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1.1. Sistema de Innovation

eQue es un Sistema de Innovation?

iQue es la innovation tetnoldgita?

H

SISTEMA NAC1ONAL DE 1NNOVAC1ON CIENTIHCO TECNOLOG1CO 
(SIN)
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El tontepto de Sistema de Innovation permite identifitar los fattores que deter- 
minan el ambito de attidn de las empresas para innovar: desarrollo y estabilidad 
matroetondmita, los sistemas de regulation etondmita, tontexto tientffito-tet- 
noldgito de la empresa, tradition tultural de innovation. Es detir, el Sistema de 
Innovation intluye varios aspettos que deben attuar artieuladamente: el tienti- 
fito; el tetnoldgito, el produttivo y el finantiero.

La innovation tetnoldgita puede ser definida tomo todo tambio signifitativo de 
una tetnologia que logre imponerse en el mertado en terminos amplios, y que llegue 
a emplearse en forma permanente por la sotiedad. Su objetivo es tontribuir a mejorar 
el desarrollo del settor produttivo de bienes y servitios, y a intrementar la talidad de 
vida mediante el suministro de mejores produttos a los tonsumidores. La innovation 
se otupa de la mejora de protesos, servitios y produttos; y de la gestidn, organization y 
califitatidn de los retursos humanos; no solo intorpora el progreso teonito en los pro

tesos 
que tonstituyen los intangibles de la attividad empresarial1. Requiere de un entorno 
adetuado en el que intervienen variqs fattores tomo disponibilidad de personal tali- 
fitado, tentros de formation e investigation, finantiamiento, interrelation proveedor- 
usuarios, information tetnoldgita y de mertado, tanales de distribution, tompras pu- 
blicas, empresas auxiliares, tomunitatidn e infraestruttura.
La investigation lleva a la innovation y esta genera tretimiento produttivo. Resulta 
vital, ententes, estimular la l+D, espetialmente la que tondute a la innovation y en la 
que la empresa partitipa. Tomando en tonsideratidn que el desarrollo de produttos

• -

La innovation 
tetnoldgita puede ser 
definida tomo todo 
cambio signifitativo de una tecnolo- 
gia que logre imponerse en el merca- 
do en terminos amplios, y que llegue 
a emplearse en forma permanente 

y los produttos, sino tambien el diseno, la publitidad, el marketing y la gestidn SOC'^W‘__________
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1.2. Actores del SIN8

, i

la
1.3. Planificacidn y desarrollo de la Innovacidn

.1.
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2. Los empresarios, que tienen a su cargo incorporar los conocimientos y desarrollos 
tecnologicos a los procesos productivos o a la generacion de nuevos productos.

4. El Gobierno, que tiene un doble papel. Por un lado, el de proporcionar un marco 
normative y las politicas que faciliten la interaccion entre los distintos actores del SIN 
para favorecer el desarrollo de innovacidn. Y, por el otro, contribuir con el financia- 
miento de proyectos a traves de fondos publicos, asegurando la transferencia de la 
innovacidn a los sistemas socio-productivos en todo el territorio del pais.

1. Los investigadores cientificos y tecnologicos, tanto del sector publico como del 
privado, responsables de generar nuevos conocimientos y desarrollos, y de preparar 
y capacitar recursos humanos.

La transferencia del desarrollo tecnoldgico, concretado a traves de la incor- 
poracidn de innovaciones en los sectores que producen bienes y servicios, es 
un proceso complejo en el que interactuan numerosos actores que pueden 
clasificarse en cuatro grupos:

t

I
<•!

3. El sector financiero, tanto del sector privado como del publico, es el encargado de 
ofrecer alternativas de fibanciamiento para implementar proyectos econdmicos con 
y sin inversion. El inversor debe evaluar los costos y observar los requisites exigidos 
por cada fuente de financiamiento (privada o publica) para garantizar el prestamo de 
los fondos.

