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E n 2018 cumplimos 55 años de actividad filantrópica, apoyando el 
desarrollo científico y educativo de nuestro país, incentivando la 
búsqueda de soluciones a diversos problemas de salud pública 

y resguardando el patrimonio cultural de manera profesional, transpa-
rente y apolítica.

La evolución natural de nuestros programas nos ha animado a tra-
bajar de manera cada vez más transversal, creando sinergias entre los 
diversos pilares de la inversión social e innovando en el diseño, medi-
ción de impacto y potencial de escala de las acciones, para multiplicar 
sus beneficios sociales.

A modo de ejemplo, hemos colaborado con el Ministerio de Desa-
rrollo Social de la Nación en un programa de implementación del Plan 
Nacional de Primera Infancia en el ámbito rural, utilizando instrumen-
tos innovadores de georreferenciación. En el área de salud, hemos for-
mado equipo con la Fundación Mundo Sano y con la empresa Granda-
ta para mapear la prevalencia de Chagas —y potencialmente de otras 
enfermedades infecciosas— en nuestro país, en base a datos epide-
miológicos, sociodemográficos y sanitarios, a partir de la combinación 
de información de redes sociales y de miles de millones de llamadas 
telefónicas totalmente anónimas. Este mapa representa un gran aporte 
para el diseño de políticas públicas específicas, que busquen combatir 
con más eficacia este tipo de enfermedades.

No hay razón alguna para que un país postergue el ocuparse del ni-
vel educativo de su población rural. En este sentido, en un mundo cada 
vez más tecnificado, donde el ascenso social está signado por el acceso 
a una educación de calidad, Argentina no debe permitirse el abandono 
de la formación rural. Por eso, en colaboración con la Fundación Perez 
Companc y junto a la Escuela de Educación y al equipo de Innovación 
Educativa de la Universidad Austral, diseñamos el primer Programa Es-
pecializado en Educación Básica en Contextos Rurales.

Asimismo, y en alianza con HSBC Argentina, creamos un programa 
que forma en habilidades técnicas y socioemocionales a jóvenes pro-
venientes de contextos sociales vulnerables, para que logren desem-
peñarse exitosamente en oficios relacionados con la agroindustria y la 
salud pública.

Vivimos tiempos de zozobra económica y profundos cuestionamien-
tos a nuestro accionar como sociedad. Pero, tenemos una gran oportu-
nidad: desterrar prácticas que solo han producido fracasos y frustracio-
nes para reemplazarlas por aquellas que demuestren éxito en impulsar 
el desarrollo y el bienestar.

Cada uno, desde su lugar, puede convertirse en protagonista de una 
Argentina mejor. El tiempo de nuestra generación ha llegado. Tomemos 
ese desafío con altura de miras y pongamos lo mejor de nosotros en 
esa tarea.

Jorge Born 
Presidente

D urante el año 2018, la Fundación ha profundizado sus iniciativas 
de innovación social en todas las áreas que abarca la institu-
ción. Para ello, hemos aumentado la inversión en proyectos de 

intervención e integrado todas sus fases -desde el diseño inicial, la im-
plementación y la medición del impacto social aplicando métodos de 
evaluación científica.

En este esfuerzo prototípico, realizamos un exhaustivo análisis de la 
relación causal entre nuestros programas y la mejora en la calidad de 
vida de las personas. El objetivo final es que estas formas innovadoras de 
intervención puedan ser escaladas en el marco de las políticas públicas.

Esta sensible transformación del modus operandi de la Fundación es 
posible por el pujante compromiso de todo su equipo, la calidad del ca-
pital humano y fundamentalmente por las alianzas científicas, estraté-
gicas y financieras con reputados institutos científicos, universidades, 
organismos públicos nacionales, provinciales y municipales, fundacio-
nes y empresas.

Solo a modo de ejemplo, en el marco de nuestra alianza estratégi-
ca con la Fundación Perez Companc, en 2018 adoptamos Vektor®, una 
aplicación móvil de origen sueco diseñada por neurocientíficos y desa-
rrolladores de juegos, para su implementación a escala en 2019. El pro-
grama matemático-cognitivo se llevará adelante en 80 escuelas rurales 
de la provincia de Entre Ríos con la participación de 2.150 alumnos y 
docentes, vinculando tecnología y educación. 

Conforme a nuestra misión fundacional, hemos potenciado el apoyo 
a la investigación y la formación de capital humano para el desarrollo 
científico y tecnológico de nuestro país. Trabajamos mancomunada-
mente con instituciones como el CONICET, el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva, la Fundación Williams, la Comisión 
Fulbright, la Pew Foundation y el Max Planck Institute. 

En el área de salud pública, estamos llegando a un momento cru-
cial en el testeo de nuestro proyecto “Big Data y Chagas” concebido en 
alianza con Fundación Mundo Sano y Grandata. Además, hemos lan-
zado un concurso inédito, competitivo y abierto para otorgar subsidios 
a proyectos de investigación-acción que contribuyan a la prevención, 
diagnóstico y/o tratamiento de enfermedades infecciosas en contextos 
sociales vulnerables de la Argentina.

Finalmente, este año hemos otorgado el Premio Fundación Bunge 
y Born en Matemática a Víctor Yohai (Universidad de Buenos Aires-
CONICET) como reconocimiento a su descollante labor científica y do-
cente, y el Premio Estímulo a Pablo Shmerkin (Universidad Torcuato Di 
Tella-CONICET).

Sin más, los invito a leer este anuario para poder apreciar los vastos 
proyectos que se llevaron a cabo en la Fundación Bunge y Born a lo 
largo de 2018.

Gerardo della Paolera
Director Ejecutivo
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Los Premios Fundación Bunge y Born 
son una valoración de la persona y 
de la obra científica para la sociedad.

Entrega de Premios Fundación Bunge y Born 2018, 
14 de agosto de 2018, CCK, Buenos Aires, Argentina.
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Oda a la matemática 

Víctor Yohai, ganador del Premio Fundación Bunge y Born 2018, 
recuerda el despertar de su vocación científica, habla de la matemática 
como pieza fundamental para todos los órdenes de la vida, y se 
esfuerza en describir la belleza exótica de una disciplina fundamental.

S u padre era analfabeto, un judío sefardí de Turquía que empezó 
a trabajar de niño. Hacía cuentas mentales más rápido que él. Su 
madre presumía de buenas aptitudes y también tenía facilidad 

para los cálculos. Ambos, sin embargo, tenían absoluto desinterés en 
la matemática como campo de estudio. Criaron, sin saberlo, a un niño 
tímido fascinado por las verdades absolutas que ofrece la disciplina.

Su vocación se despertó en la adolescencia, cuando halló un compo-
nente seductor en la materia: “Me interesaban muchas cosas: la matemá-
tica, la historia, la filosofía. Tenía varias inquietudes, pero en la matemáti-
ca había una propiedad que la distinguía de las otras: el criterio de verdad. 
En matemática, cuando se determina que algo es verdadero, uno puede 
estar totalmente seguro de ello, no hay posibilidad de equivocarse”. 

Más tarde, la necesidad de que su trabajo tuviera una aplicación 
rápida a la sociedad lo inclinó hacia la estadística. “Es cierto que la ma-
temática pura muchas veces tiene aplicaciones importantísimas y re-
volucionarias. Pero no hay garantías, y el tiempo que hay que esperar 
puede ser muy largo. Yo quería tener resultados rápidos, sentir que la 
sociedad se beneficiaba”, señala Yohai. 

En estadística se analizan datos que pueden provenir de experimen-
tos o de observaciones para sacar conclusiones. No obstante, hay casos 
en que los datos obtenidos son atípicos y no se ajustan bien al modelo 
matemático que se utiliza para procesarlos y hacer predicciones. La es-
tadística robusta crea métodos que son resistentes cuando en la muestra 
hay datos atípicos y, cuando no los hay, es tan eficiente como los proce-
dimientos óptimos. De hecho, su mayor contribución científica ha sido 
conciliar la eficiencia con la robustez en modelos que se aplican a todo, 
desde la agricultura, hasta la industria, la economía, la geología, la medi-
cina, la ingeniería… La estadística robusta sirve para la vida.

Víctor Yohai encuentra en sus certezas irrevocables, la belleza de la 
matemática. Algo que, curiosamente, no puede describir con exacti-
tud. En su interpretación de la disciplina recurre a Beethoven: “La ma-
temática tiene, para los que nos gusta, una belleza sin igual. A veces es 
difícil transmitir a una persona que está fuera de la disciplina, por qué 
la matemática es bella. Las demostraciones son bellas, y los resultados 
son de una profundidad que hace que uno los sienta bellos. Un famoso 
matemático húngaro, Paul Erdös, dijo: “Explicar por qué la matemática 
es bella es como explicar por qué la novena sinfonía de Beethoven es 
bella.'”, y concluye: “La matemática es bella y hay que sentirla.”

Es Víctor Yohai, un apasionado de la matemática a quien, según sus 
propias palabras, aún le quedan problemas por resolver.

Es Licenciado en Matemática por la Universidad de Buenos Aires y Doctor 
en Estadística por la Universidad de Berkeley. Actualmente se desempe-
ña como Profesor Emérito en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
de la UBA, Investigador Superior en el CONICET, y Miembro Titular de la 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Su tarea de investi-
gación se vincula principalmente con los métodos estadísticos robustos, 
sobre los cuales, junto a Ricardo Marona y Douglas Martin, publicó un 
prestigioso libro titulado Robust Statistics: Theory and Methods.

El Dr. Yohai es miembro de sociedades científicas como la Sociedad 
Argentina de Estadística, Bernoulli Society, International Statistical 
Institute y American Statistical Association, entre otras. Ha sido pro-
fesor visitante regular en prestigiosas instituciones extranjeras como 
Washington University (Seattle), Universidad de British Columbia 
(Vancouver), Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Río de Janeiro) y 
en la Universidad Carlos III (Madrid).  

Asimismo, la trayectoria del Dr. Yohai ha sido reconocida en numero-
sas ocasiones. Recibió el Mahalanobis Award, otorgado por el Gobierno 
de la India, y el Premio Konex de Platino; y fue nombrado Fellow por el 
Institute of Mathematical Statistics de Estados Unidos y Doctor Honoris 
Causa por la Universidad Carlos III de Madrid. 

Víctor Yohai
Premio Fundación  
Bunge y Born
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Un atleta de la ciencia  

Pablo Shmerkin es un referente mundial en teoría geométrica de 
la medida, teoría ergódica, análisis armónico y combinatoria. Se 
ha dedicado a conocer en profundidad la conexión entre estas 
disciplinas y hoy es, sin duda, uno de los jóvenes matemáticos más 
destacados de la Argentina.

