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Introducción 
El presente trabajo pretende hacer un aporte a la discusión sobre la construcción de gobierno 

electrónico analizando una política pública en particular: El Sistema Nacional de Microscopía 

(SNM). Se espera encontrar los motivos por los cuáles las promesas sobre incremento de la 

participación y de democratización no se vieron cumplidas como se esperaba. Este texto no es 

estrictamente sobre gobierno electrónico, sino que pretende estudiar la digitalización de una 

política pública a partir del marco que este nos ofrece. A través de la lente de sus principios, sus 

objetivos y filosofía, analizaremos la política pública y sus herramientas digitales de comunicación 

con el objetivo de dar cuenta de cuánto y cómo ésta filosofía se hace presente en ellas. 

En este recorrido será necesario apartarnos de las miradas con tintes tecnocráticos que pretenden 

que la implementación de la tecnología en los diferentes estamentos del gobierno permitirá llevar 

a un estadio superior en la construcción de una democracia plena y participativa. Las nuevas 

posibilidades de manejo de la información que trajo la revolución de las comunicaciones nos llevó 

a apresurarnos a pensar que se abriría un nuevo espacio en el cual los ciudadanos podrían llegar a 

involucrarse de un modo en el que no lo habían hecho hasta ahora y que la participación de los 

gobiernos en la red llevaría a un crecimiento en los niveles de transparencia de la gestión. Más allá 

de los avances que podemos ver, pronto nos desilusionamos cuando nos encontramos con páginas 

web (desde nacionales hasta municipales) que se dedican a hacer promoción de una autoridad 

política y poca oferta hacen sobre nuevos servicios y nuevas posibilidades de participación 

ciudadana. 

La política pública que analizaremos es el Programa de Grandes Instrumentos y Bases de Datos del 

Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva. Se enmarca dentro de la Secretaría de 

Articulación Científico Tecnológica y de la Subsecretaría de Coordinación Institucional. El programa 

tiene como objetivo la articulación de las diferentes instituciones del Sistema Científico (SNCTI) 

para la optimización de los recursos utilizados en ciencia que fueron adquiridos con fondos 

públicos. Dentro del mismo programa funcionan diferentes Sistemas Nacionales según el tipo de 

equipamiento o de base de datos (Microscopía, Resonancia Magnética, Espectrometría de Masas, 

Rayos X, Cálculo de Alto Desempeño, Datos Biológicos, Datos del Mar, Datos Climáticos, 

Repositorios Digitales y se siguen creando sistemas para responder a la demanda de los 

investigadores). Teniendo en cuenta la cantidad y diversidad de los Sistemas Nacionales, 
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abocaremos el análisis al de Microscopía (SNM) por el hecho de ser el más antiguo, más avanzado 

en su tarea y con una importante cantidad de miembros esparcidos por todo el territorio nacional. 

El SNM nació con el objetivo de optimizar la utilización de los equipos de microscopía existentes 

en el país. El diagnóstico inicial, en el que trabajaron científicos provenientes de los diferentes 

organismos de ciencia y técnica del país y de las universidades, mostró que el Estado invertía 

importantes sumas de dinero en la adquisición de equipos que eran utilizados por los pocos 

grupos de investigadores con prestigio suficiente como para acceder a su financiamiento. Esto 

implicaba que los millones de dólares de costo del equipo se amorti en pocos usos. El 

motivo de la no apertura de esos equipos a la comunidad era, según esgrimían los responsables de 

los mismos, que el dinero era difícil de conseguir y que el desgaste de los equipos implicaba 

nuevamente salir a buscar dinero que usualmente no estaba. La política del Ministerio entonces 

consistió en dar financiamiento para atacar a las principales problemáticas por las cuales los 

equipos no se compartían. El desenlace de esto, es que la apertura no fue (es) inmediata ni lineal, 

sino que detrás existe una cultura que debe ser modificada para lograr el objetivo final. Entre 

tantas otras razones, una de ellas era que los investigadores del SNCTI desconocían la existencia y 

ubicación de muchos equipamientos. Para ser más precisos ni siquiera el Estado tenía 

conocimiento sistematizado al respecto. 

Este trabajo se dividirá en cinco capítulos. Comenzaremos con un repaso de abordajes respecto al 

desarrollo de gobierno electrónico y a lo que se espera con él. Veremos cuestiones relacionadas 

principalmente con los pasos a seguir para construirlo y los riesgos existentes al desviar la mirada y 

esperar de las herramientas digitales más de lo que pueden dar.  

En el segundo capítulo nos enfocaremos en la identificación de elementos teóricos en la práctica 

de una política pública. El desarrollo de la política nos permitirá notar algunas cuestiones teórico-

prácticas propias del trabajo del comunicador: creación de un espacio de articulación 

multisectorial, actores que entran al juego con sus respectivos poderes, estrategias a seguir para 

afrontar la práctica desde una mirada propia de la comunicación, niveles de participación, 

información para la toma de decisiones, etc. Se espera que en esta instancia sumar un humilde 

aporte a la discusión teórica sobre la mirada que el comunicador debe tener sobre su propio 

trabajo y principalmente en recuperar conceptos importantes que se están dejando de lado a la 

hora de pensar en crear e-government. 
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El capítulo siguiente dará cuenta de los objetivos, del enfoque metodológico, las técnicas 

utilizadas, los instrumentos, los criterios de selección de la muestra y el corpus. 

En el cuarto analizaremos la política pública usando como referencia lo visto hasta el momento. 

Tomaremos  y organizaremos 

el capítulo recorriendo las diferentes etapas de la ejecución de las mismas. Para el estudio no nos 

enfocaremos pura y exclusivamente en las herramientas de gobierno electrónico, sino que 

recorreremos la historia, objetivos, recursos e implementación en general de toda la política 

pública para que, cuando lleguemos a hablar estrictamente de la cuestión digital, podamos 

comprender mejor sus fines. Gracias al modelo de análisis de Tamayo Sáez podremos seguir el 

recorrido desde la definición del problema, la formulación de alternativas de solución, elección e 

implementación de una de ellas y evaluación de resultados, pudiendo volver sobre nuestros 

propios pasos para dar cuenta de la complejidad del ciclo. A fin del análisis daremos cuenta de la 

función de apoyo que cumple la digitalización de la política pública a los objetivos del programa. 

Esperamos que este trabajo brinde aportes para el fortalecimiento de las políticas públicas 

enmarcadas en el paradigma de gobierno electrónico. 
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Sobre el Gobierno electrónico 
Si bien este trabajo no es sobre EL gobierno electrónico, sino sobre las experiencias particulares de 

gestión en las que se puede involucrar cualquier profesional de la comunicación, en miras a 

analizar una política pública y su digitalización, buscaremos en la bibliografía especializada qué 

aspectos se deben cumplir para que una política pública sea electrónica. Para poder dar cuenta de 

qué cosas de e- - qué 

conceptos se utilizan actualmente para hablar de gobierno electrónico.  

Organizaremos este capítulo que recorre el estado del arte sobre gobierno electrónico en seis 

secciones que nos permitirán hacer un repaso de lo que diferentes autores manifiestan respecto a 

los temas que serán de interés para nuestro objetivo.  

- La ley argentina 

- Fases del gobierno electrónico 

- Como se espera alcanzar el gobierno electrónico 

- El lugar del ciudadano 

- La información generada 

- Que se espera del gobierno electrónico 

Sobre el gobierno electrónico en Argentina 
Este trabajo pretende realizar un aporte a la discusión sobre la implementación de gobierno 

electrónico en nuestro país. Para esto será necesario dar cuenta de que hay un avance 

fundamental que es el Decreto 378/051 en el que se aprueban los lineamientos estratégicos para 

la puesta en marcha de planes sectoriales de gobierno electrónico.  

El decreto comienza dando cuenta de que el Estado es el mayor productor/tomador de 

información del país por lo que resulta esencial utilizar las TICS para una mayor transparencia y 

una más rápida respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Del mismo modo, entre sus 

Considerandos se da cuenta de que las TICs son un elemento idóneo para facilitar el acceso a la 

información y a los servicios del Estado. Al mismo tiempo, el decreto reconoce la existencia de 

planes sectoriales que resulta necesario integrar. Dentro de los lineamientos estratégicos se 

                                                           
1
 (P.E.N., 2005) 
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plantea que el objeto será mejorar la relación del gobierno con los habitantes y ciudadanos, 

aumentar la eficacia y eficiencia de la gestión y los servicios públicos e incrementar la 

transparencia y participación para una mayor integración y desarrollo de la sociedad. 

Podemos ver en la letra del Decreto que el Estado se reconoce como administrador de 

información y al mismo tiempo que es necesario aprovechar las TICs para potenciar los servicios 

que presta en su tarea diaria. En el inciso c del artículo 3 del Decreto se plantea que el Estado debe 

desarrollar, mantener y promover sistemas integrados basados en internet para la prestación de 

servicios y la provisión de información al público. 

El Decreto prevé también el desarrollo de instrumentos entre los que se encuentran: guía de 

trámites, portal general de gobierno, sistema de seguimiento de expedientes, ventanilla única, 

portales temáticos y directorio online de organismos y funcionarios. 

Entre los lineamientos estratégicos se plantean los principios rectores: Mejor servicio, mejor 

gestión, reducción de costos, transparencia y participación, integración, apoyo al desarrollo e 

integración a la economía mundial.  

Finalmente, se plantea la utilización de los siguientes instrumentos, internet, centros de atención 

telefónica, servicios web, tramitación electrónica, documento electrónico y timbrado electrónico.  

Podemos ver a lo largo de este decreto que por gobierno electrónico se entiende principalmente 

la digitalización de las actividades del Estado a fin de lograr mayor eficacia y eficiencia, de reducir 

costos y de aumentar la transparencia de las actividades de gobierno. La participación de los 

ciudadanos es una preocupación dentro del decreto que se expresa en los llamados a la 

incorporación de foros temáticos y encuestas. Finalmente podemos dar cuenta de la importancia 

que la información que el Estado recolecta tiene para la toma de decisiones estratégicas. 

Más allá de este somero repaso por la ley nacional, podemos encontrar un minucioso recorrido 

Municipa 2 

                                                           
2
 (Álvarez, 2007) 
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Fases del gobierno electrónico 
Antonio De la Rosa y José A. Senso plantean una interesante distinción que nos será de utilidad 

para analizar los alcances del gobierno electrónico en nuestro país. Los autores plantean que la 

mayoría de los gobiernos avanzan en la creación de administración electrónica, es decir, en la 

3. El 

gobierno electrónico, es para los autores un concepto muchísimo más amplio que presenta las 

siguientes facetas: implementación electrónica de mecanismos básicos de un sistema democrático 

(voto), integración de los sistemas de automatización de los diferentes grupos representativos, 

integración de las distintas instancias de gobierno, implementación de canales de participación 

ciudadana, integración con sistemas electrónicos de otros países, oferta de nuevos servicios 

electrónicos y nuevas posibilidades para la participación. Los autores plantean que la mayoría de 

los gobiernos apuntan principalmente a hacer más eficientes los procesos y procedimientos del 

Estado, es decir a lo que los autores llaman administración electrónica.  

En línea con esta idea, Porrúa Vigón4 enumera cuatro fases de avances de gobierno electrónico: 

Información, Interacción, Transacción e Integración. En la primera se pone a disposición de los 

ciudadanos la información a su alcance; en la segunda, de mayor complejidad, el usuario puede, 

por ejemplo, descargar formularios necesarios para realizar trámites; en la tercera instancia el 

usuario puede descargar completar datos y enviarlos al gobierno; y en la última, puede ingresar a 

cualquier trámite desde una única vía. Para este autor, la mayoría de los gobiernos se encuentran 

en las dos primeras instancias y ninguno alcanzó la última. En una ligera diferencia de criterios, 

Nasser y Concha5 incluyen los tres primeros pasos dentro de la gobernabilidad electrónica, y los 

llama Administración electrónica y Servicios electrónicos. No obstante, los mismos autores 

realizan una enumeración cinco niveles evolutivos (presencia emergente, presencia ampliada, 

presencia interactiva, presencia transaccional e integración total6) que no se apartan en espíritu de 

los planteados por Porrúa Vigón. 

Brys

                                                           
3
 (De la Rosa & Senso, 2003, pág. 172) 

4
 (Porrúa Vigón, 2004, pág. 3) 

5
 (Nasser & Concha, 2011, pág. 12)  

6
 (Nasser & Concha, 2011, pág. 15) 
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Misiones, cita el M odelo de cuatr o fases  del gobier no electr ónico de Baum y Di Maio7. Para estos 

autores la implementación del Gobierno electrónico consta de las siguientes fases. Presencia, 

interacción, transacciones y transformación. Puede verse a simple vista que el autor recurre en su 

trabajo a un modelo que está en concordancia con los autores antes expuestos. El proceso 

evolutivo planteado sigue un camino que va desde la mera presencia en las redes y la realización 

de las primeras interacciones y transacciones (solicitudes de información y trámites) hasta la 

consecución de una transformación en el modo en que gobierno y ciudadanía se relacionan. 

Siguiendo con autores locales, Ester Kaufman señala un recorrido hecho/por hacer por los sitios 

webs locales que está en sintonía con lo que venimos planteando hasta aquí. La autora muestra 

segunda etapa, transita por abrir instancias interactivas y contar con un motor de búsquedas. El 

tercer paso es habilitar la realización de transaccione 8 Podemos notar hasta aquí que de lo que 

se está hablando es de los primeros pasos mencionados anteriormente, presencia, interacción y 

transacción. Siguiendo la línea planteada hasta aquí la autora cita a la OCDE ( citizen as par tners ) y 

su categorización de tres niveles: Información, consultas y participación activa. 

De manera similar, Alejandro Prince y Susana Finquelievich9 diferencian entre e-administración y 

e-política para expresar que no sólo se trata de la optimización en la prestación de servicios 

públicos, acceso a la información y participación sino que también se trata de hacer uso de las TICs 

para una mayor participación interactiva de los ciudadanos, instituciones y organizaciones, áreas 

de gobiernos y diversas comunidades. Los autores plantean que más que de tecnologías se trata 

de construir y mantener redes entre los distintos niveles de gobierno, entre gobernantes y 

gobernados y entre los diversos actores sociales.  

Lara Bersano10, en su tesis de grado de la carrera de Ciencias de la Comunicación (UBA), plantea 

- - -

hablado hasta aquí de los dos primeros niveles, que coinciden con los expuestos por Prince y 

Finquelievich. El tercero es, según la constru

                                                           
7
 (Brys, 2005, pág. 17) 

8
 (Kaufman, 2004, pág. 368) 

9
 (Finquelievich & Prince, 2008) 

10
 (Bersano Calot de Flamerich, 2006, págs. 24 - 25) 
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gobierno y las redes ciudadanos orientadas a la resolución de problemas de desarrollo humano 

 

instancias hacia la democracia digital: Informatización, presencia, interacción, transacción, 

integración y transformación11. Nuevamente podemos notar como se plantea el paso desde la 

expresión en línea de las actividades de gobierno hasta la construcción de canales de 

comunicación entre la sociedad y el gobierno.  

Estos esquemas entran aún más en tensión si tenemos en cuenta la creciente demanda que en 

estos momentos están haciendo organizaciones de la sociedad civil y periodistas (principalmente), 

en el marco del llamado gobierno abierto (el open government busca que estén a disposición los 

datos públicos a fin de analizar esa información con fines de accountability  y empoderamiento 

ciudadano) y la entendemos del mismo modo que lo hacen Campos Domínguez y Corojan12: Un 

estadio posterior del e-Gobierno. 

A modo de resumen de esta sección podemos dar cuenta de que, a grandes rasgos, hay dos 

facetas en el gobierno electrónico, que pueden llevarse a una tercera que por el momento es 

teórica. Por un lado, está la administración electrónica, es decir llevar la actividad gubernamental 

desde el papel hacia los bits. Se espera en este momento que los ciudadanos puedan tener acceso 

a la información necesaria para interactuar con el Estado, que puedan hacer trámites online, que 

las actividades públicas sean visibles y que los actos públicos sean transparentes. En una segunda 

instancia se espera que haya una retroalimentación desde el público hacia el gobierno, que el 

ciudadano pueda construir y participar activamente del gobierno. La transformación y la 

integración hacen referencia a las nuevas facilidades que los ciudadanos tienen para ser parte de 

las decisiones. La instancia final es la de la r epública online . Se espera que la combinación de 

ambas etapas pueda llevar a la construcción de una democracia superadora.  

Primeros pasos para alcanzarlo 
En relación al punto anterior, podremos dar cuenta de los escalones que algunos autores 

proponen subir para alcanzar el objetivo del e-gob. Nos concentraremos en los primeros peldaños 

                                                           
11

 (Bersano Calot de Flamerich, 2010, págs. 29 - 30) 
12

 (Campos Domínguez & Corojan, 2013, pág. 123)  
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ya que de ellos dependerá del modo en que se avance (y se torne posible avanzar) y al mismo 

tiempo, porque tal y como la bibliografía remarca (dos tesinas de esta carrera hablan 

particularmente de ejemplos del ámbito local en los cuales la etapa de presencia es la que 

prodomina13 14), ningún gobierno fue mucho más allá de ellos.  

Podemos notar en el planteo de Bersano15 citado anteriormente que hay dos primeras instancias 

que son fundamentales a la hora de pensar esta problemática: Informatización y Presencia. En 

estas etapas se espera que los gobiernos adopten páginas web, que publiquen su información y 

que den cierto espacio a los ciudadanos para que puedan preguntar y realizar denuncias. Este 

primer paso será fundamental para los siguientes intercambios entre las partes. En etapas 

subsiguientes la relación se hará más compleja del mismo modo que los servicios que preste el 

Estado. Se deberá avanzar hacia la ventanilla única y hacia la integración de los diferentes servicios 

de información. 

En una categorización que respeta el espíritu de lo planteado por Bersano, Aguiar16 destaca cuatro 

pasos 1-Administración y gestión electrónica; 2- Trámite online; 3-Transparencia integral y 4-

participación online. Podemos ver que, para este autor, se comienza el proceso con la presencia 

online, con la publicación de la información gubernamental que luego se complejiza a la 

realización de trámite. El proceso termina con la e-democracia 

Prince17 y Brys18 dan cuenta de tres momentos que resultan descriptivos del trabajo necesario 

para alcanzar el objetivo: Experimentación, Integración y Reinvención. Al primero los autores lo 

describen como la etapa inicial, con aplicaciones muy simples y sus proyectos son discontinuados. 

En el segundo, aparecen trabajos más racionales que incluyen elaboración sobre bases de datos y 

procesos administrativos. Teniendo en cuenta que el próximo momento 

ningún proyecto lo alcanzó. Desde luego que el segundo 

es el más complejo y el que demanda una mayor cantidad de trabajo ya que es en el cual se deben 

vencer muchos de los problemas de los cuales hablaremos más adelante.  

                                                           
13

 (Garberi & Losoviz) 
14

 (Álvarez, 2007) 
15

 (Bersano Calot de Flamerich, 2010, pág. 31)  
16

 (Aguiar, 2007)  
17

 (Prince, 2002, pág. 4)  
18

 (Brys, 2005, págs. 22 - 23) 
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De la Rosa y Senso 19 proponen un camino para avanzar hacia el e-gob que se basa en el acta e-

Europe y que no se aleja demasiado de lo expresado hasta aquí. El primer paso es el de la 

Publicación digital de la información gubernamental, el segundo es el de la interacción (vía digital) 

entre gobierno y ciudadanos, el tercero será el de la implementación de servicios digitales reales, a 

continuación, deberá avanzarse en la integración de los servicios en portales gubernamentales. 

Podemos dar cuenta de la importancia de los primeros pasos ya que serán fundamentales para 

definir el grado de confianza que los ciudadanos tendrán en las herramientas online. La 

información gubernamental publicada digitalmente deberá ser clara, entendible y de fácil acceso, 

deberá ser información y no simple acumulación de documentos. Del mismo modo, los canales de 

comunicación online deberán ser un lazo de ida y vuelta y no un muro donde la gente escriba 

cosas que nadie volverá a leer. Finalmente, los servicios online deben funcionar y no entorpecer lo 

que antes se solucionaba con un problema no mayor al de tener que hacer una cola en un banco. 

Porrúa Vigón suma a este proceso de dar los primeros pasos hacia el logro del gobierno digital el 

mandato de repensar ciertos procesos que no son necesarios. Antes de comenzar es necesario 

replantearse por qué se quiere gobierno electrónico, planificar los pasos a dar, en definitiva, no 

repetir errores y potenciarlos con las TICs. 

Para cerrar este apartado resulta interesante recurrir a la Declaración del Milenio de la ONU 

tomada en consideración por Finkielevich y Prince. Los autores acuerdan 

mera adquisición y uso de nuevas tecnologías no es garante del logro de los beneficios esperados 

20. Los autores plantean que el uso de las 

TICs mejora la eficacia y eficiencia de lo que se hace, pero no cambia su sentido.  

Esto nos ayuda a apartarnos de las tesis tecnocráticas para que empecemos a notar que la 

implementación de las TICs no traerá de por si más y mejor democracia, sino que potenciarán lo 

existente.  

A modo de resumen podemos notar en este apartado que los primeros pasos signados por los 

autores apuntan a la presencia web y a la publicación online de las actividades gubernamentales 

incluyendo en algunos casos los trámites públicos. Si bien algunos autores hablan de reingeniería 

de procesos las menciones son menores debido a que el foco se pone en la etapa digital.  

                                                           
19

 (De la Rosa & Senso, 2003, págs. 172 - 174)  
20

 (Finquelievich & Prince, 2008, pág. 4)  
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El lugar del ciudadano 
El central. Uno de los pilares del gobierno electrónico es lograr que las desgastadas instancias de 

participación democrática de las repúblicas occidentales se renueven. Se espera que los 

ciudadanos encuentren nuevos espacios para involucrarse en la política, para volver a creer en ella 

como herramienta para la mejora de la calidad de vida. 

David Osborne, en su estudio Reinverting Government21 hace una exposición de la necesidad de 

reformular la actividad gubernamental de modo que los ciudadanos sean tratados como clientes 

en condiciones de elegir qué tipo de servicios quieren y cómo. En definitiva, el autor está 

planteando empoderarlos a tal punto de que puedan, según su demanda, modificar el modo de 

gobierno. Esta tesis se vuelve aún más poderosa con las herramientas de e-gob y podemos ver que 

muchos autores tienen de trasfondo un discurso similar. 

Como ejemplo de esto podemos ver que Brys cita el Decreto Provincial 929/00 en el cual se ve la 

Estado orientado al ciudadano, que permita a los habitantes de Misiones 

22. En el 

análisis de este autor se muestra que las burocracias inflexibles, las largas horas de espera, los 

formularios interminables y la falta de atención siguen presentes. Para este autor un gobierno 

centrado en los ciudadanos debe enfocarse en una entrega de servicios que solucionen estos 

problemas. 

Finquelievich y Prince23 argumentan que uno de los criterios para logar el éxito de un programa de  

gobierno electrónico es centrarlo en el ciudadano en lugar de en la institución. Para esto es 

necesario según los autores administrar el proceso de alfabetización digital, promover la inserción 

de la población excluida y promover los mecanismos de participación ciudadana incorporando 

nuevos procesos. En este sentido Kaufman24 plantea que resultaría inútil su implementación sin el 

desarrollo paralelo de la ciudadanía electrónica. 

Lara Bersano argumenta que en la quinta etapa, la de integración y transformación, se puede 

alcanzar lo que llama e-sociedad o e-democracia, un nivel en el cual el ciudadano tiene una 
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 (Osborne, 1993) 
22

 (Brys, 2005, pág. 3)  
23

 (Finquelievich & Prince, 2008) 
24

 (Kaufman, 2005)  
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importante participación en la construcción de políticas públicas. Para esto es necesario recorrer 

un aprendizaje en el cual se asimilan las ventajas de la tecnología y los gobernantes ceden a la 

voluntad de darle espacio a la gente. En esta instancia ya se puede hablar de voto electrónico y de 

instancias digitales de intercambio de información como foros. Exposición similar hacen 

Finquelievich y Prince en el texto anteriormente citado cuando hablan de utilizar las TICs y la 

topología en red, para recrear el espacio público, incrementar el sentido comunitario y promover 

la participación. 

Laufer25, recurre a Cass Sunstein y propone una serie de pautas como punto de partida para 

pensar una reforma estatal democrática. Entre ellas se encuentran las de utilizar herramientas 

como internet para llegar a la mayor cantidad de ciudadanos a fin de que estos puedan expresar 

su opinión al respecto. Vemos en este autor un importante peso en las herramientas digitales para 

alcanzar la participación ciudadana. 

Kaufman26 por su parte, en un estudio sobre la implementación del gobierno electrónico en 

Canadá plantea algo que nos ayudará a adelantar algunas conclusiones. Más allá de la buena o 

mejor implementación que se haga de las herramientas electrónica no debe dejarse de lado la 

participación cara a cara que muchas veces es preferida por los usuarios.  

De la Rosa y Senso dan una buena advertencia respecto a lo que se espera para los ciudadanos en 

el marco de la digitalización de las actividades de gobierno: Mientras la comunicación 

bidireccional no sea una realidad, los ciudadanos tendrán que conformarse con gestos 27 Para los 

autores no alcanza con que se pongan a disposición las herramientas sino que es indispensable 

que haya un compromiso hacia la utilización de las mismas. Es necesario entender la comunicación 

no como una herramienta sino como una relación entre las partes. Los autores plantean que a fin 

de cuenta los usuarios tienen la posibilidad de opinar pero que detrás de ellos siempre existen 

 

Los autores dan un paso importante más para analizar esta cuestión y plantean que los gobiernos 

deberían dejar de preocuparse por qué hacer para los ciudadanos  y preguntarles a ellos qué 

quieren . Acordando con esta línea de pensamiento podemos comenzar a descubrir algo que es 

                                                           
25

 (Laufer, 2012, pág. 135) 
26

 (Kaufman, 2012)  
27

 (De la Rosa & Senso, 2003, pág. 178)  
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fundamental y que no está del todo claro en el modo de alcanzar el gobierno electrónico que 

recorrimos anteriormente: los usuarios tienen algo para decir respecto a la participación. 

Podemos ver a modo de resumen que la bibliografía sobre gobierno electrónico pone el énfasis en 

el ciudadano. Espera que este se re-empodere a partir de las nuevas herramientas y de las nuevas 

instancias que el e-gob genera. Se espera que se alcancen niveles de participación que hasta el 

momento resultaban impensados. Es necesario que dejemos abiertos algunos interrogantes que 

apuntaremos a resolver en la próxima sección: ¿Alcanza con la herramienta? ¿Es el ciudadano el 

beneficiario del e-gob? ¿En cuál de las instancias descriptas anteriormente haremos el llamado a la 

participación? ¿Cuántos se sumarían a participar en las instancias digitales de un gobierno 

autoritario?  

La información que se genera 
No podemos abordar esta temática y pasar por alto una cuestión central para el trabajo del 

comunicador: la información. Algo que resulta indiscutible es que las TICs permiten por sobre 

todas las cosas una propagación de la información como nunca se vio hasta el momento. La 

velocidad alcanzada (y por alcanzar) en la transmisión de bits y la posibilidad de multiplicarlos 

infinitamente a costo tendiente a cero hace que prácticamente no haya excusas para la no 

publicación de información pública y gubernamental. Del mismo modo, pero en sentido inverso 

son múltiples las posibilidades que se abren respecto a la comunicación desde los ciudadanos 

hacia el gobierno. Finalmente, y de modo transversal a ambos, las nuevas tecnologías permiten 

procesar información con una eficiencia insospechable incluso para la mayor parte de los 

ciudadanos del siglo XXI. Conceptos como HP C ,  gr id computing, cloud comp uting, data y text 

mining etc. y su potencialidad para el procesamiento de información son ajenos incluso para gran 

seguimos la premisa de la ley argentina que manifiesta que el Estado es el mayor 

tomador/prestador de información del país. 

Nombramos anteriormente el concepto de gobierno abierto como una parte avanzada del 

gobierno electrónico. Más allá de nuestro acuerdo o no respecto a si significa algo diferente del 
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gobierno electrónico, podemos ver aquí la importancia que tiene la publicación de datos 

gubernamentales para la sociedad civil.28 

Por otro lado, Laufer29 plantea la importancia que el software tiene como hecho cultural y señala 

atos y personas, establecer rutina, 

construir perfiles de grupos sociales, analizar consumos, elaborar estadísticas permanentes, crear 

mundos, copiar y editar, crear avatares y nuevas personas que se relacionan con otras en mundos 

lotación de la información (que desde hace tiempo hacen las empresas 

para atraer clientes) podría hacerla el Estado con los grandes volúmenes de datos que recoge día a 

día.  