I’
|

■

KI

La planificacidn es una herramienta ampliamente utilizada en la actividad 
empresaria. En el caso de la innovacidn tecnoldgica, se caracteriza por 
ser una actividad sistematizada que intentara superar la incertidumbre 
propia de la actividad. Los actores regionales del desarrollo, tales como 
las areas municipales y las UVTs, utilizan la planificacidn como herramien
ta de ordenamiento y crecimiento para actuar como tales. Mediante ella 
se contemplan las capacidades necesarias para promover el desarrollo 
de la innovacidn, las relaciones estrategicas a implementar, y la co- 
operacidn del sector publico.
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y procesos es de muy alto costo, y que es llevado a cabo por la propia empresa, es 
conveniente ofrecer perspectivas positivas respecto de los beneficios de dicho desa
rrollo. Proteger los resultados del trabajo de l+D es un modo de alentar la inversion 
de esfuerzos y recursos, por parte de las empresas, hacia la l+D.
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1.4. El comportamiento de los adores del SIN en Argentina

I

Los investigadores

Los empresarios

Los que siguen son los rasgos centrales del sector empresarial argentino:

■ r I

I

Aunque la tendencia se ha revertido considerablemente en los ultimos anos, los 

productos que exporta nuestro pais poseen escaso o nulo contenido tecnologico. Si 

consideramos el numero de patentes argentinas presentadas en el exterior (sintoma 

del grade de innovacion de las empresas), perdemos corroborar su escasa actividad 

innovadora. El sector empresario genera muy pocas innovaciones adaptativas de im- 

pacto internacional y casi ninguna innovacion profunda. No obstante, debemos ter 

ner en cuenta que en virtud de la decisiva intervencion estatal, estas conductas han 
comenzado, recienternente, a revertirse.

En nuestro pais, las politicas 
promotoras y de desarrollo 
de l+D+i han experimentado 
un comportamiento ciclico. En los ulti
mos anos, se observa un fuerte impul
se de politicas publicas universitarias, 
programas de promocion e incremento 
de dedicaciones de jornada completa 
para investigadores en universidades 
publicas.

Lo relevante de este actor son los aportes que realizan los grupos 

y equipos de investigacidn (publicos y/o privados) orientados a la 

mejora de los procesos de Investigacidn, Desarrollo e innovacidh' 

(l+D+i). En las sociedades altamente industrializadas dichos grupos con 

capacidad de generacidn de tecnologias se encuentran articulados con las po

liticas publicas y las fuentes de financiamiento, ademas de integrarse a los sectores 

productivos de la economia.

En nuestro pais, las politicas promotoras y de desarrollo de l+D+i han experimentado 

un comportamiento ciclico. En estos ultimos anos, se observa un fuerte impulse de po

liticas publicas universitarias, programas de promocion e incremento de dedicaciones^ 

de jornada completa para investigadores en universidades publicas. Al mismo tiempo, 

en los centres de investigacidn privados se observa una tendencia a la disminucidn V 

de equipos en los ultimos anos. Los Ministerios de Educacidn y de Ciencia, Tecnologia ' 

e Innovacion Productiva han generado programas para la repatriacidn de cientificos, 

investigadores, especialistas y profesionales en el exterior.

i

1. Bajos indicadores de desempeho y performance tecnoldgica y productiva. 

Escasez de empresas innovadoras.

2. La principal fuente de mejora tecnoldgica esta vinculada con la adquisicidn 

de bienes de capital con tecnologia incorporada.

3. Compra de licencias y software.

4. La incorporacidn de activos tecnoldgicos se realiza por contratacidn de 

consultorias.

5. Muy poca vinculacidn de las empresas con el sector de investigacidn.

I
t

A continuacidn, expondremos algunas referencias sobre la accidn de cada uno de 

los cuatro actores del SIN, con el propdsito de apreciar sus caracteristicas y compor

tamiento con el objeto de proyectar acciones que mejoren el sistema y la relacidn 

entre las partes.
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El sector financiero

I

J

El Gobierno

Mi I
i

I
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Luego de la crisis de 2001, distintos 
organismos gubernamentales comen- 
zaron a crear, administrar y realizar el 
seguimiento de fondos para la produc- 
cidn. De este mode, se incrementaron 
los escasos instrumentos vigentes para 
financiar la innovacidn.

