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RESUMEN

"Los humanos vivimos en organizaciones como los peces viven en el

agua y lo mas probable es que no adviertan de que están mojados" (Gore,

2013). Generalmente a nosotros nos ocurre lo mismo en otro ambiente,

estamos en la totalidad del transcurso de nuestras vidas rodeado de

organizaciones de todo tipo, educacionales, gubernamentales, sindicales,

círculos de amigos, empresas, por enunciar algunos ejemplos. A través y en

ellas construimos nuestra identidad, accionar de vida, formación, educación,

comportamientos institucionales y la construcción de nuestro capital social a lo

largo de nuestras vidas y también, como los peces en su mundo, nos cuesta

entender que estamos rodeados de organizaciones con procedimientos,

organizaciones que nacen, se desarrollan, se fusionan, se adaptan a los

cambios de los medios con los cuales interactúan. Reflexionamos sobre estos

aspectos, dado que en este ensayo haremos referencia a varias

organizaciones que forjaron la historia del desarrollo industrial de Argentina en

el siglo veinte y que a pesar de que algunas de ellas y a pesar de los vaivenes

políticos y económicos aun existe, otras se han reconvertido y como es lógico

emergerán nuevas organizaciones con nuevas iniciativas, que según una de

las hipótesis de este ensayo: “Esto es posible dada la historia que Argentina

posee en iniciativas” y que particularizada en las actividades de investigación

científica, desarrollo técnico e industrialización. Es por ello que Argentina está

en condiciones de trazar una prospectiva o escenario futurible en la generación

de tecnologías complejas de utilización concreta en la sociedad y además con

la realización de este futurible, podrá generar un espacio en el mundo donde se



discuten los grandes problemas tecnológicos y lo mas importante, saber como

se resuelven esos problemas.

Con el modo de respetar la extensión de este ensayo, solo

enunciaremos en su marco teórico los aspectos mas relevantes en que nos

apoyaremos para el desarrollo del mismo, estos son políticas publicas,

investigación científica, desarrollo técnico, industrialización, path dependence,

Teoría del Actor Red (investigada y desarrollada por el filosofo Bruno Latour) e

innovación tecnológica.

Sostendremos un marco conceptual nacional, armado con un contexto

histórico – geográfico conformado por instituciones de investigación y

desarrollo técnico, seguido por una reflexión en el presente con el titulo

seleccionado de este ensayo "Nuevos escenarios para las Politicas Publicas

del Sector C y T a partir de diciembre de 2015" y como “prospectivamos” o

“futurizamos” todos estos elementos hacia un escenario futurible.



MARCO TEORICO y MODELO CONCEPTUAL

Políticas Públicas

Tomaremos las afirmaciones de Ruiz López y Ayala (2004).

Ellos sostienen como definición de política:

“Es un comportamiento propositivo, intencional, planeado, no

simplemente reactivo, casual. Se pone en movimiento con la decisión de

alcanzar ciertos objetivos a través de ciertos medios, es una acción de sentido.

Es un proceso, un curso de acción que involucra todo un conjunto complejo de

decisiones y operadores”.

Como definición de política publica:

“Es en primera instancia el desarrollo de programas en función de un

problema situacional que se debe aplicar a una situación y lugar determinados

y que se ve plasmada como acciones de gobierno concretas aplicadas a

diversas demandas de una nación en pos de una sociedad mejor y mas

desarrollada". Se puede complementar con las visiones de Chandler y Plano,

"entender a las políticas publicas como utilización estratégica de recursos para

aliviar problemas nacionales”

Investigación Científica y Desarrollo Técnico (I + D)