Porrúa Vigón deja en claro que la administración pública está manifiesta en la mayor parte de la 

actividad diaria de los ciudadanos y empresarios30. Cualquier persona transita día a día por 

espacios administrados por el Estado, por sitios públicos por cuyo mantenimiento abona 

impuestos, por servicios de transporte de gestión pública, completa formularios para solicitar 

permisos y habilitaciones varias, etc. Toda la información que se genera en esta actividad es 

imprescindible para la mejora de los servicios que presta, es decir, para mejorarse a sí misma. Lo 

que es igual de importante:  no se trata sólo de mejorar el trabajo propio sino el de otras áreas 

que podrían utilizar esa información.  

Cómo expresa Oszlak en la entrevista realizada por Laura Quintero, las políticas públicas se 

benefician del conocimiento colectivo31. Ahora bien, existe un problema fundamental que es la 

percepción de algunas autoridades políticas respecto a que la apertura de la información significa 

perder poder. Lejos de buscar la retroalimentación de la política pública gracias a la sinergia 

posible entre diferentes entidades, se tiend

queda circunscripto al esfuerzo individual incrementando el costo de las propias acciones.  

 en que se 

sepa lo menos posible, en brindar a los demás, enemigos internos, oposición o ciudadanos, la 

                                                           
28

 (Cobo, 2003) 
29

 (Laufer, 2012, pág. 28)  
30

 (Porrúa Vigón, 2004, pág. 2)  
31

 (Quintero, 2014)  
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32

trar todo aquello que hace. 

Esta capacidad de recolección de información y las grandes posibilidades de gestión y 

aprovechamiento de la misma deberían tender a que el Estado, entendido como la creación más 

compleja de los hombres asociados, se mimetice con la creación de la sociedad de la información y 

el conocimiento.  

desarrollo social caracterizado por la capacidad de sus miembros para obtener y compartir 

cualquier información, instantáneamente, desde cualquier lugar y en la forma en que se 

33 El autor hace una aclaración válida que tiene que ver con que el potencial se restringe 

a quienes pueden alcanzar tecnológicamente sus beneficios. 

No vamos a desarrollar mucho este concepto, pero nos quedaremos con la idea de que en esta 

sociedad se espera que los bienes intangibles y el valor agregado que generan siempre que 

puedan circular libremente mejoren la calidad de vida de las personas y contribuyan al desarrollo 

inclusivo.  

La mimetización entre la sociedad de la información y el Estado apuntan esencialmente a 

empoderar a los ciudadanos a que puedan obtener la información que necesitan para poder 

desarrollarse y el Estado deberá ser facilitador de la circulación de esa información. El camino 

lógico es claro: el Estado toma la información, la procesa, la brinda a los ciudadanos y mejora sus 

procedimientos y vuelve a tomar información para repetir el proceso. En ningún punto debe 

interrumpirse el circuito desde que se recoge la información hasta que retorna al originador. 

Qué se espera del gobierno electrónico 
La reconstrucción de la república, ni más ni menos. Las esperanzas puestas en el gobierno 

electrónico son tan altas que no tardan en decepcionar. 
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 (Aguiar, 2007, pág. 201) 
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 (Brys, 2005, pág. 8) 
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De la Rosa y Senso34 relevan algunos beneficios que el gobierno electrónico traería a la sociedad y 

que en general se repiten en toda la bibliografía sobre la materia: Supresión de las barreras 

geográficas, disminución de los costes, menos burocracia, mejora en el acceso a la información, 

mayor transparencia en las actividades del sector público, mayor participación al lograr que los 

ciudadanos no se sientan excluidos en los espacios habituales de participación. 

-government imperativ  35 enumera algunos beneficios 

del gobierno electrónico que están en consonancia con lo expresado hasta aquí: mejora la 

eficiencia, mejora los servicios, ayuda a conseguir algunos logros como compartir información, 

puede ser un contribuyente importante para la reforma y modernización, puede ayudar a 

construir confianza entre los ciudadanos y el gobierno. 

En línea con esto, Alejandro Prince36 aporta que puede traer mayor transparencia y control, 

mejores mecanismos de participación, y una relación más continua y directa con los 

estar permanentemente informados. 

En este sentido, Aguiar37 manifiesta que el gobierno electrónico debe aportar a la construcción de 

una relación entre gobernantes y gobernados en la cual ambos compartan la misma cantidad de 

información para la toma de decisiones. El gobierno electrónico contribuirá a la creación de un 

nuevo sistema de valores en la cual el poder vuelve a sus fuentes. En definitiva, para el autor el 

gobierno electrónico no es revolucionario por las herramientas que utiliza sino porque cambia el 

esquema de sentido del poder. 

En toda la bibliografía se puede dar cuenta que con el gobierno electrónico se alcanzaría el sueño 

de David Osborne sobre un gobierno que preste servicios como una empresa, que trate a los 

ciudadanos como clientes, se preocupe por ellos y se encargue de potenciar su economicidad. 

                                                           
34

 (De la Rosa & Senso, 2003, pág. 174) 
35

 (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), 2003) 
36

 (Prince, 2002, pág. 2)  
37

 (Aguiar, 2007) 
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Derrick de Kerchove38, discípulo de Marshal Mc Luhan, en una entrevista concedida al diario La 

Nación expresa como nadie algunas de las expectativas puestas en el gobierno electrónico: 

 darían reducidas 

actividad política en administración de servicios para los ciudadanos debería dar como resultado 

un Estado 

servicios en forma 

electrónica, sin necesidad de que ningún gobierno ideológico desperdicie el dinero de la gente en 

cuando la tecnología está presente. Para este autor la implementación de las herramientas de 

gobierno electrónico va a terminar con todos los problemas burocráticos y con la corrupción de la 

ideología. Queda el interrogante respecto a qué tipo de gobierno electrónico podría llegar a 

construir un gobierno no electrónico.  

En resumen, podemos notar que es gracias al gobierno electrónico que se pretenden alcanzar 

mayores niveles de eficacia y eficiencia, de productividad, de participación, menor burocracia, etc. 

Cambiar el enfoque 
Lejos de expresar desacuerdo con estas visiones sobre la obligación ética que implica el desarrollo 

del gobierno electrónico, nos proponemos poner en tensión la cuestión práctica. El ciudadano 

debe ser central y para eso necesita la información indispensable para elegir libremente, no 

obstante, el recorrido no puede ser digitalizar la información pública, lograr intercambio online 

con los ciudadanos y luego la democracia electrónica. No pueden caer los beneficios del gobierno 

electrónico en la última etapa. Para esto es necesario que redefinamos si queremos seguir 

hablando de ciudadanos, de clientes, de sociedad, de gente, etc., es necesario que redefinamos 

qué es participación y qué es una política democrática. 

-Democracia local en la gestión cotidiana de los servicios 

públicos: modelo asociativo (público-

para dar el salto que pretendemos con este trabajo. La autora plantea inicialmente un descargo de 
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lidad de las organizaciones no tendrá un resultado feliz en el 

39 No se puede pretender que con el hecho de digitalizar la actividad 

gubernamental se van a lograr automáticamente mayores niveles de información y participación.  

El punto más importante de la ponencia de Kaufman radica en el modelo asociativo que propone 

en el cual deben relacionarse los gobiernos hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro 

refiriéndose a la relación entre diferentes carteras y con los propios empleados y hacia afuera con 

la sociedad civil y sus representantes. 

En este modelo propuesto, los gobiernos locales tienen una importancia significativa ya que son 

ellos los más aptos para desarrollarlo y la relación se da con grupos asociados. Estas formas 

asociativas han tenido diferentes grados de desarrollo en diferentes experiencias internacionales: 

(consultas a la comunidad con el objetivo de dar información conforme a los perfiles de usuarios y 

habilitaciones a la comunidad para que participe en el diseño, implementación y evaluación de los 

servicios). 

En definitiva, el cambio de enfoque que se propone tiene que ver con lo que Kaufman llama 

rebobinar los hilos ya desplegados. No se puede pretender un desarrollo semejante sin llamar a la 

participación de la comunidad para el desarrollo del mismo. 

A continuación, presentaremos un repaso de s referentes a las 

políticas públicas que parecen olvidarse en la mayor parte de los escritos sobre gobierno 

electrónico. Intentaremos retomar esa bibliografía para ver cómo conjugarla con lo visto hasta 

aquí en pos de la construcción del análisis de una política pública electrónica. 

Algunas cuestiones que dejaremos de lado 
Desde luego que cualquiera que haga un recorrido por la bibliografía existente sobre gobierno 

electrónico encontrará muchas más cuestiones que las que aquí mencionamos. Quien se interese 

en la materia podrá encontrar cuestiones como Legislación; Estrategias de compra de 

equipamiento para la digitalización; Estándares de interoperabilidad para diferentes herramientas; 

Privacidad; Última milla; Alfabetización digital; Ventanillas únicas; Propiedad intelectual; portales 
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municipales40 etc. Dejaremos esas cuestiones de lado en este trabajo porque, cómo se dijo 

anteriormente, no se trata de un trabajo sobre EL gobierno electrónico. 

  

                                                           
40

 Al respecto se pueden consultar dos tesinas de grados de la Carrera de Ciencias de la Comunicación (UBA). 
Los ya citados trabajos de María Laura Álvarez (Municipalidades de San Fernando del Valle de Catamarca, 
San Salvador de Jujuy, San Luis y Santiago del Estero) y de María Itatí Gaberi y Raquel Susana Losoviz 
(Municipalidades de Tres de Febrero, San Martín, Morón y Avellaneda) 
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Sobre políticas públicas desde la 

comunicación 
Durante este trabajo estamos hablando sobre actividad gubernamental, nada más y nada menos. 

No podemos dejar de lado entonces toda la bibliografía respecto a la construcción de políticas 

públicas, sobre todo, cuando al revisar la bibliografía de gobierno electrónico vemos que el análisis 

por momentos roza el determinismo tecnológico.  

Es impensable desarrollar políticas públicas 

41. Desde esa afirmación pensaremos a la comunicación 

como la herramienta para llevar la información que garantice los derechos de los ciudadanos. Este 

abordaje de la comunicación como habilitante de otros derechos nos permite atribuir a esta 

disciplina la responsabilidad de informar para la toma de decisiones, de llevar a la superficie los 

discursos escondidos en la sociedad, de habilitar el debate y el intercambio de discursos que lleve 

a tomar decisiones consensuadas en el marco de la actividad democrática, de responder a las 

auditorías y demandas de accounta bility . E n definitiva tiene la obligación de mediar para que lo 

público se construya desde la sociedad civil, desde los actores involucrados e interesados en la 

política pública.  

Dijimos inicialmente que el gobierno electrónico, tal como se lo concibió, no respondió a las 

expectativas que había generado respecto a la participación ciudadana, al incremento de la 

información y la transparencia y a la agilidad para el diálogo entre los ciudadanos y el estado. La 

lectura de este material, que nos servirá como marco conceptual, partirá entonces desde los 

enfoques que la comunicación suma al debate sobre la participación.  

Participación 
Como se vio en la sección anterior, el gobierno electrónico pretende, ante todo, lograr un 

incremento en los niveles de participación en miras a la mejora de la democracia. Prácticamente 

todos los autores que vimos hasta aquí se fundamentan en la idea de tres niveles de participación 
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que son acumulativas y cuyo seguimiento depende del anterior. Estos pasos, asimilados con la 

teoría expuesta por Robirosa42 son información, opinión y decisión. 

Según este modelo, la información es el insumo básico y necesario que es necesario proveer al 

ciudadano para que comience la participación. En el siguiente paso, la comunidad puede, en base 

al conocimiento adquirido, dar su opinión respecto a los temas de interés e informar de sus 

necesidades a los tomadores de decisiones. En el tercer momento, el ciudadano está en 

condiciones de elegir en base a la información recibida y al intercambio de opiniones.  

El problema con este modelo es que presupone un ciudadano tabla rasa. Veremos más adelante la 

importancia que tiene el conocimiento que los actores tienen respecto a sus áreas de interés y el 

peso que esto tiene a la hora de pensar en qué información es necesario poner a su disposición. 

Las mejores intenciones respecto a incrementar la participación pueden caer en la nada si de 

manera autoritaria ponemos la información que creemos que es mejor para los ciudadanos y del 

modo en que creemos que será mejor utilizada. Los beneficiarios de este tipo de políticas tienen 

algo para decir respecto a qué necesitan para tomar decisiones y cómo lo necesitan, y 

probablemente lo sepan mejor que el staff técnico de la política pública. 

De lo que se trata en definitiva es de construir la política pública en diálogo con los actores, un 

cambio radical respecto a la idea de digitalizar la actividad gubernamental para mejorar la 

participación. Es necesario que el proceso de digitalización e informatización se haga en diálogo 

con quienes están involucrados para evitar caer en el mismo error. La participación debe darse y 

potenciarse desde el momento 0 del gobierno electrónico y quienes formen parte deben ser 

quienes construyan el gobierno electrónico en coordinación con el propio gobierno. 

Otro problema que entenderemos en las diferentes concepciones de participación en la 

bibliografía sobre gobierno electrónico es que se pone demasiado hincapié en la información y en 

la opinión. Al respecto Uranga43 sostiene que el aporte se hace realmente significativo y eleva el 

proceso cuando no se reduce a una simple consulta de opinión o de información sino que 

involucra en la toma de decisiones a través de prácticas basadas en lo multiactoral multisectorial, 

plural y diverso y cultural y políticamente significativo.  
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El espacio de articulación 
Una cuestión fundamental para que una política pública sea abierta y participativa es la de 

entenderla en el marco de un espacio de articulación en el cual los actores juegan con sus 

respectivos poderes, intereses y capacidades.  

El espacio de articulación será entendido aquí de manera más abarcadora que la expresada por 

Robirosa44 pero no como algo diferente. Se utilizará para hablar de algo más allá que la 

planificación, pero entendiendo que esta es una parte fundamental. Será para nosotros el lugar en 

el que se desenvuelve la política pública, el espacio en el cual nace, se desarrolla, pelea con otras, 

como el lugar en el que los actores entran en conflicto y al que pueden ingresar nuevos que se 

vean afectados por ella. El espacio de articulación al que hacemos referencia es en definitiva una 

construcción teórica que los involucrados en la política pública deben hacer para poder evaluar las 

posibilidades de desarrollo de la misma. 

En este espacio de articulación es necesario que se piense cómo nació la política, cuáles son los 

actores involucrados y qué recursos tienen para poner en juego, cuáles son sus intereses, qué 

buscan, cómo y porqué están dentro del espacio, cuáles son los motivos éticos para su existencia, 

etc.  

El autor plantea que es necesario dejar de lado la racionalidad académica del modelo de 

planificación tradi

planificación, como actor social involucrado por su misma naturaleza en ella, es el de convocar a 

esta participación a los actores sociales pertinentes y promover y facilitar esta participación. Y 

para ello debe generar los 'espacios de articulación' -de negociación y de concertación- 

45 

Robirosa y Pascuchi plantean que es peligroso que el Estado con sus técnicos sea quien se 

embarque en cualquier proceso de planificación ya que hay múltiples puntos de vistas necesarios 

para el desarrollo de la política pública que pueden perderse de la vista del planificador. En otro 
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texto46, Robirosa manifiesta que el técnico no sólo no podrá establecer las necesidades objetivas 

de la población, sino que tampoco será capaz de encontrar las soluciones. Como veremos en 

adelante el trabajo en el marco de una política pública no debe ser sólo multiactoral sino 

interdisciplinar para poder explotar los beneficios del diálogo. 

El espacio de articulación debe estar construido por todos aquellos actores significativos que 

hagan al modelamiento de una intervención posible, es decir, todos aquellos que tienen intereses 

concretos, recursos o capacidades de acción relevantes. No debe dejarse de lado ningún 

representante sectorial que esté involucrado en la temática. 

En definitiva, se trata de construir la política pública en el marco del diálogo entre todos los 

actores relevantes para que esta se desenvuelva. La diferencia fundacional estará dada sobre todo 

por el hecho de que no es lo mismo alcanzar una respuesta gracias a una consulta por más masiva 

que sea que construir una problemática en el marco del trabajo multiactoral. 

Los actores 
Comenzamos a ver aquí que tenemos un importante cambio de terminología, que será 

determinante para este trabajo y para el de quién participe en un proyecto de informatización de 

una política pública. A diferencia de la mayor parte de los textos sobre gobierno electrónico, 

tendremos que dejar de lado términos como ciudadanos, gente, personas, público y otras maneras 

despolitizadas de llamar a los beneficiarios de las políticas públicas. Es importante que nos 

enfoquemos en este concepto porque lo que define al actor es la posición que ocupa en el 

escenario (entendiendo a este último del mismo modo que Matus47 entiende el de situación: Al 

) 

Recurriremos a al término actor porque nos permitirá dar cuenta de tres características 

fundamentales que tienen quienes participen de una política pública: Sus puntos de vista, sus 

intereses y sus recursos, en definitiva, su poder. 

                                                           
46

 (Robirosa, Cardarelli, & Lapalma, 1990) 
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 (Matus, 2007) 



 
 

28 
 
 

 Puntos de vista 
Jaramillo48 plantea que toda organización comparte imaginarios, sentidos y una cultura 

organizacional que hace que las personas sean parte de ese colectivo. La importancia de esta 

afirmación radica sobre todo en el hecho de que este corpus de miradas compartidas ayuda a la 

toma de decisiones y a la convivencia constructiva. Ahora bien, a esto debemos sumarle el hecho 

de que, cuando pensamos en la construcción de un espacio de articulación, tendremos que llamar 

a diferentes actores, de diferentes organizaciones y grupos de interés que harán que los puntos de 

vista entren en conflicto entre ellos. La lucha por las definiciones será fundamental a la hora de 

trabajar en un espacio de articulación y no pueden dejarse de lado. Si conservamos la idea de 

ciudadanos, incluiremos a todos los individuos dentro del grupo nación y no nos permitirá 

observar las múltiples diferencias que hay entre ellos.  

Uranga, plantea al respecto que ni siquiera el Estado puede reunir en sí mismo todos los recursos y 

saberes necesarios. Existen múltiples actores que tienen mucho para aportar al respecto (sobre 

todo si se trata de políticas públicas que los involucran directamente). En definitiva, como plantea 

más las percepciones que de ellos tiene 49. 

 Intereses 

política pública es manifestación y puesta en práctica de una concepción sobre la sociedad y sobre 

el modelo de desarrollo que se quiere alcanzar, el espacio de tales políticas es necesariamente un 

 50 Coincidiremos con el 

autor en que en tanto los actores tengan diferentes puntos de vista respecto a la construcción de 

problemas y sus soluciones, habrá un conflicto subyacente. 

 Poder 

en la que los actores tienen intereses distintos, respecto del sector de la realidad y del área 
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 (Jaramillo López, 2004) 
49

 (Uranga, 2007, págs. 18-19)  
50

 (Uranga, 2011, pág. 4) 
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51. A esto suma que los consensos que se logren serán 

siempre producto de confrontaciones, negociaciones y resoluciones de conflictos que operan en 

condiciones desiguales de poder. Un actor puede ser central en una política pública porque puede 

ser el que esté en condiciones de ejecutarla o boicotearla según se cumplan o no con sus intereses 

y puntos de vista. Este actor puede ser determinante para convocar a otros actores de interés o 

incluso puede hacer modificar el comportamiento de los presentes. En definitiva, Robirosa 

52 

A esto debemos sumar el hecho de que, tal como plantea Uranga53 es necesario conocer a los 

diferentes individuos o grupos que conforman el espacio situacional para dar cuenta de que están 

atravesados por múltiples discursos que los definen y que los posicionan de diferente modo 

respecto al resto de los actores por lo que las relaciones son siempre asimétricas.  

Agregaremos a esto que, en el juego que se da entré los diferentes actores en un espacio de 

articulación, los mismos pueden representar simultáneamente a diferentes organizaciones, grupos 

o culturas. Según cuáles sean los discursos que se pongan en juego, saldrán a la superficie 

diferentes posturas y alianzas que harán que el espacio se reconfigure. Llamaremos desgaste de la 

representación al fenómeno que se da cuando recaen en un mismo actor diferentes 

representaciones que pueden ser su afiliación gremial, sus posturas respecto a la familia, su 

posición económica, la ciudad de la cual proviene, etc. 

Por otro lado, la cuestión del poder es relevante a la hora de pensar en políticas públicas a tal 

punto que nos permitirá incluso conocer el modo en que esa política pública nació y construyó sus 

objetivos. Los diferentes modelos de nacimiento de una política pública (por ejemplo bottom 

up/top down) nos permiten dar cuenta de que hay diferentes actores en el marco del trabajo 

público que son capaces de tr accionar  incluso el armado de políticas que atiendan sus 

necesidades. Del mismo modo los actores pueden llegar, según las herramientas con las que 

cuenten, a modificar las definiciones, valores y misiones de la política pública. El capital del que 

dispongan los actores (sea información, financiamiento, masa de gente, etc.) será fundamental 

para entender el camino que recorre la política pública. 
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 (Robirosa, Cardarelli, & Lapalma, 1990) 
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La creación de conocimiento 
Algo que resultará fundamental para este trabajo es entender que la puesta en juego de una 

política pública como espacio de articulación implica la generación de conocimiento proveniente 

del múltiple intercambio de discursos. Tal como se expresó en la sección anterior, el accionar del 

Estado es de por sí generador de información, (debido a las múltiples herramientas de recolección 

de datos que utiliza en los diferentes servicios que presta) lo que se potencia si tenemos en cuenta 

la resignificación de discursos propios del intercambio entre distintos. Esto nos lleva a plantear la 

necesidad de trabajar de manera sistemática en la construcción de ese conocimiento entendido 

como asimilación de la información generada.  

Jaramillo54 plantea un modelo de comunicación pública, organizacional e informativa para 

entidades del Estado en el cual hace hincapié en el hecho de que históricamente los funcionarios 

retacearon información o bien trabajaron la comunicación sólo como modo de mejorar su imagen. 

El autor propone un modelo en el que la misma sirva para empoderar a los ciudadanos y para esto 

es necesario que esté puesta a disposición de los ciudadanos a fin de que se vean en condiciones 

de tomar decisiones en base a ese conocimiento.  

Ahora bien, como corolario de lo que dijimos hasta aquí, surge que es necesaria la información 

para empoderar al ciudadano (tal como se planteó en el capítulo sobre gobierno electrónico y en 

los primeros párrafos de esta) pero que, al mismo tiempo, no es neutra ni objetiva, sino que 

depende del ojo con el que se la mire. Si admitimos que los actores pueden llegar a saber más que 

los decisores políticos, habrá que darles voz a ellos para ver cómo se recolecta la información, 

cómo se lee y cómo se presenta. Igualmente, si admitimos que hay actores imprescindibles para la 

política pública, debemos tener en cuenta que van a poner sus condiciones a la hora de diseñar las 

herramientas de recolección y definir su lectura y presentación. Finalmente, entendiendo a los 

técnicos como actores veremos que hay información que les resulta imprescindible para que la 

política siga funcionando. Nuevamente, como vimos hasta aquí, la participación se vuelve 

fundamental pero no como un llamado ético sino como un mandato estratégico. No reconocer 

esto puede hacer que la política no llegue a desarrollarse. 
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 (Jaramillo López, 2004) 
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El decisor político deberá tomar una decisión respecto a las múltiples ideas y a las múltiples 

demandas de información y la puja de poder respecto a la construcción de esa información. 

Villasante plantea lo siguiente: 

-Fuerza con sectores amplios de la 

población en cada caso, de tal forma que podamos superar tanto aspectos sectoriales como 

tecnocráticos. Es decir, una idea capaz de movilizar emotivamente en pro de algún objetivo central 

55 

Lo que el autor plantea es una salida ética mediante el acuerdo de las partes que permita abolir el 

conflicto descartándolo y construyendo un objetivo diferente. Durante este trabajo se manifestará 

el desacuerdo con esta idea y se propondrá una salida diferente que es satisfacer la demanda de 

las partes tanto como sea posible. La construcción del conocimiento puede responder a las 

necesidades que tanto los sectores como los técnicos tienen y esto será de utilidad para mantener 

a las partes comprometidas con la política. La construcción de un objetivo mayor puede llevar a 

que algún actor central pierda su interés y quite los recursos que está invirtiendo. 

El rol del comunicador y el trabajo interdisciplinario 
56 y esta 

oración nos da la pauta de que el comunicador no debe ni puede trabajar solo sino que debe hacer 

en el marco de un trabajo multidisciplinario que pueda dar más respuestas que las que la 

comunicación puede ofrecer. 

La primera advertencia tiene que ver con lo que dijimos anteriormente respecto a la tradición del 

trabajo del comunicador en políticas públicas que manifestó Jaramillo:57 siempre se buscó que el 

trabajo del comunicador sea mejorar la imagen de la figura política. Entendemos que esta tarea no 

deja de ser necesaria en tanto que es uno de los capitales que ese actor tiene para poner en juego. 

No obstante, no puede ser el único. 

El mismo autor manifiesta que la recolección y procesamiento de la información suelen asumirse 

como procedimientos burocráticos y no como parte de la labor cotidiana. Ya manifestamos la 
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 (Villasante, 2009, pág. 222) 
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 (Uranga, 2011, pág. 6) 
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 (Jaramillo López, 2004) 
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importancia que esta tarea tiene y nos resta sumar el hecho de que la tarea del comunicador será 

trabajar en ese juego de poder que implican las definiciones. 

Claudia Villamayor58 nos da una pauta más de lo que significa trabajar en comunicación en una 

as sujetos de 

pueden ser definidos como los articuladores de los saberes y sentidos presentes 

en la sociedad y facilitadores del diálogo público en la esfera pública 59. Sera responsabilidad de 

todo aquel que trabaje como comunicador en una política pública, hacer el llamado a la 

participación, convocar a los actores y hacer surgir aquellos que estén más escondidos a fin de 

lograr que la mayor cantidad de voces se expresen. 
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 (Villamayor, 2006, pág. 10) 
59

 (Uranga, 2004, pág. 19) 
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Enfoque metodológico 
Presentado el estado de situación académico sobre gobierno electrónico nos enfocaremos en el 

análisis de la política pública y de las herramientas de e-gob que utiliza dándole una especial 

relevancia al desarrollo de esas aplicaciones en un marco determinado. Analizaremos material de 

comunicación con que cuenta la política pública, informes generados en su práctica, 

entrevistaremos a personalidades relevantes para dar cuenta de la relación existente entre la 

política pública y sus herramientas digitales. 

Objetivo general  
Analizar la política pública y sus herramientas digitales para identificar rasgos propios del gobierno 

electrónico. 

Objetivo específico del análisis 
 Analizar la incidencia que la historia de la política pública tiene en la forma que tomaron 

sus herramientas digitales 

 Analizar en qué medida las herramientas digitales responden a las problemáticas 

construidas por los actores relevantes. 

 Encontrar (si hay) qué principios del e-government se encuentran en la política pública y 

en sus herramientas. 

Metodología 
El análisis se realizará desde una perspectiva cualitativa entendiéndola como la generación de 

conocimiento a partir de la descripción de lo que los actores dicen sobre sí mismos o sobre un 

tema en particular con el cual tienen relación. Nos preocuparemos en especial por la valoración 

que los actores hacen sobre la participación y buscaremos en sus discursos los rasgos del gobierno 

electrónico presentes en la política pública. 

Al mismo tiempo el abordaje metodológico será abiertamente subjetivo debido al hecho de que 

quien esto escribe es parte activa del objeto de análisis. No podemos, teniendo en cuenta esto, 

plantear una supuesta disociación del par objeto - sujeto. No obstante, se espera que la aplicación 

de herramientas permita superar la expresión de opiniones personales que no se condigan con la 

información recolectada. 
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Nos apoyaremos en Juan Sandoval desde la perspectiva de la investigación 

situada tomamos distancia de la tradición que propone que cuando investigamos debemos hacer 

un acto de sensibilidad por medio del cual nos separamos de nuestros prejuicios para poder 

ponernos en el lugar del otro

cual se tiene interés.60 

Técnicas de análisis 
Enmarcados dentro de la metodología cualitativa nos abocaremos a tres técnicas en particular 

para la recolección de información sobre la política pública que analizaremos: 

Análisis de contenido: Entenderemos el análisis de contenido desde el mismo lugar que lo hace L. 