E n 1994, con solo 17 años, Pablo obtuvo una medalla de oro 
en la Olimpíada Iberoamericana de Matemática, celebra-
da en Fortaleza, Brasil. Más tarde, realizó una Licenciatura en 

Matemática en la Universidad de Buenos Aires (UBA), y un Doctorado 
en University of Washington (Seattle, Estados Unidos). Tras numerosas 
estancias postdoctorales y de investigación —Jyväskylä (Finlandia), 
Berkeley (Estados Unidos), Manchester y Surrey (Reino Unido)—, 
en 2003 regresó a la Argentina para desempeñarse como Profesor 
Investigador Asociado en la Universidad Torcuato Di Tella y, desde 
2014, también como Investigador Adjunto en CONICET. 

“En general la matemática es una materia que a muchos les cues-
ta. Yo creo que en gran medida es psicológico, vinculado a un miedo 
que se hereda. Pero todos tenemos la capacidad de hacer matemática, 
disfrutarla y aprenderla”, sostiene Pablo y recuerda “a mí, las olimpía-
das de matemática me abrieron el mundo. Yo no tenía tan decidida mi 
vocación; de hecho, me gustaban mucho las letras. Me incliné a la ma-
temática por las olimpíadas, que me demostraron que tenía un cierto 
talento”, asegura.

Su principal área de investigación es la geometría fractal, a la que 
ha enriquecido con nuevos métodos provenientes de la teoría ergódica 
y la combinatoria. 

Un fractal es un objeto geométrico de gran complejidad que tie-
ne muchas irregularidades y ondulaciones en todas sus escalas. “Lo 
que caracteriza a los fractales es que si uno toma solo un pedacito 
de su estructura y hace zoom a gran escala, observa algo muy pa-
recido a la estructura original del fractal, es decir, que tienen lo que 
en matemática se conoce como autosimilaridad”, explica Shmerkin. 
Inicialmente, los fractales fueron estudiados como curiosidades ma-
temáticas y se creía que “estaban fuera de la realidad”; hasta que, 

Premios Científicos

A los 17 años obtuvo una medalla de Oro en la Olimpíada Iberoamericana 
de Matemática, celebrada en Fortaleza en 1994. Más tarde, realizó una 
Licenciatura en Matemática en la Universidad de Buenos Aires, y un doc-
torado en University of Washington (Seattle, Estados Unidos). Tras nume-
rosas estancias postdoctorales y de investigación –Jyväskylä (Finlandia), 
Berkeley (Estados Unidos), Manchester y Surrey (Reino Unido) –, en 
el año 2013 regresó a la Argentina para desempeñarse como Profesor 
Investigador Asociado en la Universidad Torcuato Di Tella y, desde 2014, 
también como Investigador Adjunto en el CONICET. Su principal área de 
investigación es la geometría fractal, a la cual ha enriquecido con nuevos 
métodos provenientes de la teoría ergódica y la combinatoria. Entre sus 
logros destacan la resolución de dos conjeturas planteadas por el mate-
mático israelí Hillel Furstenberg en la década de 1960.

Pablo Shmerkin
Premio Estímulo
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en 1970, el matemático francés 
Benoît Mandelbrot descubrió 
que se encontraban en todas 
partes en la naturaleza. 

En la vida práctica, el estudio 
de fractales permite profundi-
zar el conocimiento de múltiples 
disciplinas, entre ellas, la medici-
na. Los tumores cancerosos, por 
ejemplo, presentan propiedades 
fractales diferentes a las de los no 
cancerosos. Si bien hoy en día se 

sabe que el crecimiento de los tumores no es un síntoma positivo, se ha 
descubierto recientemente que también es malo que su complejidad 
fractal aumente, ya que en algunos casos impide que los medicamentos 
accedan al tumor.

Shmerkin no solo ha publicado artículos en importantes revistas 
internacionales sino que también ha realizado trabajos junto a mate-
máticos de prestigio mundial como Fedor Nazarov, Yuval Peres o Boris 
Solomyak. En una serie de esos trabajos, pudo demostrar una conjetura 
para una clase grande y natural de conjuntos en el plano e introdujo un 
enfoque axiomático general para el estudio de la geometría de medidas 
aleatorias, obteniendo aplicaciones en el análisis armónico y en la teo-
ría combinatoria aditiva.

Asimismo, entre sus logros más recientes se encuentra el haber 
probado una conjetura en teoría ergódica que fue planteada por Hillel 
Furstenberg, en los años ‘60. En este trabajo, Pablo alcanzó logros sus-
tanciales en relación al estudio de la suavidad de las convoluciones de 
Bernoulli. También, ha realizado avances significativos en problemas de 
la distancia de Kenneth Falconer, que resultan de gran interés tanto en 
geometría fractal como en combinatoria. 

A su corta edad, Pablo Shmerkin cuenta con un amplio reconoci-
miento a nivel mundial, habiendo obtenido en 2016, en Barranquilla, 
Colombia, el UMALCA Prize, que otorga la Unión Matemática de 
América Latina y el Caribe; en 2017, el Mathematical Council of the 
Americas Prize, otorgado por el II Mathematical Congress of the 
Americas, en Montreal, Canadá; y en 2018, el Premio Estímulo en 
Matemática, otorgado por la Fundación Bunge y Born.

A pesar de tales reconocimientos, sostiene que “ser precoz no es 
lo importante (…). En la primera Olimpíada Iberoamericana no me fue 
bien, pero no me frustró. En una época incluso fui suplente y, aunque 
vivía en Quequén, venía a Buenos Aires a practicar; es como el entrena-
miento de un atleta, hay que hacer problemas, problemas, problemas”.

En relación a su formación en la Universidad de Buenos Aires y en el 
extranjero, comenta: “cuando fui a estudiar a Estados Unidos era un rey 
porque con lo que había aprendido en la Universidad de Buenos Aires 
aprobé en un día los tres exámenes de ingreso al doctorado, para los 
que usualmente los aplicantes se preparan durante dos años. La forma-
ción de Licenciatura en la UBA fue muy buena”.

En la vida práctica, el estudio 
de fractales permite profundizar 
el conocimiento de múltiples 
disciplinas, entre ellas, la medicina.

Ilustración: Pixabay.com (CCO 1.0)
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Andrei Okounkov nació en Moscú, en 1969. Se 
trasladó a los Estados Unidos, en 1995, y desa-
rrolló su actividad académica en las universida-
des de Chicago, California, Berkeley y Princeton, 
para luego sumarse a la Universidad de Columbia 
en Nueva York, donde reside actualmente. 
Fue premiado en el Congreso Internacional de 
Matemáticos celebrado en Madrid, en 2006, 
con la Medalla Fields por sus contribuciones a la 
interacción entre las teorías de la probabilidad, 
la representación y la geometría algebraica.

Más inteligentes 
que nuestras computadoras  
Andrei Okounkov, Medalla Fields 2006, participó como invitado especial en nuestra 
entrega de Premios Científicos 2018, donde dirigió unas palabras a los jóvenes 
estudiantes de matemática. Además, ofreció una extraordinaria conferencia pública 
en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.

L a humanidad enfrenta numerosos desafíos que amenazan nues-
tra existencia: el calentamiento global, la búsqueda de fuentes 
de energías renovables, la necesidad de contar con suficientes 

alimentos y agua para todos, etc. Hay un gran número de dimensiones 
políticas, sociales y de otra índole vinculadas a estos problemas, pero 
en el centro de ellos encontramos a la ciencia, y no hay modo de resol-
ver estos desafíos sin la ciencia matemática exacta.

A lo largo de gran parte de la historia, para manejarse en el mundo 
bastaba con comprender los conceptos matemáticos más simples ta-
les como la proporcionalidad o la periodicidad. Ello, sumado a nuestra 
experiencia cotidiana y a simples analogías, era suficiente para prever 
razonablemente los resultados de nuestras acciones. Actualmente, se 
requiere matemática avanzada para formular o predecir fenómenos 
complejos y es imposible afirmar, sin un análisis matemático sofistica-
do, cuál será el impacto de nuestras acciones.

Del mismo modo, a lo largo de gran parte de la historia, la matemática 
implicaba operaciones aritméticas básicas, quizás algo de trigonometría 
y ecuaciones diferenciales simples. En el presente, las computadoras son 
mucho mejores que los seres humanos para resolver matemática simple. 
Por supuesto, esto implica que podemos hacer mucho más, pero también 
es un gran desafío. Necesitamos ser más inteligentes que nuestras compu-
tadoras, no en matemática básica, sino en la comprensión de los concep-
tos matemáticos profundos y realmente importantes. Debemos enseñar-
les a nuestras computadoras a hacer cosas nuevas. Y además, debemos 
poder darnos cuenta cuándo una computadora está haciendo algo mal.

Quisiera dejarles un consejo personal a todos los estudiantes de mate-
mática. Nuestro planeta es maravilloso e increíblemente rico. Toda teoría 
que tenga por objetivo describirlo de forma matemática debe ser igual de 
rica y compleja. La matemática es compleja. No se desalienten por esto, 
acéptenlo. Es genial que haya suficientes problemas matemáticos, impor-
tantes, hermosos y desafiantes para todos. Elijan un área de estudio, la que 
mejor resuene en ustedes, y disfruten su trabajo diario tratando de ir más 
a fondo y más lejos. No sean impacientes. A menudo lleva años encontrar 
el punto de vista correcto para un problema matemático. ¡Y no se rindan! 
Cualquiera puede tener una idea brillante y necesitamos el aporte de to-
dos para lograr avances en los problemas importantes que enfrentamos.

Por último, la matemática es crucial para el desarrollo de todo país. 
Para estar en sintonía con la actual revolución digital es esencial que-
brar las barreras de lo ordinario. La Argentina puede estar orgullosa de 
su historia matemática y se encuentra bien posicionada para el futuro. 
Es un placer felicitar a los ganadores del premio por sus logros, y a la 
Fundación Bunge y Born por el apoyo a nuestra disciplina.