Son muchos los autores que plantean una definición formal acerca de

estas actividades, lo cual es generalmente conflictivo entre actores de distintas

orientaciones profesionales, de difusiones y de populaciones publicas, por lo

cual intentaremos plantear una definición aproximada. Estimamos que esto

sucede por la gran dinámica que poseen estas actividades llevadas adelante

por científicos y tecnólogos que desarrollan sus actividades en instituto de

investigación científica y universidades. En este ensayo plantearemos para el

debate, “ la investigación científica, tanto el campo de la investigación básica y

aplicada son actividades desarrolladas por profesionales y técnicos de una

gran preparación y experiencias en las ciencias duras y cuyos resultados son la



generación de nuevos saberes y capacidades codificadas (conocimiento

explicito) expresados en publicaciones científicas, formaciones académicas y

no codificadas (conocimiento tácito), entendiendo por esto ultimo el

conocimiento disponible en el “self” de los actores”.

“En cuanto al desarrollo técnico es el conjunto de actividades desarrolladas por

científicos e ingenieros con orientación hacia las ciencias aplicadas y

conocimientos que derivan o tienen su fundamento en las actividades de

investigación básica y aplicada y el producto de este espacio son publicaciones

concretas con resultados de laboratorio aplicados y prototipos de laboratorio.

Industrialización

“Son las actividades realizadas por ingenieros con formación científica que

hacen sobre los prototipos de laboratorio las ingenierías de producto y del

proceso industrial, abarcativo a las producciones y los procesos de

manufactura industrial completa” (Definición resumida de Carlsson, 2008,

FIUBA).

Path Dependence

“Es la dependencia histórica de hechos sociales, políticos, científicos,

industriales, transformaciones institucionales u organizacionales, etc, ocurridos

en las organizaciones, que condicionan las decisiones del presente para

planificar un escenario futurible”.

Teoría del Actor Red

Latour sostiene mediante su Teoría del Actor Red, sostiene que las

redes de valor agregado no solo están compuestas por personas (actores),

sino que además, están conformadas por elementos “no humanos”, tales como

procedimientos, planificaciones, políticas, costumbres, instrumental de

laboratorios, grupos heterogéneos de saberes, normas, etc. Al conjunto de

personas y de factores “no humanos”, Latour los denomina “actantes", donde

cada uno de ellos posee un rol concreto en la red y además pueden estar

separados por limites perimetrales concretos, regionales y fronteras



transnacionales, red de actantes que se hallan trabajando sobre un mismo

objetivo conectados en red. Si bien no presentaremos en este ensayo la

Teoría del Actor Red completa, si enunciamos como factor común a esta

filosofía que, cuando un conjunto de actantes actúa en un lugar determinado,

otros conjuntos de actantes en otro lugar distante trabaja sobre un mismo

objetivo. La coordinación adecuada de esta red incluida en la Teoría de Latour

y aplicada a la generación de tecnologías complejas, logra éxitos en los

procesos de innovación científico - tecnológica.

Innovación

Christenssen (2008) trata en detalle el proceso de innovación y en

especial el proceso de innovación científica y desarrollo técnico a través de la

industrialización mediante la afirmación “la innovación es un proceso que

determina una nueva forma de hacer las cosas o la introducción de una nueva

tecnología a través de un contexto que la demanda y con la aceptación y

utilización satisfactoria de este”. Además caracteriza a la innovación como

incremental o disruptiva. Entendiendo por la primera aquella innovación de

mejoras incrementales y discretas como pueden ser las prestaciones que

genera un nuevo modelo de automóvil, por la segunda, Christenssen afirma,

como una nueva forma de hacer las cosas y que se diferencian de la

existentes, como por ejemplo una nueva forma de hacer la guerra entre

naciones, pasar desde los sistemas clásicos, misiles, cañones, sistemas de

arma, etc a la forma, estrategias y metodologías de guerra electrónica.

En cuanto al modelo conceptual tomaremos como escenario histórico

geográfico dos orientaciones, la científica, desarrollo técnico y la industrial, que

justificaran a un escenario presente tomar decisiones de acción prospectiva,

concordante con el título del presente ensayo.



