academia Nacional de Ciencia de
Córdoba puede enmarcarse dentro de este proceso de “transplante” y
de allí su importancia como eje de estudio en el artículo.

Tras la lectura de los diversos trabajos, la heterogeneidad de abor-
dajes, estilos y temáticas aparece como elemento constitutivo del tex-
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to. En este sentido, si bien se percibe la necesidad de estudiar las ac-
tividades científicas como parte de un contexto histórico-social y cultu-
ral que las impregna, es claro que los alcances e influencias de este
contexto no adquieren la misma importancia para los distintos autores.
Tanto en el plano analítico como en el propiamente empírico o descrip-
tivo: en el artículo de Irina Podgorny los gliptodontes sudamericanos
juegan un papel central, ya que son el elemento en disputa de los mu-
seos europeos. Tomando como eje de análisis el Museum National
d´Histoire Naturelle de París, el trabajo se focaliza en las estrategias,
basadas en la competencia que desarrollan los museos para conseguir
los tan ansiados fósiles. ❏

Daniela Di Filippo

Quien revise aun superficialmente (por oficio o por vocación) al-
gunas de las páginas de aquello que se ha dado en llamar el “positi-
vismo argentino”, puede tal vez sentir que, en una de esas, estos
textos encierren una de las claves importantes para comprender el
enigma argentino. A través de la masa confusa de significados que
produjo y que sigue produciendo, a través del proyecto que expresó y
vehiculizó, un eventual lector podría tal vez imaginar que allí pueden
encontrarse respuestas a preguntas que aún nos inquietan.

Páginas plenas de optimismo y fe en el progreso, páginas que ha-
blan de ciencia, de biología y de sociedad, pero que, no carentes de
contradicciones y ambigüedades, inducen a buscar, allí mismo, en el
corazón de las certezas, algunas claves para comprender la derrota
argentina. Y hay que comprender aquí el término ”derrota” en el sen-
tido náutico del término: si la curiosa travesía política y económica ar-
gentina del siglo XX todavía puede sorprender a quien aún la piensa,
la misma puede ser tomada menos como una indicación de los “ma-
les argentinos” y más como una señal que induce a reflexionar sobre
las contradicciones fundamentales que alimentan el rumbo de la “mo-
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dernidad”. Es tal vez posible argumentar, incluso bajo la fidelidad a la
que invita el concepto, que la derrota argentina expresa en cierto pla-
no la victoria de “otra cosa”.

Oscar Terán ha escrito un nuevo libro. A nuestros ojos, el mejor de
todos. Por la fluidez que expresa, por las profundas dudas que permite
que afloren en el discurso, por la ausencia de toda respuesta conclusi-
va. Porque se trata de un esbozo y no de un proyecto terminado. Ya no
tiene sentido hablar de “positivismo”. Más vale la cautela, más vale ha-
blar de una “cultura científica” que fundamentó o anudó la legitimidad de
ciertos discursos. Más vale reabrir la pregunta por la totalidad social: la
misma que hoy insiste en fragmentarse hasta niveles inimaginables.

Porque en verdad ése es el terreno, filosófico y sociológico al mis-
mo tiempo, que alimenta la encuesta. Ése es el territorio desde el cual
surgen las preguntas más profundas. Preguntas que tal vez han trans-
formado definitivamente el plano en el que buscan sus respuestas.
Son preguntas filosóficas que se intentan responder en el plano socio-
lógico. Son preguntas sociológicas que se intentan responder en el
plano filosófico. Tras las sendas abiertas por el intempestivo Foucault,
una profunda inquietud puede reconocerse en todo el trabajo: tal vez
toda filosofía no sea otra cosa que sociedad hecha abstracción; tal vez
toda sociedad no sea más que filosofía encarnada.

Pero ya basta de imágenes tan vagas. Es hora de comenzar a dar
algunos huesos a tanto fantasma errante. 

Como en otras ocasiones, Terán ha basado sus búsquedas en
torno de las anclas que permiten los sujetos, los nombres propios: ha
analizado el pensamiento de Miguel Cané, el de José María Ramos
Mejía, el de Carlos Octavio Bunge, el de Ernesto Quesada y, para dar-
le al otro José aquello que siempre le es propio, el pensamiento de In-
genieros (brevemente). El ancla es prudente y circunscribe espacios
de búsqueda que, de otro modo, serían abiertos e indefinidos. Como
los lamentos de Cané.