Bardin (luego retomado por Abela) 

comunicaciones tendientes a obtener indicadores (cuantitativos o no) por procedimientos 

sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de los mensajes permitiendo la inferencia de 

conocimientos relativos a las condiciones de producción/recepción (contexto social) de estos 

61. 

Utilizaremos esta técnica principalmente para obtener de la política pública lo que ella dice de sí 

misma respecto a su historia, sus objetivos, su modo de funcionamiento y sus resultados.  

Implementaremos análisis de contenido sobre las herramientas de difusión (páginas web, 

folletería, presentaciones), sobre las herramientas de gobierno electrónico que la política utiliza y 

sobre respuestas a auditorías e informes que se presentaron como rendición de cuenta a otros 

organismos. 

Nos valdremos principalmente del análisis de contenido temático entendiéndolo del mismo modo 

o o conceptos, con independencia de las relaciones surgidas entre 

62 
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En este trabajo nos preocuparemos principalmente por un análisis descriptivo que nos permita ver 

qué cuestiones valora más la política pública sobre sí misma a la hora de presentarse hacia sus 

beneficiarios. 

Entrevistas: utilizaremos esta herramienta fundamentándonos en la importancia que Merlinsky le 

implica que dicha técnica de recolección de datos nos permite captar la información 

experimentada y absorbida por el entrevistado, al tiempo que capturar discursos particulares que 

remiten a otros significados sociales y generales.63 Mantendremos entonces los mismos reparos 

que hace la autora respecto que los testimonios están mediados por la construcción de los 

entrevistados. No se trata de hechos puros o simples sino de construcciones que los actores hacen 

respecto a su experiencia. 

La autora habla de entrevista como contrato comunicativo haciendo referencia al hecho de que 

hay un guion que orienta el intercambio que tiene sus cimientos en el objetivo mismo de la 

investigación y de lo que el investigador buscaba. No se intentará ocultar esta situación, sino que 

se saldrá al campo con este presupuesto. 

Realizaremos las entrevistas a actores relevantes en la política pública buscando obtener 

información respecto a sus impresiones sobre la misma, sobre sus intereses, sus expectativas y 

sobre el lugar que sienten que ocupan. 

Observación participante: Esta herramienta la utilizaremos irremediablemente debido a que 

quien esto escribe es miembro activo de la política pública que se analizará. El principal objetivo 

de su implementación será el de aportar un distanciamiento de la práctica cotidiana a fin de 

recolectar información relevante para el análisis. 

Entenderemos con Kawulich 

para revisar expresiones no verbales de sentimientos, determinan quién interactúa con quién, 

permiten comprender cómo los participantes se comunican entre ellos, y verifican cuánto tiempo 

se está gastando en determinadas actividades

de los términos que los participantes usan en entrevistas, observar eventos que los informantes 
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 (Merlinsky , 2006, pág. 28) 
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no pueden o no quieren compartir porque el hacerlo sería impropio, descortés o insensible, y 

observar situaciones que los informantes han descrito en entrevistas, y de este modo advertirles 

sobre distorsiones o imprecisiones en la descripción proporcionada por estos informantes 64 

La principal estrategia para la ejecución de esta herramienta será la de releer correos electrónicos 

enviados por el autor de este texto en el marco de su tarea a diferentes informantes claves a fin de 

identificar percepciones ajenas a la construcción de este trabajo. 

Con la información recolectada se armarán tres tablas diseñadas para este análisis y que se espera 

que puedan ser de utilidad para otros similares. Su  resultado se incluirá en el anexo I. 

La primera de ellas comparará las percepciones de los autores respecto a la construcción de la 

política con el objetivo de revisar si guardan relación con la bibliografía referente a gobierno 

electrónico y a políticas públicas. 

1 - El estado 
Nacional y el 

e-gob 

2- Fases del 
gobierno 

electrónico 

3 - Primeros 
pasos para 
alcanzar el 

e-gob 

4 - El lugar 
del 

ciudadano 

5 - La 
información 

que se genera 

6 - Qué se 
espera del 
gobierno 

electrónico 

      

 
7 - Participación / 8 - El 
espacio de articulación 

9 - Actores 
10 - La creación 

del 
conocimiento 

11 - El rol del 
comunicador 

 

Las definiciones sobre cada uno de los puntos están detalladas a fin de cada sección del repaso 

bibliográfico. 

La segunda tendrá una única columna y estará dedicada a pasar en limpio la historia de la política 

pública a partir de las pistas surgidas de los diferentes testimonios. 

La última comparará los objetivos de la política pública con el funcionamiento de las herramientas 

de gobierno electrónico a fin de evaluar de qué modo las últimas responden a las primeras. 
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Instrumentos 
Respecto a los instrumentos de análisis de contenido nos valdremos de la lectura de material 

generado en el marco de la política pública buscando qué cosas dice la política sobre sí misma, 

cómo se define y se presenta hacia el entorno. 

Separaremos el material analizado en dos tipos: Producción de contenidos y herramientas 

digitales de información. 

Los primeros de ellos nos generarán interés por ser el medio en el cual la política habla buscando 

contar algo a alguien con un fin específico. Será interesante en estos casos ver qué cosas el 

Sistema Nacional de Microscopía valora sobre sí mismo. A estos materiales le haremos las 

siguientes preguntas buscando conocerla desde su propia óptica: 

 ¿Cómo Nació el SNM? 

 ¿Con qué objetivos? 

 ¿Quiénes son sus beneficiarios? 

 ¿Qué actores reconoce? 

 ¿Cuáles son los principales resultados? 

El segundo tipo de material analizado es lo que llamamos herramienta digital de información y en 

el buscaremos: 

 ¿Cómo se construyó la herramienta? 

 ¿Con qué objetivos? 

 ¿Es una herramienta de toma de información, de análisis o de devolución de información? 

 ¿Cómo se nutre de información la herramienta? 

 ¿Devuelve la información recolectada hacia el público? 

 ¿Lo hace de manera pura o con valor agregado? 

Respecto de las entrevistas se trabajará de modo semiestructurado con el siguiente listado de 

preguntas que apuntará a conocer la perspectiva que actores relevantes tengan sobre la política 

pública y las sensaciones respecto a la incorporación de herramientas digitales: 

 ¿Por qué nació el SNM? 
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 ¿Cómo nació el SNM? 

 ¿Cuál es el objetivo del SNM? 

 ¿Con qué información se contaba al iniciar la política? 

 ¿Qué cosas cambiaron para bien y para mal en la política? 

 ¿Cómo reaccionó la comunidad ante la política pública? 

 ¿Qué instancias de participación existen en la política? 

 ¿Cómo reaccionó la comunidad ante la política y sus instancias de participación? 

 ¿Cuál es el valor agregado que el staff técnico de la secretaría puede aportar? 

 ¿Cómo se desarrollaron las herramientas digitales de la política pública? 

 ¿Qué participación tuvo en la implementación de la herramienta? 

 ¿Qué utilidad tiene? 

 ¿Mejoró la toma de información? 

 ¿En qué sentido? 

 ¿De qué modo y cuánto aporta esta información para la toma de decisiones? 

Desde luego que las preguntas aquí planteadas son una guía para el entrevistador y no 

necesariamente se van a realizar textualmente a los entrevistados. El objetivo de las mismas es ser 

orientadoras de la información que se pretende recolectar durante el encuentro. Del mismo 

modo, deberán ser reformuladas según el tipo de participación que el entrevistado tenga en la 

política pública. 

Dentro del último tipo de herramienta, la que hace referencia a la observación participante, se 

espera que el autor de este trabajo haga un distanciamiento de su práctica cotidiana y pueda 

guardar registro de cuestiones relevantes al análisis.  

Para eso se analizará el contenido de correos electrónicos enviados por el autor de este trabajo a 

fin de ver cuáles son las apreciaciones sobre la política realizadas más allá de este texto. 

Criterios de selección de las muestras 
La muestra para el análisis de contenido se construirá con material que tenga información en la 

cual la política pública hable de sí misma con el fin de darse a conocer a nuevos beneficiarios. Este 

material será tenido en cuenta porque es el lugar en el cual el SNM da cuenta de lo que considera 

sus mejores virtudes.  
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Al mismo tiempo se tomará información que haya sido publicada con resultados de gestión ya que 

resulta un material de registro de fácil acceso y en el cual puede verse la voz oficial de la política 

pública. 

También se tomarán para el análisis informes de auditoría y de consultorías en las cuáles actores 

externos evaluaron el programa a fin de tener una lectura que vaya más allá de la voz de los 

partícipes diarios. 

Por último, se analizarán todas las herramientas de comunicación que el SNM utilice. 

Para las entrevistas se valorarán cargos políticos con injerencia en la toma de decisiones y actores 

externos al Ministerio de Ciencia, relevantes debido a su alta participación en la política. 

Asimismo, se encuestarán usuarios frecuentes de las herramientas digitales. 

Finalmente se tomarán correos electrónicos enviados por el autor de este trabajo, en el marco de 

su tarea, por considerarse una fuente válida para observar las apreciaciones personales sobre la 

política pública en cuestión y sobre las herramientas digitales que utiliza. 

Corpus 
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http://www.microscopia.mincyt.gob.ar/consejo_asesor.php
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Nos valdremos de las entrevistas a las autoridades del Ministerio de Ciencia con competencia 

directa sobre la política pública y a los coordinadores actuales e históricos del Consejo Asesor. Se 

partirá del presupuesto de que las autoridades políticas pueden dar información importante sobre 

el nacimiento, los objetivos y el futuro de la política pública; por su parte los miembros del 

Consejo Asesor nos darán el punto de vista de los actores involucrados como beneficiarios de la 

política. Finalmente, autoridades intermedias pueden darnos un panorama detallado del día a día 

y del trabajo de los profesionales que trabajan en la política, enfocándonos principalmente en las 

tareas relacionadas a la comunicación. 

Estructuraremos el trabajo basándonos en la propuesta que Tamayo Sáez65 hace para el análisis de 

las políticas públicas. Este autor propone un recorrido teórico que hacen las políticas públicas con 

el siguiente camino: 1-Definición del problema, 2-Formulación de alternativas de solución, 3-

Elección de la alternativa, 4-Implantación de la alternativa elegida, 5-Evaluación de los resultados. 

Vale aclarar que para el autor su propuesta no se trata de un recorrido cíclico, sino que algunas 

políticas públicas no siguen el proceso linealmente e incluso llegan a saltear hitos. 

                                                           
65

 (Tamayo Sáez, 1997) 
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Análisis de la política pública 

Descripción  general  
Para ver qué dice la política pública que analizaremos sobre sí misma podemos analizar sus tres 

medios principales de comunicación: La página web (www.microscopia.mincyt.gob.ar), el material 

de folletería y presentaciones institucionales realizadas en diferentes eventos. 

La información institucional en estas tres herramientas es similar y están construidas con 

información tomada prácticamente de manera textual de la Resolución 556/08 MinCyT que lo crea 

formalmente.  

En su presentación, el SNM da cuenta del espacio desde el cual surgió la iniciativa de su creación66. 

El SNM nació en las reuniones del Consejo interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICyT), 

presididas por la Secretaría de Articulación Científico Tecnológica. El CICyT es uno de los espacios 

de discusión más importantes del Ministerio por ser el lugar en el cual se sientan los directores de 

los organismos de ciencia y técnica del país67. Está pensando como un espacio de articulación en el 

cual las instituciones están representadas por sus autoridades máximas. Como se puede apreciar, 

desde su concepción el SNM es una política pública plurisectorial de la cual participaron 

organismos pertenecientes a la órbita de diferentes ministerios.  

Su misión es generar, 

ejecutar y coordinar políticas que contribuyan, en la carrera contra la obsolescencia, a maximizar 

el uso de los grandes microscopios utilizados para la actividad de investigación que hayan sido 

 

 

 Alentar la apertura de microscopios a grupos de investigadores externos a los centros en 

los que se encuentran patrimoniados 

 Brindar facilidades para la mejora constante de los equipos mediante la adquisición de 

equipamiento complementario, accesorios, seguros, etc. 

                                                           
66

 (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2014) 
http://www.microscopia.mincyt.gob.ar/index.php  
67

 (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2014) 
http://www.cicyt.mincyt.gob.ar/cicyt_institucional.htm  

http://www.microscopia.mincyt.gob.ar/
http://www.microscopia.mincyt.gob.ar/index.php
http://www.cicyt.mincyt.gob.ar/cicyt_institucional.htm
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 Promover la formación de recursos humanos en las diversas técnicas de microscopía, así 

como el intercambio de experiencias institucionales en el uso y mantenimiento de los 

 

Como se puede ver, el ámbito de aplicación del SNM es bien acotado, equipos de microscopía 

existentes en el SNCTI adquiridos con fondos públicos. La carrera contra la obsolescencia se 

plantea desde la mejora de los equipos existentes y la formación de los recursos humanos a cargo 

de la operación de los mismos, con el objetivo de que estén disponibles no sólo para la utilización 

por parte de la institución que administra el equipo sino también para usuarios externos.  

Desde un planteo económico en el cual los recursos para hacer política son finitos es necesario 

que las instituciones en las cuáles se realizó la inversión comprendan que las instituciones en las 

que no se hizo también deberían poder aprovecharlos.  

 

68

-

-

- -
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 (P.E.N., 2011) 
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69  

70 

 

 Articular mecanismos de interacción entre los organismos del SNCTI para generar intercambios 

basados en el consenso. 

 Generar las condiciones para la producción de conocimientos científico-tecnológicos 

apropiables por la sociedad. 

 Optimizar el empleo de los recursos existentes a fin de evitar superposiciones en las actividades 

entre instituciones. 

 Impulsar la renovación y ampliación de la infraestructura de los organismos de ciencia y 

tecnología a fin de complementar aspectos del trabajo conjunto de los investigadores. 

 Fomentar la formación y el empleo de científicos y tecnólogos, para afianzar el SNCTI. 

                                                           
69

 Al momento de la publicación de este trabajo las dependencias ministeriales de los diferentes OCTs 
sufrieron modificaciones entre ellas las del Decreto 242/2016 sin alterar lo comentado respecto a la 
heterogeneidad de las instituciones dedicadas a Ciencias en el país 
70

 (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2014)  
http://www.mincyt.gob.ar/ministerio/secretaria-de-articulacion-cientifico-tecnologica-20  

http://www.mincyt.gob.ar/ministerio/secretaria-de-articulacion-cientifico-tecnologica-20
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ƳƻƴƻŎŜŦłƭƛŎŀƳŜƴǘŜ 

 

71  

 

 Asistir a la SACT en la coordinación del CICYT en la apoyatura técnica y administrativa de las 

actividades y acuerdos que se formalicen en ese ámbito. 

 Realizar acciones interinstitucionales de formación, movilidad y coordinación de los recursos 

humanos del SNCTI. 

 Elaborar las bases de las normativas y convenios que se establezcan producto de la actividad 

interinstitucional. 

 Implementar acciones transversales que promuevan la integración de recursos de los 

organismos del SNCTI para abordar temáticas estratégicas. 

 Gestionar los mecanismos de comunicación y cooperación que fomenten la interrelación de los 

organismos del Sistema Científico Tecnológico y el sector privado.72 

                                                           
71

 (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2014) 
http://www.mincyt.gob.ar/ministerio/subsecretaria-de-coordinacion-institucional-21  
72

 (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2014) 
http://www.mincyt.gob.ar/ministerio/subsecretaria-de-coordinacion-institucional-21 

http://www.mincyt.gob.ar/ministerio/subsecretaria-de-coordinacion-institucional-21
http://www.mincyt.gob.ar/ministerio/subsecretaria-de-coordinacion-institucional-21
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Definición del problema 
Tamayo Sáez, en consonancia con lo que vimos hasta aquí, plantea que se superó la etapa en la 

que se pensaba que los problemas existían objetivamente y se admite que los mismos son 

construcciones. Reconoce que el primer paso a dar es identificar a los actores con algún tipo de 

interés en el problema y reconstruir sus definiciones. A quién se incluye y a quién se deja afuera 

es, sobre todo, una definición política, del mismo modo que lo es la construcción de la agenda 

pública en diálogo con esos actores. 

En este sentido resulta de utilidad revisar la historia del SNM y conocer el espacio en el cual nació 

y los actores que participaron en la política. Lo haremos tomando dos puntos de vista, por un lado 

el formal, analizando lo que el programa dice de sí mismo en las herramientas de comunicación, y 

por otro, de personalidades relevantes de ese momento. 

En el primer aspecto, como se manifestó anteriormente, tanto la página web del programa, como 

su material de folletería señalan que la iniciativa es fruto del trabajo conjunto de la Secretaría de 

Articulación Científico Tecnológica (SACT) y del Consejo interinstitucional de Ciencia y Tecnología 

(CICyT).  
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άΧǎƻōǊŜ ƭŀ ōŀǎŜ ŘŜ ŎƻƴǾŜǊǎŀŎƛƻƴŜǎ ǉǳŜ ǎŜƎǳǊƻ ǘǳǾƛƳƻǎ ŀƴǘŜǎΣ ȅƻ ŎƻƳƻ ŘƛǊŜŎǘƻǊ ŘŜƭ //¢ ȅ Şƭ 

ŎƻƳƻ ±ƛŎŜǇǊŜǎƛŘŜƴǘŜ ŘŜ !ǎǳƴǘƻǎ /ƛŜƴǘƝŦƛŎƻǎ ¢ŜŎƴƻƭƽƎƛŎƻǎ ŘŜƭ /hbL/9¢Σ Ŝƴ Ŝƭ ǎŜƴǘƛŘƻ ŘŜ ǉǳŜ 

ŀƳōƻǎΣ ǇƻǊ ƭŀǎ ŦǳƴŎƛƻƴŜǎ ǉǳŜ ŎǳƳǇƭƝŀƳƻǎΣ ǾƛǎǳŀƭƛȊłōŀƳƻǎ ƭŀ Ŧŀƭǘŀ ŘŜ Řƛǎǘƛƴǘŀǎ ŎƻǎŀǎΦ tƻǊ 

ǳƴ ƭŀŘƻ ŦƻƴŘƻǎ ǉǳŜ ŦƛƴŀƴŎƛŜƴ ŘŜ ƳŀƴŜǊŀ ǊłǇƛŘŀ ƭŀ ǊŜǇŀǊŀŎƛƽƴΣ Ŝƭ ƳŀƴǘŜƴƛƳƛŜƴǘƻΣ Ŝƭ 

ŦǳƴŎƛƻƴŀƳƛŜƴǘƻ Ŝƴ ƎŜƴŜǊŀƭ ŘŜƭ ŜǉǳƛǇŀƳƛŜƴǘƻ ǇŜǎŀŘƻ ȅ ǇƻǊ ƻǘǊƻ ƭŀŘƻ Ŝƭ ǳǎƻ ŎƻƳǇŀǊǘƛŘƻ ŘŜ 

Ŝǎƻǎ ŜǉǳƛǇƻǎέ73  

 

άΧŦǳŜ Ŝƴ ŎƘŀǊƭŀǎ Ŏƻƴ aŀǊƛƻ ŘƻƴŘŜ ŘŜŎƛŘƛƳƻǎ ƘŀŎŜǊ ŀƭƎƻ ǉǳŜ ŎƻƴǘǳǾƛŜǊŀ ŀ ƭƻǎ ŜǉǳƛǇƻǎ 

ŘŜǎŘŜ Ŝƭ Ǉǳƴǘƻ ŘŜ Ǿƛǎǘŀ ŘŜ ƭŀ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƛƽƴΣ ŘŜƭ ōǳŜƴ ǳǎƻΣ ŘŜƭ ŦǳƴŎƛƻƴŀƳƛŜƴǘƻΣ ŘŜ ƭŀ 

ŜŦƛŎƛŜƴŎƛŀ Ŝƴ ƭŀ ƛƴǾŜǊǎƛƽƴ ǉǳŜ ǎŜ ƘŀŎƝŀΦ 9ǎŜ ŦǳŜ Ŝƭ ƴŀŎƛƳƛŜƴǘƻΣ Ŝƭ ŘƛǎŜƷƻ ǎŜ ŦǳŜ ƘŀŎƛŜƴŘƻ ǳƴ 

ǇƻŎƻ Ŏƻƴ ƭƻǎ ǇǊƻǇƛƻǎ ŀŎǘƻǊŜǎ ŎƻƳƻ ǎƻƴ ǘƻŘŀǎ ƭŀǎ ǇƻƭƝǘƛŎŀǎ ŘŜ ƭŀ {ŜŎǊŜǘŀǊƝŀΣ ŎƻƴǾƻŎŀƴŘƻ ŀ ƭŀǎ 

ƛƴǎǘƛǘǳŎƛƻƴŜǎ ȅ ŀ ƭƻǎ ŜȄǇŜǊǘƻǎ ŘŜ ƭŀǎ ƛƴǎǘƛǘǳŎƛƻƴŜǎ ŘŜ ŎŀŘŀ łǊŜŀ ȅ ǇǊŜƎǳƴǘłƴŘƻƭŜǎ ŀ Ŝƭƭƻǎ ǉǳŞ 

Ŝǎ ƭƻ ǉǳŜ ƭŜǎ ǾŜƴŘǊƝŀ ōƛŜƴΣ ƭƻ ǉǳŜ ƭŜǎ Ŝǎǘł ŦŀƭǘŀƴŘƻ ǇƻǊǉǳŜ Ŝƴ ǊŜŀƭƛŘŀŘΣ ōǳŜƴŀ ǇŀǊǘŜ ŘŜ ƭŀǎ 

ǇƻƭƝǘƛŎŀǎ ŘŜ ƭŀ {ŜŎǊŜǘŀǊƝŀ ǎŜ ƘŀŎŜƴ ŘŜ Ŝǎŀ ƳŀƴŜǊŀΦ {Ŝ ǊŜŎƻƎŜ ǳƴŀ ƴŜŎŜǎƛŘŀŘ ǉǳŜ Ŝǎǘł Ŝƴ Ŝƭ 

ŀƳōƛŜƴǘŜ ȅ ƭǳŜƎƻ ƭŀ ƛƳǇƭŜƳŜƴǘŀŎƛƽƴ ǎŜ ƘŀŎŜ ǇǊŜƎǳƴǘłƴŘƻƭŜ ŀ ƭŀ ƎŜƴǘŜ ŘŜ ǉǳŞ ƳŀƴŜǊŀ ƭŜ 

ǎŜǊƝŀ ǵǘƛƭ ŜǎǘƻΦέ74  

 ά[ŀ ƛƴƛŎƛŀǘƛǾŀ ƭŀ ǘƻƳƽ ƭŀ {ŜŎǊŜǘŀǊƝŀ ŎƻƳƻ ǎƛŜƳǇǊŜ ǎŜ ƭŜ ǇǊŜǎŜƴǘƽ ŀƭ /L/ȅ¢Σ ƭŀǎ 

ŀǳǘƻǊƛŘŀŘŜǎ ƴƻ ƻōƧŜǘŀƴ Ŝǎŀ ŘŜŎƛǎƛƽƴ ȅ ǘƻƳŀƴ ŎƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻ ŘŜ ƛƴƳŜŘƛŀǘƻ ǇƻǊǉǳŜ Ŝƭƭƻǎ 

ƳƛǎƳƻǎ ƭƻ ǾƛǾŜƴΦ 9ǎ Ƴłǎ ōƛŜƴ ǳƴŀ ŀŎŎƛƽƴ ǇƻƭƝǘƛŎŀ ŘŜ ǎǳōƛǊƭƻǎ ŀƭ ōŀǊŎƻ ȅ ƘŀŎŜǊƭƻǎ ǇŀǊǘƛŎƛǇŜǎ 

ǉǳŜ ŘŜŎƛǊ Ŝǎǘƻ ƭƻ ƳƛǊŀƴ ŘŜ ŀŦǳŜǊŀέ  

-  

ά{ƛΣ ƴƻ Ŝǎ ǉǳŜ ǎŜŀ ǳƴŀ ŦŀƴǘŀǎƝŀ ƭŀ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀŎƛƽƴΦ 5Ŝ ƘŜŎƘƻΣ ŎƻƴƻŎŜƴ ƭŀ ƛŘŜŀ ȅ 

ƳŀƴŘŀƴ ǎǳǎ ǊŜǇǊŜǎŜƴǘŀƴǘŜǎ ǇŀǊŀ ŀǇƻȅŀǊƭŀΦ [ƻ ǉǳŜ ƴƻ Ŝǎ ŎƛŜǊǘƻ Ŝǎ ǉǳŜ ǎŜŀ ǳƴŀ ƛƴƛŎƛŀǘƛǾŀ 

ŎƻƴƧǳƴǘŀ Ŝƴ Ŝƭ ǎŜƴǘƛŘƻ ǉǳŜ Ƙŀȅŀ ǎǳǊƎƛŘƻ ŘŜǎŘŜ ŜǎŜ łƳōƛǘƻΦέ 75  
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  (Anexo II) 
74

  (Anexo II) 
75

  (Anexo II) 
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ά̧ ƻ ǘŜ ŘƛǊƝŀ ǉǳŜ Ŝƭ ǇǊƛƳŜǊ Ǉŀǎƻ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜΣ ȅ ŀ ǇŀǊǘƛǊ ŘŜƭ Ŏǳŀƭ ǎŜ ŜƳǇƛŜȊŀƴ ŀ 

ŎƻƴǎǘǊǳƛǊ ƭƻǎ Řƛǎǘƛƴǘƻǎ ƳŜŎŀƴƛǎƳƻǎ ŘŜ ŀǊǘƛŎǳƭŀŎƛƽƴΣ ŦǳŜ ŎƻƴǎǘƛǘǳƛǊ ǉǳƛŞƴŜǎ ŜǊŀƴ ƭƻǎ ŀŎǘƻǊŜǎ 

ŘŜƭ ǎƛǎǘŜƳŀ ȅ ǘŜƴŜǊ ǳƴŀ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀŎƛƽƴ ŎƭŀǊŀ ŘŜ Ŝǎƻǎ ŀŎǘƻǊŜǎ ŘŜƴǘǊƻ ŘŜ ƭŀǎ ŦǳƴŎƛƻƴŜǎ ǉǳŜ 

ǘŜƴƝŀ ƭŀ {!/¢Φ bƻ ǘŜ ƻƭǾƛŘŜǎ ǉǳŜ ŘŜ ŀƭƎǳƴŀ ƳŀƴŜǊŀ ƭŀ ŎǊŜŀŎƛƽƴ ŘŜƭ aƛƴƛǎǘŜǊƛƻΣ ǎǳǎ ŦǳƴŎƛƻƴŜǎ 

ȅ ŘŜƳłǎ ǇŀǊǘŜƴ ŘŜ Ŝǎǘŀ ƳƛǎƳŀ ƎŜǎǘƛƽƴΦ 9ƴǘƻƴŎŜǎ ƭƻǎ ƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘƻǎ ŎƻƳƻ ŘŜǎǇǳŞǎ ŦǳŜǊƻƴ ƭƻǎ 

ǎƛǎǘŜƳŀǎ ƴŀŎƛƻƴŀƭŜǎΣ ǎƛ ōƛŜƴ ŜǊŀƴ ŘŜƳŀƴŘŀǎ ǉǳŜ ǇƻǊ ŀƘƝ ǳƴƻ ƘŀōƝŀ ŜǎŎǳŎƘŀŘƻ Ŝƴ ƭŀ ƎŜǎǘƛƽƴ 

ŘŜ /hbL/9¢ ȅ ŘŜƳłǎΣ ǘƻŘŀǾƝŀ ƴƻ Ŝǎǘŀōŀƴ ǇƭŀǎƳŀŘƻǎ ȅ ǘƻŘŀǾƝŀ Ŧŀƭǘŀōŀ Ŝƭ ǇǊƛƳŜǊ Ǉŀǎƻ ȅ 

ŦǳƴŘŀƳŜƴǘŀƭΣ ǉǳŜ ŜǊŀ ǉǳŜ ƭƻǎ ŀŎǘƻǊŜǎ Ƴłǎ ǊŜǇǊŜǎŜƴǘŀǘƛǾƻǎ ŘŜƭ ǎƛǎǘŜƳŀ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǊŀƴ ŘŜ 