DESARROLLO DEL ENSAYO

Respecto a la orientación científica y a efectos de justificar la Teoría de

Path Depende, en este ensayo restringiremos a dos ejemplos que prestigiaron

a Argentina, el primero, el desarrollo nuclear, basado en el relativo éxito de la

fusión nuclear (Proyecto Huemul) y el desarrollo en paralelo de la Dirección

General Energía Atómica (década del cincuenta) que determino la fundación

del Instituto Balseiro y en su efecto cascada las fundaciones de la Comisión

Nacional de Energía Atómica (CNEA) y el INVAP. El segundo, en la década del

cincuenta lo que se denomino como Junta Nacional de Investigaciones

Científicas para la Defensa (JICEFA), para derivar en el Instituto de

Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas (CITEFA) y lo

que actualmente a partir de 2004, es el Instituto de Investigaciones Científicas y

Técnicas para la Defensa (CITEDEF).

Respecto a la orientación industrial, citaremos a la Fabrica Militar de

Aviones de la Provincia de Córdoba, lugar emblemático donde se desarrollaron

aeronaves de pasajeros y para la defensa y fundamentalmente el proyecto

PULQUI, avión supersónico desarrollado en esa institución con la obtención de

cinco prototipos. Un prototipo fue mostrado en la década del cincuenta en el

Aeroparque Metropolitano ante miles de personas y el General Perón junto a su

gabinete. La década del cincuenta fue una década de grandes desarrollos

tecnológicos e industriales propiciado por políticas públicas iniciadas y

sostenidas en los mandatos presidenciales de Juan domingo Perón.

En cuanto a la política industrial no menos importante fue la fundación

de la fabrica SIAM, empresa de multiproductos de utilización en la sociedad en

un rango de artículos electrodomésticos, motonetas y automóviles, jalonando

un sendero de alta industrialización en Argentina.

Nos extenderemos un poco más en el caso SIAM, por considerarlo de un

aporte nacional industrial de muy alto valor social, politico y desarrollo

industrial.



En Argentina se registra el auge industrial en la década del 20, muy sostenido, originado por

acciones de transferencia de tecnología e introducción al país de bienes de capital (Barbero M.I.), el cual

pudo ser sostenido, quizás con solapamiento con la depresión económica de 1930.

El contexto político en esos años se presentaba muy complicado, lo que ocurriera un golpe militar

(6 de septiembre de 1930) liderado por el general José Félix Uriburu y derrocó al presidente Hipólito

Yrigoyen de la Unión Cívica Radical, quien había sido elegido democráticamente para ejercer su segundo

mandato en 1928. Paradójicamente el general Uriburu había sido uno de los organizadores de la

Revolución de 1890, un levantamiento cívico-militar que dio origen a la Unión Cívica Radical. Este golpe

militar fue de carácter provisional, ya que luego de el, fue instaurado el gobierno democrático hasta el año

1943, momento en que un nuevo golpe militar derroca al gobierno democrático. Fue la Revolución del 43

que derrocó al gobierno de Ramón Castillo (acusado frecuentemente de ser un gobierno fraudulento). En

su transcurso emergió la figura del entonces Coronel Perón originándose el peronismo. Tres presidentes

se sucedieron en el mando durante la Revolución del 43: los generales Arturo Rawson, Pedro Pablo

Ramírez y Edelmiro Farrell.

A partir de 1943 surgen las acciones para reforzar un modelo industrialista, antecedente

instrumental de política industrial posteriormente instrumentada. Fueron varias las medidas tomadas en

esta dirección, siendo una de ellas el reemplazo de la Dirección de Comercio e Industria del Ministerio de

Agricultura por una reorganizada Dirección General de Industria, complementado luego por la

reorganización de la Secretaria de Industria y comercio (1944). La intención fue crear una burocracia

industrial autoctona.

Las principales medidas de política industrial del período fueron:

 Creación de la Secretaría de Industria con rango ministerial (Ramírez, 1943)

 Utilización del sistema tarifario (aranceles de importación) para orientarlo con un sentido

proteccionista.