Por 
Andrei Okounkov
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’90           
1990
Antonio Krapovickas
Agronomía

1991
Virgilio Gerardo Foglia
Medicina

1992
Oscar Jacinto Lombardero 
Veterinaria

1993
Rolf Ricardo Mantel
Economía

1994
Alejandro Jorge Arvía
Alejandro Constantino Paladini 
Química

1995
Federico Videla Escalada  
Derecho

1996
Daniel Raúl Bes
Física

1997
Angel Lulio Cabrera
Biología

1998
Equipo de Investigación 
Cardiológica 
Pabellón “Luis Inchauspe” 
(Hospital Ramos Mejía)
Medicina

1999
Laboratorio “Ecotono”
Universidad Nacional del 
Comahue – Centro Bariloche
Ciencias del Ambiente

’00           
2000
Héctor Torres
Biología Molecular

2001
Carlos A. Aschero
Arqueología

2002
Rodolfo Sánchez
Agronomía

2003
Adolfo P. Casaro
Veterinaria

2004
Francisco De La Cruz
Física

2005
Armando J. Parodi
Bioquímica

2006
Lorenzo Lamattina 
Biología Vegetal

2007
Roberto Williams
Ingeniería de Procesos

2008
Eduardo Simón Arzt
Medicina Experimental

2009
Victor Alberto Ramos
Geología

’10           
2010
Juan Pablo Paz
Física

2011
Carlos Edmundo Lanusse
Ciencias Veterinarias

2012
Roberto Salvarezza
Química

2013
Antonio Hall 
Ciencias Agronómicas

2014
Gabriel Rabinovich 
Medicina Experimental

2015
Noemí Elisabet Zaritzky
Ingenieria de Procesos

2016
Beatriz Aguirre-Urreta 
Paleontología

2017
Carlos Balseiro
Física

2018
Víctor Yohai
Matemática
Pablo Shmerkin
Premio Estímulo 

’60           
1964
Lorenzo Raimundo Parodi 
Ciencias Agropecuarias

1965
Luis Federico Leloir 
Medicina

1966
Julio H. G. Olivera
Economía

1967
Venancio Deulofeu 
Química

1968
Miguel S. Marienhoff 
Derecho

1969
Arturo Mario Guzmán 
Ingeniería

’70           
1970
Guillermo Covas
Ciencias Agropecuarias

1971
Alfredo Lanari
Medicina

1972
Aldo Antonio Arnaudo 
Economía

1973
José Julio Monteverde 
Veterinaria

1974
Hans J. Schumacher
Química

1975
Juan Francisco Linares 
Derecho

1976
Arturo J. Bignoli
Ingeniería

1977
Arturo Enrique Ragonese 
Agronomía

1978
Alfredo Pavlovsky
Medicina

1979
Bernardo J. Carrillo
Veterinaria

’80           
1980
Andrés O. M. Stoppani 
Química

1981
Segundo V. Linares Quintana 
Derecho

1982
Eduardo R. Abril
Ingeniería

1983
Alberto Soriano
Agronomía

1984
Eduardo De Robertis
Medicina

1985
Alfredo Manzullo
Veterinaria

1986
Ranwel Caputto
Química

1987
Carlos Guido Bollini
Física

1988
Mario Justo López
Derecho

1989
Luis D. Decanini
Ingeniería

Premios Fundación 
Bunge y Born
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Big Data 
para la salud pública

La era de la revolución de los datos está signada por 
innumerables interacciones que tienen lugar a diario, en 
todo el mundo, a través de servicios digitales como la 
telefonía móvil. La capacidad de procesamiento de esas 
interacciones ha dado lugar a un crecimiento exponencial 
de los macrodatos, más conocidos como Big Data, lo cual 
ha permitido generar información valiosa para mejorar la 
salud y el bienestar de las personas. 

E l auge del Big Data está produciendo cambios sin precedentes en 
múltiples disciplinas. Hoy es posible hacer inferencias y plantear 
hipótesis anteriormente impensadas, así como establecer nexos 

y vincular datos y campos de estudio diversos. En el caso de la epi-
demiología y el estudio de las migraciones humanas, por ejemplo, el 
análisis del origen y destino de llamadas realizadas por telefonía celular 
permite inferir patrones migratorios y vincularlos con la prevalencia de 
ciertas enfermedades infecciosas. De hecho, diferentes trabajos de in-
vestigación realizados desde 2010 lograron establecer una correlación 
significativa entre registros de llamadas telefónicas y datos censales de 
movilidad poblacional y ayudaron a entender, por ejemplo, la propaga-
ción geográfica de la malaria en Kenia y Costa de Marfil, así como la 
epidemia de Dengue en Pakistán.

Zonas de telefonía celular, con cantidad de 
abonados que se comunican con el Gran 
Chaco (diámetro) y grado de comunicación 
con áreas donde las condiciones de hábitat 
humano son favorables a la vinchuca (color).
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Big Data para la detección de zonas de alta prevalencia  
potencial de la enfermedad de Chagas en Argentina

En 2018 la Fundación Bunge y Born conformó un grupo de trabajo 
con Grandata y Fundación Mundo Sano para desarrollar un mapa de 
alta resolución espacial que permita identificar zonas de la República 
Argentina con un alto riesgo de albergar personas potencialmente 
afectadas por la Enfermedad de Chagas (ECh). Cabe destacar que, en 
Argentina, fuera de la ecorregión del Gran Chaco no existen condicio-
nes propicias para la reproducción de la vinchuca – Triatoma infestans 
(principal vector de la enfermedad) – razón por la cual la propagación 
de la ECh hacia zonas no endémicas responde principalmente a la mo-
vilidad de las personas afectadas.

Este trabajo realizado sobre todo el territorio argentino consistió en 
la producción de un mapa basado en un índice de prevalencia potencial 
de ECh definido en función de una serie de correlaciones entre comuni-
caciones, movilidad, acceso al sistema de salud, características demo-
gráficas y distribución geográfica de la enfermedad. 

Más precisamente, para la generación del mapa de alta precisión de 
prevalencia potencial de Chagas en Argentina, se tomaron las siguien-
tes variables: afinidad local con zonas endémicas de Chagas, vulnera-
bilidad sanitaria y densidad de población.

El acceso a una base de datos de cerca de 10.000 millones de regis-
tros de llamadas (2.000 millones por cada mes del período disponible, 
desde noviembre de 2011 a marzo de 2012) permitió construir un Índice 
de Afinidad, que, mediante el análisis de la actividad de comunicacio-
nes móviles, determinó el nivel de vinculación de la población residen-
te en el territorio argentino, particularmente en áreas endémicas (es 
decir, donde se observa una alta prevalencia de la ECh por cercanía 
y contacto con el vector natural, Triatoma infestans) con aquella que 
vive por fuera de estas áreas. Así, un alto grado de afinidad entre un 
área endémica y un área externa a ella podría ser considerado como un 
indicador indirecto de la presencia en áreas no endémicas de grupos 
poblacionales en riesgo de haber contraído ECh. 

No obstante, existen otros determinantes de carácter más general 
tales como acceso a efectores de salud y el nivel socioeconómico de 
la población. Los mismos fueron utilizados para la construcción de un 
Índice de Vulnerabilidad Sanitaria que complementó el análisis del 
Índice de Afinidad. 

Para la construcción del indicador de acceso a efectores de salud, se 
integraron diferentes fuentes de datos oficiales en un único dataset y se 
clasificaron los efectores de salud de acuerdo a su nivel de complejidad 
- Hospitales, Centros de salud y Postas Sanitarias. Luego se identificó la 
ruta más corta a través de vías públicas entre cualquier par de coorde-
nadas origen-destino para estimar el tiempo que necesita una persona 
para llegar a pie al efector de salud más cercano. 

Para el cálculo del índice de nivel socioeconómico (INSE) se uti-
lizaron datos a nivel individuo provenientes del Censo Nacional de 
Población, Hogares y Vivienda 2010. Este indicador puede ser con-
siderado un determinante de carácter general de la situación sani-
taria de la población y se refiere al acceso a bienes sociales como la 
educación, la salud y las condiciones de habitabilidad de la vivienda. 
A pesar de que estos bienes se encuentran asociados a trayectorias 
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Índice de Prevalencia Potencial de Chagas 
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Fuente: "Detección de Zonas de Alta Prevalencia 
Potencial de Chagas en Argentina" (2018)
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Diez años de trabajo en pos de 
la salud en zonas vulnerables 
del conurbano bonaerense
Entrevista a la Dra. Carina Vetye-Maler*

A principios de 2009, un grupo de médicas y farmacéuticas de 
Farmacéuticos sin Fronteras Alemania (FSF Alemania) comenzó a trabajar 
en zonas carenciadas del Partido de General San Martín, como el Barrio 
Loyola o Villa Zagala. En cooperación con la Fundación Bunge y Born, 
se incrementó la cantidad de horas de atención médica, la cobertura y 
frecuencia de análisis serológicos, la provisión de medicamentos y la 
adherencia a los tratamientos médicos por parte de los pacientes, así 
como también la cantidad de campañas y talleres de promoción de la 
salud para la comunidad.

¿Qué motivó este trabajo? ¿Cómo fueron los comienzos? 

La motivación siempre son los pacientes, como Natividad B., que esta-
ba “entre la espada y la pared”: no solo padecía una enfermedad olvida-
da como el Chagas sino, que al mismo tiempo, sufría varias enfermeda-
des crónicas (como diabetes, hipertensión e hipercolesterolemia). Esta 
combinación de patologías en personas de bajos ingresos suele acortar 
significativamente su expectativa de vida. Se calcula que, en promedio, 
viven entre 10 y 12 años menos que un paciente con recursos suficien-
tes para cuidar de su salud. Ante la realidad de Natividad y de muchos 
otros pacientes con cuadros similares, decidimos buscar el apoyo de la 
Fundación Bunge y Born que, al igual que nosotros, hace muchos años 
trabaja para erradicar enfermedades desatendidas.

¿A qué refiere la expresión “enfermedades olvidadas o desatendidas”?

Como suele decir la Dra. Claudia Dreyer, médica de familia y representan-
te de FSF Alemania en la Argentina, se habla de enfermedades olvidadas, 
pero los olvidados son los pacientes. Chagas, diabetes o hipertensión 
son enfermedades silenciosas, que carecen de síntomas tempranos para 
advertir al paciente del riesgo que se avecina. En el caso de personas de 
bajos recursos, es aún más grave, dado que mayormente conocen su en-
fermedad cuando los daños ya son importantes. Recuerdo, por ejemplo, 
a un vecino que tuvo un accidente cerebrovascular a los 38 años y quedó 
severamente discapacitado por ignorar que hacía tiempo sufría algo tan 
habitual y tratable como la hipertensión.

* Farmacéutica, Directora de Proyectos 
Argentina de FSF Alemania.

individuales y sociales, también mantienen una relación con el lugar 
de residencia.

Contribuciones a las políticas de salud pública

Esta iniciativa fue conceptualizada y desarrollada como insumo para 
las políticas de salud pública. Por esta razón, presenta un nivel de des-
agregación elevado: la unidad mínima de análisis es el radio censal, la 
unidad estadística más pequeña de la que se dispone información so-
ciodemográfica pública en Argentina. 

Asimismo, para el diseño de estrategias de intervención costo-efec-
tivas es necesario cuantificar el impacto potencial en términos de canti-
dad de personas afectadas. Se incluyó un indicador de densidad pobla-
cional ya que para erradicar la ECh es recomendable priorizar acciones 
en zonas que presentan una concentración mayor de población aún 
cuando el nivel de prevalencia potencial sea ligeramente menor que en 
otras zonas.