ŀƭƎǳƴŀ ƳŀƴŜǊŀ Ŝƴ ŦƻǊƳŀ Ƴłǎ ŦƻǊƳŀƭΦ /ǳŀƴŘƻ ƭƭŜƎŀƳƻǎΣ ƭŀǎ ŀŎǘŀǎΣ ǉǳƛŜƴŜǎ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀōŀƴ ŘŜƭ 

/L/¸¢ ƻ ŎƽƳƻ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀōŀƴΣ ǉǳŞ ŦǳƴŎƛƻƴŜǎ ǘŜƴƝŀƴΣ ŎƽƳƻ ǎŜ ƛƴƎǊŜǎŀōŀΣ ŎƽƳƻ ǎŜ ǎŀƭƝŀΦΦΦ ƴƻ 

ƘŀōƝŀ ŀōǎƻƭǳǘŀƳŜƴǘŜ ƴŀŘŀΦ 9Ǌŀƴ ǇŀǇŜƭŜǎ ŎƻƳƻ ǎŜǊǾƛƭƭŜǘŀǎΦ ¢ƻŘŀ Ŝǎŀ ŦƻǊƳŀƭƛȊŀŎƛƽƴ ŘŜ 

ǉǳƛŞƴŜǎ ŜǊŀƴ ƭƻǎ ŀŎǘƻǊŜǎ Ŝƴ ŦǳƴŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ƭŜȅ ȅ ǘƻŘŀ ƭŀ ǊŜƎƭŀƳŜƴǘŀŎƛƽƴ ŘŜ ŎƽƳƻ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǊ ȅ 

ǘŜƴŜǊ ŎƛŜǊǘŀ ǊŜƎǳƭŀǊƛŘŀŘ Ŝƴ ƭŀ ǘƻƳŀ ŘŜ ŎƛŜǊǘŀǎ ŘŜŎƛǎƛƻƴŜǎ Ŝƴ ƭŀǎ Ŏƻƴǎǳƭǘŀǎ ǉǳŜ ƘƛŎƛŜǊŀ Ŝƭ 

aƛƴƛǎǘŜǊƛƻ ŦǳŜ ǇǊƛƳŜǊƻ ŘŀǊƭŜ ŎǳŜǊǇƻ ŀƭ /L/¸¢Φέ76  
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 (Anexo III) 



 
 

50 
 
 

Formulación de alternativas de solución 
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!ƭƎǳƴŀǎ όƴŜŎŜǎƛŘŀŘŜǎύ ǉǳŜ ǊŜŎǳŜǊŘƻ ǘŜƴƝŀƴ ǉǳŜ ǾŜǊ Ŏƻƴ ǉǳŜ ƘŀōƝŀ ŜǉǳƛǇŀƳƛŜƴǘƻ ƴǳŜǾƻ ȅ ƴƻ 

ǎŀōƝŀƴ ǳǎŀǊƭƻ ȅ ǉǳŜǊƝŀƴ ŎǳǊǎƻǎΦ [ƭŜƎŀōŀ ŜǉǳƛǇŀƳƛŜƴǘƻ ȅ ƴƻ ǘŜƴƝŀƴ ǇŜǊǎƻƴŀƭ ǇŀǊŀ ǳǎŀǊƭƻ78

¦ƴŀ ŘŜ ƭŀǎ ǇǊƛƳŜǊŀǎ Ŏƻǎŀǎ ǉǳŜ ǎǳǊƎƛƽ ŜǊŀ ǉǳŜ ƴƻ ǘŜƴƝŀƳƻǎ ƴƛ ƛŘŜŀ ŘŜ Ŏǳłƭ 

ŜǊŀ ƭŀ ǊŜŀƭƛŘŀŘ Ŝƴ ƭƻǎ Řƛǎǘƛƴǘƻǎ ƭǳƎŀǊŜǎΦ /ǳłƭŜǎ ŜǊŀƴ ƭƻǎ ŜǉǳƛǇƻǎΣ ƴƻ ƘŀōƝŀ ǳƴŀ ōŀǎŜ ŘŜ Řŀǘƻǎ79 

80 81
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 (Secretaría de Evaluación Presupuestaria (JGM), 2012) (Anexo IV) 
78

  (Anexo V) 
79

  (Anexo VI) 
80

 (Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, 2014)  
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 Construcción propia en base a datos recopilados mediante el cuestionario de adhesión al SNM (Agosto 
2014). 
83

 (Sistema Nacional de Microscopía, 2008) 
http://www.microscopia.mincyt.gob.ar/documentos/rar/actas_SNM_2008.rar  

Cantidad de equipos de microscopía adquiridos por año 

según el relevamiento del SNM (se resalta el periodo de 

crecimiento acelerado desde el primer llamado hasta el 

fin de la ejecución). 

http://www.microscopia.mincyt.gob.ar/documentos/rar/actas_SNM_2008.rar
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άL o pr imer o es la necesidad de financiamiento. El sistem a les  da a los gr upos la posibilidad de 

acceder a algún equipamiento, per o a par tir  de ahí, no h ay una continuidad de las inst ituciones de 

un seguimiento que per mita ,  cuando  se r ompa, conseguir  los r epuest os y demás. Cada vez  que hay  

un pr oblema, sobr e todo si no pr est an ser vicios que per miten r ecibir  diner os externos, est án viendo 

si les dan un subs idio de último mome nto par a ver  si pueden ar r eglar  el equipamiento. L as 

inst ituciones r esponden coyuntur almente, no hay una política  planifica da a l r especto. M ucho 

menos par a la asignación  de equipos que se asigna n  a los gr upos en  función  d e antecedentes y  

demás y puede haber  dos equipos de la m isma enver gadur a, uno en frente de otro.  

 Tanto el S NM  como los demás, cuando la gente empezó a llegar , había pr oblemas de es te tipo. L os 

equipos est aban pinchánd ose o les faltaba algún repuest o o mantenimiento o per sonal para 

atender lo adecuadamente. E st o a lo que ayudaba er a a dar  pr evisibilidad al sistema.  έ84  

 

85

 

                                                           
84

 (Anexo III) 
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 (Stubrin, 2014, pág. 7)  
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 (Sistema Nacional de Microscopía, 2008) 
http://www.microscopia.mincyt.gob.ar/documentos/rar/actas_SNM_2008.rar  
87

 (Dirección Nacional de Recursos Físicos de Ciencia y Tecnología, 2012)  
88

 Cuestionario de adhesión SNM (Anexo VII)  

http://www.microscopia.mincyt.gob.ar/documentos/rar/actas_SNM_2008.rar
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 (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2014) 
http://www.microscopia.mincyt.gob.ar/pdfs/compromisos%20SNM.pdf  
90

 (Sobrón, 2012, pág. 33) 

http://www.microscopia.mincyt.gob.ar/pdfs/compromisos%20SNM.pdf
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ƛƴƎŜƴƛƻǎŀ ǇǳŘƻ ƛǊ ƭƭŜǾŀƴŘƻ ƭŀǎ Ŏƻǎŀǎ ǇŀǊŀ ǳƴŀ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀŘŀ ŘƛǊŜŎŎƛƽƴΦ 9ƴ ŀǉǳŜƭƭŀ ƛŘŜŀ ƛƴƛŎƛŀƭ Ŝǎ Ƴǳȅ 

ǾŀǊƛŀŘŀ ƭŀ ŦƻǊƳŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ƎŜƴǘŜΦ ¢ŞŎƴƛŎƻǎΣ ƛƴǾŜǎǘƛƎŀŘƻǊŜǎΧ ȅ Ŝǎƻ ƘŀŎƝŀ ǉǳŜ ŎŀŘŀ ǳƴƻ ǇǳŘƛŜǊŀ 

ǇƻƴŜǊ ǎǳ ƛƳǇǊƻƴǘŀ ŘŜ ŀƭƎǳƴŀ ƳŀƴŜǊŀ ǇŜǊƻ Ŏƻƴ ǎǳǎ ƛƴǘŜǊŜǎŜǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭŀǊŜǎΦ91  
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 (Sobrón, 2012, pág. 33) 
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 (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2015) 
http://www.microscopia.mincyt.gob.ar/form_rrhh.php  
94

 (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2015) 
http://www.microscopia.mincyt.gob.ar/mejoras.php  
95

 (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2015) 
http://www.microscopia.mincyt.gob.ar/equip_complementario.php  

http://www.microscopia.mincyt.gob.ar/form_rrhh.php
http://www.microscopia.mincyt.gob.ar/mejoras.php
http://www.microscopia.mincyt.gob.ar/equip_complementario.php
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Elección de una alternativa 

 

 

 

 

La información sobre la organización del Consejo Asesor puede encontrarse en la Resolución 

631/09 de creación del SNM96. Es el órgano en el cual se deciden los pasos a seguir, se evalúan qué 

centros están en condiciones de pertenecer al sistema, qué solicitudes de financiamiento merecen 

ser aprobadas y asesoran al Ministerio sobre cuestiones relacionadas a la microscopía. Se reúne 

cada mes o bimestralmente según el caudal de tareas y la urgencia de las mismas, y cuenta con el 

                                                           
96

 (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2009) 
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apoyo de la Secretaría Ejecutiva para la materialización técnica y administrativa de las decisiones 

tomadas.  

La Secretaría Ejecutiva se enmarca dentro de la Dirección Nacional de Recursos Físicos de Ciencia y 

Técnica y tiene entre sus responsabilidades apoyar la ejecución de las iniciativas surgidas en el 

Consejo Asesor, en las capas directivas y desde luego, en ella misma. En este marco se desempeña 

un equipo multidisciplinario que es el encargado de ejecutar las tareas administrativas y técnicas 

ente ellas las referidas a información y comunicación.  

Podemos notar que en principio las condiciones técnicas estaban dadas ya que el avance 

cualitativo inicial necesario era más organizativo que tecnológico. Al respecto pudimos dar cuenta

άƳŜ 

ǇŀǊŜŎƝŀ ǉǳŜ ƳŜ ǇŜƭƭƛȊŎŀōŀ ǇŀǊŀ ǾŜǊ ǎƛ Ŝǎǘŀōŀ ŘŜǎǇƛŜǊǘƻέ97

 

 

La tercera pregunta es propia de este trabajo y tiene que ver con los recursos económicos. 

Teniendo en cuenta que en el diagnóstico inicial se resaltaron múltiples problemas cuya resolución 

sería de carácter estrictamente financiero, aparece un actor clave en el funcionamiento del SNM 

con una importante influencia sobre las políticas que se implementarían luego. 

                                                           
97

  (Anexo V) 
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Si bien hubo algunas excepciones, el financiamiento del SNM proviene prácticamente en su 

totalidad de la Agencia de Promoción Científico Tecnológica, como administradora de un préstamo 

del Banco Interamericano de Desarrollo (Programa de innovación Tecnológica - Resolución 

915/10).98 

Esto determinará, por un lado, que la ANPCYT deba dar el visto bueno sobre las bases y 

formularios elaborados en el diálogo entre la Secretaría Ejecutiva y el Consejo Asesor para evitar 

que no se financien cuestiones que reglamento operativo del préstamo no avalen. Al mismo 

tiempo y como cuestión que atravesará una importante porción del tiempo de trabajo del staff 

técnico, será este organismo el que vigile e intermedie en las auditorías anuales del Banco y quien 

intervenga a la hora de elaborar los hitos que permitan evaluar el correcto desenvolvimiento del 

programa. 

Finalmente, la fuente de financiamiento se convierte en el espacio en el cual se deben dar las 

luchas políticas internas cada vez que se decida conveniente avanzar en un sentido no 

programado inicialmente.  

Nuevamente podemos dar cuenta de la importancia de hacer visibles a los actores que intervienen 

en la política pública. Aquí podemos encontrarnos ya no sólo con quienes serán beneficiarios de la 

misma, sino con quienes participan activamente debido a que tienen un capital necesario para su 

existencia. Este actor tiene suficiente peso como para poder influir en los objetos a financiar, las 

herramientas de recolección de información y la forma de presentación de los resultados. Si 

pensamos que el staff técnico del Ministerio no tuvo el capital de la información, lo que impidió 

que pudiera decidir sobre cuestiones relacionadas sobre el financiamiento o la recolección de 

los mismos asuntos, logramos apreciar la importancia que tiene pensar en quienes se relacionan 

con la política como sujetos de  

Más allá de esta situación podemos ver cómo se cumplen los tres requisitos para la elección de la 

alternativa: viabilidad técnica, política y económica. Desde luego no quiere decir esto que el 

cumplimiento de las metas sea automático y veremos en la próxima sección porqué. 
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 (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2010, pág. 51) 
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Implantación de la alternativa 
Tamayo Sáez hace una recopilación de diferentes modelos de implementación que no 

repasaremos en este trabajo. Nos basta con dar cuenta de que ya no puede tomarse como válido 

el modelo según el cual se plantean unos objetivos y si la elección de la alternativa es válida los 

objetivos se cumplen. Hay en la práctica diferentes tensiones que generan desvíos propios de la 

multiplicidad de abordajes existentes. Del mismo modo, es necesario acordar que los propios 

objetivos mutan y que las diferencias en los vectores de poder de los actores pueden hacer que un 

objetivo se deje de lado mientras se está trabajando en él. La naturaleza del devenir de la política 

pública es dinámica por lo que no se pude esperar que se cierre el ciclo con la resolución de los 

problemas sino más bien que esta se transforme mientras los actores involucrados se vean 

interesados. 

Más allá del Consejo Asesor y de los actores relacionados con el Ministerio de Ciencia, el SNM 

tomó una forma de red de centros adheridos. La adhesión de ellos es voluntaria y para conseguirla 

es necesario cumplir con requisitos como tener un gran equipamiento de microscopía 

inventariado en una institución pública, ser una institución pública del SNCTI99 y completar un 

exhaustivo cuestionario en el cual se detallan las características del centro y del equipamiento que 

posee. Al solicitar la adhesión, cada nodo se compromete a una serie de puntos entre los que se 

encuentra la disponibilidad de al menos el 20% del uso del equipamiento para externos y como 

contrapartida puede recibir financiamiento para mejorar los equipos y para formar recursos 

humanos.  

Estos nodos podrían considerarse los beneficiarios directos de la política pública en cuestión. Son 

quienes están en condiciones de recibir el financiamiento y quienes poseen el equipamiento cuyo 

uso se pretende mejorar. Obviamente al lado de ellos están los usuarios de microscopía que no 

administran equipos, pero el primer interlocutor directo que tuvo el programa fueron los centros. 

Cómo puede augurarse en base a lo que vimos hasta aquí, estos no conforman una red 

homogénea de nodos. Tal como se dijo, dejar de hablar de ciudadanos nos permite dar cuenta de 

la diversidad que existe entre los actores y el peso que cada uno de ellos tiene. Sin ahondar 

demasiado, podemos observar que dentro de los más de 70 centros adheridos hay algunos que se 

dedican a la investigación, otros que prestan servicios y otros mixtos; al mismo tiempo algunos son 
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especializados en biología, otros en ciencias de materiales y otros no tienen una especialización 

marcada; algunos tienen equipos antiguos que necesitan cambiar antes de que se vuelvan 

obsoletos y otros necesitan equipos mejores para incrementar su capacidad técnica; algunos son 

nuevos y otros tienen decenas de años de experiencia; algunos se dedican a la microscopía con 

equipos de alrededor de los 100 mil dólares y otros que alcanzan el millón100. Desde luego que 

podrían hacerse más cortes (zona geográfica, cantidad de horas de uso del equipo, institución a la 

que pertenece, etc.) que nos permitan entender los diferentes recursos e intereses que tienen, no 

obstante nos preocuparemos en este momento por dejar en claro la dificultad que habría para 

lograr una política pública pensada centralizadamente y que responda a todos estos intereses y 

contemple los diferentes recursos que se ponen en juego según cuál sea el capital que con que 

cuenten los actores.  

Podemos notar en todo este recorrido las múltiples direcciones que puede tomar la política 

pública debido a los múltiples intereses puestos en juego. La implantación de la alternativa no es 

un proceso lineal, sino que es traccionada desde múltiples nodos ¿Cuál es el resultado de la 

política pública? ¿Logró cumplir con el objetivo de optimización de los equipos, del uso eficiente y 

de la articulación esperada? Veremos en el próximo apartado algunas respuestas al respecto. 

Evaluación de los resultados 
Tamayo Sáez resalta en esta sección que en el mundo perfecto no sería necesario hacer evaluación 

porque la elección concienzuda haría que las respuestas a los problemas se den linealmente. 

Desde luego que esto no pasa, y lo que sucede frecuentemente es que la evaluación de los 

programas de gobierno suelen generar variaciones en la política existente. Más allá de las 

preguntas que se hagan para evaluar el impacto de una política pública sumaremos una más que 

tiene que ver con evaluar si se mantuvieron las condiciones que vimos en la elección de la 

alternativa: recursos técnicos, políticos y económicos.  

Evidentemente la política pública que estamos analizando aún tiene pasos para dar en pos de 

cumplir sus objetivos y, en tanto y en cuanto la realidad evoluciona, los objetivos lo harán del 

mismo modo. Más allá de esto veamos en qué medida se cumplen las expectativas depositadas en 

el SNM.  
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¿Se da articulación de las instituciones del SNCTI? A simple vista puede notarse que en tanto y en 

cuanto sigan funcionando los espacios institucionalizados de representación de los intereses de las 

instituciones se cumplirá con este objetivo. Más allá del funcionamiento por ley del CICyT, en el 

marco del SNM sigue funcionando el Consejo Asesor como una instancia permanente con poder 

de consulta, opinión y decisión sobre el devenir de la política pública. Este órgano tiene suficiente 

capital como para imponer su interés cuando se tratan cuestiones que lo competen.  

Del mismo modo, el esquema de centros adheridos dispersos a lo largo del país, pero que están en 

contacto permanente gracias a las actividades que se realizan en el marco del sistema, (cursos, 

eventos, presentaciones, etc.) sigue funcionando con lo cual se asegura el enriquecimiento gracias 

al contacto entre los actores. 

Por otro lado ¿Se cumplió con los objetivos sobre optimización del uso de los equipos, con el 

incremento de capacidades y de la apertura de los equipos? 

Puede verse en los primeros resultados del Sistema que las líneas de financiamiento fueron bien 

aprovechadas por una importante porción de los centros adheridos. En lo que refiere al 

aseguramiento del continuo funcionamiento de los equipos, se financiaron 29 proyectos de 

mejora en 19 centros diferentes, mientras que en lo que hace a adquisición de equipamiento 

periférico, se financiaron 34 proyectos de adquisiciones complementarias en 24 centros101. 

Esperamos que quede claro a esta altura que, si bien se aplicaron exitosamente las estrategias 

planteadas por los actores en el marco de la política pública, esto no implica que se vayan a 

solucionar de raíz los problemas. Más allá de si se optimizó el uso de los equipos o de si creció la 

apertura a los miembros de la comunidad, podemos ver que las líneas de financiamiento 

aseguraron el piso básico indispensable para trabajar en este aspecto: que los equipos funcionen y 

que tengan todos los periféricos para hacerlo con personal capacitado para su explotación. 

Finalmente, y como sintetizador de estos avances, pudo elaborarse en el marco del Consejo 

Asesor del SNM un plan estratégico para la compra de equipamiento que pretende superar los 

errores cometidos en compras de equipamiento anteriores102. 
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Podemos ver entonces que la política pública cumple con el objetivo de conservar la factibilidad 

técnica ya que se sigue contando con el principal recurso, el humano, al tiempo que se 

incrementan las capacidades relacionadas con el equipamiento; se conserva también la 

factibilidad política ya que con el correr del tiempo y el sostenimiento de la misma más miembros 

de la comunidad ven con entusiasmo y compromiso las actividades encabezadas por el SNM, tal 

como surge de informes como Informe de Revisión HITO III 103; y finalmente se conserva 

también el recurso económico ya que el principal financiador reconoce al programa como 

autoridad para pensar en la administración del equipamiento. 

Ahora bien, son los propios miembros de la comunidad, los propios actores los que comienzan a 

notar que más allá de las soluciones económicas a los problemas planteados es necesario avanzar 

en otros sentidos para complementar los esfuerzos realizados. Es así que entra en escena un 

ámbito de trabajo en el cual los comunicadores tienen mucho que aportar: el diseño de 

herramientas digitales de gobierno electrónico.  

Elección de una alternativa e implantación (2) 
Como dijimos anteriormente el recorrido de una política pública no es cíclico, sino que puede 

saltear pasos, volver, comenzar de nuevo, sufrir modificaciones, etc.  

En este sentido a la falta de datos existente sobre la inversión que el Estado había hecho en 

materia de equipamiento se la atacó con el diseño de herramientas digitales que permitirían 

realizar los trámites diarios del SNM al mismo tiempo que se relevaba información indispensable 

para la política pública. Estos mismos medios servirían luego como insumo para las herramientas 

de visualización de ese capital que sería devuelta a los usuarios. 

Entenderemos estas herramientas como una nueva elección e implantación de una solución a los 

problemas construidos inicialmente que trabaja en paralelo a las líneas de financiamiento antes 

descriptas o al funcionamiento del Consejo Asesor. El análisis de las mismas se hará buscando 

entender de qué modo complementan los objetivos de la política pública (si es que lo hacen) y si 

su construcción siguió con la dinámica de funcionamiento de ella (y de qué modo). 
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Analizaremos las tres principales herramientas digitales de información de la política pública: El 

cuestionario de adhesión, el mapa de servicios y el Sistema de Gestión de Turnos. 

El sistema de adhesión es la herramienta fundamental de recolección de datos del SNM. Cómo se 

dijo anteriormente los propios actores involucrados detectaron la necesidad de tener una base de 

datos de equipamientos que hasta el momento no existía. El cuestionario de adhesión es un 

formulario que deben completar todos los centros que quieran adherirse y tiene la forma de una 

extensa encuesta que pregunta sobre las características de la institución y de los equipos que 

posee. 

Como mencionamos anteriormente el Consejo Asesor trabajó en la primera versión del 

cuestionario y puede verse en las actas de los últimos meses de 2008104 el derrotero de la 

discusión al respecto. Más adelante, a medida que surgían nuevas necesidades de información, el 

cuestionario fue ampliándose esta vez con aportes de la Secretaría Ejecutiva, pero puede verse por 

el alto conocimiento técnico de las preguntas que fue realizado por expertos en técnicas de 

microscopías no necesariamente ópticas.  

Dicho cuestionario está dividido en dos partes fundamentales: datos del centro y datos de los 

equipos: 

En la sección del centro se pregunta por los datos identificadores (de contacto y de filiación 

institucional), por los responsables (legales y técnicos), por las características (espacio físico, 

equipamiento adicional y espacio, certificaciones y acreditaciones), por los recursos humanos y 

por la actividad del laboratorio (prestación de servicios). De la comparación del primer formulario 

y el actual podemos ver que en este último se pregunta además por los equipos accesorios y entre 

las preguntas asociadas se requiere indicar si el mismo fue financiado por el SNM.  

En la sección del equipamiento se pregunta por las características técnicas del mismo (marca, 

modelo, años de antigüedad, monto invertido), funcionamiento (estado y horas de uso según 

usuario), dato de uso (quiénes lo operan), mejoras planificadas y modo de acceso a un servicio. En 

la nueva versión, a diferencia de la primera, se puede observar que se pregunta además por los 

tipos específicos de servicios y por los accesorios del equipo. 
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Finalmente, la aplicación permite a los centros ya adheridos solicitar financiamiento. Al ingresar a 

mente y permite modificarlos 

en caso de que haga falta. Estos datos permiten mantener actualizada la información y al mismo 

tiempo no obligar a quién está haciendo el trámite completar lo mismo múltiples veces. 

La aplicación es nada más y nada menos que eso: un formulario que los centros deben completar 

para solicitar ser parte del Sistema. Ahora bien, analizado a la luz de lo que vimos hasta aquí, 

notamos que responde a la idea de Estado como principal tomador de información y que al mismo 

tiempo acompaña la necesidad inicial de la política de contar con un relevamiento de las 

capacidades existentes y con el crecimiento, de manera dialogada, de la misma.  

Resulta interesante ver el proceso de creación de esta herramienta a la luz de los pasos que 

mencionamos siguiendo la bibliografía sobre gobierno electrónico. A diferencia de lo indicado en 

la mayor parte de los textos repasados, esta herramienta no nació para digitalizar los procesos en 

papel, sino que comenzó en ceros y unos. La parte del instrumento dedicado al financiamiento sí 

siguió ese recorrido pasando del papel al medio digital y es importante destacar aquí el esfuerzo 

hecho para incrementar la eficiencia y el poder para la toma de datos relevantes. 

En este caso, la (h)e-rramienta en lugar de habilitar la participación fue construida a la luz de la 

misma. No se trató de una consulta sobre cómo hacerlo o de una votación para ver si correspondía 

o no, sino que fueron los propios actores los que construyeron el problema, la alternativa de 

solución y pusieron en juego su conocimiento para su implementación. Luego en ese mismo 

espacio de articulación el staff técnico tuvo que jugar para incluir cuestiones que consideraba 

necesarias como el registro de lo financiado por el programa o la posibilidad de que se actualice la 

información. 

Ahora bien, también se mencionó la importancia de que la información fluya hacia los ciudadanos  

a fin de empoderarlos.  Aquí entramos en la segunda herramienta que analizaremos: el mapa de 

servicios.105 

Esta aplicación web tiene u . 

El mapa presenta sobre la api de Google maps la distribución geográfica de todos los centros 
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 (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2015) 
http://sistemasnacionales.mincyt.gob.ar/mapa/index.html  
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adheridos con información sobre sus medios de contacto y las prestaciones que realiza cada 

equipo. La información está tomada de lo que los diferentes centros cargaron en el sistema de 

adhesión y está disponible para ser descargada desde Google drive. 

En lo que hace a microscopía (también se pueden encontrar otros tipos de equipos) el mapa 

presenta dos buscadores uno para la provincia y el otro para los tipos principales de microscopios 

de gran porte que coinciden con la tipología utilizada en el sistema de adhesión. 

Podemos ver en el funcionamiento y en la información que muestra la aplicación una respuesta a 

los problemas planteados anteriormente sobre desconocimiento del equipamiento existente para 

solicitar servicios. Es a la luz de la bibliografía sobre gobierno electrónico un esfuerzo en la etapa 

de prestación de servicios y, al mismo tiempo, una devolución hacia los propios actores, de la 

información que se genera en la actividad pública. 

La última herramienta que analizaremos es la más compleja por tratarse de la que permite a los 

usuarios acceder a los equipos y al mismo tiempo la que mayor caudal de información genera: El 

Sistema de Gestión de Turnos106. 

Este sistema permite que cada usuario pueda solicitar turnos para utilizar cualquier equipo 

adherido al programa y que cada responsable del equipo pueda decidir, en base a criterios 

107
 

Tiene tres tipos de usuario el administr ador  que permite gestionar los laboratorios y sus equipos, 

el cliente  que puede solicitar turnos y el super admin i st r ador  que puede configurar los diferentes 

centros que prestan servicios.  

El usuario cliente es el que tiene menos posibilidad de interactuar con el sistema. Puede (debe) 

configurar sus datos personales, cargar sus proyectos de investigación, seleccionar otros usuarios 

a fin de agruparse con ellos y compartir información (sus proyectos por ejemplo) y solicitar horas 

de uso de un equipo pasando por varias instancias que veremos más adelante.108 
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 (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2015) 
http://www.microscopia.mincyt.gob.ar/turnos.php  
107

 (Unidad de Evaluación y Aseguramiento de Calidad (UEAC) - ANPCyT, 2014)  
108

 (Sistema Nacional de Microscopía, 2015) http://turnos.microscopia.mincyt.gob.ar/manuales/cliente.pdf  
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Por su parte el administrador tiene mayores privilegios y, además de poder hacer lo antes 

mencionado para el cliente, puede hacer configuraciones que luego impactarán en la posibilidad 

del usuario de solicitar horas de uso de los equipos. Es así que está en condiciones de modificar la 

información de contacto del laboratorio, agregar equipos, configurar sus horarios de 

disponibilidad y sus días de no disponibilidad, agregar servicios y precios de los mismos según cada 

perfil de usuario, indicar a quién debería notificar la aplicación las novedades, indicar tiempos 

mínimos y máximos de anticipación, agregar accesorios, cargar insumos, armar un mini formulario 

en el cual puede sumar preguntas no contempladas en el sistema, gestionar los pagos y cuentas 

corrientes de los usuarios e indicar qué turnos están aprobados o rechazados luego de ver lo 

indicado por el solicitante.109 

Para hacer una solicitud de servicios, un usuario debe pasar por múltiples pasos en los cuales se da  

describe el tipo de servicio que está por realizar y el motivo de la necesidad. Se comienza eligiendo 

el laboratorio y el equipo que necesita y el perfil de acuerdo a la relación que tiene con el equipo 

(puede ser parte del grupo que adquirió el equipo, puede ser de la misma institución, de otra 

institución pública o una empresa). A continuación, puede elegir el día y horario preferente dentro 

de la disponibilidad configurada por el administrador (este puede decidir si el usuario deberá 

elegir horarios o no o si lo deja a su voluntad). El siguiente paso será decidir si necesita algún 

servicio extra además del uso del equipo (preparación de muestra, análisis, toma de imagen, uso 

de algún espectrómetro, etc). Posteriormente se piden datos sobre la muestra que sirven al 

administrador para saber qué tipo de tratamiento deberá darle. Luego verá las preguntas extras 

que cada centro configuró de acuerdo a su necesidad específica y que no estuvieron contempladas 

en el sistema y por último deberá dar datos del proyecto de investigación asociado. 