 Nacionalización de los elevadores de granos y la Compañía Primitiva de Gas.

 Adquisición por parte del Estado nacional del ferrocarril Rosario-Mendoza.

 Reinicio de los servicios del Ferrocarril Trasandino, cerrado durante la década infame y de gran

importancia para la economía de Cuyo.

 Creación del Banco de Crédito Industrial, decisivo para el fomento de la industria (Farrell, 1944).

 En junio de 1944, se presentó el prototipo del primer tanque mediano de fabricación argentina,

que recibió el nombre de Nahuel, diseñado por el Teniente Coronel Alfredo Baisi.

 Finalización de las obras de construcción del primer alto horno siderúrgico, en Altos Hornos

Zapla, que el 11 de octubre de 1945 realizó la primera colada de arrabio.

 Disolución de las juntas reguladores y el Instituto Movilizador, creadas durante la década infame

para proteger intereses empresariales corporativos.



Farrell-Perón conformaron un eje que dominó el curso de la Revolución del 43 en los últimos dos

años.

El año 1945 fue uno de los años más importantes de la historia argentina Se inició con la obvia

intención de Farrell y Perón de preparar el ambiente para declarar la guerra a Alemania y Japón con el fin

de salir de la situación de completo aislamiento en que se encontraba el país, y abrir un camino hacia la

realización de elecciones.

Por lo enunciado precedentemente el año 1943 fue un año de gran crecimiento de la industria y

de la clase obrera. Las transformaciones socio-económicas anticipaban grandes cambios socio-políticos.

La Gran Depresión de 1929 había limitado la corriente migratoria europea, de modo tal que una

nueva corriente de migraciones internas estaba transformando por completo, cuantitativa y culturalmente,

a la clase obrera. En 1936 el 36% de la población de la Ciudad de Buenos Aires era extranjera y sólo un

12% provenía el interior del país (zonas rurales y pequeñas ciudades); para 1947 los extranjeros se

habían reducido al 26% y los migrantes internos se habían triplicado alcanzando el 29 %. Entre 1896-

1936 el promedio anual de provincianos que llegaban a Buenos Aires era de 8.000; ese promedio

ascendió a 72.000 entre 1936-1943 y a 117.000 entre 1943-1947.

Las nuevas condiciones socio-económicas y la concentración geográfica anticipaban grandes

cambios socio-políticos con epicentro en Buenos Aires.

En este contexto y en este espacio tiempo ya operaba el complejo industrial SIAM (Sociedad

Industrial de Amasadoras Mecánicas), se vio involucrado en estos vaivenes políticos y económicos y supo

aprovechar la oportunidad de la nueva burocracia industrial, con una conducción sobresaliente por parte

de Torcuato Di Tella. Es un caso especial en la Argentina, por varias razones, fue una empresa de capital

nacional, que creció de manera espectacular y llegó a convertirse, a fines de la década del 60, en la

empresa metalmecánica más grande de América Latina, con casi quince mil personas y cuya génesis

puede resumirse a continuación:



Siam surge en 1911, con un joven inmigrante italiano, Tocuato Di Tella, que tenía veinte años en

ese momento. En Buenos Aires hay una huelga de panaderos por las condiciones de trabajo y la ciudad

exige que todas las panaderías incorporen máquinas de amasadoras de pan, con la finalidad de evitar

conflictos sindicales. De ese modo, el Estado crea un mercado de maquinas de amasado de pan.

Torcuato Di Tella comenzó a fabricar una máquina que tenía algunos detalles mejorados respecto a las

que había disponibles en el mercado mundial y las vendió a un ritmo espectacular.