Nuestro modelo agroexportador, basa- 
do en la explotacidn extensiva de la re
gion pampeana, y en la generacidn de 
productos primaries de muy bajo valor 
agregado, no favorecid el desarrollo de 
conocimientos cientificos y tecnoldgi- 
cos asociados a la produccidn.

Hubo que esperar al proceso de sus- 
titucidn de importaciones del primer 
peronismo para que las politicas eco- * 
ndmicas contemplaran barreras aran- 
celarias para los productos importa- 
dos, y lineas de credito blando para los 
industriales argentinos, impulsando 
actividades de l+D.

Se trata de un actor relevante en cuanto a la dinamica y cambios del SIN. Por un lado, 

por el desarrollo de las politicas y marcos regulatorios tendientes a afianzar la inno- 

vacion, y por otro, en virtud de la promocion de instrumentos de financiacion que 

permitan la disponibilidad de fondos de inversion. La historia econbmica argentina 

nos permite reconocer que, en general, el desarrollo de la actividad de mvestigacion, 
cientifica y tecnologica ha tenido una evolucion diferente respecto de la observada 

en los paises industrializados. Nuestro modelo agroexportador, basado en la explo

tacidn extensiva de la region pampeana, y en la generacidn de productos primarios 

de muy bajo valor agregado, no favorecid el desarrollo de conocimientos cientificos 

y tecnoldgicos asociados a la produccidn. De este modo, la industria manufacture- 

ra hallo serios obstaculos para su desarrollo. Hubo que esperar al proceso de sus- 

titucidn de importaciones del primer peronismo para que las politicas econdmicas 

contemplaran barreras arancelarias para los productos importados, y lineas de cre

dito blando para los industriales argentinos, impulsando, asi, actividades de l+D. Se 

crearon, entonces, varies organismos a traves de los cuales se buscaba profundizar 
el desarrollo de investigacidn y desarrollo: la Comisidn Nacional de Energia Atdmica 

(CNEA), Institute Nacional de Tednologia Industrial (INTI), Institute Nacional de Tec- 

nologia Agropecuaria (INTA) y Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tec- 

nicas (CONICET). La creacidn de estas instituciones presuponia no solo la generacidn 

de conocimiento e innovacidn sino, ademas, la amplificacidn de los beneficios hacia 

todos los sectores de la economia nacional. A pesar de la instauracidn de diversas 

formas de proteccionismo, el empresariado argentino se mostrd siempre reticente a 

asumir riesgos e implementar politicas innovadoras.

Recien a partir de 2003 comenzaron a generarse condiciones mas favorables y se 

adoptaron politicas decisivas tendientes a fortalecer el desarrollo de las actividades 

de l+D. A traves de organismos nacionales y del Banco de la Nacidn Argentina, se 

generaron instrumentos de financiacion para satisfacer dichas inversiones. A las li-

Luego de la crisis de 2001, distintos organismos gubernamentales (el Ministerio de 

Economia, el de Educacion, Ciencia, Tecnologia e Innovacidn Productiva, y el de Tra- 
bajo y Seguridad Social) comenzaron a crear, administrar y realizar el seguimiento de 

fondos para la produccidn. De este modo, se incrementaron los escasos instrumen

tos vigentes para financiar la innovacidn.

En el eje tematico N9 3 (sobre instrumentos financieros) se analizara este punto con 

mayor detalle.

■

Al

I
i

Este aetpr del SIN puede ser de caracter privado o publico. El sector financiero pri- 

vado (la banca tradicional) no se ha mostrado demasiado predispuesto para ofrecer 

creditos blandos para el desarrollo'de proyectos innovadores y/o para la financiacion 

de capital de riesgo. En cuanto al sector publico, debemos mencionar los instrumen

tos de financiamiento creados por diferentes agendas u organismos publicos nacio

nales y/o provmciales, indispensables para encarar proyectos de innovacidn de alta 

rentabilidad, y para financiar a emprendedores que no pueden acceder a credito por 

no satisfacer los requerimientos de la banca privada.
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1.5. Vinculacibn tecnoldgica (VT)

iA que llamamos vinculacion tecnoldgica?