La combinación del Índice de Afinidad, del Índice de Vulnerabilidad 
Sanitaria y de la densidad poblacional como factor de escala, per-
mite identificar zonas de riesgo caracterizadas por un alto grado de 
afinidad con zonas endémicas y donde además convergen la pobre-
za con altos niveles de vulnerabilidad sanitaria. Por su cercanía geo-
gráfica, y por cuestiones de migración fronteriza, las zonas próximas 
al Gran Chaco tienen un mayor nivel de contacto con la zona enten-
dida como endémica. Los departamentos de San Javier (Córdoba), 
La Paz (Entre Ríos), Santa Fe (Santa Fe), Luján de Cuyo (Mendoza) 
y Libertador San Martín (San Luis), entre otros, registran zonas con 
alto nivel de vulnerabilidad sanitaria y alta afinidad con las zonas 
endémicas. Este mismo patrón se observa en localidades próximas 
al Gran Chaco. Zonas de La Plata y de la Ciudad de Buenos Aires 
tienen valores de afinidad similares a localidades que se encuentran 
dentro de la zona endémica, pero con una mayor densidad pobla-
cional. Si bien la Patagonia se presenta como un área geográfica 
libre de Chagas, de acuerdo a este estudio el departamento de Güer 
Aike (Santa Cruz) registra presencia potencial de la enfermedad. 
Los departamentos de Pilcaniyeu (Río Negro), Río Grande (Tierra 
del Fuego), Río Senguer (Chubut) y Añelo (Neuquén) también pre-
sentan valores considerables del índice de prevalencia potencial de 
Chagas. Las localidades de la pampa húmeda presentan un menor 
nivel de vulnerabilidad que el resto del país. 

Por otra parte, el trabajo consolidó una metodología replicable 
y aplicable a otros ámbitos, generando así un valor agregado adi-
cional. El uso de Big Data para la cuantificación de interacciones 
entre áreas geográficas dispersas y el desarrollo de indicadores no-
vedosos tales como vulnerabilidad sanitaria y afinidad entre zonas 
endémicas y no endémicas, pueden ser considerados como dimen-
siones de análisis transversales que pueden ser aplicadas a la evo-
lución y transmisión de otras enfermedades infecciosas asociadas a 
la pobreza.

La metodología utilizada y los resultados del trabajo se encuen-
tran desarrollados en el documento de trabajo de acceso libre de la 
Fundación Bunge y Born intitulado “Detección de zonas de alta preva-
lencia potencial de Chagas en Argentina”. 

La iniciativa Big Data para 
la Salud Pública propone 
innovar en el abordaje de las 
enfermedades infecciosas 
en contextos sociales 
vulnerables.

 
Ver página 71
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¿En qué consiste el trabajo de FSF?

El reto para nuestro equipo es trabajar fuertemente en la concientiza-
ción y prevención para empoderar a las personas; detectar a tiempo 
enfermedades como Chagas y ofrecer una curación en el caso de pa-
cientes jóvenes o bien acompañar con atención médico-farmacéutica a 
pacientes crónicos, que a pesar de no tener posibilidad de curación, sí 
pueden prevenir o retrasar los daños asociados a la enfermedad y ganar 
en calidad de vida. 

¿Cómo lo hacen?

FSF Alemania trabaja de manera coordinada con el Centro de Atención 
Primaria de la Salud N.°16 (CAPS N.°16), que responde al sistema de 
salud público local. Juntos diseñamos programas para diabetes, hiper-
tensión, hipercolesterolemia y Chagas, a través de los cuales se infor-
ma y atiende a aproximadamente 25.000 personas. La oferta conjunta 
de medicamentos de la farmacia del CAPS N.°16 y de la farmacia de 
FSF Alemania, con el apoyo de la Fundación Bunge y Born, supera las 
400.000 dosis anuales, lo que desde el inicio de nuestras actividades 
representa más de 3,5 millones de medicamentos.

¿Cuáles son los resultados?

Aproximadamente el 50% de los pacientes crónicos logra controlar sus 
valores de tensión arterial, azúcar y/o colesterol, disminuyendo amplia-
mente su riesgo cardiovascular.

Testeamos a miles de personas respecto a Chagas y tratamos esta en-
fermedad en niños y pacientes jóvenes. Los controles de salud realizados 
en el marco de estos programas en colegios y fábricas de la zona llevaron 
a la detección de cardiopatías y Chagas-positivos, como así también al 
diagnóstico temprano de hipertensión, diabetes e hipercolesterolemia.

Volviendo a la paciente que nos motivó en los inicios, Natividad B. ha 
recibido medicación mensualmente durante 10 años, lo que le permite vivir 
saludablemente, cuidar de sus nietos y también acompañar este proyecto.

En noviembre de 2018, la doctora Carina Vetye-Maler fue recono-
cida en Berlín con el Premio de la Fundación Else Kröner Frese-
nius, que distingue la Cooperación Médica al Desarrollo.

La farmacéutica argentino-alemana, recibió este galardón por 
"Mejorar la educación médica y la atención al paciente en enferme-
dades no transmisibles: diez años de acceso asegurado al diagnós-
tico y tratamiento de la hipertensión, la diabetes, la hipercolestero-
lemia y/o la obesidad para los habitantes de los barrios marginales 
de Buenos Aires".

En la ceremonia, realizada en el Ministerio Federal de Coope-
ración Económica y Desarrollo de Alemania, estuvieron presentes 
el ministro del área, Gerd Müller; el embajador argentino, Edgardo 
Malaroda, y las médicas Bibiana Pignolino y Claudia Dreyer, quie-
nes trabajan junto a Carina en la implementación del proyecto.

Foto: Janine Schmitz/photothek.netFoto: Simone Utler
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Descubrir el ADN  
de los argentinos
Un estudio genético logró determinar las ancestrías presentes 
en el ADN de los argentinos. Lo encabezaron científicos del 
CONICET y brinda información precisa sobre los niveles de 
influencia europea, africana y nativa en la estructura de la 
población actual.

Marina Muzzio recibió un Subsidio Pew/Funda-
ción Bunge y Born/Fundación Williams para el 
proyecto Population structure and genetic diversi-
ty in Argentina. Foto: Consejo Nacional de Investi-
gaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

E ntre 2006 y 2013, un equipo de investigadores del Instituto 
Multidisciplinario de Biología Celular (IMBICE, CONICET-UNLP-
CICPBA), en conjunto con colegas locales y de Estados Unidos, 

recopiló más de 3 mil muestras de ADN de pacientes voluntarios de 
distintos hospitales de 17 ciudades del país, de las cuales 400 fueron 
analizadas para 250 mil marcadores genéticos –pequeños sitios del 
ADN donde hay variación entre las personas– con una tecnología de 
alta resolución (Illumina Human Exome Beadchip). 

Los resultados obtenidos fueron cotejados con la base de datos del 
Proyecto 1000 Genomas –una iniciativa global que reúne material bio-
lógico de distintos puntos del planeta para el estudio de la variabilidad 
genética humana –y de ese contraste surgió que la ancestría predomi-
nante en nuestro país es la europea, fundamentalmente proveniente 
del sur de España e Italia, con una importante incidencia de nativos 
americanos andinos y no andinos y, en menor medida, de africanos.

Según Marina Muzzio, investigadora asistente del CONICET en 
el IMBICE y primera autora del trabajo, hasta ahora existía evidencia 
histórica y antropológica que, a grandes rasgos, daba cuenta de la 
procedencia de nuestros ancestros, pero el correlato genético se ba-
saba en estudios anteriores realizados sobre escasos marcadores y no 
mostraban en detalle los orígenes específicos. Este trabajo permitió 
determinar las ancestrías argentinas a escala subcontinental, es decir, 
hilar un poco más fino sobre las regiones que fueron fuente de nuestra 
población.

En el caso del componente africano, la alta resolución del estudio 
arrojó un dato inesperado: la raíz afro presente en nuestro origen está 
relacionada con tribus bantúes de países del África Occidental, como 
Mozambique, Loango y Angola. “Esto es muy distinto a lo que pasa en 
el Caribe o América del Norte, donde la influencia africana proviene de 
otras zonas. Allí hay más presencia de ancestría yoruba, que es origina-
ria del centro-oeste de África”, comenta la experta.

Otro dato saliente del estudio es que el componente europeo tie-
ne más presencia en las zonas cercanas a Buenos Aires y disminuye 

gradualmente a mayor distancia de la capital. “Así como en Cuyo hay un 
alto porcentaje afro, en la región pampeana y el Noreste predomina lo 
europeo. Y eso tiene que ver con el puerto: los inmigrantes llegados de 
Europa bajaban de los barcos y se iban asentando en zonas cercanas. 
En contraste, en el Noroeste es más fuerte la ancestría nativa, ya que 
era la región con mayor densidad poblacional en tiempos prehispáni-
cos”, explica Muzzio.

Además de su interés histórico y antropológico, el hallazgo es de 
singular importancia biomédica ya que permitiría reducir el margen 
de error en los estudios de caso-control que se realizan a nivel genéti-
co y afinar las metodologías para evitar los resultados falsos positivos 
que pueden darse si se comparan personas que cuentan con distintas 
ancestrías.

El equipo de investigación contó con el apoyo del CONICET, la 
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) y la 
Fundación Bunge y Born para la adquisición de los materiales informáti-
cos y de laboratorio y la realización de las campañas personalizadas en 
las distintas regiones del país.

Los resultados del estudio fueron publicados en mayo de 2018 en la 
revista científica Plos One: Marina Muzzio, Josefina M. B. Motti, Paula 
B. Paz Sepulveda, Muh-ching Yee, Thomas Cooke, María R. Santos, 
Virginia Ramallo, Emma L. Alfaro, Jose E. Dipierri, Graciela Bailliet, 
Claudio M. Bravi, Carlos D. Bustamante, Eimear E. Kenny. Population 
structure in Argentina. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0196325.

Junto a The Pew Charitable 
Trusts y la Fundación 
Williams, promovemos 
la repatriación de 
investigadores argentinos 
que hayan finalizado su 
postdoctorado en Estados 
Unidos y los ayudamos a 
continuar sus proyectos en 
nuestro país.

 
Ver página 81

La embarcación Ciudad de Asunción en 
el puerto de Buenos Aires. Foto: Archivo 
General de la Nación.
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A pasos de resolver 
el enigma del cáncer de ovario
Investigadores del IBYME colaboraron con un grupo de científicos de 
Weill Cornell Medicine en un trabajo publicado en la revista Nature 
donde describen claves moleculares del escape tumoral.

E n la actualidad, uno de los mayores enigmas científicos consis-
te en comprender porqué algunos tumores, como el cáncer de 
ovario, generan mecanismos de escape inmunológico. Gabriel 

Rabinovich y Juan Pablo Cerliani, ambos del Instituto de Biología y 
Medicina Experimental (IBYME, CONICET-FIBYME), colaboraron con 
el laboratorio del Dr. Juan Cubillo Ruiz de Weill Cornell Medicine, y con 
colegas de diversas instituciones del mundo, en el trabajo de investiga-
ción IRE1α–XBP1 controls T cell function in ovarian cancer by regulating 
mitochondrial activity.