Cané es en cierto modo el menos vinculado con la “cultura cien-
tífica” de la época y el más crítico de los autores aquí tratados. Sin em-
bargo, forma parte de una época del pensamiento argentino, una de
cuyas paradojas no menores es la existencia simultánea de un estí-
mulo a la modernización y una crítica a los efectos que produce esa
misma modernización económica y social que se estimula. Especial-
mente debido a que se percibe, en el corazón de esos efectos, una
paulatina erosión de los fundamentos que sostiene el poder de esa éli-
te que habla. Optimismo y pesimismo se articulan en Cané sin solu-
ción de continuidad. Lo mismo que en Ramos Mejía.

�178 REDES

Alfonso Buch



Uno y la multitud: pocas expresiones pueden ser más precisas
que el subtítulo que otorga Terán al capítulo dedicado a este notable
médico alienista. El problema de la “masa” y su relación con el sujeto
histórico singular aparece aquí bajo su forma “clásica”. Sea ese suje-
to singular un individuo histórico como Rosas o sea, en definitiva, el
problema de una élite que intenta superar el anonimato al que lo im-
pulsa el polivalente hombre de carbono. Otro tanto podría decirse de
las reflexiones sobre Carlos Octavio Bunge, quien sitúa el problema
en términos de la Nación y la Raza. Sorprende ya poco en este con-
texto que aun Mariátegui elogie un libro tan rabiosamente elitista co-
mo “Nuestra América”.

Y finalmente Ernesto Quesada. Su modo de articular conceptos y
reflexiones, mucho más complejo y más sociológico que el desarrolla-
do por los autores antes mencionados (debido entre otras cosas a la
existencia de una formación mucho más profesional y erudita en el te-
rreno de la sociología europea de la época), lo sitúa en un plano cua-
litativamente distinto. La reflexión de Terán no posee un eje sencillo
que articule ese pensamiento que gira en torno de la “sociología y mo-
dernidad”, tal vez porque ese eje simplemente no existe.

Como ya lo hemos señalado, existe en todos estos trayectos una
cuestión fundamental: ¿Cómo se piensa la Totalidad? ¿Cómo se pien-
sa la Nación? ¿Cómo se piensan los sujetos para tal Nación?

Surgen en líneas generales dos respuestas posibles: la “positivis-
ta” y, al parecer subordinada a ésta, la “estética”. Si Cané encarna
más acabadamente la segunda alternativa, en términos de época la
predominante ha sido la primera. Pero no sin que aparezcan en esa
construcción intelectual e institucional profundas ambigüedades. Tan-
to por las dificultades intrínsecas que supone la tarea como por las
complejas articulaciones que los discursos y las prácticas sociales de-
ben realizar con su entorno (las negociaciones). 

De tal modo, uno de los problemas fundamentales será educar a
los educadores, dar forma a una élite dirigente cada vez más preocu-
pada por enriquecerse y menos interesada por las condiciones socia-
les genéricas que garantizan su dominio. En este contexto, el proyecto
de creación de la Facultad de Filosofía y Letras constituye un intento
inmediatamente frustrado por dar un basamento institucional a la for-
mación de esta élite dirigente argentina que habrá de regir los desti-
nos de la Nación. Como si se tratara de una metáfora de la propia
filosofía académica, ese proyecto por reconstituir la totalidad social a
través de una élite, fracasa. Fracaso que Cané percibe desde el co-
mienzo, desde el momento en que un Horacio Piñero es nombrado
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profesor de psicología y desplaza hacia la biología una disciplina que
es para muchos la clave de bóveda para una comprensión unificada
del mundo (precisamente porque es la ciencia que eventualmente per-
mitiría articular la “materia” con el “espíritu”).