iCuales son los objetivos de la vinculacion tecnoldgica?

sfectlvp trP^sfe-

Gestidn de VT3

___ ,

A traves de esta gestidn se busca no solo establecer puentes entre el conocimiento 

cientifico-tecnologico y las necesidades del medio socio-productivo, sino tambien es
tablecer vinculos formales e informales entre los agentes del SIN. En definitiva, se trata 

de facilitar, a los actores de un determinado espacio local o regional, los conocimientos 

e instrumentos que cada proyecto requiera.

Se trata de facilitar, a
los actores de un determina-
do espacio local o regional, los co
nocimientos e instrumentos que cada

I

I

neas tradicionales de credito, se incorporaron nuevas politicas de promocidn que les 

permitieron a los emprendedores disponer de fondos.

.................. ..............
las necesidades del medio socio-pro- } 
ductivo, y establecer1 vinculos formales ’ 
e informales entre los agentes del SIN I

I
8

Gestion de VT: busca estable ’ 

cer puentes entre el conoci- 
rniento cientffico-tecnoldgico y

En toda organizacibn existen canales formales e informales de comunicacibn. En los ul- 

timos tiempos, los estudios organizacionales se vienen ocupando de analizar las relacio- 

nes, vinculos, comunicacibn y redes informales que caracterizan a cada organizacibn. Es- 

tas relaciones constituyen una fuerza que construye poder dentro de las organizaciones. F" 

En VT existen redes informales ya que algunos actores no siempre se han institucionali- 
zado o formalizado a traves de un convenio, acta-atuerdo, o compromiso de trabajo. Un 

alto porcentaje de los vinculadores tecnolbgicos inician su actividad por conocimientos y 

referencias informales de otros actores locales o regionales: trabajadores, empresarios, ■ proyecto requiera. 

profesionales universitarios, investigadores, miembros de camaras, fundaciones, coope- 

rativas, parques industriales, asociaciones de productores, representantes del Gobierno 

municipal o del sector financiero. Estas relaciones constituyen el active mas importante

Cowtribuir, de ^a^eva activo y -protagoALCH, e/v Los-process de desorroLLo Local y pm-
movie^do la arttculaciov’. de los sectores cie^vtl-ficos, erApresarlales y fiuvancieros.

Fovorecer la couvstrucclon. de espacios do^e oorvflkyfluv el conoci,n<_Len.to ctebilfl'dd y te&vw^gl- 
co, las demautdas socio-prodixctivas, y fueiMxs de cgs- la -fl^lidad de sslstfr
a la pmdwcciokv y creci.ku.lei'vto Integral de la socledad.

Favorecer e! desarrollo del copwcimieiA.to cien-tiflco ,y teciAologico, propvtovleiA^o su tra^.sftrencla 
a los sectores soclo-productlvos gue lo nzcestte^, co^trlbixyevvdo dsl al desarroLLo t^^ral de la 
sociedad. / ,

Es la actividad de tran^sfenr, articular, asesorar y promover La irwtegracior.' 
euttre el sector cientifico-tecnologico y el contexto so.cio-j»rodudivo gxe Llevdn 
adelante entes pixbLicos estatales y no estatales, orgamsmos no guberna- 
mentates, y dreas del sector privado. r>e todos los actores involucrados en esta activ'idad, se 
destacan las umversidades, las empresas y Los ergamsmos de gobierno constmyendo u.na 
sinergia gue haceposlble ofrecer soluciones tecnologicas a diferentes campos socco--prddkpvlvos, 
tanto Locates como regiondles.

Promover la generacion de redes entre el conocimiento clentifco y tecnoldgico y Los sectores de 
la sociedod gwe lo dem.andan, articulando Los m.odos y mecanismospara su efectiva trad.sfe- 
rencia en benefcio de La sociedad
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a.

b.

c.