El trabajo, publicado en octubre de 2018 en la prestigiosa revista 
Nature, responde a una pregunta crucial en la biología de los tumores: 
¿por qué algunos tumores evaden la respuesta inmunológica? 

La inmunoterapia empezó a funcionar en muchos pacientes –entre 
ellos, pacientes con melanoma, cáncer de pulmón, linfoma Hodgkin– 
pero hay tumores cuyos mecanismos de evasión son diferentes.

El ambiente hostil inflamatorio que genera el cáncer de ovario (lla-
mado ascitis) contiene factores solubles que bloquean un transporta-
dor de glucosa –llamado GLUT-1– en los linfocitos T –que son los gló-
bulos blancos que atacan al tumor cuando funciona la inmunoterapia–, 
dejándolos inactivos o ‘paralizados’.

Los investigadores, liderados por Cubillo Ruiz, descubrieron que 
el bloqueo de dos proteínas llamadas IRE-1α y XBP-1, en ratones, se-
ría efectivo para revertir la resistencia a la inmunoterapia, abriendo la 
puerta a una terapia o combinación de terapias que puedan presentar 
efectividad en cáncer de ovario.

La investigación aborda cuatro procesos celulares: el ingreso de 
glucosa a la célula y su utilización, el estrés del retículo endoplasmáti-
co, la glicosilación de proteínas, y la respiración mitocondrial. Desde el 
IBYME los investigadores participaron fundamentalmente en aspectos 
glicobiológicos que permiten vincular los fenómenos celulares obser-
vados. En cuanto a aspectos experimentales, varios de los ensayos que 
se realizaron en el laboratorio de inmunopatología estuvieron relacio-
nados con la glicosilación de diferentes proteínas de células del siste-
ma inmunológico, linfocitos T, que son las encargadas de reconocer y 
eliminar células tumorales.

Las tareas de investigación 
realizadas en el laboratorio 
de inmunopatología del 
IBYME cuentan con el 
apoyo de la Agencia de 
Promoción Científica y 
Tecnológica de la Nación, 
la Fundación Sales y la 
Fundación Bunge y Born.

 
Ver página 78

Foto: Marco Verch (CC BY 2.0)
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Tecnología y neurociencias 
para aprender 
matemática jugando
El Proyecto Vektor® contribuye al fortalecimiento de las escuelas de 
contextos rurales a través de experiencias educativas innovadoras 
que potencian el trabajo en el aula.

E n el marco del Programa Sembrador, buscamos profundizar el 
vínculo entre tecnología y educación rural porque allí donde pre-
valecen brechas educativas, socioeconómicas y digitales —de-

bido a la escasez de recursos y el relativo grado de dispersión de sus 
habitantes—, algunos desarrollos tecnológicos emergentes presentan 
su máximo potencial.

En 2018, diseñamos un programa de entrenamiento matemáti-
co-cognitivo basado en aplicaciones tecnológicas móviles para impul-
sar mejoras en funciones precursoras del aprendizaje de la matemática 
–tales como memoria de trabajo y razonamiento visoespacial–, y ex-
plorar su impacto en el aprendizaje de los niños en escuelas de contex-
tos rurales. 

Tras analizar más de cincuenta aplicaciones desarrolladas en 
Argentina y en el exterior, decidimos impulsar una colaboración con 
Cognition Matters, una organización sin fines de lucro con sede en 
Estocolmo cuyo objetivo institucional es combinar la investigación neu-
rocientífica con el desarrollo de juegos. Entre otras iniciativas notables, 
Cognition Matters es la desarrolladora de Vektor®, una aplicación lúdi-
ca para tablets que ya ha sido adoptada con fines educativos en países 
tales como Suecia, México, Uruguay y Australia. 

A través del juego, Vektor® estimula habilidades cognitivas en ni-
ños de 6 a 8 años de edad, aunque también puede ser utilizada por 
niños mayores en caso de que tengan dificultades en el aprendizaje 
de la matemática. Se trata de una aplicación de fácil uso, que requiere 
parcial o nula conectividad a Internet. Su infraestructura es simple y de 
bajo costo, no requiere conocimientos tecnológicos previos, y permi-
te el aprendizaje autónomo del alumno en el aula. En síntesis, su alto 
grado de compatibilidad curricular, su adaptabilidad a diversas edades 
y grados – incluyendo la modalidad plurigrado–, y la inexistencia de 
barreras idiomáticas, convierten a Vektor® en un recurso funcional para 
la escuela rural argentina.

Entre agosto y noviembre de 2018, junto a la Fundación Perez 
Companc llevamos adelante la implementación inicial del proyecto en 
seis escuelas de contextos rurales de la provincia de Entre Ríos: Escuela 
N° 81 – Domingo French, Escuela N° 8 – 3 de Febrero, Escuela N° 76 
– Colonizadores del Canton de Valais, Escuela N° 29 – Antonio Ruiz, 
Escuela N° 21 – Belisario Roldán y Escuela N° 6 – Malvinas Argentinas-, 
alcanzando a más de 120 alumnos entrerrianos. 

Debido al éxito de esta primera experiencia, y en virtud de un con-
venio de cooperación celebrado con el Consejo General de Educación 
de la provincia de Entre Ríos, en 2019 Vektor® será escalado a un mayor 
número de escuelas con el objetivo de promover una forma innovadora 
de aprender matemática jugando, y profundizar el vínculo entre tecno-
logía y educación rural.

Junto a la Fundación Perez 
Companc, buscamos 
potenciar la educación 
rural argentina a través 
de Sembrador, el mayor 
programa de fortalecimiento 
de escuelas de contextos 
rurales del país.

 
Ver página 57

Educación

NeurocienciasTecnología

Vektor®
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Spark, un encuentro de 
ciencia, arte y tecnología
La revolución del conocimiento presenta una oportunidad inigualable para 
construir una nueva realidad educativa. SPARK es un espacio para compartir 
prácticas positivas que tengan potencial para trascender fronteras 
geográficas, interdisciplinares y culturales, e impulsar el intercambio de 
ideas creativas para el abordaje de problemas educativos.

A través de seis exposiciones individuales, dos mesas de diálogo 
y diversas actividades lúdico-pedagógicas, la edición 2018 de 
SPARK invitó a docentes, directores y supervisores de escuelas 

de todo el país a pensar la educación del siglo XXI de manera trans-
versal e innovadora. El encuentro propuso debates y reflexiones sobre 
Big Data, arte y ciencia de la matemática, mitos y verdades sobre las 
habilidades cognitivas, cómo innovar en la escuela y la importancia de 
la alfabetización científica.

Organizado junto a la Fundación Perez Companc, fue auspicia-
do por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de 
la Nación, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Fundación 
Victoria Jean Navajas.

Llevado a cabo el viernes 2 de noviembre en el Museo de Arte 
Moderno, contó con 14 especialistas en neuropsicología, innovación 
educativa, arte, ciencia de datos, física y matemática, storytelling, pu-
blicidad creativa, entre otros, y tuvo por objeto impulsar el desarrollo y 
el intercambio de ideas creativas y novedosas, aplicables a los procesos 
de enseñanza/aprendizaje en diferentes contextos educativos.

La jornada reunió a docentes, directores y supervisores de escue-
las de Córdoba, Entre Ríos, Salta, Chaco, Tucumán, Neuquén, La Rioja, 
Santiago del Estero y la Ciudad de Buenos Aires, así como equipos téc-
nicos de ministerios provinciales.

36 37Acciones destacadas



“¿Qué es la creatividad?”, abre el juego Andrés Rieznik. Se presenta 
como el matemago: es físico, mago y divulgador. En Spark, todas las 
disciplinas tienen bordes difusos: se pueden entrometer entre ellas, 
coexistir, transformarse. Para romper el hielo, invita al público a pe-
dir multiplicaciones de números de 2 y 3 cifras. Un valiente lo retruca: 
“¡999 x 999!”, pero Andrés responde que siempre le piden esa cuenta y 
se la sabe de memoria: “es 998.001”. 

A mi lado, tres señoras ríen y aplauden. El matemago pudo adivinar 
varios números del público utilizando el criterio de divisibilidad del 9. 
A través del engaño, el desconcierto y la sorpresa, Andrés busca que 
los niños se acerquen a la matemática por el asombro. Esta nueva for-
ma de ver la matemática parece haberlas convencido. Sin embargo, 
Andrés se retira y ellas cuchichean: dicen que no dan más, que están 
cansadísimas. Me dicen que se despertaron a las 5 de la mañana para 
venir desde Bandera, Santiago del Estero. Fueron seleccionadas para 
asistir al evento a través del programa Sembrador. En Spark todos son 
docentes, y algunos enseñan en comunidades rurales.

“La creatividad es lo que nos hace humanos… por ahora”. Ramiro 
Fernández se especializa en comunicación digital, innovación y storyte-
lling, y viene a hablar de bots. Afirma que siempre hemos temido que 
la tecnología nos supere y compara dos tapas de una misma revista, en 
1956 y 2017. En ambas, un robot está dándole limosna a un astronauta. 
Refuta que el Kindle matará a las editoriales y a los lectores, haciendo 
referencia a la amenaza que representó la imprenta para los monjes 
escribas. Dice que no debemos temer a los cambios tecnológicos, sino 
tenerlos a nuestro servicio y adaptarnos a ellos. 

“La creatividad es la habilidad que tenemos los humanos de hacer 
cosas que nos sorprenden a nosotros mismos”. Antonio Vázquez Brust 
viene a aclarar todas las dudas que tenemos sobre la Big Data. Dice 
que es información de gran volumen, variedad y velocidad. Luego de la 
fiebre del oro, y la codicia por el petróleo, la Big Data es la nueva fuente 
de riqueza, mientras tenga valor y veracidad. 

“La creatividad es la habilidad para explorar terrenos inexplorados”. 
Pablo Amster viene a juntar la matemática con la música. Al principio, 
se entusiasma con cuentas, fracciones, y notas. Habla de fraccionar no-
tas para crear otras y dice que una misma nota puede ser una fracción 
de otra. El público tambalea entre anonadado y sorprendido, y luego se 
funde en aplausos cuando comienza a tocar ritmos y pasar música. En 
Spark, el terreno científico apela al emocional.

“La creatividad es el proceso de construcción de una idea”. Otros 
participantes animan un debate sobre el mito de Eureka. Dicen que una 
buena idea no puede ser instantánea, y que lleva tiempo elaborarla. 
Señalan que a Darwin le tomó 5 años viajando en barco, y 28 de re-
flexión, para poder elaborar El origen de las especies. Dicen que la crea-
tividad es un proceso, no una ocurrencia. Y que la creatividad es fruto 
del esfuerzo, y eso es importante para los docentes.

Una combustión de creatividad 
En Spark todo es blanco y negro, como un producto 
científico, y de repente sorprenden luces y explosiones 
digitales en naranja, una combustión generada por 
ideas frescas y creativas.