Todos estos pasos dan como resultado un cúmulo de datos muy importante que se suma ante 

cada solicitud de cada usuario. Se logra así tomar una cantidad de información que nada tiene que 

ver con la etapa inicial del SNM en la cual se desconocía incluso la ubicación del equipamiento. 

Podemos tomar la puesta en funcionamiento de esta herramienta como un paso en la 

digitalización de trámites que vimos en la bibliografía sobre gobierno electrónico, pero con la 
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particularidad de que el SNM no es quién presta el servicio, sino que pone la infraestructura digital 

para que los diferentes laboratorios lo hagan. 

Respecto a la información generada se puede ver en los informes enviados a los centros por la 

Secretaría Ejecutiva que aún se está analizando con el objetivo de construir los indicadores más 

justos para evaluar el funcionamiento de los equipos. El primer párrafo del tercer informe enviado 

reza: 

El objetivo de est e informe es br indar  a los centros adher idos un est ado de situación que les 

per mita obser var  qué conocimiento sobre el S istema Nacional  de M icr oscopía (S NM ) se puede 

const r uir con los datos recolectados con el S i st ema de Gestión de Tur nos (S GT) , e incentivar los a 

pensar  y pr oponer  nuevas pr eguntas par a c ƻƭŀōƻǊŀǊ Ŏƻƴ ǎǳ ƳŜƧƻǊŀ Ŏƻƴǘƛƴǳŀέ 

Podemos ver en el inicio del documento el llamado a los propios centros a que revisen y 

propongan nuevas lecturas de la información. Lo cierto también es que no hay un modo de 

acceder aún a la misma si no se pertenece a un centro o asiste a un evento o congreso en el cual 

se la exponga. 

Respecto a la creación del sistema hay varios hitos que pueden encontrarse en las memorias que 

la política pública deja en los diferentes documentos analizados. En 2011 personal del Centro 

Científico Tecnológico Mendoza presentó, ante el requerimiento del Consejo Asesor del SNM, una 

versión del Software que estaban desarrollando para el Laboratorio de Microscopía Electrónica de 

Barrido y Microanálisis (MEByM) de esa ciudad.110 Durante 2012 se avanzó con el diseño y 

programación del sistema de turnos adaptándolo a distintos tipos de microscopías y servicios.111 

En ese año y el siguiente se realizaron instancias de capacitación de los administradores y 

operadores en las cuales se presentó la herramienta y se les dio la posibilidad de hacer 

modificaciones para que la aplicación se adapte a las necesidades de cada laboratorio. A mitad de 

ese año se comenzaron con las pruebas pilotos y se hicieron cambios solicitados por los centros 
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 (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2011) 
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 (Unidad de Evaluación y Aseguramiento de Calidad (UEAC), 2013, págs. 249 - 250)  
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durante los encuentros mencionados.112 Finalmente, en octubre de 2013 se lanzó la obligatoriedad 

del uso con algunas excepciones que atendían a situaciones particulares113. 

Ahora bien, más allá de lo que el SNM dice sobre el modo en que se desarrolló el SGT, para poder 

ver cómo los ciudadanos fueron involucrados en su construcción y si se hizo de un modo 

participativo, podemos analizar la información construida con la herramienta buscando ver de qué 

modo responde a sus intereses y si se condice con el accionar de la política que le sirve de marco. 

Podemos recurrir para esta tarea a la revisión de los informes enviados a los centros, a las 

presentaciones realizadas por las autoridades en diferentes eventos y a los informes de auditoría 

presentados ante el Banco Interamericano de Desarrollo, así como al software mismo. 

Antes que nada, es necesario que resaltemos un punto en el que hicimos mucho hincapié hasta 

aquí: es necesario que pensemos en actores más que en ciudadanos porque los primeros son los 

que tienen intereses y puntos de vista a los cuáles hay que responder. En ese sentido podemos a 

priori resaltar intereses principales de cada actor definidos como tales. 

El primer actor clave del que podemos dar cuenta refiere a las autoridades políticas del Ministerio 

de Ciencia ¿De qué modo podemos ver si la herramienta responde a sus intereses? Si la 

herramienta funciona y lo hace de acuerdo a los objetivos de la política pública, es decir la 

articulación de las instituciones del SNCTI y la optimización del uso del equipamiento cumplirá con 

las expectativas depositadas. En este sentido podemos ver que en numerosas presentaciones las 

autoridades presentaron la herramienta como un logro de la gestión e incluso se han mostrado los 

números generados en las reuniones del CICyT. Entre los principales indicadores utilizados para 

mostrar el funcionamiento se encuentran la cantidad de usuarios y horas registradas y cómo esta 

información ayuda a repensar estratégicamente la microscopía en el país.114 

Un segundo actor clave que hemos visto a lo largo de la descripción que hemos hecho de la 

política pública es el Consejo Asesor. Vimos además la importancia que le asignaron a la falta de 

información y el empeño para suplirla. Podemos ver en los informes de los centros que se toman 

las principales categorías usadas por el Consejo Asesor y se discrimina información para cada una 

de ellas. A modo de ejemplo se pude ver que se utilizan las categorías de tipo de equipo, 
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 (Unidad de Evaluación y Aseguramiento de Calidad (UEAC) - ANPCyT, 2013, pág. 64)  
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 (Unidad de Evaluación y Aseguramiento de Calidad (UEAC) - ANPCyT, 2014, pág. 64)   
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 (Sistema Nacional de Microscopía, 2014, págs. 19 - 25) (Anexo XIV) 
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antigüedad y cantidad de horas de uso para dar un panorama de la demanda y el peligro de 

obsolescencia de los equipamientos. 

115 

Puede verse en el cuadro un ejemplo de hasta qué punto la herramienta responde a una 

necesidad manifestada por el Consejo Asesor y al mismo tiempo cómo influye en la lectura de la 

información llegando incluso a determinar las categorías de análisis que son a simple vista ajenas a 

la expertisse del staff técnico del SNM. 

Del mismo modo, podemos considerar a los usuarios de microscopía como un actor relevante no 

tanto del SNM, pero sí de la herramienta en general ya que, si bien el SNM no los tiene como 

beneficiarios directos, son los que interactúan diariamente con los microscopios y el SGT. Como 

vimos anteriormente la principal necesidad de información de ellos tiene que ver con conocer la 

disponibilidad de equipamiento. En este sentido es importante resaltar que la herramienta ya no 

sólo muestra en un mapa los equipos disponibles (aquí se suman además los servicios que presta 

cada uno) sino que además pone a su disposición el calendario con la disponibilidad de cada uno 

para cada día del año. Además el registro de usuarios permite que cada uno conserve cierta 
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información (datos personales, proyectos de investigación, equipos frecuentes) que de otro modo 

se olvidaría y debería cargarse cada vez que quiera acceder a un servicio 

Otro actor clave que podemos mencionar en la política son los administradores de los 

laboratorios. Es sin duda el actor con el que más se trabajó en conjunto para el diseño del 

software ya que fueron quienes expusieron sus necesidades respecto a la administración y quienes 

tenían y tienen el conocimiento sobre las necesidades y demandas de los usuarios. Podemos ver 

en la propia aplicación muchas funcionalidades que fueron solicitadas por este actor. Para citar 

algunos ejemplos vemos: 

- Los datos que tiene el e-mail que el sistema envía con cada solicitud son los que necesita 

el administrador para conocer a priori el tipo de servicio requerido.116 

 

- El sistema permite configurar las notificaciones individualmente para cada tipo de 

equipo.117 

- El mail de nuevo turno que recibe el usuario aclara que se debe esperar la aprobación final 

del turno.118 
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- Se puede configurar para cada centro el tiempo máximo y el mínimo de anticipación para 

solicitar un turno119 

- Se puede configurar el mínimo de días de anticipación para cancelar un turno.120 

 

- Se puede incluir más de un día en el pedido para ensayos que duren más de una 

jornada.121 
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 (Anexo XI) 
120

 (Anexo XII) 
121

 (Anexo XIII) 
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- Se incluyó un módulo para que los investigadores puedan detallar los proyectos y queden 

registrados a fin de que los administradores puedan tener a disposición esa información 

para pedidos de financiamiento y rendiciones de cuenta de su trabajo.122 

 

- os los tengan a disposición sin 

atravesar todos los filtros anteriores.123 

 

Si tenemos en cuenta que el staff de la Secretaría Ejecutiva del SNM no posee conocimientos 

técnicos asociados a la microscopía y al trabajo en los laboratorios resulta más clara la 
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intervención y participación de los intereseados en el diseño de una aplicación que funciona para 

administrar la variedad de equipos, gestiones y situaciones que describimos para el SNM. 

El siguiente actor que deberemos tomar en cuenta para evaluar de qué modo la herramienta 

creció contemplando sus intereses es el organismo a cargo del financiamiento del programa. Tal y 

como se puede ver en el 7mo informe semestral de la ANPCYT referente al Préstamo de 

Innovación Tecnológica II, el principal indicador de funcionamiento del sistema, la medición de 

horas de servicios destinadas a usuarios externos de cada laboratorio, no resultaba satisfactoria 

debido al sistema de relevamiento utilizado. Podemos ver en los informes subsiguientes que el 

nuevo sistema otorga un dato más confiable al respecto. En este sentido se destaca la impronta de 

este actor en la herramienta ya que lo que para los administradores es un método útil para 

diferenciar precios y horas de disponibilidad, para el organismo financiador sirve para evaluar las 

horas de apertura. 

άEs ta clasificación de los per files de usuar ios mejor a y pr ofundiza la defini ción original de usuar io 

inter no/ext er no est ablecida con antelación a l diseño del S GT y a su puest a en mar cha en el S istema 

Nacional de M icr oscopía ( S NM ). D icha clasificación r efleja actualmente con mayor  fidelidad y 

exhaust ividad el complejo entr amado de actor es involucrados en la oper ación de los gr andes 

equipos en el país, en par ticular  el universo de usuar ios de los gr andes micr oscopios adher idos a l 

S istema Nacional έ124  

El último actor que reconoceremos para el análisis es la Secretaría Ejecutiva. Como vimos, desde el 

inicio del programa estuvo en una situación de falta de poder debido a que el objeto de la política 

pública era de una expertisse diferente al perfil académico de cada uno de sus miembros ¿De qué 

modo puede verse entonces la impronta de este actor? ¿Cómo podemos dar cuenta de que sus 

intereses se pusieron en juego en esta herramienta? La expresión de la Secretaría Ejecutiva puede 

verse en la amalgama de intereses a los que logra responder la herramienta. El staff técnico debió 

consolidar una herramienta de gobierno electrónico que respondiera a los objetivos de la política 

pública en la cual se enmarca, que cumpliera con la visión y objetivos de las autoridades y que 

lograra conservar el interés de los actores interpelados a fin de que los mismos sigan en el juego. 
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 (Unidad de Evaluación y Aseguramiento de Calidad (UEAC) - ANPCyT, 2014, pág. 79)  
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El cúmulo de intereses y puntos de vista que notamos plasmados en la herramienta nos permite 

notar cómo se cumple el objetivo comunicacional de la Secretaría Ejecutiva de ver a todos los 

actores, de darles presencia y hacerlos participes de la política, no sólo por un interés ético sino 

por uno práctico.  Es necesario darle voz a los involucrados ya que son quienes más tienen para 

decir respecto al objeto que los convoca. En la medida en que estos sigan siendo participes y 

mantengan su interés, podemos asegurar que se están manteniendo abiertos los canales de 

comunicación que permiten alimentar de diferentes discursos de una política pública 

incrementando su actividad democrática. 

Lecciones aprendidas 
Comenzamos diciendo que no hablaríamos estrictamente sobre gobierno electrónico sino sobre 

políticas públicas y el impacto que la era digital tiene en ellas. Llegados a este momento podemos 

asegurar que no se puede pensar el gobierno electrónico sin pensar en políticas públicas. La 

implementación de herramientas asociadas al gobierno electrónico serán de por sí una política 

pública, pero al mismo tiempo serán un acompañante de la política pública en particular. 

Todas aquellas cuestiones que debemos tener en cuenta a la hora de diseñar y pensar una política 

pública deberemos contemplarlas a la hora de pensar en las herramientas digitales a fin de no 

desviarnos del objetivo inicial y no contradecir a la política marco. 

Para esto será imprescindible entender a la política como un espacio de articulación con diferentes 

actores que tienen diferentes intenciones y recursos que son puestos en juego. No perder de vista 

esto nos ayudará a pensar las herramientas como un servicio que les permita a los actores 

mantenerse interesados con la política.  

El objetivo siempre será el de acrecentar los niveles de democracia, pero no podremos hacer nada 

si la política pública no es democrática por sí misma. Si el comunicador no tiene a su disposición la 

capacidad para interactuar con los actores a fin de relevar los intereses y objetivos que los 

definen, poco podrá hacer para mantener el interés. Es necesario por eso que no nos precipitemos 

a la hora de elaborar herramientas electrónicas, sino que hagamos un repaso inicial sobre cuán 

democrática es la política pública para poder, con las nuevas capacidades, potenciar los mejores 

aspectos.  
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Conclusiones 
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Desplazamiento 1: desde gobierno electrónico a políticas públicas 

electrónicas 
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Desplazamiento 2: desde Ciudadanos a Actores 
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-  

 

Desplazamiento 3: desde la política pública de digitalización a la 

digitalización como apoyo a la política pública.  
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Desplazamiento final: El primer desplazamiento 
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Lejos está este trabajo de negar la capacidad potenciadora de la tecnología a la hora de pensar en 

gobierno electrónico y de democracia participativa (valga la redundancia). Lo que sí se niega en 

este trabajo es la tesis que argumenta que la e-democracia es una nueva etapa de la democracia. 

Lejos de esto, tenemos que pensar en que un gobierno electrónico democrático sólo puede crecer 

en el medio de un gobierno democrático, una política pública electrónica participativa sólo puede 

serlo en el marco de una política pública participativa. El gobierno electrónico no es una nueva 

forma de democracia, sino que es una estrategia de gobierno democrática apoyada en la 

capacidad potenciadora de la era digital. Para ser más tajantes, no puede haber gobierno 

electrónico participativo dónde antes no hubo políticas públicas participativas y lo que se suele 

llamar e-democracy no es nada más (y nada menos) que la expresión digital, con todo lo que eso 

significa, en cuanto a transmisión de información, de políticas públicas participativas. 

Antes de poder expresarse en un medio digital para comenzar a construir la e-democracia, se debe 

comenzar por una política pública democrática y participativa antes, en el cara a cara de los 

actores. Recién sobre la base de una política pública participativa puede comenzar a pensarse en 

una política pública que responda a los fundamentos del gobierno electrónico. 

-
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Anexos 

I - Cuadros Análisis 

 

En el siguiente cuadro se presentan las pistas encontradas durante la lectura del material 

construidas en oraciones concretas y junto a ellas una indicación del material del cual fue tomado 

junto al autor y la página dónde está la información. El cuadro está construido de modo que 

queden enfrentados conceptos que guardan cierta diferencia entre lo que se dice en la bibliografía 

sobre gobierno electrónico (sección superior) y lo expresado en la de políticas públicas (sección 

inferior). No obstante, como entendemos que no hay una diferencia tajante entre ambas lecturas 

. Según la valoración de 

quien esto escribe y mediado por su propia lectura e interpretación se coloreó el texto según si el 

testimonio se entiende relacionado con el material referente a e-gob o sobre políticas públicas. 

Como se dijo anteriormente cada cabecera del cuadro guarda relación con lo que se vio durante el 

obstante, ofrecemos aquí una versión resumida de aquello a lo que apunta 

cada tándem. 

- Características de gobierno electrónico en la política pública: Este punto está sin opuesto 

debido a que es transversal al gobierno electrónico y a la actividad pública en general. 

1 - Características de gobierno electrónico en la política pública - Por gobierno electrónico se 

entiende principalmente la digitalización de las actividades del Estado a fin de lograr mayor 

eficacia y eficiencia, de reducir costos y de aumentar la transparencia de las actividades de 

gobierno. Importancia de la información que el Estado toma para la toma de decisiones 

estratégicas. 

- ¿Qué es primero la digitalización o la participación? 

2 y 3 - Fases del gobierno electrónico y primeros pasos - A grandes rasgos, hay dos facetas en el 

gobierno electrónico, que pueden llevarse a una tercera que por el momento es teórica. Por un 
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lado, está la administración electrónica, (la actividad gubernamental desde el papel hacia los bits). 

En una segunda instancia se espera que haya una retroalimentación desde el público hacia el 

gobierno, que el ciudadano pueda construir y participar activamente del gobierno. La instancia 

final es la de la r epública online . Se espera que la combinación de ambas etapas pueda llevar a la 

construcción de una democracia superadora. Los primeros pasos hacen referencia a la presencia 

en papel inicial, luego la digitalización y los primeros servicios digitales finalizando con el 

incremento de los niveles de participación asociados a la web 2.0. 

7 y 8 - Participación y El espacio de articulación: Participación: De lo que se trata en definitiva es 

de construir la política pública en diálogo con los actores, un cambio radical respecto a la idea de 

digitalizar la actividad gubernamental para mejorar la participación. En definitiva, se trata de 

construir la política pública en el marco del diálogo entre todos los actores relevantes para que 

esta se desenvuelva.  

- ciudadano beneficiado o actor participante 

4 - El lugar del ciudadano: Se espera que se alcancen niveles de participación que hasta el 

momento resultaban impensados gracias a las herramientas electrónicas. 

9 - Actores: Recurriremos a la palabra actores porque nos permitirá dar cuenta de tres 

características fundamentales que tienen quienes participen de una política pública: Sus puntos de 

vista, sus intereses y sus recursos, en definitiva, su poder. 

- Sobre la información y la creación de conocimiento 

5 - La información que se genera: La mimetización entre la sociedad de la información y el Estado 

apuntan esencialmente a empoderar a los ciudadanos a que puedan obtener la información que 

necesitan para poder desarrollarse y el Estado deberá ser facilitador de la circulación de esa 

información 

10 - La creación del conocimiento: La construcción del conocimiento puede responder a las 

necesidades que tanto los sectores como los técnicos tienen y esto será de utilidad para mantener 

a las partes comprometidas con la política 
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- Incremento en la participación por la herramienta o voluntad de hacer interactuar a los 

actores 

6 - Qué se espera del gobierno electrónico: En resumen, podemos notar que es gracias al gobierno 

electrónico que se pretenden alcanzar mayores niveles de eficacia y eficiencia, de productividad, 

de participación, menor burocracia, etc. 

11 - El rol del comunicador:  Sera responsabilidad de todo aquel que trabaje como comunicador en 

una política pública, hacer el llamado a la participación, convocar a los actores y hacer surgir 

aquellos que estén más escondidos a fin de lograr que la mayor cantidad de voces se expresen. 

Características de gobierno 
electrónico en la política pública 

¿Qué es primero la digitalización o la participación? 

1 - El estado Nacional y el e-gob 
2- Fases del gobierno 

electrónico 
3 - Primeros pasos para alcanzar el 

e-gob 

 
 
 
 
  
Estado recolectó importante 
cantidad de información que no 
estaba a disposición. (entrevista 
Lattuada (1), Entrevista Mayorga 
(2); Entrevista Pietrasanta (1;2); 
Exposición Ceccatto (1); informe 
stubrin (7); informe Sobrón 
(conclusiones); 
 
 

 
 
Mapa de servicios como etapa 
de prestación de servicios 
 
Sistema de turnos como etapa 
de prestación de servicios 
 
Análisis de la información 
conjunta reconociendo la 
expertisse de los 
administradores (Introducción 
informes Sistema de Gestión de 
Turnos; Mail schillardi) 

 
 
 
Sistema de adhesión no nace en 
papel para luego digitalizarse sino 
que arranca en bits. La herramienta 
es construida participadamente.  
(sistema de adhesión, presentación 
(3) Exposición Ceccatto(3); informe 
stubrin) 
 
 
Formulario de financiamiento si 
comienza en papel (página web 
SNM, primeros proyectos 
financiamiento). 
 
Sistema de turnos nace como 
articulador de diferentes prácticas 
desde algunas electrónicas a otras 

Informe Sobrón(52) 

 7 - Participación / 8 - El espacio de articulación 
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ciudadano beneficiado o actor participante 
Sobre la información y la creación de 

conocimiento 

4 - El lugar del ciudadano 5 - La información que se genera 

 
Funcionamiento en el marco del CICYT como confluencia 
de actores institucionales (Resolución Creación, Página 
Web) 
 
Actores participantes del diseño de las herramientas de la 
política pública (financiamiento, herramientas digitales, 
reglamentos, manuales) (Entrevista Ceccatto (1), 
(Entrevista Lattuada (2),  Entrevista Mayorga(3); Entrevista 
Pietrasanta(1); Presentación Mayorga sobre CA 
 
Actores participantes del diseño de las herramientas web) -
> Sistema de Gestión de Turnos (Entrevista Claudia Marchi 
(2), Mini entrevista Antón(2); Mini entrevista Pozner(2) ; 
Mini entrevista Mas(1) ; Mini entrevista Echarri(2) ; Mini 
entrevista Tricárico(1) ; Mini entrevista Domizio(1) ; Mini 
entrevista Bocanegra(2); Resolución 899/11; Exposición 
Ceccatto(1); mails (MCM, Bocanegra, Más, Jurado, 
PasqualWinter) 
  
Actores invitados a aportar en la lectura de la información 
generada para un análisis dialogado (Introducción informes 
Sistema de Gestión de Turnos; Mail schillardi) 
 
Actores reconocidos como tales en un espacio de trabajo 
permanente y formal  (Entrevista Ceccatto (1), Entrevista 
Lattuada(1); Entrevista Riveros(1); 
  
Búsqueda de mantener el interés de los actores  (Entrevista 
Lattuada(1;4); Entrevista Ceccatto (4) ; Entrevista 
Riveros(1); Entrevista Riveros(2) Entrevista Pietrasanta(3) 
 
Actores con capacidad de torcer idea del propulsor de la 
política pública (Entrevista Ceccatto (1); Entrevista 
Mayorga(2) 
 
Actores invitados a cogobernar Exposición Ceccatto(4) 
 
Importancia del organismo financiador como actor 
(Primeras actas como participante, auditorías rendición de 
cuenta; Entrevista Pietrasanta(2); Resolución 915/10 
reglamento operativo PIT II pág 51-54) 

 
 
Faltaba información respecto al 
equipamiento (entrevista Lattuada(1) ) 
Entrevista Mayorga(2); Exposición 
Ceccatto(1) 
 
Información recopilada con el sistema 
de adhesión devuelta a la sociedad 
mediante el mapa (mapa; informe 
Stubrin (13)) 
 
Nueva información y potencial para la 
toma de decisiones Entrevista 
Mayorga(4;5) 
 
Actores invitados a aportar en la lectura 
de la información generada para un 
análisis dialogado (Introducción 
informes Sistema de Gestión de Turnos; 
Mail schillardi) 
 
Sistema de gestión de turnos arroja 
información que sirve para responder a 
las necesidades de diferentes actores 
actor que financia, autoridades políticas, 
administradores de turnos (informes 
semestrales y auditorías, presentación 
Ceccatto, mini entrevistas, informes 
sistema de gestión de turnos ) 
 

9 - Actores 10 - La creación del conocimiento 

Incremento en la participación por la herramienta o voluntad de hacer interactuar a los actores 

6 - Qué se espera del gobierno electrónico 
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Sistema de Turnos busca brindar información para el incremento de la eficiencia en el uso del 
equipamiento (entrevista Riveros (4); Mini encuestas varias; presentación CICYT) 
 
Sistema de turnos busca ser una herramienta eficiente para acceder al equipo Exposición 
Ceccatto(2) 
 
SACT y SSCI articulador de instituciones con diferentes historias y recursos (Resolución de 
creación, página web SNM, ley de ciencia; Exposición Ceccatto(3) Informe Sobrón(25, 26)) 
 
Múltiples intereses puestos en juego (entrevista Riveros (2)) 
 
Trabajo de la Secretaría de Articulación es lograr acuerdo entre diferentes instituciones 
(entrevista Ceccato 3) Entrevista Mayorga(3); Sobrón JGM(19); Cambio de cultura Sobrón  
JGM(19); 
  
Sistema de turnos permite hacer configuraciones para administradores con distintas 
necesidades (manuales Sistema Gestión de Turnos Mini entrevista Bocanegra (2); informe 
Stubrin(14 a 20) 
 
Sistema de turnos permite recopilar información que responde a distintos intereses 
Autoridades -> distribución regional de uso del equipo;  Actor financiador-> horas de apertura; 
administradores de equipos -> seguimiento de horas y usuarios;  usuarios en general -> 
Movimiento de usuarios en busca de quipo. informe Stubrin(14 a 20); Informe semestral 5, 6, 
7) 
 
Staff técnico de
en cuestión  (informe Sobrón) 
 
 

11 - El rol del comunicador 
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Objetivos de la política pública Como las herramientas responden a los 
objetivos de la política pública 

 

Alentar la apertura de microscopios a grupos de 
investigadores externos a los centros en los que 
se encuentran patrimoniados (página web SNM) 

Mapa busca atraer usuarios que 
desconozcan la ubicación de los equipos. 

(Mapa); informe Stubrin(13) 
 
Sistema de turnos muestra la disponibilidad 
del equipamiento (Manual sistema turnos 

cliente) informe Stubrin(14 a 20) 
Brindar facilidades para la mejora constante de 
los equipos mediante la adquisición de 
equipamiento complementario, accesorios, 
seguros, etc. (página web SNM) 

 

Promover la formación de recursos humanos en 
las diversas técnicas de microscopía, así como el 
intercambio de experiencias institucionales en el 
uso y mantenimiento de los equipos (página web 
SNM) 

 

Contribuir a la formación de RRHH a través de 
programas comunes (Resolución de creación) 

 

Asesorar y promover respecto de la 
incorporación de nuevos equipamientos, 
accesorios, repuestos, insumos en forma racional 
y consensuada.  (Resolución de creación) 

Sistema de adhesión busca relevar la 
información para tomar decisiones 
(presentación ceccato) 
 
Sistema de Turnos  busca relevar la 
información para tomar decisiones 
presentación Ceccatto, Acta CICYT, 
presentación CICYT) informe Stubrin(14 a 
20) 
 

Promover una eficiente difusión de sus 
disponibilidades y de las condiciones existentes 
en el sistema al conjunto de la comunidad 
científica y tecnológica, al sector productivo y a la 
sociedad en general. (Resolución de creación) 

Mapa busca atraer usuarios que 
desconozcan la ubicación de los equipos. 