Marco normative de la VT
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El capital humano es uno de los recursos mas valiosos de la gestion de vinculacidn. Se 

requiere su calificacion, especializacion y apertura interdisciplinaria para agilizar el 

trabajo en equipo. La gestion es muy dinamica y se sugiere implementar estructuras 

de trabajo en red con otras instituciones para fortalecer los equipos en el territorio. 

De aqui, la importancia de celebrar acuerdos operativos con actores del SIN para 

apoyar los procesos de innovacion territorial.

La generacion de confian- 
za reciproca contribuye al 
hallazgo de soluciones para proble- 
mas comunes, de manera mas eficaz 
y econbmica que si se contrata a la 
mejor consultora del mercado.

♦
La UVT4 esta regulada juridicamente por la Ley 23877 de Promocion y Fomento de la In

novacion Tecnoldgica que la define como "un ente no estatal con la finalidad de facilitar 

la gestion, identificacion, organizacion, formulation y gerenciamiento de proyectos, cuya 

transferencia satisfaga una necesidad de la demanda socio-productiva local y/o regional". 

Las UVTs representan el nucleo fundamental del SIN, aportando su estructura juridica 

para contribuir al crecimiento y desarrollo local y regional, procurando la satisfaccion de 

multiples necesidades, segun la Ley 25467 de Ciencia, Tecnologia e Innovacion.

La mayor parte de las UVTs fueron creadas en la decada del 80, habilitadas posterior- 

mente por el Decreto Reglamentario 508/92. Recien a partir de 1994 (con la promul

gation de la Ley 24521 de Education Superior) las universidades pudieron solicitar 

habilitacion para constituir una UVT. Segun la tipologia funcional, las UVTs pueden 

estar integradas a una universidad; a un organismo o institucion del Sistema Cientifi- 
co/Tecnologico; a una empresa independiente.

del vinculador tecnoldgico. A partir de estas redes informales se construye la confianza 

^y la credibilidad entre las personas. Entendemos que la consolidation de dichas redes 

. propiciara las condiciones para que gradualmente se concrete la formalization y rubri- 

ca de acuerdos, convenios y ordenes de trabajo. La generacion de confianza reciproca 

contribuye al hallazgo de soluciones para problemas comunes, de manera mas eficaz y 

econdmica que si se contrata a la mejor consultora del mercado.

La gestion de vinculacidn se caracteriza por la comunicacidn e intercambio de informa

tion del vinculador tecnoldgico con el mercado socio-productivo local o regional. En el 

caso del sector empresario, dicha information puede incluir innovaciones tecnoldgicas 

disponibles o en desarrollo, posibilidades de nuevos mercados, mejoras tecnoldgicas 

en el proceso y/o en los productos, mayor valor, o mejor competitividad entre las em- 

presas del sector.

Para el desarrollo de una gestion agil y proactiva, el vinculador tecnoldgico y su equi

po de trabajo necesitan de instrumentos y herramientas que les permitan acceder al 

conocimiento de:

El entorno socio-productivo. Caracterizacidn del territorio en que debe moverse: ac- 

tividad econdmica, infraestructura, empresas, organizaciones, instituciones, etc.

Las necesidades y fortalezas de los actores sociales y productivos: empresas, or

ganizaciones. Incluye a los actores que constituyen demanda actual o potential, 

y a los actores del SIN en el territorio, que pueden ser aliados o competidores 

respecto de los trabajos en la zona.

Las fuentes de financiamiento para proyectos sociales y productivos. Incluye la 

identificacion de organizaciones bancarias tradicionales en la zona, y los progra- 

mas o lineas promocionales de financiamiento de proyectos tanto a nivel nacio- 

nal, como internacional y provincial.