Programa de actividades

Basado en el artículo “Spark: un evento sobre 
creatividad y tecnología al servicio de la 
educación”, de Luciano Carugo, Estudiante de 
Periodismo, iSEC Post, 9 de noviembre de 2018.

Matemagia
Andrés Rieznik es físico, mago y divulgador científico. Su principal interés son las redes de comunicación 
neuronal. Es Doctor en Física por la Universidade Estadual de Campinas e investigador del Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

No sos bot...¿soy yo?
Ramiro Fernández se especializa en comunicación digital, innovación y storytelling. Es Magíster en Gestión de 
Contenidos por la Universidad Austral y doctorando en Sociología por la Universidad Católica Argentina. 

¿De qué hablamos cuando decimos “Big Data”?
Antonio Vazquez Brust es especialista en ciencias de datos, planificación urbana y comunicación de datos. 
Realizó una maestría en Northeastern University y actualmente es Fellow Investigador en la Fundación Bunge 
y Born.

Matemática: ¿ciencia o arte?
Pablo Amster es autor de libros como La matemática como una de las bellas artes o ¡Matemática, maestro! 
Un concierto para números y orquesta. Doctorado en Matemática por la Universidad de Buenos Aires, es 
también Investigador Principal del CONICET.

El mito de Eureka: cómo surgen las buenas ideas (MESA DEBATE)

Guillermo Ensinck es Director creativo y co-fundador de la agencia de publicidad digital HOOPLA. Publi-
cista de oficio, estudió Ingeniería en Sistemas en la Universidad de Buenos Aires y Artes Multimediales en el 
Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA). 
Luz González Gadea se define a sí misma como una curiosa aprendiz de los niños. Es Doctora en Neurociencias 
por la Universidad Nacional de Córdoba, donde también realizó la licenciatura y el profesorado en Psicología.
Valerie Guidalevich es especialista en la articulación entre arte, educación, infancias y museos. Se doctoró 
en Artes y Museos en la Universidad de Barcelona y es egresada de la Carrera de Diseño Textil, en la Facultad 
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires.
Rodrigo Laje es un físico apasionado por la neurociencia y la educación. Se desempeña como Profesor 
Adjunto en la Universidad Nacional de Quilmes, investigador adjunto del CONICET, y Presidente de la Aso-
ciación Civil Expedición Ciencia.

¿Es cierto lo que sabemos del cerebro?
Julia Hermida realizó un doctorado en Psicología en la Universidad Nacional de San Luis.

El ADN de la organización creativa (MESA DEBATE)

Francisco José Anello es un apasionado de la innovación educativa y el futuro del trabajo. Realizó un Master 
in Business Administration en la Universidad Torcuato Di Tella y es Licenciado en Ciencias de la Educación 
con Diploma de Honor por la Universidad de Buenos Aires.
María Laura López Ferrofino se especializa en entornos virtuales de aprendizaje y lidera el equipo de In-
novación Educativa de la Universidad Austral. Es Licenciada y Profesora en Ciencias de la Educación por la 
Universidad de San Andrés. 
Agustina Florencia Meola coordina el área Escuelas e Instituciones Educativas en el Museo de Arte Mo-
derno. Es Magíster en Gestión y Evaluación de la Educación por la Universidad Nacional Tres de Febrero y 
Profesora de Artes Visuales por el Instituto Superior de Formación Artística “Manuel Belgrano”.
Patricia Rigueira es Jefa de Educación en el Museo de Arte Moderno. Realizó el profesorado de inglés en 
I.C.A.N.A. y estudios de traductorado en la Universidad Católica Argentina. 

La ciencia del apocalipsis zombi: por qué importa la alfabetización científica
Gabriel Gellon se doctoró en Biología en la Universidad de Yale y durante muchos años fue docente en es-
cuelas secundarias.

Agradecemos a Play Q y Digital Graff por animar el encuentro de manera creativa.
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Capacitación sin fronteras  
en educación rural
Diseñamos el primer programa masivo, gratuito, abierto y en 
línea para profesionales de la educación que se desempeñan en 
contextos rurales de América Latina.

E n la educación en contextos urbanos prevalecen la organización 
de la escuela por grados, el agrupamiento de alumnos por eda-
des, y la instrucción simultánea. En cambio, en la ruralidad se 

observa una proliferación de formatos que, más por condiciones del 
entorno que por razones de política educativa, han organizado la tarea 
educativa en secciones de grados múltiples o plurigrado, reuniendo en 
un aula a alumnos de diferentes edades, grados e incluso ciclos, a cargo 
de un mismo docente.

Si bien el plurigrado nació en la práctica como una alternativa rela-
tivamente costo-efectiva para abordar la enseñanza en una institución 
con pocos alumnos, se trata de una de las formas más complejas de 
organizar la tarea áulica para la cual no existe un modelo pedagógico 
específico. De hecho, las escuelas de contextos rurales tienden a repro-
ducir la división por grados sin contemplar un modelo pedagógico que 
aproveche la singularidad del plurigrado y responda a las característi-
cas propias de la comunidad rural. 

Por esta razón, aún persiste una concepción del plurigrado como un 
mal necesario, consecuencia de la baja densidad poblacional, que coloca 
al docente frente al complejo desafío de enseñar en grupos heterogé-
neos. A pesar de ello, los programas de formación docente no suelen 
ahondar en la especificidad del plurigrado y muchos docentes deben en-
sayar estrategias pedagógicas y secuencias didácticas sobre la marcha.

No obstante, la modalidad de plurigrado representa un espacio privi-
legiado para la enseñanza y el aprendizaje. El número reducido de alum-
nos permite adecuar las actividades a la trayectoria de cada uno de ellos, 
respetando sus tiempos y estilos de aprendizaje. Como consecuencia de 
las dinámicas de atención diferencial y de la ruptura de la instrucción si-
multánea, los alumnos pueden desarrollar un mayor nivel de autonomía. 
Además, el plurigrado suele propiciar situaciones de aprendizaje cola-
borativo que contribuyen al desarrollo de habilidades socioemocionales. 

Para jerarquizar y capitalizar todo el potencial de la educación 
rural, en 2018 trabajamos junto a la Fundación Perez Companc y la 
Universidad Austral en el diseño, desarrollo e implementación de cua-
tro cursos gratuitos, masivos, abiertos, y en línea —Educación en con-
textos rurales: perspectivas en América Latina; Gestión estratégica de 
escuelas en contextos rurales; Enseñar, aprender y evaluar en escuelas 
rurales; La escuela y su comunidad: lecciones desde la ruralidad— que 
conforman el primer programa especializado en educación básica en 
contextos rurales de América Latina.

El Programa Especializado 
en Educación Básica 
en Contextos Rurales 
consta de cuatro 
MOOCs que se suman 
al repertorio de cursos 
virtuales, presenciales 
y semipresenciales del 
Programa Sembrador.

Ver página 59
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Anatomía de la 
escuela rural argentina

Escuelas con 
personal único

35%

 
Plurigrado

76%

Cantidad de alumnos 
que asisten a la escuela

Menos de 20...........49%
Entre 20 y 50...........26%
Más de 50...............25%

Conexión 
a internet

40%

Fuente de agua utilizada*

Pozo........................52%
Lluvia........................11%
Camión municipal......10%
Río o vertiente.............8%
Otro.......................26%

Almacenamiento 
del agua* 

Aljibe.................15%
Cisterna............10%
Tanque..............73%
Otro....................7%

Tienen  
computadoras

94%

Escuelas con rutas 
a menos de 5 km

52%

Escuelas 
con heladera

81%

Escuelas con 
cocina a gas

Gas de red..........5%
Gas envasado...83%

Lugar de residencia 
de los alumnos

En casas dispersas en el campo...71%
En parajes o pueblos rurales.......25%
En localidades urbanas.................4%

Fuente de electricidad

Luz eléctrica de red............91%
Luz eléctrica autogenerada...1%
Otras fuentes.......................6%

Tipo de jornada

Simple........81%
Extendida....12%
Completa.....7%

Tipo de desagüe cloacal

A red pública (cloaca).........................4%
A cámara séptica y pozo ciego.........69%
A pozo ciego.....................................24%
A hoyo, excavación en la tierra, etc....3%

Escuelas 
con nivel inicial

79%

* Algunas escuelas cuentan 
con más de una opción

 
Educación física

64%

D urante el año 2018 sistematizamos información recabada sobre 
un conjunto inicial de más de 700 escuelas primarias rurales, 
ubicadas en 22 provincias de nuestro país. 

El relevamiento, realizado en 2017 en el marco de un acuerdo con el 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, tuvo como finalidad pro-
porcionar información relevante para la implementación estratégica de 
políticas públicas de primera infancia1. 

La publicación Anatomía de la escuela rural argentina2 (2018) con-
densa los datos más significativos extraídos de este trabajo, y permite 
describir aspectos de infraestructura y equipamiento, capital humano, 
características sociodemográficas y geoespaciales de las escuelas ru-
rales con las que la Fundación Bunge y Born trabaja desde hace más de 
50 años3. 

1. Proyecto: Estudio de factibilidad para 
la implementación de espacios de primera 
infancia en zonas rurales. Fundación 
Bunge y Born, 2017.

2. La publicación completa se encuentra 
disponible en la página web de la 
Fundación Bunge y Born.

3. La muestra utilizada no es necesariamente 
representativa de todas las escuelas rurales 
argentinas.
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Ventanas de oportunidad  
en primera infancia
Los programas de primera infancia permiten trabajar en 
el presente para reducir las brechas de desigualdad en el 
futuro, y también generar un ahorro en la inversión pública 
a largo plazo.

A gencias internacionales como el Banco Mundial, el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), Unicef y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), han reconocido en el desarrollo 

infantil temprano una prioridad. Sin embargo, en términos relativos, 
Argentina se encuentra en una fase incipiente frente a los avances logra-
dos en el cuidado de los más pequeños en otros países del continente. 

No ajenos a este desafío, por demás complejo y multidimensional, 
en la Fundación Bunge y Born dedicamos el año 2017 a indagar sobre la 
realidad de la niñez en cientos de comunidades rurales de todo el país. 
En ese marco, consultamos a expertos en diferentes áreas vinculadas 
a la primera infancia y nos propusimos estudiar la evidencia científica 
disponible para pensar nuevas estrategias con potencial de adaptación 
a los diferentes contextos de la Argentina. 

La mayoría de las experiencias analizadas han sido diseñadas o 
adaptadas directamente por el Estado, y se han constituido en políticas 
públicas ya que, en los últimos años, los países de la región han demos-
trado una creciente preocupación por hacer efectivo el cumplimiento 
de los derechos de los niños y en particular los de aquellos socioeconó-
micamente más desfavorecidos. 