(Mapa); informe Stubrin(13) 
 
Sistema de turnos muestra la disponibilidad 
del equipamiento (Manual sistema turnos 

cliente) informe Stubrin(14 a 20) 
 
Sistema de turnos busca ser una 
herramienta eficiente para acceder al 

equipo Exposición Ceccatto(1) informe 
Stubrin(14 a 20) 

Asesorar en la gestión eficiente de los recursos 
disponibles y la consecución de financiación 
pública y privada para la mejora de la red de 
prestación de servicios (Resolución de creación) 

Sistema de adhesión busca relevar la 
información para tomar decisiones 
(presentación ceccato) 
 
Sistema de Turnos  busca relevar la 
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información para tomar decisiones en los 
centros presentación ceccato; Mini 

encuestas, Entrevista Riveros(4)) informe 
Stubrin(14 a 20) 
 

  

Establecer un registro de los equipamientos y 
servicios de microscopía existentes en el país, 
adquiridos con fondos públicos y/o patrimoniados 
en un organismo del sistema científico 
tecnológico (Folleto SNM) 

Sistema de adhesión busca relevar la 
información para tomar decisiones 
(presentación ceccato) 
 
Sistema de Turnos  busca relevar la 
información para tomar decisiones 

presentación ceccato) informe Stubrin(14 
a 20) 
 

Optimizar el funcionamiento de los equipos y la 
prestación de los servicios de microscopía (Folleto 
SNM) 

Sistema de adhesión busca relevar la 
información para tomar decisiones 
(presentación ceccato) 
 
Sistema de Turnos  busca relevar la 
información para tomar decisiones 
presentación ceccato) 
 
Sistema de Turnos  busca relevar la 
información para tomar decisiones en los 
centros presentación ceccato; Mini 
encuestas, Entrevista Riveros(4)) informe 
Stubrin(14 a 20) 
 

Promover en forma consensuada la 
incorporación de nuevo equipamiento adicional 
y estratégico (Folleto SNM) 

 
Sistema de adhesión busca relevar la 
información para tomar decisiones 
(presentación ceccato) 
 
Sistema de Turnos  busca relevar la 
información para tomar decisiones 

presentación ceccato) informe Stubrin(14 
a 20) 
 

Contribuir a la formación de recursos humanos a 
través de programas de capacitación de técnicos y 
usuarios (Folleto SNM) 

 

Promover estrategias conjuntas de negociación 
con proveedores de equipos y servicios de 
mantenimiento (Folleto SNM) 
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Asesorar a los organismos de financiamiento 
para una mejor asignación de recursos en la 
adquisición de nuevo equipamiento (Folleto SNM) 

Sistema de adhesión busca relevar la 
información para tomar decisiones 
(presentación ceccato) 
 
Sistema de Turnos  busca relevar la 
información para tomar decisiones 

presentación ceccato) informe Stubrin(14 
a 20) 
 

 

Sobre la historia del SNM 

Detección de problemática con la administración de quipos y falta de fondo (entrevista 
Lattuada 3; Ceccato 1, 3); Entrevista Riveros(2); Entrevista Pietrasanta(1);  Presentación 
informe JGM(6); Exposición Ceccatto(1, 3); Informe Sobrón (22) 

Se recurrió al CICyT para la puesta en funcionamiento del programa (Entrevista Ceccato 2; 
resolución creación, página web) 

Primeras reuniones. Llamado a la participación (entrevistas Ceccato (2); Entrevista Riveros(1;2); 
Exposición Ceccatto(1) 

Llamado a la comisión de trabajo (Presentación 3) 

Creación Consejo Asesor (Presentación 3); entrevista Lattuada;  entrevista Ceccato; Informe 
Sobrón (33) 

Replanteo de la problemática en el marco del Consejo Aseosr 

Creación formal del SNM por Resolución (Resolución creación; Actas comisión trabajo) 

Diseño de herramientas (reglamentos, líneas de financiamiento, adhesión) (Presentación 3, 5, 
11, 17)  

Diseño de herramientas digitales paralelo a toda la política, ni previa ni posterior (Presentación 
3) 

Diseño e implementación Sistema Gestión de Turnos con apoyo y coprotagonismo de los 
actores (Resolución 899/11; propuesta Sistema de activos Soria; Introducción informes Sistema 
de Gestión de Turnos; importancia del actor financiador Informe semestral 5,6,7) 
 

Resultados Informe de Revisión HITO II; Informe de Revisión HITO III, Presentación informe 
JGM(7, 8); Incremento adheridos al programa y de interesados en participar informe stubrin(4) 
Conformidad con la herramienta SGT (Mail Vistarop, Mail Lía dos años) 
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II - Entrevista Dr. Alejandro Ceccatto y desgrabación de presentación 
 

ENTREVISTA 

Entrevistador 

¿Cómo nació el sistema, a partir de qué necesidad, en qué momento? 

Alejandro Ceccatto - Secretario de Articulación Científico Tecnológica. 

El nacimiento de los Sistemas Nacionales se dio al inicio de la creación del Ministerio en 

charlas que teníamos con Mario Lattuada, el subsecretario a cargo de la Subsecretaria de 

Coordinación Institucional e incluso sobre la base de conversaciones que seguro tuvimos antes, yo 

como director del CCT y el como Vicepresidente de asuntos científicos tecnológicos  del CONICET, 

en el sentido de que ambos, por las funciones que cumplíamos, visualizábamos la falta de distintas 

cosas. Por un lado fondos que financien de manera rápida la reparación, el mantenimiento, el 

funcionamiento en general del equipamiento pesado y por otro lado el uso compartido de esos 

equipos. Eran problemáticas que existían en el sistema desde siempre, y cualquier persona que 

tuviera alguna participación en gestión dentro del sistemas observaba que, incluso aún mismo con 

en el punto de vista patrimonial pero no para ocuparse por el estado de situación de esos equipos. 

Junto con eso estaba la preocupación porque se compraban equipos por las vías usuales y cuando 

llegaban no había dónde instalarlos, no estaban las condiciones de infraestructura, no había 

personal para que lo opere, no estaban los espacios físicos. Digamos, un montón de situaciones 

que nos volvimos a encontrar con la implementación de los Sistemas Nacionales, porque uno los 

venía viendo desde antes. 

Así que fue en charlas con Mario donde decidimos hacer algo que contuviera a los equipos desde 

el punto de vista de la administración, del buen uso, del funcionamiento, de la eficiencia en la 

inversión que se hacía. Ese fue el nacimiento, el diseño se fue haciendo un poco con los propios 

actores como son todas las políticas de la Secretaría, convocando a las instituciones y a los 

expertos de las instituciones de cada área y preguntándoles a ellos qué es lo que les vendría bien, 

lo que les está faltando porque en realidad, buena parte de las políticas de la Secretaría se hacen 

de esa manera. Se recoge una necesidad que está en el ambiente y luego la implementación se 

hace preguntándole a la gente de qué manera le sería útil esto.  

El objetivo era un poco más ambicioso. Por lo menos en la concepción que yo tengo de los 

sistemas nacionales porque no nos han dado los tiempo y las posibilidad económicas. En la 

concepción inicial yo pensaba que los Sistemas Nacionales como están hoy eran una etapa de un 

proceso de evolución hacia laboratorios nacionales. No es que fuera a desaparecer lo que estaba 

sino que no es suficiente pensar en la correcta administración y eventualmente la apertura como 

se hace, sino pensar en la idea de que debería haber laboratorios especiales con capacidades que 
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no posee el sistema. Eso tiene que ver con la forma en que se estructuraron los planes 

estratégicos en los que hay cuatro ejes. Un primer eje que es la reposición de equipamiento 

obsoleto que es la línea actual, un segundo eje que es la compra promocional de equipos para 

aquellos grupos que se desarrollan en lugares que no hay equipamiento inicial, darles la 

posibilidad de que tengan equipos no demasiado sofisticados para que hagan historia. La cuarta 

pata es la de recursos humanos y la tercer pata es la que te contaba, la compra de equipamiento 

estratégico que no se dispone en el sistema o que son equipos que están en modo beta incluso 

por el propio fabricante y que la comunidad aprende como usarlos como sacar un mejor provecho 

y que están en la frontera de la técnica, ya sea microscopía, resonancia o lo que fuere. Para esos 

equipos la idea de que van a tener una institución depositaria que los va a usar un 80% y a lo sumo 

un 20% para el resto del sistema no funciona. La idea es justamente invertir esa proporción 80% 

para servicios a la comunidad y 20% como pago por hacerse cargo de ese equipo a la institución 

que lo aloje. Entonces esa es la idea de evolución de los sistemas nacionales de características 

especiales. 

E 

 ¿Qué significa que es una iniciativa conjunta del CICyT? 

AC 

 En la práctica es una cuestión política de la Secretaría de sus propias iniciativas exponerlas 

y subirlas al CICyT como parte interviniente fundamental. Todo esto nace en la Secretaría y el 

CICyT toma conocimiento de la propuesta y uno busca el apoyo, entonces desde ese punto de 

vista es políticamente más conveniente presentarlo como una iniciativa conjunta, no es que vino 

un representante o surgió de una discusión del CICyT. La iniciativa la tomó la Secretaría como 

siempre se le presentó al CICyT, las autoridades no objetan esa decisión y toman conocimiento de 

inmediato porque ellos mismos lo viven. Es más bien una acción política de subirlos al barco y 

hacerlos participes que decir esto lo miran de afuera. 

E 

 Existe en ese marco la posibilidad de objeción y de incorporación de ideas. 

AC 

 Si, no es que sea una fantasía la participación. De hecho conocen la idea y mandan sus 

representantes para apoyarla. Lo que no es cierto es que sea una iniciativa conjunta en el sentido 

que haya surgido desde ese ámbito. 

E 

 ¿Cómo se conformó la comisión de trabajo y cómo se convocó a la gente en ese 

momento? 
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AC 

 El primer experimento que hicimos fue con el sistema de microscopía y no se formó una 

comisión sino que se hizo una especie de catarsis convocando a 40 o 50 microscopistas de todo el 

país a una reunión en la sala Carrillo y discutiendo con ellos durante una jornada, qué se podía 

hacer. Después cuando uno fue definiendo lo que sería el esquema de los Sistemas Nacionales, 

para los próximos ya no se hizo una asamblea, ya se empezó a trabajar con algunos líderes 

conocidos para diseñar bases con el mismo esquema adaptando a las particularidades de cada 

comunidad, de cada técnica experimental con lo cual no hacía falta tener una plataforma de 

lanzamiento similar. El resto ya se fueron presentando a iniciativa de la propia comunidad. 

Después de Microscopía y Resonancia, las propias comunidades ya estaban activas. 

E 

 Desde los objetivos desde la Secretaría en qué momento entra la administración de 

equipos  

AC 

 En el sentido de compartir el equipo de mediano y gran porte. Implica acuerdos inter 

institucionales para hacer uso de ese equipo. Además porque no estaba la cultura porque si eso 

fuera existente, el proceso administrativo podría haber sido un trabajo de la Secretaría pero de 

segundo nivel. El trabajo de la Secretaría en todo esto es hacer entender a la comunidad la 

necesidad de que los equipos no queden encerrados sino que se coparticipen. 

E 

 ¿Los avances más importantes?  

AC 

 El funcionamiento concreto podría mejorarse en el sentido de que podría haber más 

celeridad en el financiamiento de cosas que hacen al funcionamiento de los equipos. Desde el 

punto de vista del funcionamiento concreto, de los subsidios, todo eso se puede mejorar. Creo 

que el avance real es como en otros momentos de la Secretaría el cambio cultural que implica que 

los equipos no son una propiedad del que los recibe sino que pertenecen al estado.  Que por 

supuesto hay un mérito en haber recibido el subsidio y ser capaces de manejarlos y mantenerlos 

pero que eso no es un derecho de propiedad absoluto. Esa concepción no estaba por una 

perversidad de las personas sino porque el sistema que había generado a lo largo de décadas de 

abandono de los equipos que quien hacía el esfuerzo por conseguir un subsidio para comprarlo 

frente a la indiferencia de otros investigadores o de las instituciones que los alojaban formaban un 

comportamiento de defensa similar a la de un chico que no presta el juguete por miedo a que se lo 

rompan porque no tiene manera de reponerlo, no saben si sus padres le van a regalar otro, si se lo 

van a arreglar o no. Entonces ese sentimiento de egoísmo de que si se lo doy pierdo control sobre 
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él. Nacido de décadas en que la gente tenía que ocuparse de pedir el subsidio, cuando había para 

comprar un equipo, que no era muy frecuente, ganar esa convocatoria, ese dinero, conseguir el 

espacio, luchas para conseguir el aire acondicionado. Todas esa problemática hacía un sentimiento 

de pertenencia exagerado. 

E 

 Incluso tener la responsabilidad sobre las publicaciones propias y de sus becarios y tesistas 

AC  

 Si, poder asegurar que la línea de trabajo montada con alumnos y tesis y si el equipo se 

rompía ponías en tela de juicio el programa. Entonces frente al desinterés de otros si toda la 

responsabilidad es tuya te sentís con el derecho de fijar las reglas de juego. 

E 

 Cuál es el balance del trabajo del Consejo Asesor 

AC 

 La existencia del Consejo Asesor es por un lado inevitable porque hacen funcionar el día a 

día. Sin la opinión de ellos debería convocarse comisiones permanentemente para que vayan 

evaluando cosas y no les daba un sentido de pertenencia como tienen los miembros del Consejo. 

Darles ese carácter de consejo asesor nombrado por las instituciones tiene múltiples ventajas: 

darle sentido de pertenencia, hacerlos responsables de la representación institucional (es 

importante porque eso ha permitido salvar la tendencia natural de actuar en representación 

propia y lo hace en nombre de las instituciones que intentan mantener reglas de juego más 

generosas y amplias que el beneficio individual), incluso ser responsable en la asignación de 

recursos. Han llegado a ponerse más papistas que el Papa, cosa que uno no preveía a priori. Con 

una comisión siempre hay conflictos de interés, que se procuren para sus instituciones o grupos 

mayores beneficios está siempre latente. Nosotros hemos visto que con esta construcción ha 

habido una actitud muy responsable. Eso permitió además que se genere una posibilidad de 

mirada a largo plazo. Con comisiones ad hoc que se hubieran constituido no se podrían haber 

creado planes estratégicos ni tener una idea de continuidad. En último paso generan la posibilidad 

de que esto sea una política de estado dentro del Sistema de Ciencia y Tecnología. 
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PRESENTACIÓN: Sistemas Nacionales: Articulando ciencia e industria - Industria farmacéutica 

27/08/2015 

http://www.mincyt.gob.ar/agenda/sistemas-nacionales-articulando-ciencia-e-industria-industria-

farmaceutica-11265  

Buenos días a todos 

Lamento enormemente no haber podido estar esta mañana con ustedes. Lamentablemente tenía 

otro compromiso. La misma razón por la que no pudo estar el Ministro haciendo la apertura pero 

bueno, me escapé un ratito antes y estoy aquí para charlar con ustedes. 

Conozco la agenda que se ha desarrollado de manera tal que sé más o menos el tipo de temas que 

deben haber tocado, los ejemplos que se tocaron aquí, ejemplos de contactos exitosos entre el 

sistema científico y el sector empresario a través de aplicaciones de grandes equipos. Pero 

permítanme en resumen de hacer una pequeña síntesis de lo que la idea de los Sistemas 

Nacionales desde su inicio, a lo mejor repitiendo cosas que el mismo Sergio debe haber expresado 

pero creo que vale la pena darle la perspectiva desde mi óptica al menos. 

La construcción de los Sistemas Nacionales nace a partir de la construcción del Ministerio a 

principios de 2008, dentro de esta Secretaría de Articulación, que reconoce la necesidad de tener 

alguna injerencia en el uso, la administración, el mantenimiento en la sinergia de los distintos tipos 

de equipamiento de mediano y pesado porte. A partir de allí iniciamos una conversación con la 

comunidad, primeramente del area de microscopía, en una reunión tan masiva como esta, con 

expertos de microscopía del país para de alguna manera estimar esta idea de que debía trabajarse 

de manera colaborativa, de que los equipos debían abrirse para uso de todas las personas del 

sistema científico independientemente de que sean de la institución que tenía patrimoniado el 

equipo o no y a cambio de ir estableciendo esas políticas de uso compartido del equipamiento les 

ofrecimos el tipo de financiación que usualmente no tiene ninguna ventanilla para cubrirla como la 

compra de equipamiento períferico al principal que lo hagan más versátiles o de la formación de 

recursos humanos en la cual pusimos gran énfasis y otro tipo de cuestiones como el 

mantenimiento y la actualización de otras partes del equipo como la electrónica que suele 

envejecer rápido. Distintas cosas para las cuáles no había una ventanilla y cuando un equipo sufría 

de algún problema había que esperar a lo mejor que se habrá alguna convocatoria y esperar un 

año hasta la efectivización de la compra. Es decir mucho tiempo para un equipo que tiene que 

amortizarse rápidamente. Nos costó convencer a la comunidad y así arrancamos en 2008 con el 

primer sistema y esto prendió rápidamente. El segundo fue resonancia magnética que ya costó 

menos porque encima es una comunidad mucho más acotada y lo notable fue que otras 

comunidades fue pidiendo que le construyamos sistemas nacionales, adaptados a las necesidades 

de distintas técnicas experimentales. Así nació espectrometría de masas, rayos x y todas las que 

seguramente se comentaron aquí. 

http://www.mincyt.gob.ar/agenda/sistemas-nacionales-articulando-ciencia-e-industria-industria-farmaceutica-11265
http://www.mincyt.gob.ar/agenda/sistemas-nacionales-articulando-ciencia-e-industria-industria-farmaceutica-11265


 
 

103 
 
 

De cualquier manera, siempre en este proceso de ordenamiento del parque mediano y pesado de 

equipamiento científico del país teníamos la visión de que no sólo la apertura de los equipos tenía 

que servir a la comunidad de ciencia y técnica sino que también debía poder dar algún tipo de 

servicio que no existiera al sector productivo a costos mínimos y con certificación de calidad y así 

fue que implementamos de manera paralela a lo ssnn el programa de certificación de laboratorios 

que permite en principio que distintos laboratorios públicos, a través de un subsidio que 

canalizamos desde la SACT, certifique calidad en laboratorios públicos y pueda extender 

certificaciones para pequeñas y medianas empresas a costos relativamente más bajos que los que 

puede ofrecer el mercado privado. 

Como todas las cosas llevó su tiempo, estamos hoy a 7 años de iniciado el proceso, con múltiples 

sistemas creados que barren la mayoría de los sistemas. Por lo menos aquellos que tienen una 

distribución a lo largo y ancho del país en distintos centros. No aquellas facilidades que son únicas, 

que han quedado por el momento fuera de esta construcción de administración de equipos. Con 

satisfacción vemos que el momento de lograr que la organización que se hizo sobre todo este 

periodo se presente al sistema productivo ha traído como en este caso a múltiples personas ajenas 

al sistema de ciencia y tecnología o que no tienen una pertenencia plena a ese sistema y eso habla 

de la necesidad que esas técnicas puedan ser utilizadas por el sector productivo. Necesitó de un 

proceso complejo, quizá podríamos haber hecho esto antes, esperamos a tener un portal, un lugar 

donde pudieran solicitar de una manera más eficiente turnos. En vistas del tiempo transcurrido y 

de la organización lograda, sobre todo a instancia de Sergio Matheos que es propulsor de 

incentivar en la industria el conocimiento sobre los sistemas nacionales y la posibilidad de 

utilizarlos para mejorar la calidad de la producción argentina es que llegamos a este evento que 

creemos que no tiene que ser el último sino un punto de partida para que distintos sectores, acá 

hay un sector central que tiene que ver con algunas industrias como farmacológica y no sé qué 

otra rama está convocada la idea es que distintas cámaras y asociaciones empresarias puedan 

tener a disposición esta información. (58:00). De manera tal que esta construcción que 

laboriosamente hemos hecho a lo largo del tiempo, siete años de trabajo, pueda ser útil más allá 

de las fronteras del sistema académico científico. 

(58:25) Para aquel 40% que está acá y que no tienen familiaridad con el sistema científico, para 

que ustedes entiendan la dificultad en la construcción de políticas transversales como una 

comunidad de microscopía, de resonancia o la que fuere, hay que tener en cuenta, primero que el 

país en su historia y pongamos la historia moderna de la ciencia y la tecnología que arranca en la 

década del 50 con la creación de los grandes organismos como el CONICET, la CNEA, desde esa 

época se viene incorporando equipamiento de gran porte, alto costo, sofisticado, nunca existió en 

toda esa historia ningún registro confiable del equipamiento que tenía el país. No había posibilidad 

de saber que en algún organismo público existía la posibilidad de adquirir equipamiento; nunca 

hubo un registro que permitiera saber que hay un equipo, en qué condiciones, cuál es el grado de 

obsolescencia, cómo se utilizaba y estamos hablando de 5, 6 7 décadas de compra de 

equipamiento toda esta construcción de los sistemas nacionales nos ha llevado a tener primero un 
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registro de alta calidad, porque no es una encuesta, no es algo que se le hace llenar a los que 

tienen equipo rápidamente, sino que hay una adhesión muy rigurosa con una descripción muy 

detallada de los equipos para tener acceso a los beneficios de los subsidios que mencionábamos 

anteriormente. Tenemos en este momento un conocimiento muy detallado, muy preciso de cuál 

es el parque, con su distribución geográfica; incluso con el software de gestión de turnos que está 

ya desde hace un año y medio para el SNM, hemos llegado al extremo de llegar a saber qué está 

haciendo cada microscopio en el país hora por hora. Abandonamos seis década de no saber qué 

equipos teníamos a llegar a una situación de.. estamos en posesión de una información tan 

detallada que no podemos analizarla. Todo esto no se hizo con una inversión enorme se hizo 

esencialmente con un alto grado de organización y con una paciencia de 7 años para ir creando 

dentro de las organizaciones del sistema científico una confianza para que voluntariamente hayan 

accedido y se hayan prestado a adherir sus equipos.  

Tengan presente que esto representa un desafío en un doble sentido. En el sentido cultural 

porque la historia de la ciencia argentina, con los vaivenes con los que el sector ha sido castigado 

mucho tiempo, cuando un grupo de investigación hacía el esfuerzo para conseguir fondos y tener 

un equipo costoso, era muy difícil acceder a este equipo por personas que no estuvieran 

directamente ligados al grupo que había generado el proyecto y conseguido el dinero. Esa carencia 

de recursos implicaba la natural pregunta ¿si yo abro el equipo y dejo que muchos usuarios 

accedan a él, se rompe cómo hago para repararlo? Cae todo en mi obligación volver a juntar los 

fondos. Eso generó una sensación de un cierto egoísmo entre comillas vinculado a la carencia de 

recursos. Tratamos de luchar contra esa cultura no de una manera coercitiva sino persuasiva, 

adhiriendo equipos cuando el bien patrimoniado estaba en cualquier institución con la voluntad 

de acercar ese equipo a esta construcción colectiva de un sistema que es la palabra clave de lo que 

estamos hablando. El otro problema que nos enfrentamos, no sólo esta cuestión cultural en la 

psiquis, por años de carencias sino que además existe una dificultad objetiva que es el hecho de 

que el sistema científico argentino, está diseminado en toda la estructura del Estado. El Ministerio 

de Ciencia tiene sólo un gran organismo, que es el CONICET, que está bajo su jurisdicción, pero 

todos los demás organismos incluso las universidades están en otros ministerios. Eso implica, y así 

tiene que ser, que por ejemplo el INTA depende del Ministerio de Agricultura y directamente de la 

Secretaría de Agricultura, implica que ni yo como Secretario de Articulación y ni siquiera el 

Ministro, tenemos autoridad jurisdiccional para decirle al INTA qué tiene hacer con sus equipos o 

con cualquiera de sus programas de investigación y desarrollo. Eso con toda la masa de 

instituciones. Recuerden que el sistema científico argentino es enormemente heterogéneo tiene 

13 grandes organismos nacionales distribuidos por todo el país; 50 universidades nacionales y más 

de 60 de gestión privada y nosotros tenemos como estructura dentro del Mincyt sólo al CONICET. 

Todo el resto de las instituciones tienen que ser seducidas de alguna manera, orientada, 

persuadidas, por este tipo de directivas que emanan del Ministerio, de la Secretaría y esto es lo 

que nos ha insumido 7 años de trabajo.  
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Creemos que hemos sido exitosos no sólo en los sistemas nacionales sino en otras políticas de 

articulación, tenemos también dentro de la SACT el programa de evaluación institucional que 

evalúa instituciones que se someten voluntariamente a esa evaluación y hay ya 50 instituciones 

evaluadas o en proceso de serlo. El trabajo de articulación es un trabajo difícil en estas 

condiciones, la idea de los sistemas nacionales es una de las joyas de la corona, uno de los ámbitos 

donde más éxito hemos tenido en lograr que las comunidades acepten, valoren, participen, 

cogobiernen junto con nosotros a través de los Consejos Asesores el destino de estas 

construcciones y apreciamos muchísimo que ahora podamos desde esa construcción, desde esa 

articulación interna del sistema científico ofrecer servicios que puedan ser proyectados sobre todo 

por pequeñas y medianas empresas que no podrían de otro modo acceder o capacidad económica 

de adquirir y no se justificaría porque  estos servicios en muchos casos se necesitan de manera 

esporádica. 

Así que bueno estoy enormemente complacido de que hayan ustedes nutrido esta sala durante 

toda la mañana escuchando lo que  los distintos expositores tuvieron para aportar. Felicito al 

equipo de la Secretaría que ha trabajado en esto, a Sergio Matheos Subsecretario pero a todo el 

equipo que trabajó para continuar organizando estos Sistemas y ahora para mostrárselos a 

ustedes. Esto es todo y ojalá que tengamos muchos más eventos de este tipo y nos podamos 

reencontrar en otros. Supongo que distintos tipos de equipamiento hacen falta en las distintas 

industrias así que nos veremos en otras oportunidades. 
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III - Entrevista Dr. Mario Lattuada 
 

Entrevistador 

 ¿Cómo fue el llamado a la comunidad para el inicio del SNM? 

Mario Lattuada - Ex Subsecretario de Coordinación Institucional. 

 Fue una forma de pensar cuál sería el rol del Ministerio en la articulación del Sistema dado 

de que los OCT que tenían que coordinar políticas continuaban políticamente dependiendo de 

distintas áreas de gobierno, por ejemplo INTA de Agricultura y demás, y a parte no había una 

voluntad de trasladarse bajo la órbita del Ministerio, sino beneficiarse de la creación del 

Ministerio. 

 Yo te diría que el primer paso importante y a partir del cual se empiezan a construir los distintos 

mecanismos de articulación fue constituir quiénes eran los actores del sistema y tener una 

participación clara de esos actores dentro de las funciones que tenía la SACT. No te olvides que de 

alguna manera la creación del Ministerio, sus funciones y demás parte de esta misma gestión. 

Entonces los instrumentos como después fueron los sistemas nacionales, si bien eran demandas 

que por ahí uno había escuchado en la gestión de CONICET y demás, todavía no estaban 

plasmadas y todavía faltaba el primer paso y fundamental, que era que los actores más 

representativos del sistema participaran de alguna manera en forma más formal. Cuando 

llegamos, las actas, quienes participaban del CICYT o cómo participaban, qué funciones tenían, 

cómo se ingresaba, cómo se salía... no había absolutamente nada. Eran papeles como servilletas 

las actas que podía haber. Toda esa formalización de quienes eran los actores en función de la ley 

y toda la reglamentación de cómo participar y tener cierta regularidad en la toma de ciertas 

decisiones en las consultas que hiciera el Ministerio fue primero darle cuerpo al CICYT. 

Con esa base es que se pensó después los instrumentos, 

sistema de microscopía que era una gran demanda, se sabía que había una gran distribución de 

equipos pero no se sabía muy bien dónde estaba, que funciones cumplía que necesidades había. 

Sabíamos obviamente del grado de obsolescencia que tiene el equipamiento, del poco 

empezamos a pensar distintos instrumentos donde esos instrumentos, esa coordinación de 

acciones se pudiera dar. La primera experiencia que había nacido antes del CICYT era la propia 

Biblioteca de Ciencia y Tecnología, pero cuando nosotros llegamos la participación ahí era 

representación en función de la propia representación que había en el CICYT. Es importante saber 

que el ordenamiento de las reglas de juego para de la constitución del CICYT. Entonces dijimos, 

esto es una facilidad, la Biblioteca, ordenamos cómo participar en la Biblioteca en las distintas 

instancias y después comenzamos con la idea de trabajar en los distintos equipamientos. Pedimos 
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a las instituciones que tuvieran equipamiento, obviamente las universidades, CONICET, los 

ha historia en la microscopía, que había formado 

gente, la gente de Córdoba, Bahía Blanca. Y la verdad que fue un grupo que tomó la posta con muy 

odos tomaron muy bien el hecho de que hubiera una política que pudiera 

ayudar a que las cosas estuvieran operativas y por supuesto la parte de los deberes fue la parte 

más lente. Pero siempre hubo predisposición. 