. saSii;u. •. k • ■ i 1 ■
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■ Sectorial

Distribucion geografica de las UVTs

presenta la siguiente distribucion por ju-

■ ReglonBl

■ Generko

45 
75 
3 
6
4
26 
2 
9 
4
6
7
6

Buenos Aires
Ciudad Autdnoma de Buenos Aires 
Catamarca
Chaco
Chubut
Cdrdoba
Corrientes
Entre Rios
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja_____

Mendoza 
Misiones 
Neuquen 
Rio Negro 
Salta 
San Juan 
Santa Cruz 
Santa Fe 
San Luis 
Santiago 
Tucuman
Tierra del Fuego

10 
3 
5
6
3
6
2

36
2 
2
4
1

I

Sobre un total de 273 UVTs habilitadas se 
risdiccidn provincial:

I

Perfil tecnoldgico de las UVTs
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♦ 1.6. El Vinculador Tecnoldgico
j

Rol del Vinculador Tecnoldgico

■

La mayor parte de las UVTs han con- 
solidado el trabajo en redes, logrando 
actualizarse y especializarse.

En el ambito universitario, tiene la mi- 
sidn de articular con otras funciones de 
la universidad: Extension Universitaria, 
Ciencia y Tecnologia y/o Academica.

Las jurisdicciones que cuentan con la mayor cantidad de UVTs son: la Ciudad Auto

noma de Buenos Aires, y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Cordoba, que en 

total suman 182 UVTs, es decir, el 67% del total.

Sin embargo, la mayor proporcion de'proyectos no ha sido gestionada por las UVTs, 

segun observamos en el grafico siguiente:

Gestionados 
por UVT

HI Asistencia tecnica

M Investigacidn y desarrollo

Capacitacidn

Rol del Vinculador Tecnoldgico: con- 
siste en generar, activar, colaborar y/o 
motivar la concretion de proyectos u 
obtencidn de financiamiento que sa- 
tisfaga las necesidades de la demanda 
socio-productiva local o regional.

Gestionados 
sin la 

participation 
de UVT

Las UVTs constituyen una verdadera ; 
revolution organizacional porque han ' 
logrado crecer e instalarse funcional- i 
mente como una referencia de inno- 1 

vacidn y transferencia tetnoldgica.

84%

11*«

Entendemos que su rol consiste en generar, activar, colaborar y/o 

motivar la concrecidn de proyectos u obtencidn de financiamiento 

que satisfaga las necesidades de la demanda socio-productiva local 
o regional. El Vinculador Tecnoldgico, en el ambito universitario, tiene la 

misidn de articular con otras funciones de la universidad: Extension Univer

sitaria, Ciencia y Tecnologia y/o Academica. Asi, estas funciones se retroalimentan 

con la informacidn y los resultados de los relevamientos y diagndsticos de demanda 

realizados por la UVT. Este intercambio favorece la mejora de la oferta tecnoldgica de 

la universidad en cada secretaria, departamento, institute de investigacidn, etc. En el 

ambito externo, el Vinculador Tecnoldgico es un promotor de las relaciones con dis-

Respecto del funcionamiento de las UVTs, es precise decir que estas constituyen una 

verdadera revolucidn organizacional porque han logrado crecer e instalarse funcio- 

nalmente como una referencia de innovacidn y transferencia tecnoldgica. La mayor 

parte de las UVTs han consolidado el trabajo en redes, logrando actualizarse y espe

cializarse. Sin embargo, cuentan con series problemas de sustentabilidad econdmica, 

Io que impacta en la rotacidn del plantel de profesionales y becarios de las UVTs. 

En cuanto a sus debilidades organizacionales y funcionales, las UVTs corren el ries- 

go de convertirse en meras unidades administrativas, en receptoras de proyectos 
administradoras de los fondos que reciben de las lineas de financiamiento y/o con- 

vocatorias. Es mucho el trabajo que resta para que las UVTs se fortalezcan y puedan 

convertirse en unidades de referencia y asistencia para las pymes, fortaleciendo sus 

grupos de gestibn.
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trabajo el Vinculador Tecnologico

'__

1

I

^1
■

El Vinculador Tecnologico desarrolla 
su$ actividades en un contexto dina- 
mico y cambiante: cambian los interlo- 
cutores, los requerimientos, el sentido 
de los proyectos iniciados, la tecnolo- 
gla, etc. Este dinamismo debe reflejar- 
se, por consiguiente, en los trabajos y 
en las soluciones propuestas.