Se ha comprobado que la tasa de retorno social de la inversión en 
primera infancia es muy elevada. Sin embargo, aún queda mucho cami-
no por recorrer. Considerando que el cuidado de los más pequeños es 
un importante motor para el desarrollo social, los desafíos pendientes 
deben concitar la atención y el interés tanto de los gobiernos como de 
la sociedad civil.

Por esta razón, en 2018 publicamos Ventanas de oportunidad en 
primera infancia donde seleccionamos los más destacados progra-
mas de desarrollo infantil temprano y analizamos su evidencia de im-
pacto, así como también las principales políticas públicas orientadas 
a asegurar la promoción y protección de los derechos de los niños en 
toda la región. 

Esta publicación forma 
parte de un proyecto 
de colaboración con el 
Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación para 
la implementación de 
espacios de desarrollo 
infantil en la ruralidad.

 
Ver página 67
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Diagnóstico sobre la 
documentación histórica 
en Argentina

La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva tuvo entre sus 
objetivos para 2018, la creación de un Sistema Nacional de Documentación 
Histórica. Para su elaboración realizó un concurso en el que prestigiosas 
entidades compitieron con diversas propuestas. En alianza con la Academia 
Nacional de Historia y el Centro de Estudios Históricos e Información Parque 
de España (CEHIPE) reunimos a expertos nacionales e internacionales en 
archivística e historia argentina y presentamos un proyecto de consultoría 
que resultó ganador.

F inanciada por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomen-
to (BIRF), la consultoría tuvo como objeto la elaboración de un 
informe descriptivo y prospectivo sobre el estado de la documen-

tación histórica en la Argentina, así como el diseño de un Sistema de 
Información de Archivos (SIA) actualizado.

Un SIA es una plataforma web que permite mantener y distribuir 
descripciones sobre instituciones que albergan archivos y sus colec-
ciones, usualmente conocidas como metadatos. Para poder adaptarse 
con flexibilidad a los continuos cambios de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación, estos sistemas deben contar con un equipo 
de trabajo multidisciplinario de personal calificado, una red de institu-
ciones contribuyentes al sistema, metadatos y recursos tecnológicos 
interoperables, una infraestructura sustentable, y un buen sistema de 
gestión y evaluación.

Implementar un SIA requiere de la participación activa de las insti-
tuciones archivísticas, por lo que mantener una red de organizaciones 
contribuyentes comprometida es fundamental. Para el público, acceder 
a los catálogos y, mediante ellos, saber dónde están los registros de su 
interés, es lo más importante. Para la administración pública, conocer 
con precisión qué albergan los archivos es una herramienta de transpa-
rencia, además de una forma de inventario patrimonial, necesario para 
la planificación de políticas más eficientes en esta materia.

En Argentina no hay precedentes de un sistema con tales caracte-
rísticas; los archivos no cuentan con catálogos en línea y en muchos 
casos no tienen la infraestructura necesaria para implementarlos. La 

En alianza con la Academia 
Nacional de Historia y 
el Centro de Estudios 
Históricos e Información 
Parque de España (CEHIPE), 
la Fundación Bunge y Born 
fue elegida para llevar 
adelante la consultoría de 
diagnóstico sobre el estado 
de la documentación 
histórica en Argentina.
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importancia de contar con archivos públicos organizados y accesibles 
no es menor, pues contribuyen a la integración e identificación de la 
sociedad, son una salvaguarda del pasado y un medio para la difusión 
del patrimonio histórico documental. Lejos de limitarse a esa misión, 
constituyen también un espacio de documentación de las gestiones ad-
ministrativas, políticas, culturales y económicas de los Estados, lo que 
los convierte en espacios para el ejercicio de verificación ciudadana y 
de transparencia.

Durante el relevamiento, el equipo consultor -Maria Esteva, Docto-
ra en Ciencia de la Información (University of Texas at Austin, Estados 
Unidos); Paola Carolina Bongiovani, Magíster en Bibliotecología y Cien-
cia de la Información (University of South Carolina, Estados Unidos); 
Carina Frid, Magíster en Historia (University of Calgary, Canadá); Ra-
miro Federico Uviña, Magíster en Bibliotecología y Ciencia de la Infor-
mación, (Universidad de Buenos Aires, Argentina); Natalia Westberg, 
especialista en Estudios Avanzados en Gestión Cultural (Universidad 
Nacional de San Martín, Argentina); y Eduardo Zimmermann, Doctor 
en Historia Moderna (University of Oxford, Reino Unido)- realizó talle-
res de identificación de requerimientos con historiadores, archiveros 
y bibliotecólogos; estudió ejemplos de SIAs internacionales (España, 
México, Colombia y Chile) con diferentes alcances y contenidos; y visi-
tó instituciones de archivo nacionales para comprender y documentar 
en qué estado se encuentran los datos y realizar pruebas de carga de 
información institucional y de colecciones en un sistema piloto de in-
formación de archivos.

Foto: Gentileza CEHIPE.
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El pensamiento americanista 
en tiempos de la 
Reforma Universitaria
A un siglo de la Reforma Universitaria de 1918, rendimos homenaje 
a ese hito que, iniciado en la provincia de Córdoba, centro de la 
República Argentina, generó un movimiento que se expandiría 
por todo el continente, transformando el sistema universitario en 
América Latina.

J unto a la Organización de Estados Iberoamericanos para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), la Universidad 
Politécnica de Madrid, la Universidad Nacional del Litoral (UNL), 

la red Patrimonio Histórico-Cultural Iberoamericano (PHI) y la Fundación 
Ortega y Gasset (FOGA), en 2018 acompañamos un proyecto liderado 
por el arquitecto Ramón Gutiérrez, presidente del Centro Documental de 
Arquitectura Latinoamericana (CEDODAL), para rendir homenaje al le-
gado de la Reforma Universitaria de 1918, a través de una exposición que 
refleja el pensamiento americanista que la gestó y dio lugar a sus mul-
tifacéticas expresiones en el campo literario, artístico y arquitectónico.

Producto del trabajo realizado, publicamos un libro que reúne las mi-
radas de diferentes especialistas e historiadores de América y Europa, 
y diseñamos una versión digital de la muestra, que será expuesta en las 
universidades nacionales del Nordeste y de Salta, y en otros recintos 
universitarios de Colombia, Chile, Brasil, México, Ecuador y Uruguay.

La Reforma Universitaria

Desde que los jesuitas fundaran allí la primera universidad del Virreinato 
del Río de la Plata, la provincia de Córdoba se convirtió en el epicentro 
de los altos estudios en la región. A pesar de ser considerada una ins-
titución particularmente tradicionalista, los recintos de la Universidad 
Nacional de Córdoba albergaban realidades muy diversas y en tensión. 
Por un lado, el gobierno universitario estaba signado por la influencia 
del clero y unas pocas familias de la alta sociedad; por otro, los estu-
diantes demandaban mayor participación y pluralismo.

Izquierda: Toma del rectorado luego 
de la elección del Rector de la Corda 
Frates. Derecha: Manifestaciones 
estudiantiles en protesta por 
conflictos en la universidad, 1918. 
Fotos: parte de la exposición sobre la 
reforma universitaria.
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La crisis que siguió a la Primera Guerra Mundial y los posteriores 
movimientos independentistas que tuvieron lugar en la región rompie-
ron con los lineamientos del modelo europeo, dando origen a una reva-
lorización de la visión americanista. Esa nueva forma de ver el mundo 
tuvo múltiples expresiones culturales, políticas y sociales, y transformó 
la realidad de nuestro continente.

El 15 de junio de 1918, Argentina escuchó el “Grito de Córdoba” 
cuando un grupo de estudiantes inició una huelga y ocupó la sede uni-
versitaria con el objetivo de impedir la elección de un nuevo rector con-
servador. Producto de las reivindicaciones que esbozaron los líderes del 
movimiento estudiantil, se redactó el Manifiesto Liminar, titulado “La 
juventud argentina de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica”. 
En él se hace nítido el espíritu irrefrenable que inspiró la Reforma de 
1918: “…la Federación Universitaria de Córdoba reclama un gobierno 
estrictamente democrático y sostiene que el demos universitario, la so-
beranía, el derecho a darse el gobierno propio radica principalmente 
en los estudiantes (...). La autoridad, en un hogar de estudiantes, no se 
ejercita mandando sino sugiriendo y amando: enseñando. Si no existe 
una vinculación espiritual entre el que enseña y el que aprende, toda 
enseñanza es hostil y de consiguiente infecunda...”.

La Reforma Universitaria constituyó una de las contribuciones más im-
portantes al diseño de una estructura universitaria propia en América Latina: 
inició el proceso de democratización de la educación superior; estableció el 
cogobierno entre docentes, graduados y alumnos, así como la autonomía 
universitaria y la libertad de cátedra; instauró la investigación como pilar de 
la misión universitaria y dio origen a las actividades de extensión.

Su legado no es exclusivo de ninguna institución sino que corresponde 
a todas las juventudes del país y de gran parte del continente, que lucha-
ron por la libertad educativa y por universidades públicas democráticas.

La exposición

A través de 60 paneles, el proyecto liderado por el arquitecto Ramón 
Gutiérrez plasmó el pensamiento americanista en su máxima expresión. 
Memorias, actas universitarias, periódicos y revistas de época, fotos y 
pinturas son algunas de las expresiones culturales reflejadas en la expo-
sición, cuyo objetivo es hacer un recorrido por la antesala de la Reforma, 
así como analizar el surgimiento de la misma y su expansión continental 
a través de la filosofía, la literatura, la arquitectura y las artes.

Los temas abordados comprenden el contexto argentino en el arte y 
la arquitectura desde el neohispanismo al neoindigenismo, la influencia 
del poeta, dramaturgo y político Ricardo Rojas y sus viajes a Europa, 
las corrientes ideológicas del reformismo universitario, la Restauración 
Nacionalista y la contribución del urbanista e historiador Ángel Guido, 
entre otros. En cada panel se aprecia la diversidad y pluralidad de apor-
tes de distinguidos estudiosos e investigadores de América y Europa. 

La primera exposición parcial de la muestra tuvo lugar en la Feria 
Internacional de Educación Superior de Argentina, celebrada en 
Mendoza. Más tarde, la Dirección General de Cultura y la Dirección 
General de Programa de Investigación y Capacitación del Honorable 
Senado de la Nación invitaron a presentar la exposición en la sede del 
Senado.

En 2018 la muestra también fue presentada en las universidades 
de Buenos Aires (Argentina) y de Salamanca (España), y luego en la 
Universidad Nacional de Córdoba con motivo de la celebración del 
centenario de la Reforma Universitaria y de la reunión internacional de 
universidades de Iberoamérica.

En 2019, la muestra se expondrá en la Universidad Nacional del 
Litoral para acompañar la celebración de su creación.