Pero la convocatoria, vuelvo a decir, fue basada en los actores que estaban representados en el 

CICYT y ellos hacían una designación. Por supuesto sí hubo una conducción por parte de la 

Subsecretaría de Coordinación institucional porque no había un camino hecho y para nosotros era 

un camino lindo para avanzar. También ahí coincidió gente predispuesta por interés propio y con 

una visión muy importante. Quizá en otros grupos en otros sistemas se pensó más en el acceso al 

beneficio inmediato. Hubo, en función de las redes, lo que yo había leído sobre la construcción de 

redes, la construcción de cierta confianza de los actores del sistema. Generar a partir de las 

reuniones periódicas, de los tratamientos de problemas y demás y reglas de juego claras (cosa que 

a veces en el SNCTI es medio difícil porque e

importante en función del beneficio del conjunto. Fue funcionando muy bien a tal punto de llegar 

a un sistema que pudiera ser administrado colectivamente. Por supuesto que los medios 

informáticos en la medida que hubo posibilidades de desarrollo lo facilitaron. Y creo que está la 

doble vía, por un lado el beneficio para quienes participan del sistema, de saber que si tienen un 

problema lo pueden resolver, porque lo apoyan otros sectores del sistema o el Ministerio y 

también hay una gran información para una planificación racional del Sistema. Con la información 

de que hoy se dispone uno podría tomar políticas mucho más racionales respecto de la asignación 

de nuevo equipamiento. 

Me parece que como modelo era muy interesante para seguir. La segunda línea muy importante a 

seguir era la de bases de datos, para poner esa información en conjunto. 

Lo importante en definitiva era encontrar aquellos mecanismos en las condiciones políticos e 

institucionales que se daban y el segundo aspecto importante fue definir reglas de juego claras 

para el conjunto de las instituciones y un trabajo bastante persistente de generar confianza. 

E 

 Con qué demandas se encontraron en las primeras reuniones 

ML 

 Lo primero es la necesidad de financiamiento. El sistema le da a los grupos la posibilidad 

de acceder a algún equipamiento, pero a partir de ahí, no hay una continuidad de las instituciones 

de un seguimiento que permita cuando se rompa, conseguir los repuestos y demás. Cada vez que 

hay un problema, sobre todo si no prestan servicios que permiten recibir dineros externos, están 
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viendo si les dan un subsidio de último momento para ver si pueden arreglar el equipamiento. Las 

instituciones responden coyunturalmente, no hay una política planificada al respecto. Mucho 

menos para la asignación de equipos que se asignan a los grupos en función de antecedentes y 

demás y puede haber dos equipos de la misma envergadura, uno en frente de otro.  

Tanto el SNM como los demás, cuando la gente empezó a llegar, había problemas de este tipo. Los 

equipos estaban pinchándose o les faltaba algún repuesto o mantenimiento o personal para 

atenderlo adecuadamente. Esto a lo que ayudaba era a dar previsibilidad al sistema.  

Otro sistema tenía el problema del helio, que como no tenían un consumo muy alto, las empresas 

no les daban bolilla respecto de atenderlos en el tiempo que necesitaban. Nosotros, con la 

cuestión de articular y poner cierto peso del Estado sobre el proveedor. 

Creo que también como un efecto secundario le dio a instituciones que tenían un peso específico 

menor a tener una voz y alguien que los escuche, por ejemplo el Instituto Nacional Antártico. 

Incluso tener cierta infraestructura como eran los barcos oceanográficos que en lugar de utilizarlos 

una sola institución, se los puso a disponibilidad de todo el sistema para que hagan campañas 

conjuntas etc. 

Se trataba de ir integrando las islas institucionales y que el conjunto del Sistema se beneficie de 

esto, sobre todo con equipamiento que es caro adquirirlo y mantenerlo. Actualmente nadie quiere 

poner los fondos para esto y ya que lo pone el estado que el beneficio sea mucho más 

aprovechable. En esas cosas se fue avanzando en forma importante. Mi visión es que se ha 

avanzado mucho más rápido de lo que era prudente. Mi opinión es que se han creado muchos 

sistemas nacionales de los cuales están funcionando de manera eficiente muy pocos. La política a 

veces tiene eso. Porque el funcionamiento real de todo esto es la generación de confianza y si uno 

tiene promesas que no se cumplen hay un gran desgaste. 

E 

 En qué medida los miembros de los consejos se volvieron representantes institucionales 

ML 

 En la medida en que fueron comprendiendo que el beneficio del conjunto era un beneficio 

para cada uno. Es parte más difícil si el centro coordinador, el Ministerio, se hace cargo que la 

parte más importante, que es el financiamiento, la tiene que poner. Los otros al tener ese respaldo 

y previsibilidad pueden sacrificar algo de esa autonomía que los ha caracterizado. No creo que en 

todos los sistemas se logre, ni en todos es igual, pero creo que en microscopía se dio. Los aportes 

de los actores al conjunto desde los manuales operativos al tema de adscribirse al sistema de 

con el sistema que también los beneficiaba para acceder al personal de apoyo y a los repuestos y 
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sabían que también significaba compromiso que iba más allá que la operatoria tradicional que 

tenían.  

Rápidamente puede convertirse en una situación de rapiña en la que todos quieren beneficiarse y 

nadie aporta nada. Por eso la clave es la conducción política y el rol de la SSCI en la medida que 

puede decir las reglas son estas y si sacás los pies del plato no esperes beneficiarte con el Sistema.  

E 

 ¿Cuál fue el rol del equipo de trabajo que tenías en ese momento? 

ML 

 En primer lugar, lo que había era un grupo chico que se originó prácticamente con la 

constitución del Ministerio, salvo algún caso que venía de la Secretaría de Ciencia. El resto estaba 

dentro de OCT y demás pero que empezó ahí. Era un grupo si bien heterogéneo de la procedencia, 

gente muy honesta y comprometida con algo que intentaba inculcarles desde el comienzo que era 

la importancia de que éramos un servicio público y por lo tanto había que ponerle eficiencia, 

dedicación y todos fuimos aprendiendo en el proceso. Todos sabemos, cómo son los 

investigadores, las dificultades de las instituciones, etc. A medida que formalizábamos las reglas de 

juego y que nos íbamos metiendo, empezamos a reducir los conflictos que generan la 

discrecionalidad. Puesta las reglas de juego, todos sabíamos lo que era eso y todo se hacía con 

representantes institucionales. La gente participó fue muy valiosa y había una clara identificación 

de equipo. Todos tenían claro cuál era su función y sabían que había un equipo de trabajo. 

Siempre tratamos de romper con la idea del empleado público que sólo va por un trabajo. El 

 creo que todos 

fueron creciendo. El proceso les ha dado una experiencia.  
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IV - Presentación: Evaluación externa del Sistema Nacional de 

Microscopía. Evaluación de Resultados de Corto Plazo 
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V - Entrevista Dr. Alberto Riveros 
Entrevistador 

 ¿Respecto al inicio, cómo fueron convocados? ¿Por qué respondieron al llamado? ¿Qué se 

les pidió? 

Alberto Riveros - Primer coordinador del Consejo Asesor SNM 

 En algún momento Ceccatto y Lattuada estaban en Alemania y se encontraron con que 

había un montón de argentinos tratando de negociar con Carl Zeiss y venían de negociar con otras 

empresas de Holanda buscando microscopía para los PME. Entonces a ellos se les ocurrió por qué 

ese tipo de negociación no tenían que hacerla los investigadores sino trata de ver por qué no se 

podía hacer desde el Ministerio haciendo paquetes para que eso se pudiera comprar desde el 

Minsiterio y eso redundara en más beneficios para la comunidad.  

Además ellos le agregaron la idea de que el Estado no se debía olvidar de lo que había 

comprado sino de mantener activos a los grupos con asistencia a partir de estas ventanas abiertas 

que tienen ahora los sistemas. No sé si en ese momento la tenían clara pero lo imaginaban. Ahí 

hicieron una convocatoria a toda la gente que tenían microcopio o que habían pedido a través de 

los PME. Esa reunión fue grande, debe haber habido más de 40 personas. Cada uno habló, ellos 

presentaron la idea. Creo que en esa época también estaba Marcelo Rubio que era presidente de 

la Agencia o algo así. La cuestión es que cada uno hablo y cuando me tocó dije que lo que había 

escuchado era algo que yo me había imaginado durante toda mi vida como algo que debía ser. Me 

parecía que me pellizcaba para ver si estaba despierto. 

Cada uno expresó sus ideas y qué cosas estaban en condiciones de hacer y luego si citó a 

una nueva reunión más reducida. En esa estaban los que fueron casi los originarios miembros del 

Consejo Asesor. Después se agregaron otras personas como por ejemplo Daniotti y alguno otro 

más. A mí me encargaron que hable con él y que yo decidiera si valía la pena incorporarlo y si 

debía haber alguien de Córdoba en el área de microscopía confocal.  

Lo que pasó en la primera reunión fue que Lattuada dijo que nos íbamos a reunir y me 

pidió que fuera el coordinador. Si me preguntas a mí por qué, no tengo ni idea, pero a mí me gustó 

porque era una idea que tenía. Dije que no sabía si era capaz de llevarlo adelante pero me gustaba 

porque podía poner una impronta que podía resultar útil. Además creo que Lattuada  tenía las 

ideas claras y era bien acompañado por Alejandro y por Cecilia que le puso muchas pilas.  

E  

 ¿Cuáles era las necesidades y reclamos en aquellas reuniones? 

AR 
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 Algunas que recuerdo tenían que ver con que había equipamiento nuevo y no sabían 

usarlo y querían cursos. Esa era una de las cosas más importantes. Llegaba equipamiento y no 

había personal para usarlo. En ese momento ya estaban comprados los equipamientos de 

Tucumán y aún siguen sin instalarse. Hace tres días vi una foto de la obra que está muy verde. 

hacer un seguro de mantenimiento para contratar a las empresas Jeol, Carl Zeiss, Olympus. Que se 

pueda poner una determinada cantidad de dinero en la empresa para que haga el mantenimiento 

de todos los equipos. Algo que no se pudo hacer y es una de las deudas del sistema. 

E  

¿Qué libertad tuvieron en las reuniones para poner su impronta en el SNM? ¿Cuánto 

pudieron diseñar y cuánto ya venía seteado por las autoridades? 

BR 

 Yo creo que no había nada seteado. Tuvimos una libertad bastante grande. Muchas de las 

cosas se hicieron con bastante libertad y en el medio estaba la impronta de Lattuada. Él de manera 

muy ingeniosa pudo ir llevando las cosas para una determinada dirección. En aquella idea inicial es 

poner su impronta de alguna manera pero con sus intereses particulares. Si Lattuada y Ceccatto no 

hubieran puesto sus ideas ahí el barco no se podría haber encaminado bien. 

Otra cosa interesante respecto a los técnicos. Algo que se habló con el tiempo es que todos 

necesitaban técnic

parte de formación de RRHH. Eso se olía en el aire. Ahí se daba una idea de darle un cargo a sus 

técnicos como CPA mientras que la idea era traer nuevos. 

E 

 Cuál fue el mayor desafío de coordinar el Consejo Asesor 

BR 

 El mayor desafío era que no todas las reuniones tuviéramos que repetir exactamente lo 

mismo porque obviamente, cada uno estaba tratando de tirar agua para su lado. Yo creo que no 

entendían cuál era la filosofía. Cada uno pensaba que con lo que se resolviera ahí podía llevar agua 

para su molino y no era la filosofía. Eso retrasó mucho porque se volvía y se volvía sobre lo mismo. 

La gente que no  había quedado conforme no entendía a dónde se apuntaba. Igual en general 

hubo un buen ambiente de trabajo y creo que los demás sistemas nacionales no entienden la 

filosofía. 

E 
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 Cómo recibió el Sistema Científico al SNM y como evolución esa apreciación. 

BR 

 Yo creo que lo principal que falló en el consejo asesor que no todos intentaron volcar en 

sus pares lo que era el Consejo Asesor. Si hacés una pequeña mirada sobre los subsidios de esa 

época,la mayor parte vino a Córdoba porque nosotros nos encargamos de ir a Río Cuarto y la zona 

explicando lo que era el sistema. Fijate que actualmente hay problemas para el pedido de 

subsidios porque no saben que cuando el CONICEN pone contraparte no tiene que ponerlo el 

instituto sino que lo pone CONICET, entonces como ellos no tienen plata no piden. Y muchos de 

esas personas están en el Consejo Asesor.  

 Podemos decir que hubo poca difusión, es posible, pero que hubo intentos hubo intentos. 

Nadie lo impidió el tema es que cuando salían de las reuniones no lo divulgaban. En ese sentido si 

mirás los primeros años Córdoba se llevó casi el 40% 

E 

 Cuánto respondieron las líneas de financiamiento a las primeras necesidades que se 

plantearon. 

BR 

 Creo que respondieron totalmente porque no había manera de decirle que no a la gente 

salvo que estuviera mal pedido. Se los ayudaba y lo que pedían salía. Los dos primeros años se 

llegó a devolver plata al BID por falta de pedidos. No recuerdo que se haya negado un pedido. 

E 

 Próximos pasos que debería dar el sistema - Deudas 

BR 

 Se le debería exigir a los distintos centros que den cursos de capacitación. Si no pueden 

que busquen a la gente para darlos. Es necesario desparramar la información sobre lo que se 

puede hacer con los equipos. Nosotros en ese sentido capaz que nos excedemos pero es una 

manera de difundir al sistema científico técnico lo que se puede hacer y como una manera de 

presionar a los técnicos para que respondan. Cada vez que hay un curso acá se tapa de gente. 

 La otra cosa es que el Estado, cada vez que propone poner dinero está para la foto. En ese 

momento cuando se iba a poner dinero para el mantenimiento de los equipos, porque el BID no 

podía hacerlo, nunca lo puso. Esa es una deuda, si los equipos no están mantenidos es muy difícil. 

Nosotros en este momento no generamos los fondos suficientes para hacerlo. El mantenimiento 

del Carl Zeiss cuesta 7000 Euros un mantenimiento de dos días por año, un intermedio 12000 

Euros y un VIP donde te ponen todos los respuestos que hacen falta 20000 Euros. Nadie lo puede 



 
 

117 
 
 

pagar. Jeol nos cobra para venir a hacer el mantenimiento 15000 Dólares. Tenemos ese dinero 

pero si lo pagamos quedamos desfinanciados. El laboratorio necesito dinero todos los días que no 

puede pagar. 

 Creo que el sistema debería colaborar con el mantenimiento de los equipos. 

Una cosa más. Se vienen los planes estratégicos. Es está tratando de comprar equipamiento de 

gran porte como por ejemplo el equipo que compró Bariloche que cuesta 2 millones de dólares. 

los sacas? Entonces si los sistemas pudieran colaborar con un porcentaje aunque sea chico, podría 

funcionar. 

E  

Respecto al sistema de turnos de turnos ¿Que opinan de la información que se les envía en 

los informes? 

Nos gusta muchísimo porque vemos dónde estamos, en qué estamos fallando, en qué 

tenemos problemas y ver que nos gustaría que funcionemos 18 horas y tenemos un 50% de horas 

ociosas. No estamos usando los equipos como quisiéramos porque no tenemos demanda y creo 

que es similar en otros laboratorios. 

El sistema de turnos podría funcionar para ver necesidades porque tenés la información de 

dónde piden servicios los usuarios. Si ves que hay un núcleo de horas de un lugar donde no hay 

equipo se podría poner un equipo básico ahí. 
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VI - Entrevista Dr. Luis Mayorga 
 

Entrevistador 

 ¿Respecto al inicio, cómo fueron convocados? ¿Por qué respondieron al llamado? ¿Qué se 

les pidió? 

Alberto Riveros - Primer coordinador del Consejo Asesor SNM 

 En algún momento Ceccatto y Lattuada estaban en Alemania y se encontraron con que 

había un montón de argentinos tratando de negociar con Carl Zeiss y venían de negociar con otras 

empresas de Holanda buscando microscopía para los PME. Entonces a ellos se les ocurrió por qué 

ese tipo de negociación no tenían que hacerla los investigadores sino trata de ver por qué no se 

podía hacer desde el Ministerio haciendo paquetes para que eso se pudiera comprar desde el 

Minsiterio y eso redundara en más beneficios para la comunidad.  

Además ellos le agregaron la idea de que el Estado no se debía olvidar de lo que había 

comprado sino de mantener activos a los grupos con asistencia a partir de estas ventanas abiertas 

que tienen ahora los sistemas. No sé si en ese momento la tenían clara pero lo imaginaban. Ahí 

hicieron una convocatoria a toda la gente que tenían microcopio o que habían pedido a través de 

los PME. Esa reunión fue grande, debe haber habido más de 40 personas. Cada uno habló, ellos 

presentaron la idea. Creo que en esa época también estaba Marcelo Rubio que era presidente de 

la Agencia o algo así. La cuestión es que cada uno hablo y cuando me tocó dije que lo que había 

escuchado era algo que yo me había imaginado durante toda mi vida como algo que debía ser. Me 

parecía que me pellizcaba para ver si estaba despierto. 

Cada uno expresó sus ideas y qué cosas estaban en condiciones de hacer y luego si citó a 

una nueva reunión más reducida. En esa estaban los que fueron casi los originarios miembros del 

Consejo Asesor. Después se agregaron otras personas como por ejemplo Daniotti y alguno otro 

más. A mí me encargaron que hable con él y que yo decidiera si valía la pena incorporarlo y si 

debía haber alguien de Córdoba en el área de microscopía confocal.  

Lo que pasó en la primera reunión fue que Lattuada dijo que nos íbamos a reunir y me 

pidió que fuera el coordinador. Si me preguntas a mí por qué, no tengo ni idea, pero a mí me gustó 

porque era una idea que tenía. Dije que no sabía si era capaz de llevarlo adelante pero me gustaba 

porque podía poner una impronta que podía resultar útil. Además creo que Lattuada  tenía las 

ideas claras y era bien acompañado por Alejandro y por Cecilia que le puso muchas pilas.  

E  

 ¿Cuáles era las necesidades y reclamos en aquellas reuniones? 

AR 
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 Algunas que recuerdo tenían que ver con que había equipamiento nuevo y no sabían 

usarlo y querían cursos. Esa era una de las cosas más importantes. Llegaba equipamiento y no 

había personal para usarlo. En ese momento ya estaban comprados los equipamientos de 

Tucumán y aún siguen sin instalarse. Hace tres días vi una foto de la obra que está muy verde. 

La otra 

hacer un seguro de mantenimiento para contratar a las empresas Jeol, Carl Zeiss, Olympus. Que se 

pueda poner una determinada cantidad de dinero en la empresa para que haga el mantenimiento 

de todos los equipos. Algo que no se pudo hacer y es una de las deudas del sistema. 

E  

¿Qué libertad tuvieron en las reuniones para poner su impronta en el SNM? ¿Cuánto 

pudieron diseñar y cuánto ya venía seteado por las autoridades? 

BR 

 Yo creo que no había nada seteado. Tuvimos una libertad bastante grande. Muchas de las 

cosas se hicieron con bastante libertad y en el medio estaba la impronta de Lattuada. Él de manera 

muy ingeniosa pudo ir llevando las cosas para una determinada dirección. En aquella idea inicial es 

poner su impronta de alguna manera pero con sus intereses particulares. Si Lattuada y Ceccatto no 

hubieran puesto sus ideas ahí el barco no se podría haber encaminado bien. 

Otra cosa interesante respecto a los técnicos. Algo que se habló con el tiempo es que todos 

parte de formación de RRHH. Eso se olía en el aire. Ahí se daba una idea de darle un cargo a sus 

técnicos como CPA mientras que la idea era traer nuevos. 

E 

 Cuál fue el mayor desafío de coordinar el Consejo Asesor 

BR 

 El mayor desafío era que no todas las reuniones tuviéramos que repetir exactamente lo 

mismo porque obviamente, cada uno estaba tratando de tirar agua para su lado. Yo creo que no 

entendían cuál era la filosofía. Cada uno pensaba que con lo que se resolviera ahí podía llevar agua 

para su molino y no era la filosofía. Eso retrasó mucho porque se volvía y se volvía sobre lo mismo. 

La gente que no  había quedado conforme no entendía a dónde se apuntaba. Igual en general 

hubo un buen ambiente de trabajo y creo que los demás sistemas nacionales no entienden la 

filosofía. 

E 
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 Cómo recibió el Sistema Científico al SNM y como evolución esa apreciación. 

BR 

 Yo creo que lo principal que falló en el consejo asesor que no todos intentaron volcar en 

sus pares lo que era el Consejo Asesor. Si hacés una pequeña mirada sobre los subsidios de esa 

época,la mayor parte vino a Córdoba porque nosotros nos encargamos de ir a Río Cuarto y la zona 

explicando lo que era el sistema. Fijate que actualmente hay problemas para el pedido de 

subsidios porque no saben que cuando el CONICEN pone contraparte no tiene que ponerlo el 

instituto sino que lo pone CONICET, entonces como ellos no tienen plata no piden. Y muchos de 

esas personas están en el Consejo Asesor.  

 Podemos decir que hubo poca difusión, es posible, pero que hubo intentos hubo intentos. 

Nadie lo impidió el tema es que cuando salían de las reuniones no lo divulgaban. En ese sentido si 

mirás los primeros años Córdoba se llevó casi el 40% 

E 

 Cuánto respondieron las líneas de financiamiento a las primeras necesidades que se 

plantearon. 

BR 

 Creo que respondieron totalmente porque no había manera de decirle que no a la gente 

salvo que estuviera mal pedido. Se los ayudaba y lo que pedían salía. Los dos primeros años se 

llegó a devolver plata al BID por falta de pedidos. No recuerdo que se haya negado un pedido. 

E 

 Próximos pasos que debería dar el sistema - Deudas 

BR 

 Se le debería exigir a los distintos centros que den cursos de capacitación. Si no pueden 

que busquen a la gente para darlos. Es necesario desparramar la información sobre lo que se 

puede hacer con los equipos. Nosotros en ese sentido capaz que nos excedemos pero es una 

manera de difundir al sistema científico técnico lo que se puede hacer y como una manera de 

presionar a los técnicos para que respondan. Cada vez que hay un curso acá se tapa de gente. 

 La otra cosa es que el Estado, cada vez que propone poner dinero está para la foto. En ese 

momento cuando se iba a poner dinero para el mantenimiento de los equipos, porque el BID no 

podía hacerlo, nunca lo puso. Esa es una deuda, si los equipos no están mantenidos es muy difícil. 

Nosotros en este momento no generamos los fondos suficientes para hacerlo. El mantenimiento 

del Carl Zeiss cuesta 7000 Euros un mantenimiento de dos días por año, un intermedio 12000 

Euros y un VIP donde te ponen todos los respuestos que hacen falta 20000 Euros. Nadie lo puede 
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pagar. Jeol nos cobra para venir a hacer el mantenimiento 15000 Dólares. Tenemos ese dinero 

pero si lo pagamos quedamos desfinanciados. El laboratorio necesito dinero todos los días que no 

puede pagar. 

 Creo que el sistema debería colaborar con el mantenimiento de los equipos. 

Una cosa más. Se vienen los planes estratégicos. Es está tratando de comprar equipamiento de 

gran porte como por ejemplo el equipo que compró Bariloche que cuesta 2 millones de dólares. 

los sacas? Entonces si los sistemas pudieran colaborar con un porcentaje aunque sea chico, podría 

funcionar. 

E  

Respecto al sistema de turnos de turnos ¿Que opinan de la información que se les envía en 

los informes? 

Nos gusta muchísimo porque vemos dónde estamos, en qué estamos fallando, en qué 

tenemos problemas y ver que nos gustaría que funcionemos 18 horas y tenemos un 50% de horas 

ociosas. No estamos usando los equipos como quisiéramos porque no tenemos demanda y creo 

que es similar en otros laboratorios. 

El sistema de turnos podría funcionar para ver necesidades porque tenés la información de 

dónde piden servicios los usuarios. Si ves que hay un núcleo de horas de un lugar donde no hay 

equipo se podría poner un equipo básico ahí. 
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VII - Sistema de Adhesión 

. 
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VII - Folleto 
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VIII  Conversación Ing. Antón 
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IX - Conversación Patricia B 
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X - Conversación Patricia B 1 
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XI - Conversación Carlos M 

 

  



 
 

133 
 
 

XII  Conversación Elisa B 
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XIII - Conversación Florencia P 
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XIV - Conversación Susana J 
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XVI - Conversación Rodrigo V 
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XVII - Mini entrevistas 
Enviadas a administradores de centros vía mail, contienen información respecto a la adaptación 

que hicieron al sistema de turnos 

Antón - Mini encuesta sobre la implementación del Sistema de Gestión de Turnos del SNM. 

Las preguntas son orientadoras. No es necesario seguirlas de manera estricta. Cualquier 

apreciación extra que no esté contemplada entre las preguntas puede ser de mucha utilidad. 

 

 ¿Qué fue lo más difícil de la implementación? 

 ¿En qué medidas cambió el modo de trabajo? 

 ¿Cómo los usuarios reaccionaron ante el sistema y cómo se enfrentan hoy? 

 ¿Se consideran adaptados? 

La verdad no hubo problemas para la implementación por parte del personal del centro, lo 

único que se puede destacar es explicarles a los usuarios las razones por la cual se cambio 

la forma de solicitar los turnos. 

En nuestro caso agilizo en cierta medida la toma de turnos por parte del usuario. 

Al principio se demostraban una actitud reticente al uso del sistema, hacer el registro les 

parecía una perdida de tiempo. Hoy en día después de venir trabajando hace un tiempo 

no presentan quejas. 

Si tanto el personal del centro como los usuarios se consideran adaptados. 

 

 

 

 ¿En qué medida la comunidad (del laboratorio) entiende los objetivos del sistema? 

 ¿Tuvieron injerencia en la creación del sistema? ¿Solicitaron modificaciones? ¿Fueron 

satisfechas?  

 ¿En qué medida la información que se genera con el sistema resulta de utilidad para las 

actividades del centro? 
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La comunidad de nuestro laboratorio entiendo totalmente el objetivo del sistema 

No tuve injerencia en la creación del sistema a pesar que estaba trabajando en un 

proyecto similar para asignar los turnos de nuestro centro. Alguna vez comente acerca de 

algunas modificaciones que le haría al sistema y la mayoría fueron satisfechas.  Algunos 

cambios que me gustaría que se realicen en el sistema son: que en la solicitud figuren los 

datos del usuario,  ver la posibilidad que poder exportar el calendario con los turnos por 

ejemplo a google calendar y recordatorios que los turnos para los usuarios. 

Nosotros llevamos estadísticas propias de la cantidad de usuarios y horas de uso del 

microscopio, la información provista por el SNM nos sirve para cotejarnos con los otros 

centros del país y saber en cierta medida como esta funcionando nuestro centro.  

 

 

 

 ¿Qué esperan del sistema de turnos? 

 ¿Qué tipo de información que pueda ser tomada del sistema de turnos y que no hayan 

recibido les sería de utilidad? 

 ¿Cómo ven la posibilidad de que se utilice la información generada por el sistema como un 

insumo más para evaluar proyectos de financiamiento? 

 

Esperábamos tener un sistema de turnos online que nos permita asignar los turnos de una 

manera simple, lo cual esta logrado. 

Estamos totalmente que acuerdo que se utilice la información generada para evaluar 

proyectos de financiamiento tanto para mejoras del equipamiento existente o para la 

adquisición de nuevo equipamiento. 
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Pozner - Mini encuesta sobre la implementación del Sistema de Gestión de Turnos del SNM. 

Las preguntas son orientadoras. No es necesario seguirlas de manera estricta. Cualquier 

apreciación extra que no esté contemplada entre las preguntas puede ser de mucha utilidad. 

 

 ¿Qué fue lo más difícil de la implementación? 

En primer lugar, considerando que mi trabajo de administrador del equipo es voluntario, dedicar 

tiempo extra a poner a punto el sistema de gestión de turnos (SGT) fue algo incómodo, pero desde 

el principio tuve la sensación de que su implementación sería muy beneficiosa y eso me impulsó a 

generar los turnos cada 30 min los 5 días de la semana. 

Luego, el uso del SGT por parte de los investigadores, ya que para eso debían por un lado generar 

un usuario y completar una serie de requisitos, lo cual ya generó cierta resistencia que aún hoy 

existe y por el otro tener que cambiar desde el sistema de turnos que teníamos en uso mediante 

un calendario Gmail a este que implicaba un procedimiento algo más complejo y largo. 