F
r

Contexto en el que desarrolla su
Las UVTs pueden pertenecer a:

los aspectos sociales en 
problema puntual del actor/

El perfil del vinculador se caracteriza por los siguientes atributos:
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a. Capacidad de escuchar a los actores, diferenciando 
la conversacion, de la necesidad especifica o del 
sector.
b. Aplicacidn del sentido comun o criterio realista para elaborar respuestas. Es 

importante no apresurarse en dar respuestas o soluciones a problemas que re- 
quieren reflexion y analisis detenido. Este requisite impacta directamente en la 
construccion de la credibilidad y la confianza con el actor.
c. Flexibihdad para escuchar y aceptar los argumentos expuestos por los actores 
locales. El vinculador debe establecer un dialogo y no un monologo con los ac
tores locales.
d. Vocacion para integrar y formar equipos de trabajo con los actores sociales 
locales y/o regionales.

El Vmculador Tecnologico desarrolla sus actividades en un contexto dinamico 
y cambiante: cambian los interlocutores, los requerimientos, el sentido de los 
proyectos iniciados, la tecnologia, etc. Este dinamismo debe reflejarse, por con
siguiente, en los trabajos y en las soluciones propuestas.

bntos agentes y organismos publics y privados de la localldad en fa que esta inserto 
esta manera, partrapa en la promocion del desarrollo local, de la generacion de 

empleo, promoedn y deteccion de soluciones tecnicas y de gestion para pymes.

Perfil del Vinculador Tecnologico

el qUe 61 VinCU'adOr TeCn0'6giC°tenga V°cacl°" -facionarse con
medio local, y se proponga encontrar soluciones (a traves de organizaciones uni 

versidades, fundaciones, etc.) a fas necesidades pianteadas por fa demanda loca! Las

ramientas que contr.buyen a mejorar la calidadtiel trabajo del Vinculador Tecno
logico han crecido en cantidad y en calidad. Gracias a los avances tecnolbgicos hoy 
podemos disponer de tecnologlas online, de bases de datos comunes, de redes' etc 
No obstante, la herramienta primera sigue siendo la actitud proactive del vincWador- 
la rniciativa para sahr de la oficina a buscar la demanda potencial. Para ello 1 agen

da las reumones y los eventos forman parte de la construccion de sus relaciones y 
de la creacion de confianza con los actores del medio local.

Una universidad publics o privada que busca transferir productos, servicios 
y/o resultados de investigacion al medio socio-productivo.

Una camara empresaria que busca mejorar la competitividad de las empre- 
sas asociadas, favorecer la incorporacion de nuevas tecnologlas e innovacion 
para darle mayor valor a los productos.
^Una agenda de Gobierno (provincia, municipios, agencias de desarrollo, de 
empleo, etc.) que busca contribuir con recursos tecnicos y financieros a la satis- 
faccion de necesidades sociales y productivas.
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tos) como 
productiva.

con mayor frecuencia

A continuacion se indican algunas variables comunes a traves de las cua- 
les puede medirse de manera integral la gestion a traves del tablero.

Las variables que cada area de vinculacion contemple estaran relacionadas con su

Las actividades mas relevantes del VT
Entre las actividades que el Vinculador Tecnologico desarrolla 

se destacan:
Formulacion de proyectos para gestionar financiamiento.

Asistencia tecnica en la ejecucion de proyectos.
Diseno y ejecucion de programas de capacitacidn.
Diseno y desarrollo de herramientas (encuestas, formularies, bases de da- 

soporte para relevamiento, diagnostico y estudio de demanda socio-

Indicadores de gestion: El tablero de VT
Esta herramienta ha sido disehada y elaborada bajo la concepcion y diseno 
metodologico de un tablero de comando en el que se tratara de volcar las 

principales variables e indicadores de gestion en VT. La utilidad que tiene esta 
herramienta.es servir de guia orientadora al vinculador sobre las variables a 
ajustar y tambien sobre aquellas que dan cuenta de una gestion exitosa de 

la vinculacion. El tablero de VT debe estar construido a la medida de cada 
UVT ya que esta se haya inserta en un contexto socio-productivo particu
lar que debe ser evaluado por el Vinculador Tecnologico.