En la década del 20, ocurre un segundo fenómeno importantísimo. El general Enrique Mosconi

asume la presidencia de YPF, y genera un impulso a la empresa petrolera estatal y comienza a instalar

estaciones de servicio. Torcuato Di Tella, amigo de Enrique Mosconi, le ofrece fabricar los surtidores de

nafta y el General acepta, porque le interesa sostener la fabricación nacional de surtidores. Más tarde

Torcuato Di Tella va a fabricar equipos de bombeo para YPF. Al terminar la década del 20, en una

Argentina básicamente agroexportadora, emerge una empresa metalmecánica, de tecnología

relativamente avanzada para su época, que estaba creciendo de manera sistemática, apoyada en las

compras del sector público alcanzando la categoría de emporio industrial, que en los siguientes 50 años

se expandirá hasta convertirse en la mayor empresa metalmecánica de Latinoamérica, paradigma de la

empresa nacional y su potencial de desarrollo. (Marcelo Rougier y Jorge Schvarzer)

La historia de este coloso y su fundador, Torcuato Di Tella, que quiso ser el Henry Ford de la

Argentina, es relatada con precisión por parte de Rougier y Schvarzer, en su libro, Las grandes empresas

no mueren de pie.

Resumiendo, SIAM comenzó fabricando amasadoras de pan, fabricó surtidores de nafta para las

estaciones de servicio de YPF, electrodomésticos, motonetas (siambretas), automóviles, transformadores

de potencia, tubos de acero sin costura para aplicación en oleoductos, características de una gran

diversificación industrial que fue atentamente observada por los gobiernos durante toda su vida

productiva, nacimiento, crecimiento, apogeo y cierre.



CONCLUSION

Los espacios socio - técnicos mencionados conformaron sistemas

organizacionales muy complejos, insertados en sus respectivos entornos y cuyas

acciones coordinadas a través de políticas públicas permitieron mejorar dos

componentes del desarrollo de Argentina, la participación de sus actantes y el

crecimiento de las instituciones o crecimiento institucional (Bunge, 2010),

convergentes a la maduración política y ciudadana de una democracia muy joven

comparada con las democracias de los países desarrollados.

Bunge sostiene que el desarrollo de las naciones se sustenta en cuatro

ejes, ejes en los cuales quedan incluidos los dos componentes enunciados en el

párrafo anterior, son la educación, la política y la economía, los aspectos sanitarios

de la población y la participación ciudadana en las organizaciones.

La referenciación de los espacios históricos – geográficos permiten

explorar acciones pasadas de los actantes asociados a la flecha del tiempo (Arrow

of the time, Prigogine, 2000) cuyo origen fue en el pasado, analizar la actualidad y

continuar con la dirección y sentido de esa flecha del tiempo, hacia el futuro o

escenario futurible que permitirá al espacio presente delinear las políticas publicas

de investigación, desarrollo técnico e industrialización que deberán aplicarse en los

organismos de ciencia y técnica.

En cuanto a lo metodológico y estratégico de una política pública de

innovación tecnológica, investigación científica, desarrollo técnico e industrialización

en un escenario futurible para Argentina, se hace necesario un debate político que

actualice la actual Ley de Investigación, Desarrollo Científico e Innovación, con la

participación de los sectores políticos, los sectores científico – técnicos, los sectores

de industrialización y los sectores sindicales. Los primeros deberán aplicar la visión

estratégica en el corto, mediano y largo plazo, los segundos determinar las

potencialidades efectivas disponibles en el sistema de I + D para los nuevos

emprendimientos en materia de generación de saberes, capacidades y tecnologías

complejas, los terceros determinar la potencialidad y necesidades para la

industrialización en función de sus negocios. Finalmente los sectores sindicales y

por estar en contacto directo, a través de sus distintos sectores gremiales, con la



población de ciudadanos que representan la mayor muestra social de la nación,

estarían en muy buenas condiciones para la detección de necesidades sociales en

materia de innovación tecnológica, acciones que deben ser complementadas con el

debate político de los escenarios futuribles de innovaciones tecnologicas que

ayudaran a clarificar los objetivos de proyección de los nuevos escenarios para las

políticas del sector de de ciencia y técnica de Argentina.

Buenos Aires, 31 de agosto de 2015.

PrinteAr
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