Sin dudas, fue de gran ayuda poder recibirte para que explicaras su funcionamiento, ya que el 

hecho de recibir la capacitación de parte de uno de los responsables del SGT, que se tomó además 

el trabajo de venir a nuestro Instituto a explicarlo, hizo que la gente se sumara con mayor 

predisposición. 

 ¿En qué medidas cambió el modo de trabajo? 

En cuanto al manejo interno de turnos no hubo grandes cambios respecto del Gmail, pero sin 

dudas fue bueno para poder ordenar las muestras de usuarios de otras instituciones que, en 

nuestro caso son colaboraciones con grupos del IMEX. Gracias al SGT, cada investigador externo 

puede reservar su turno, previo acuerdo con su colaborador, sin necesidad de que el colaborador 

del IMEX se tenga que ocupar de reservar el turno. 

 ¿Cómo los usuarios reaccionaron ante el sistema y cómo se enfrentan hoy? 

Como dije antes, al principio con algo de resistencia, hoy lo tienen incorporado y esto hace que se 

haya naturalizado institucionalmente haciendo que los nuevos usuarios lo usen sin 

inconvenientes. 

 ¿Se consideran adaptados? 

Adaptados a qué? En nuestro caso, la única adaptación, o tal vez la más importante, fue cambiar 

de entorno y agregar pasos para la reserva de turnos. En eso creo que estamos adaptados. 
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 ¿En qué medida la comunidad (del laboratorio) entiende los objetivos del sistema? 

Creo que salvo yo, en gral. no hay conciencia de los objetivos del SGT y del alcance que tiene, en 

cuanto a posibilidades de conocer otros equipos, de hacer estadísticas de uso, etc. 

 ¿Tuvieron injerencia en la creación del sistema? ¿Solicitaron modificaciones? ¿Fueron 

satisfechas?  

No tuvimos injerencia en la creación pero durante la puesta en funcionamiento encontramos 

algunas debilidades que rápidamente fueron tomadas en cuenta e incorporadas al SGT. Es decir 

que fueron ampliamente satisfechas. 

 ¿En qué medida la información que se genera con el sistema resulta de utilidad para las 

actividades del centro? 

No hemos aprovechado la información que genera el sistema, entendiendo por ello a las 

estadísticas de uso, debido a que no me he tomado el trabajo de analizarlas, porque en gral. estoy 

ocupado con mis labores cotidianas. 

 

 

 

 

 

 ¿Qué esperan del sistema de turnos? 

A nivel personal, que la interfase pueda seguir mejorando a favor de simplificar la gestión de 

turnos. A nivel institucional, que sea utilizado por los otros sistemas nacionales, ya que el SGT es 

una potente herramienta para reforzar el aprovechamiento de los recursos tecnológicos de alto 

valor por parte del sistema científico, público o privado, así como también en otros ámbitos donde 

sea necesaria la resolución de problemas mediante el uso de equipos especializados. 
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 ¿Qué tipo de información que pueda ser tomada del sistema de turnos y que no hayan 

recibido les sería de utilidad? 

En el caso de que haya una mayor promoción de la producción nacional a nivel tecnológico, poder 

conocer acerca de mejoras en los equipos con productos de manufactura local sería muy 

provechoso, especialmente si nos proyectamos como un país con mayores capacidades y 

libertades (suena muy filosófico pero me parece que puedo aprovechar este ítem para plasmar esa 

idea, si necesitás algo más concreto, por favor decime y lo pienso). 

 ¿Cómo ven la posibilidad de que se utilice la información generada por el sistema como un 

insumo más para evaluar proyectos de financiamiento? 

Me parece adecuado, de hecho tengo entendido que así se hace. Considero que puede aportar 

información clara, concreta y transparente sobre el uso real de los equipos.  
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Más - Mini encuesta sobre la implementación del Sistema de Gestión de Turnos del SNM. 

Las preguntas son orientadoras. No es necesario seguirlas de manera estricta. Cualquier 

apreciación extra que no esté contemplada entre las preguntas puede ser de mucha utilidad. 

 

 ¿Qué fue lo más difícil de la implementación? 

 ¿En qué medidas cambió el modo de trabajo? 

 ¿Cómo los usuarios reaccionaron ante el sistema y cómo se enfrentan hoy? 

 ¿Se consideran adaptados? 

 

No fue difícil su implementación ya que disponíamos de un turnero similar y los usuarios 

ya estaban acostumbrados a eso. 

 

Quizás lo novedoso fue que los usuarios debían esperar la aprobación del turno.  

 

Los usuarios reaccionaron bien, y hoy lo tienen incorporado sin inconvenientes. 

 

Se consideran adaptados 

 

 

 

 

 ¿En qué medida la comunidad (del laboratorio) entiende los objetivos del sistema? 

 ¿Tuvieron injerencia en la creación del sistema? ¿Solicitaron modificaciones? ¿Fueron 

satisfechas?  

 ¿En qué medida la información que se genera con el sistema resulta de utilidad para las 

actividades del centro? 

 

La comunidad lo entiende bien dado que el turnero impone una estructura y orden al 

trabajo. 

 

Si, tuvimos injerencia en la creación del sistema. Solicitamos modificaciones y fueron 

satisfechas 
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Hasta el momento la información es solo empleada para organizar los turnos, la 

estadística de uso de los microscopios no es un punto que sea de interés para la mayoría 

de los investigadores cosa que considero de importancia yo como técnico responsable del 

área. 

 

 

 ¿Qué esperan del sistema de turnos? 

 ¿Qué tipo de información que pueda ser tomada del sistema de turnos y que no hayan 

recibido les sería de utilidad? 

 ¿Cómo ven la posibilidad de que se utilice la información generada por el sistema como un 

insumo más para evaluar proyectos de financiamiento? 

 

 

Que siga manteniendo la flexibilidad que posee y la posibilidad de tener más estadísticas. 

Por grupo, por usuario, por equipos, por fechas, etc... 

 

Actualmente el sistema no está trabajando correctamente como nos gustaría en lo que 

respecta con el cobro de las horas ya que no respeta los montos asignados por hora de 

uso del equipo al momento de trasladar los movimientos de un usuario a un determinado 

grupo. Hay horas que el sistema considera que valen más y otras menos. No respeta el 

monto asignado por hora. Eso nos complica cada vez que queremos cobrarles a los 

usuarios ya que debemos solicitar el Excel para hacer los cálculos más precisos por hora 

empleadas en cada equipo un trabajo que nos lleva todo un día de análisis y revisión, y 

aun así se cometen errores.  

 

No entiendo la pregunta, ¿considerar la información como un insumo??? 
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Echarri - Mini encuesta sobre la implementación del Sistema de Gestión de Turnos del SNM. 

Las preguntas son orientadoras. No es necesario seguirlas de manera estricta. Cualquier 

apreciación extra que no esté contemplada entre las preguntas puede ser de mucha utilidad. 

 

 ¿Qué fue lo más difícil de la implementación? 

 ¿En qué medidas cambió el modo de trabajo? 

 ¿Cómo los usuarios reaccionaron ante el sistema y cómo se enfrentan hoy? 

 ¿Se consideran adaptados? 

 

- ¿Qué fue lo más difícil de la implementación? i. Todo lo relacionado a la completitud 

de los formularios. Por sobre todas las cosas aquello que tiene que ver con la 

finalización del trabajo o cierre del proyecto. ii. La carga de datos de facturación es 

otro de los puntos débiles del usuario a la hora de completar datos requeridos en el 

Sistema. 

- ¿En qué medidas cambió el modo de trabajo? El modo de trabajo cambió 

favorablemente de cara a la administración de los turnos del servicio. Ya no 

del servicio utilizando para la verificación de turnos el Servicio en pdf. 

- ¿Cómo los usuarios reaccionaron ante el sistema y cómo se enfrentan hoy? La 

reacción en general fue positiva en sus comienzos, con el transcurso del tiempo la 

servicio. De 

que debe confeccionar una cuenta en SGT. 

- ¿Se consideran adaptados? Si, faltaría cumplir con lo que pide la leyenda que salta al 

inicio de sesión: relacionado al informe de avance de los trabajos o resultados.  

 

 

 

 

 

 ¿En qué medida la comunidad (del laboratorio) entiende los objetivos del sistema? 

 ¿Tuvieron injerencia en la creación del sistema? ¿Solicitaron modificaciones? ¿Fueron 

satisfechas?  
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 ¿En qué medida la información que se genera con el sistema resulta de utilidad para las 

actividades del centro? 

 

 

- ¿En qué medida la comunidad (del laboratorio) entiende los objetivos del sistema? La 

comunidad del laboratorio comprende de forma integral los objetivos del sistema y se 

encuentra comprometida con su cumplimiento. 

- ¿Tuvieron injerencia en la creación del sistema? ¿Solicitaron modificaciones? ¿Fueron 

satisfechas? Si, existieron algunas sugerencias asociadas a la interfaz con el usuario y 

fueron atendidas. 

- ¿En qué medida la información que se genera con el sistema resulta de utilidad para 

las actividades del centro? La información que se genera con el servicio es útil a los 

fines de atender los requerimientos de comunidad en tiempos razonables y 

satisfaciendo los mismos, generando un plataforma útil a los fines de la planificación 

en cuanto a operadores e insumos del Servicio de Microscopía y Microanálisis del 

LIMF. 

 

 

 ¿Qué esperan del sistema de turnos? 

 ¿Qué tipo de información que pueda ser tomada del sistema de turnos y que no hayan 

recibido les sería de utilidad? 

 ¿Cómo ven la posibilidad de que se utilice la información generada por el sistema como un 

insumo más para evaluar proyectos de financiamiento? 

 

- ¿Qué esperan del sistema de turnos? Las expectativas en general fueron cubiertas. A 

continuación describiremos algunas ideas que se han planteado en distintas reuniones 

de mejoramiento de la Calidad en el Servicio asociadas al Sistema de Gestión de 

Turnos así como al Sistema Nacional de Microscopía: a) en el caso nuestro 

esperaríamos algún grado de personalización (carga y descarga de planillas en formato 

Word por ejemplo) para que el usuario se remita a su completitud y llegue al servicio 

con la planilla completa. b) Certificación según ISO 9001 o IRAM 17025 sería un paso 

en cuanto a la gestión de la calidad útil a los fines de certificación de ensayos que se 

realizan mediante el Servicio de Microscopía Electrónica y Microanálisis del LIMF. c) 

Disponibilidad de Técnicos representantes de los distintos equipos del país y centros 

de solución de problemas y atención al que podamos acceder. d) Existencia de un 

banco de insumos de emergencia (de acceso rápido) en caso de que no exista 



 
 

146 
 
 

disponibilidad de insumos vitales (filamentos sería el caso por excelencia). e) Falta 

cantidad de cursos de capacitación (para mantenimiento, operación, etc). 

- ¿Qué tipo de información que pueda ser tomada del sistema de turnos y que no hayan 

recibido les sería de utilidad? Costos conocidos y actualizados de insumos (cintas 

adhesivas, pinturas de plata, filamentos, etc). Alguna forma de cálculo de costos del 

servicio. 

- ¿Cómo ven la posibilidad de que se utilice la información generada por el sistema 

como un insumo más para evaluar proyectos de financiamiento?. Es una manera de 

mantener una conducta evolutiva de los centros en general. De que se mantengan 

abiertos a la comunidad más allá del centro al que pertenece dicho servicio. La 

evaluación debería ser integral, considerando las horas disponibles del servicio más 

allá de aquellas en las que se hace uso realmente. Es decir, por ejemplo: al servicio 

nuestro le faltaría colaboración para la difusión a los distintos centros del polo al que 

pertenece, ya que, en relación a las horas de disponibilidad hay una baja utilización del 

mismo. No obstante estamos trabajando estrategias de llegada a la comunidad. 
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Tricárico - Mini encuesta sobre la implementación del Sistema de Gestión de Turnos del SNM. 

Las preguntas son orientadoras. No es necesario seguirlas de manera estricta. Cualquier 

apreciación extra que no esté contemplada entre las preguntas puede ser de mucha utilidad. 

 

 ¿Qué fue lo más difícil de la implementación? 

 ¿En qué medidas cambió el modo de trabajo? 

 ¿Cómo los usuarios reaccionaron ante el sistema y cómo se enfrentan hoy? 

 ¿Se consideran adaptados? 

 

- ¿Qué fue lo más difícil de la implementación? i. Todo lo relacionado a la completitud 

de los formularios. Por sobre todas las cosas aquello que tiene que ver con la 

finalización del trabajo o cierre del proyecto. ii. La carga de datos de facturación es 

otro de los puntos débiles del usuario a la hora de completar datos requeridos en el 

Sistema. 

- ¿En qué medidas cambió el modo de trabajo? El modo de trabajo cambió 

favorablemente de cara a la administración de los turnos del servicio. Ya no 

del servicio utilizando para la verificación de turnos el Servicio en pdf. 

- ¿Cómo los usuarios reaccionaron ante el sistema y cómo se enfrentan hoy? La 

reacción en general fue positiva en sus comienzos, con el transcurso del tiempo la 

servicio. De esta forma ya hoy en 

que debe confeccionar una cuenta en SGT. 

- ¿Se consideran adaptados? Si, faltaría cumplir con lo que pide la leyenda que salta al 

inicio de sesión: relacionado al informe de avance de los trabajos o resultados.  

 

 

 

 

 

 ¿En qué medida la comunidad (del laboratorio) entiende los objetivos del sistema? 

 ¿Tuvieron injerencia en la creación del sistema? ¿Solicitaron modificaciones? ¿Fueron 

satisfechas?  
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 ¿En qué medida la información que se genera con el sistema resulta de utilidad para las 

actividades del centro? 

 

 

- ¿En qué medida la comunidad (del laboratorio) entiende los objetivos del sistema? La 

comunidad del laboratorio comprende de forma integral los objetivos del sistema y se 

encuentra comprometida con su cumplimiento. 

- ¿Tuvieron injerencia en la creación del sistema? ¿Solicitaron modificaciones? ¿Fueron 

satisfechas? Si, existieron algunas sugerencias asociadas a la interfaz con el usuario y 

fueron atendidas. 

- ¿En qué medida la información que se genera con el sistema resulta de utilidad para 

las actividades del centro? La información que se genera con el servicio es útil a los 

fines de atender los requerimientos de comunidad en tiempos razonables y 

satisfaciendo los mismos, generando un plataforma útil a los fines de la planificación 

en cuanto a operadores e insumos del Servicio de Microscopía y Microanálisis del 

LIMF. 

 

 

 ¿Qué esperan del sistema de turnos? 

 ¿Qué tipo de información que pueda ser tomada del sistema de turnos y que no hayan 

recibido les sería de utilidad? 

 ¿Cómo ven la posibilidad de que se utilice la información generada por el sistema como un 

insumo más para evaluar proyectos de financiamiento? 

 

- ¿Qué esperan del sistema de turnos? Las expectativas en general fueron cubiertas. A 

continuación describiremos algunas ideas que se han planteado en distintas reuniones 

de mejoramiento de la Calidad en el Servicio asociadas al Sistema de Gestión de 

Turnos así como al Sistema Nacional de Microscopía: a) en el caso nuestro 

esperaríamos algún grado de personalización (carga y descarga de planillas en formato 

Word por ejemplo) para que el usuario se remita a su completitud y llegue al servicio 

con la planilla completa. b) Certificación según ISO 9001 o IRAM 17025 sería un paso 

en cuanto a la gestión de la calidad útil a los fines de certificación de ensayos que se 

realizan mediante el Servicio de Microscopía Electrónica y Microanálisis del LIMF. c) 

Disponibilidad de Técnicos representantes de los distintos equipos del país y centros 

de solución de problemas y atención al que podamos acceder. d) Existencia de un 

banco de insumos de emergencia (de acceso rápido) en caso de que no exista 
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disponibilidad de insumos vitales (filamentos sería el caso por excelencia). e) Falta 

cantidad de cursos de capacitación (para mantenimiento, operación, etc). 

- ¿Qué tipo de información que pueda ser tomada del sistema de turnos y que no hayan 

recibido les sería de utilidad? Costos conocidos y actualizados de insumos (cintas 

adhesivas, pinturas de plata, filamentos, etc). Alguna forma de cálculo de costos del 

servicio. 

- ¿Cómo ven la posibilidad de que se utilice la información generada por el sistema 

como un insumo más para evaluar proyectos de financiamiento?. Es una manera de 

mantener una conducta evolutiva de los centros en general. De que se mantengan 

abiertos a la comunidad más allá del centro al que pertenece dicho servicio. La 

evaluación debería ser integral, considerando las horas disponibles del servicio más 

allá de aquellas en las que se hace uso realmente. Es decir, por ejemplo: al servicio 

nuestro le faltaría colaboración para la difusión a los distintos centros del polo al que 

pertenece, ya que, en relación a las horas de disponibilidad hay una baja utilización del 

mismo. No obstante estamos trabajando estrategias de llegada a la comunidad. 
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Domizzio - Mini encuesta sobre la implementación del Sistema de Gestión de Turnos del SNM. 

Las preguntas son orientadoras. No es necesario seguirlas de manera estricta. Cualquier 

apreciación extra que no esté contemplada entre las preguntas puede ser de mucha utilidad. 

 

 ¿Qué fue lo más difícil de la implementación? 

 ¿En qué medidas cambió el modo de trabajo? 

 ¿Cómo los usuarios reaccionaron ante el sistema y cómo se enfrentan hoy? 

 ¿Se consideran adaptados? 

 

Lo más difícil fue que los usuarios se adaptaran al nuevo sistema. 

Mayor comodidad para anotarse en cualquier horario y lugar. 

Los usuarios ya se acostumbraron, excepto cuando por problemas del sistema de turnos, 

que a veces superponía los horarios de dos usuarios o cuando se caía el sistema, se 

producían conflictos  entre los usuarios y nos traía problemas a nosotros que 

administramos el uso y mantenimiento de los microscopios. 

Si funciona todo normal ya estamos adaptados. 

 

 

 

 

 

 ¿En qué medida la comunidad (del laboratorio) entiende los objetivos del sistema? 

 ¿Tuvieron injerencia en la creación del sistema? ¿Solicitaron modificaciones? ¿Fueron 

satisfechas?  

 ¿En qué medida la información que se genera con el sistema resulta de utilidad para las 

actividades del centro? 

 

Es muy bueno porque permite hacer estadísticas de uso de los equipos y observar el uso 

de los microscopios. 

Nosotros desde el sector de microscopía del IHEM tuvimos mucha injerencia sugiriendo y 

presentando los distintos problemas que se  presentaban con el uso del mismo. 

Nos permite ver y prever la compra de insumos y  mantenimiento de los equipos. 
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 ¿Qué esperan del sistema de turnos? 

 ¿Qué tipo de información que pueda ser tomada del sistema de turnos y que no hayan 

recibido les sería de utilidad? 

 ¿Cómo ven la posibilidad de que se utilice la información generada por el sistema como un 

insumo más para evaluar proyectos de financiamiento? 

 

Esperamos que siga funcionando normalmente. 

Poder ver en cualquier momento con alguna función las horas de uso de cada microscopio 

en el periodo que necesitemos. 

Es un buen sistema para evaluar el uso de cada equipo y por lo tanto sirve para justificar 

cualquier mejora de los mismos. 
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Bocanegra - Mini encuesta sobre la implementación del Sistema de Gestión de Turnos del SNM. 

Las preguntas son orientadoras. No es necesario seguirlas de manera estricta. Cualquier 

apreciación extra que no esté contemplada entre las preguntas puede ser de mucha utilidad. 

 

 ¿Qué fue lo más difícil de la implementación? 

 ¿En qué medidas cambió el modo de trabajo? 

 ¿Cómo los usuarios reaccionaron ante el sistema y cómo se enfrentan hoy? 

 ¿Se consideran adaptados? 

 

- Lo más difícil de la implementación fue que se adaptara a nuestra forma de realizar este 

trabajo, la visualización nos resultaba complicada, hasta que fuimos conociendo como se 

había organizada la información y con el tiempo nos fuimos adaptando.  

- Ahora es más rápido y dinámico acceder a la información, no existe un error humano a la 

hora de hacer los cobros por los servicios, además de poder acceder rápidamente a 

consultas. 

- A algunos usuarios les costó más que a otros acostumbrarse pero también todos vieron 

los beneficios de poder acceder online y poder visualizar la información. 

- Estamos completamente adaptados. 

 

 

 ¿En qué medida la comunidad (del laboratorio) entiende los objetivos del sistema? 

 ¿Tuvieron injerencia en la creación del sistema? ¿Solicitaron modificaciones? ¿Fueron 

satisfechas?  

 ¿En qué medida la información que se genera con el sistema resulta de utilidad para las 

actividades del centro? 

 

- Todos están muy de acuerdo con los objetivos del sistema. Del sistema Nacional de 

Microscopia se obtienen muchos beneficios y es importante que se distribuyan de forma 

equitativa entre los centros que la componen, la función de este sistema sirve para reflejar 

el trabajo que se realiza en cada centro. 

- Todas las variaciones que propusimos fueron resueltas, es decir que mantuvimos una 

comunicación baste fluida con los desarrolladores y fueron adaptando el sistema a 

nuestras demandas, entendemos que a veces es difícil para otra persona entender 
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nuestras necesidades y por suerte fueron muy atentos en este sentido. Hay que pensar 

que somos muchos centros distintos con distinto equipamiento y suele ser difícil que se 

adapte para todos. 

- La información que obtenemos es muy importante, ya que con un click sabemos como se 

distribuye el uso de los equipos. 

 

 ¿Qué esperan del sistema de turnos? 

 ¿Qué tipo de información que pueda ser tomada del sistema de turnos y que no hayan 

recibido les sería de utilidad? 

 ¿Cómo ven la posibilidad de que se utilice la información generada por el sistema como un 

insumo más para evaluar proyectos de financiamiento? 

 

- Esperamos que siga en funcionamiento y que sigan incorporando nuevas funciones que 

nos ayuden en nuestro trabajo. Nos ha reducido bastante el tiempo de tareas del tipo 

administrativo, lo que para mí es muy importante, debido a que es la tarea que menos me 

gusta de mi trabajo.  

- En un primer momento había una parte de estadísticas que se venía interesante y ahora 

lo han quitado, aunque no es fundamental tampoco. 

- Me parece correcto que se utilice la información con ese fin.  

 

El sistema es excelente, proporciona una forma de interrelacionarnos con otros centros del país, 

mantiene un control del uso del equipamiento adquirido por el estado nacional y sirve como 

herramienta del estado para administrar eficientemente los recursos del país. 

Quisiera destacar la muy buena predisposición que nos ofrecieron los programadores, ya que 

adaptaron el sistema con mucha rapidez a nuestras demandas y caprichos.  
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XVIII - Entrevista Dra. Lía Pietrasanta 
Entrevistador 

 ¿Cómo fue el llamado a participar? 

Lía Pietrasanta - Coordinadora Consejo Asesor 

 Hubo una convocatoria de unas 40 personas en el Ministerio. Vino del Ministro. Ceccato 

estaba en la reunión. Era una carta en la que se convocaba a una jornada de trabajo para discutir 

con temas relacionadas con a la microscopía. Éramos muchos. Algunos estaban en temas me 

parece. Se comentó que fue en respuesta a una propuesta que recibió el Ministro desde la FAN, 

que había sido creada y tenía dinero adjudicado para comprar un TITAN y microscopía de sonda. 

Todo para caracterización. En respuesta a eso es que se hace una consulta para ver si era 

necesario y ese espacio fue de discusión y se trataron temas relacionados con l

Luego hubo otra invitación más reducida, sin representación institucional y se comenzó a trabajar 

mensualmente en la generación de las bases. No había nada así que había que trabajar. 

E 

¿La gente estaba ávida de información? 

LP 

La situación era terrible. Personalmente sabía algo de la situación pero no sabía de la 

 

E 

 Hacía falta un espacio para ese reclamo. 

LP 

 Sin lugar a duda. Entonces se fue trabajando, no había nada. 

E 

 ¿Qué significa no había nada? ¿Qué tarea se les dio desde la Secretaría? 

LP 

 Se explicó cuál era la idea, qué se podía financiar y en base a eso que imaginábamos que 

se podía financiar con esas bases que venían de la agencia. Quienes podían ser, instituciones 

 

E 
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 ¿Con qué información contaban? 

LP 

 Eso era más que nada en base a lo que conocía cada uno, de dónde venía y qué hacía. 

Primero se hizo una encuesta con los que estábamos ahí presentes. Armamos el cuestionario esta 

pregunta sí, esta no, por qué si, por qué no. Meses después se hizo el cuestionario de adhesión. 

Fue en septiembre y trabajamos como hasta febrero. Cecilia Noce era quien articulaba toda la 

 

E 

 ¿Hubo tensión entre lo que esperaban ustedes y lo que la agencia tenía para dar?  

LP 

 No. Lo que uno pide es que la burocracia sea menor. No había dificultad en la redacción 

pero nosotros llegábamos hasta un punto. La implementación de todo eso no nos competía. Pero 

si sabíamos que para hacer una compra había que hacer roecyt, etc. Eso era lo que decíamos que 

iba a dificultar y se hizo más ágil cuando la firma pasó a Ceccatto. 

E 

 ¿Las tres líneas las idearon ustedes? 

LP 

 En base a las charlas de los primeros días ya se había dicho que era para ayudar en la 

reparación, en la compra de accesorios y por supuesto, en la formación de rrhh. También se 

pensaba en un plan para una compra pensada, consensuada.  

E 

 ¿Cuál fue la impronta del Consejo entonces? 

LP 

 No estaban los criterios. Tiene que haber una contraparte, bueno ¿cuánto es, cómo es? 

E 

 ¿Había algún tipo de diagnóstico respecto a los equipos comprados con PME? 

LP 
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 Esa fue la base porque era la compra más grande que se había hecho. Eran equipos nuevos 

y a nivel consejo había preocupación por cómo se garantizaba que el equipo estaba funcionando si 

no se contaba con personal formado. 

E 

 ¿En el inicio, cuál fue el diagnóstico principal que llevó a conformar el sistema como está? 

LP  

 Uno, entender que las tres microscopías son muy diferentes. La microscopía electrónica 

estaba obsoleta sobre todo la de transmisión.  Entender que la edad promedio estaba fuera de 

escala. Por otro lado la compra como se solicitaba, la del TITAN, tampoco se justificaba. Ahí hubo 

grupos fuertes que se opusieron a eso. Grupos que entendieron que necesitaban eso para sus 

ruedas, casi sin atención y me parece que hay que ir al paso siguiente que es ir consolidando. 

Entonces si el Consejo se reúne cada mes o dos meses y se dedica sólo a evaluar proyectos se 

pierde de vista el objetivo. Las evaluaciones deberían ser algo secundario. Cada persona de la 

mesa tiene que ser consciente de que tiene que participar activamente o no hacerlo. No lo de sólo 

voy a participar cuando me interesa o represento a tal grupo entonces sólo participo cuando me 

conviene, porque eso desgasta. Otro problema es que muy pocos de los representantes 

institucionales han llevado lo que representan a sus instituciones. El interés va a estallar cuando se 

compren equipos nuevos. 

E 

¿Cuál es el principal éxito y cuál la principal falla del SNM? 

LP 

 El éxito es haber organizado y hoy casi todos los centros están adheridos. Haber dicho 

podemos hacer una articulación de todos los centros a través de la participación voluntaria. El 

sistema de gestión de turnos. Son puntos muy importantes. Ahora esto sin el hombro día a día 

muera. La deuda es lo que hablamos. Implementar la política en base a lo que ya está. Cómo 

hacemos para que Argentina sea un país con microscopía en todo el país. Microscopía electrónica 

tiene que haber acá, acá y acá; acá tiene que haber un gran mega centro; acá hace falta reactivar 

uien va a tener 

que venir desde La Quiaca acá? No es para mañana pero lo más inmediato es una charla sobre 
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XIV - Presentación SGT en CICYT  
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XV - Acta CICYT 06-11-2014 
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XVI - Primer informe de uso SGT (extracto) 
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XVII - Tercera entrega informe de uso SGT (extracto) 
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XVIII  Presentación Dr. Mayorga I reunión centros adheridos al SNM (18-

04-2012) 
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XVIV - Presentación SACT (modelo utilizado en diferentes eventos) 
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