Difusion (a los sectores sociales) de los instrumentos de financiamiento y 
promocion disponibles a nivel nacional, internacional o provincial.

- Organizacion de jornadas, encuentros en temas especificos para presenta- 

cion de resultados o de nuevas tecnologias disponibles.
Participacion de redes de trabajo y de VT.
Perfeccionamiento y especializacion de los integrates de los equipos de VT.

1. Cantidad de proyectos formulados versus cantidad de proyectos implementados
2. Cantidad de actores involucrados en el proyecto (formulacion y ejecucion) 

versus cantidad de actores impactados por el proyecto.
3. Crecimiento del equipo de VT versus crecimiento y desarrollo del equipo de VT.
4. Cantidad de proyectos presentados a convocatorias versus cantidad de pro- 
yectos aprobados en convocatoria.
5. Cantidad de eventbs, jornadas, seminaries de difusion y divulgacidn de las 

tareas de VT.
6. Cantidad de ingresos (producidos propios) percibidos por actividades de VT.
7. Nivel de participacion e integracion en red con otras unidades de VT a nivel 
local, regional, nacional e internacional.
8. Cantidad de publicaciones y presentaciones de trabajos sobre VT.
9. Cantidad de consultas de usuarios externos a la oferta tecnolbgica adminis- 

trada por la UVT.
10. Incremento del patrimonio de la oficina de vinculacion (oficinas, equipos 

informaticos, etc.).

herramienta.es
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1.7. Promotores Tecnologicos f.

Rot del Promotor Tecnoldgico en el SIN

i

I
iI

i
i

Para ello, dispondra del conocimiento de algunas herramientas de gestion que le 

faciliten el acercamiento de soluciones a problemas sociales o productivos en el am- 

bito local donde esta inserto. De esta manera se Integra a una red de trabajo de VT, 

proyectando las asociaciones o acciones que contribuyan al desarrollo de la region.

El Promoter Tecnoldgico contribuye con su actividad de detec- 

cidn de las necesidades locales, y de identificacidn de las de- 

mandas socio-productivas que pueden canalizarse o satisfacerse 

mediante una transferencia tecnoldgica. Para ello, ademas de conocer y reconocer 

su propio territorio en terminos productivos, se ocupan de identificar las UVTs de la 

localidad o de la region que puedan ayudarlo o asistirlo en la transferencia de solu

ciones tecnoldgicas a las demandas planteadas.

politica de accidn, y en funcidn de esta se ponderara cada una de las variables. En 

una UVT claramente orientada a promover la innovacion, las variables a tener en 

cuenta podrian ser: cantidad de jornadas de transferencias, intercambio, cantidad de 

prototipos desarrollados, cantidad de patentes gestionadas, cantidad de tecnologias 

transferidas, etc. Las herramientas deben adecuarse a Io que la UVT desee hacer, y 

utilizarse para acciones correctivas que permitan su crecimiento.

El Promotor Tecno- 
logico contribuye con 
su actividad de deteccion de 
las necesidades locales, y de iden
tificacidn de las demandas socio pro- 
ductivas que pueden canalizarse o sa
tisfacerse mediante una transferencia 
tecnoldgica.
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iLos Promotores Tecnologicos 
de las municipalidades, asi 
como las ONGs u otros actores 
locales, son las figuras centrales del 
SIN. Enriquecen y dinamizan el siste- 
ma gracias a los aportes regionales, 
las actividades productivas, las forta- 
lezas culturales.

Los Promotores Tecnologicos de las municipalidades, asi como 

las ONGs u otros actores locales, son las figuras centrales del SIN. 

Enriquecen y dinamizan el sistema gracias a los aportes regiona

les, las actividades productivas, las fortalezas culturales.

Desde las municipalidades, las ONGs o las instituciones de las que provengan, los 

Promotores Tecnologicos seran capacitados y sensibilizados para un mejor conoci

miento de las actividades de VT en su localidad, esperando con ello generar una red 

de esfuerzos y cooperacion que proyecte mas y mejores soluciones a la problematica 

socio-productiva local.