La contracara paradójica de este rechazo de Cané será, sin em-
bargo, la existencia de un proyecto para la psicología por parte de Pi-
ñero que no es totalmente “reduccionista”. Al menos en el plano de los
métodos, donde se acepta e incentiva las técnicas introspectivas. De
tal modo, no produce ya asombro reconocer que quien por entonces
también es profesor de fisiología experimental de la Facultad de Me-
dicina, al enseñar esta disciplina usa y abusa de las armas que le pro-
veen la retórica y la estética de una experimentación concebida en
buena medida como espectáculo. Idéntica ambigüedad se reconoce
en Ramos Mejía, quien sospechará en las virtudes de la cultura huma-
nística la existencia de condiciones para superar las limitaciones de la
ciencia concebida en su positividad, tanto para el establecimiento de
una ética como para (re)constituir la totalidad social desgarrada.

Pero al utilizar la estética como fuente de autoridad para el discur-
so científico, las respuestas “positivistas” al problema de la totalidad
terminan por asimilar al menos en parte algunas de las respuestas
que permite la estrategia “estetizante”. Y, viceversa, las respuestas es-
tetizantes asimilan algunos elementos que provee el “positivismo” (por
ejemplo Cané al adoptar la metáfora de la sociedad como un organis-
mo). La coherencia no es una virtud especialmente cultivada entre es-
tos hombres de fin-de-siglo. Y la ausencia de rigor puede atribuirse, en
buena medida, a las concretas exigencias políticas, sociales y plausi-
blemente intelectuales, que esa “totalidad” concreta plantea. Uno de
sus resultados es una escisión de los sujetos en función de sus roles
como “políticos” y como “científicos”.

Tal vez el ejemplo más notable de las descripciones que al res-
pecto se presentan en este libro se encuentra en Carlos Octavio Bun-
ge. Cuando habla para la élite desarrolla un discurso marcadamente
racista y sociodarwinista. Cuando habla para las masas (en un manual
de secundario), su lenguaje es democrático e integrador. Pero lo lla-
mativo es que el efecto general de esta duplicidad es incrementar las
contradicciones que se establecen entre los distintos discursos y los
valores que los mismos vehiculizan (sea en el espacio de las élites o
en el espacio de las multitudes): por arriba circula un discurso que le-
gitima la superioridad social de una élite, por debajo circula un discur-
so que es igualitarista. Si pudiera mostrarse que esa ambigüedad de
Bunge es algo más que una excepción, el efecto global es una des-
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trucción progresiva de las condiciones ideológicas que sustentan la
existencia misma de la élite (y, en verdad, de toda élite imaginable).
Una progresiva subversión de los valores jerarquizantes que, por otra
parte, la historia argentina muestra acabadamente. En el plano estric-
tamente universitario, la Reforma encarna ese rabioso igualitarismo
social hasta el punto de hacer hoy casi imposibles las condiciones mí-
nimas necesarias para la producción científica e intelectual (todo “pri-
vilegio” es sancionado). ¡Pero al mismo tiempo se construye la utopía
de un país totalmente compuesto por universitarios! 

A estas múltiples escisiones se podrían contraponer los paradóji-
cos esfuerzos de un Ingenieros por asimilar todo tipo de valores y
perspectivas bajo una misma discursividad. Su pronunciado eclecticis-
mo teórico, que busca integrar entre otras cosas economía y biología,
tal vez expresen ese esfuerzo por resolver en el plano de las abstrac-
ciones lo que, en el plano de las prácticas sociales, ya se ha manifes-
tado como irresoluble. La imposible tarea de retratar o representar la
totalidad sólo podrá quedar en manos de la literatura filosófica e iróni-
ca de un Macedonio Fernández o de un Borges.

No podemos, aquí, decir más. El entusiasmo de estas páginas (tal
vez excesivamente lúdicas), intenta transmitir la felicidad experimenta-
da mientras leíamos el libro: por la extraordinaria coherencia incohe-
rente del pensamiento argentino de principios de siglo y por la precisa
y exacta convergencia que posee con la coherencia incoherente de la
historia de la fisiología experimental argentina. Algunas piezas del rom-
pecabezas tal vez comiencen a encontrar su lugar. Precisamente aho-
ra, cuando todo tiembla bajo nuestros pies, cuando se puede comenzar
a hablar sin riesgo porque las palabras han comenzado a perder su po-
der de encantamiento. Definitivamente: no todos los sueños de la ra-
zón engendran monstruos. El único problema es que, al menos a
veces, requieren más de cien años para comenzar a despertar. ❏

Alfonso Buch
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• La ciudad de México será la sede del XXI Congreso Internacional de Historia
de la Ciencia, que tendrá lugar del 8 al 14 de julio de 2001. El tema del encuen-
tro será Ciencia y Diversidad Cultural. Los interesados pueden solicitar mayor
información dirigiéndose al Prof. Juan José Saldaña, presidente del Comité Or-
ganizador del XXI CIHC: Apartado postal 21-873, 04000, D.F. México. E-Mail:
<xxiichs@servidor.unam.mx> o bien visitando la página web de la Unión Inter-
nacional de Historia y Filosofía de la Ciencia: http://www.cilea.it/history/DHS.

• Se encuentra abierto el llamado a presentación de artículos para la 8va Con-
ferencia Internacional de Cienciometría e Infometría que se desarrollará entre el
16 y el 20 de julio de 2001 en la ciudad de Sydney, Australia (The Sydney ISSI

2001 Conference). Los abstracts, de hasta 1000 palabras, pueden ser enviados
a: issi2001@unsw.edu.au. Para mayor información dirigirse a http://sistm.we-
b.unsw.edu.au/conference/issi2001

• La International Network on Public Communication of Science & Technology
(PCST) realizará la sexta edición de sus conferencias. Bajo el título “Perspecti-
vas actuales de la Comunicación Científica: Recorriendo la brecha entre Teo-
ría y Práctica”, se desarrollará entre el 1 y el 3 de febrero de 2001 en el CERN.
Para registrarse u obtener mayor información, contactar a la secretaría de la
conferencia: pcst2001@cern.ch. Website: http://www.cern.ch/pdst2001.

• Entre el 26 y el 28 de setiembre de 2001 tendrá lugar el II Congreso Brasile-
ño de Bioseguridad / II Simposio Latinoamericano de Productos Transgénicos,
organizado por la ANBio (Asociación Nacional de Bioseguridad) en la ciudad de
Salvador, Bahía. Los resúmenes de los trabajos de los participantes serán re-
cibidos hasta el día 30 de marzo de 2001. Más información en http://www.an-
bio.org.br

• Entre el 25 y el 27 de enero de 2000 se realizará en Leuven, Bélgica, la con-
ferencia "Living Knowledge: Building Partnerships for Public Access to Re-
search". El encuentro está organizado por SCIPAS (Study and Conference for
Public Access to Science) e intenta explorar las posibilidades y beneficios de
establecer una red internacional de science shops y centros de investigación
comunitarios. La agenda completa del evento, las solicitudes de inscripción y
demás información pueden ser encontradas en la web: http://www.bio.uu.nl/li-
ving-knowledge. También es posible contactar a los organizadores del scien-
ce shop para biología, University of Utrecht, The Netherlands, ph: +31 30 253
7363, fax: +31 30 253 5795, email: scipas@bio.uu.nl, o the Loka Institute,
email: Loka@Loka.org. PROGRAMA I.

• La Universidad Católica de Córdoba y la Fundación Juan Minetti convocan a
académicos, investigadores, profesionales, técnicos, estudiantes de carreras
afines y actores involucrados en la investigación y el desarrollo de las Organi-
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zaciones de la Sociedad Civil para presentar propuestas de trabajos para el II
Encuentro de Investigación y Desarrollo del Sector Social a realizarse los días
jueves y viernes 19 y 20 de abril del 2001 en la Ciudad de Córdoba. Los inte-
resados podrán enviar el abstract de su trabajo hasta el día 18 de diciembre
de 2000. Los abstracts deberán tener un máximo de 300 palabras y podrán
ser enviados por correo, fax o e-mail a: Encuentro de Investigación y Desarro-
llo del Sector Social; Instituto de Ciencias de la Administración - Universidad
Católica de Córdoba, Obispo Trejo 323, 1°, C.P.: 5000 - Ciudad de Córdoba
0351-4217800 E-Mail: cipac@uccor.edu
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1. Debe enviarse una copia del trabajo en papel y otra copia en diskete
por correo postal. Para agilizar el procedimiento de evaluación puede
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