El libro

La publicación “Reflexiones en el centenario de la Reforma Universitaria” 
contiene, en 312 páginas, un extenso trabajo organizado gracias a la 
contribución de distinguidos estudiosos e investigadores que revisitan 
los aportes del mundo americano a través de las artes, la filosofía, la 
literatura y la arquitectura del período de entreguerras, y analizan las 
proyecciones del movimiento reformista.

La diversidad y pluralidad de miradas busca enriquecer su compren-
sión, y favorecer la reflexión sobre las trayectorias históricas de tan fértil 
período en cuanto a ideas y transformaciones culturales en todo el mundo.

Los estudiantes que tomaron la Universidad se perpetúan en 1918 en una foto de conjunto. Foto: Libro "el pensamiento americanista en 
tiempos de la reforma universitaria. Ricardo Rojas - Ángel Guido", Arq. Ramón Gutiérrez (Coordinador).
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Premio Fundación Bunge y Born
Premio 2018
Víctor Yohai
Doctor en Estadística, Universidad de Berkeley. 

Premio Estímulo
Premio 2018
Pablo Shmerkin
Doctor en Matemática, University of Washington.

Total Premios Científicos: 

AR$4.500.791

Premios Científicos
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Programa Sembrador

Proyectos

Sistema de juegos de patio

Tiene como objetivo el diseño y creación de un innovador dispositivo lúdico-recreativo que contribuya a 
la estimulación de habilidades precursoras del aprendizaje, habilidades para la lectura y la matemática, y 
destrezas asociadas a la motricidad fina y gruesa en niños de escuelas rurales.

Fellows
María Luz González Gadea, Doctora en Neurociencias, Universidad Nacional de Córdoba.
María Julia Hermida, Doctora en Psicología, Universidad Nacional de San Luis.
María Laura Trimarco, Licenciada en Terapia Ocupacional, Universidad de Buenos Aires.

Equipo de Diseño
Federico Farfaglia, estudiante de Diseño Industrial, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, 
Universidad de Buenos Aires. 
Federico Faure, Diseñador Industrial, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires. 
Jorge Medrano, Especialista en Biodiseño y Productos Mecatrónicos, Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo, Universidad de Buenos Aires. 
Luciano Poggi, Diseñador Industrial, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires. 

Programas
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Cursos 

Cursos virtuales 

Educación en contextos rurales: perspectivas para América Latina (MOOC) 
 
Capacitadores
Guillermo Bozzoli, Doctor en Economía, Universidad de Princeton, Estados Unidos.
Alejandra Candia, Magíster en Administración y Políticas Educativas, Universidad de Columbia, Estados Unidos.
Clara María Gonzales Chaves, Licenciada en Psicopedagogía, Universidad Católica Argentina.
María Rosa Wetzel, Magister en Educación y Desarrollo Rural, Universidad Nacional de Entre Ríos.

Gestión estratégica de escuelas en contextos rurales (MOOC)

Capacitadoras
María Victoria Abregú, Magíster en Gestión Educativa, Universidad de San Andrés. 
Cristina Carriego, Doctora en Educación, Universidad de San Andrés.

Enseñar, aprender y evaluar en escuelas de contextos rurales (MOOC) 
 
Capacitadora
Graciela Cappelletti, Magister en Didáctica, Universidad de Buenos Aires.

La escuela y su comunidad: lecciones desde la ruralidad (MOOC)
 
Capacitadores
Álvaro de Ávila Aguilar, Licenciado en Economía, Universidad Autónoma de Zacatecas.
Tomás Montemerlo, Licenciado en Administración, Universidad Católica Argentina.
Alejandra Salvagiot, Profesora para la Enseñanza Primaria.
Valeria Schildknecht, Especialista en Gestión Educativa, Universidad de San Andrés.
Darío José Verón, Profesor para el Nivel Primario. 
Marisa Zallocco, Profesora para la Enseñanza Primaria.

Enseñar y aprender a leer y a escribir 

Capacitadora
María del Pilar Gaspar, Magíster en Libros y Literatura para Niños y Jóvenes,  
Universitat Autònoma de Barcelona, España.

Vektor® 

Programa de entrenamiento matemático-cognitivo basado en Vektor®, una aplicación tecnológica móvil 
diseñada por neurocientíficos y desarrolladores de juegos en Suecia para profundizar el vínculo entre 
tecnología y educación y permitir el aprendizaje autónomo del alumno.

Participantes
Escuela N° 81 “Domingo French”, provincia de Entre Ríos.
Escuela N° 8 “3 de febrero”, provincia de Entre Ríos.
Escuela N° 76 “Colonizadores del Cantón de Valais”, provincia de Entre Ríos.
Escuela N° 29 “Antonio Ruiz”, provincia de Entre Ríos.
Escuela N° 21 “Belisario Roldán”, provincia de Entre Ríos.
Escuela N° 6 “Malvinas Argentinas”, provincia de Entre Ríos.

Fellows
María Luz González Gadea, Doctora en Neurociencias, Universidad Nacional de Córdoba.
María Julia Hermida, Doctora en Psicología, Universidad Nacional de San Luis.
Tomás Olego, Magíster en Estadística Matemática, Universidad de Buenos Aires. 

Spark

Un encuentro de ciencia, arte y tecnología, que trasciende fronteras geográficas, interdisciplinares y 
culturales e impulsa el intercambio de ideas creativas para la resolución de problemas educativos.

Oradores
Pablo Amster, Doctor en Matemática, Universidad de Buenos Aires. 
Francisco José Anello, Master of Business Adminsitration, Universidad Torcuato Di Tella. 
Guillermo Ensinck, Ingeniero en Sistemas, Universidad de Buenos Aires. 
Ramiro Fernández, Doctor en Sociología, Universidad Católica Argentina. 
Gabriel Gellon, Doctor en Biología, Universidad de Yale. 
María Luz González Gadea, Doctora en Neurociencias, Universidad Nacional de Córdoba. 
Julia Hermida, Doctora en Psicología, Universidad Nacional de San Luis. 
María Laura López Ferrofino, Licenciada en Ciencias de la Educación, Universidad de San Andrés.
Agustina Florencia Meola, Magister en Gestión y Evaluación de la Educación, Universidad Nacional  
Tres de Febrero. 
Andrés Rieznik, Doctor en Física, Investigador del CONICET.
Patricia Rigueira, Profesora de Inglés, I.C.A.N.A.
Antonio Vazquez Brust, Magíster en Informática Urbana, Northeastern University.
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Provisión de materiales escolares 
La enseñanza de la producción de textos 

Capacitadora
María del Pilar Gaspar, Magíster en Libros y Literatura para Niños y Jóvenes, Universitat Autònoma  
de Barcelona, España.

Jugar y aprender matemática en plurigrado 

Capacitadoras
María Laura Imvinkelried, Magíster en Didácticas Específicas, Universidad Nacional del Litoral. 
Cecilia Adriana Laspina; Magíster en Didácticas Específicas, Universidad Nacional del Litoral.

Geometría: figuras y propiedades  

Capacitadoras
Maria Laura Imvinkelried, Magister en Didácticas Específicas, Universidad Nacional del Litoral. 
Cecilia Adriana Laspina; Magister en Didácticas Específicas, Universidad Nacional del Litoral.

Cursos presenciales y semipresenciales 

Liderazgo y gestión escolar I

Capacitadores
Mónica Agrasar, Licenciada en Matemática, Universidad CAECE. 
Bernardo Blejmar, Licenciado en Ciencias de la Educación, Universidad de Buenos Aires. 
Cecilia Cancio, Magíster en Psicología Cognitiva y Aprendizaje, Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO). 
Cristina Carriego, Doctora en Educación, Universidad de San Andrés. 
Tomás Farchi, Doctor en Management, Universidad de Oxford, Inglaterra. 
Silvia Gojman, Profesora de Historia, Universidad de Buenos Aires. 
María Paola Scarinci de Delbosco, Doctora en Filosofía, Universitá degli Studi di Roma, Italia.
Cecilia Serpa, Magíster en Psicología Cognitiva y Aprendizaje, Universidad Autónoma de Madrid.

Liderazgo y gestión escolar II

Capacitadoras
María Victoria Abregú, Magíster en Gestión Educativa, Universidad de San Andrés. 
Cristina Carriego, Doctora en Educación, Universidad de San Andrés. 
María del Pilar Gaspar, Magíster en Libros y Literatura para Niños y Jóvenes, Universitat Autònoma  
de Barcelona, España.

Buenos Aires
Escuela N° 10 - Dalmacio Vélez Sarsfield
Escuela N° 10 - Juan Bautista Azopardo
Escuela N° 10 - Julio Argentino Roca
Escuela N° 10 - Mercedes Tomás San Martín de Balcarce
Escuela N° 11 - Eva Perón
Escuela N° 11 - Fray Luis Beltrán
Escuela N° 11 - Hipólito Yrigoyen
Escuela N° 11 - Víctor Mercante
Escuela N° 12 - 24 de Octubre
Escuela N° 12 - Alfredo Hirsch
Escuela N° 12 - Juan Damaso Camelino
Escuela N° 12 - María Sánchez de Thompson
Escuela N° 13 - Constancio Cecilio Vigil
Escuela N° 13 - Doctor Victorino de la Plaza
Escuela N° 13 - Paula Albarracín
Escuela N° 13 - Remedios de Escalada de San Martín
Escuela N° 13 - Tomás Espora
Escuela N° 14 - Almirante Guillermo Brown
Escuela N° 14 - Almirante Guillermo Brown
Escuela N° 14 - Bartolomé Mitre
Escuela N° 14 - Hipólito Yrigoyen
Escuela N° 14 - José Hernández
Escuela N° 15 - Acuerdo de San Nicolás
Escuela N° 15 - José Félix Bogado
Escuela N° 15 - Mariano Santos Mutti
Escuela N° 16 - José Rondeau
Escuela N° 17 - Emiliano Reina
Escuela N° 17 - Martín Güemes
Escuela N° 17 - Martín Miguel de Güemes
Escuela N° 17 - Roque Sáenz Peña
Escuela N° 18 - Bartolomé Mitre
Escuela N° 19 - 9 de Julio
Escuela N° 19 - Bartolomé Mitre
Escuela N° 20 - Bartolomé Mitre
Escuela N° 20 - Guillermo Lawrie
Escuela N° 20 - Hilario Ascasubi
Escuela N° 21 - José Hernández
Escuela N° 21 - José Manuel Estrada
Escuela N° 22 - Antártida Argentina
Escuela N° 23 - Bartolomé Mitre
Escuela N° 23 - Doctor Ricardo Gutiérrez
Escuela N° 23 - Fortín Díaz
Escuela N° 23 - José Hernández
Escuela N° 23 - José María Aristondo
Escuela N° 23 - Paula Albarracín de Sarmiento
Escuela N° 24 - San Francisco del Monte de Oro
Escuela N° 24 - Vicente López y Planes
Escuela N° 25 - Emilio Martínez de Hoz
Escuela N° 25 - General José de San Martín
Escuela N° 25 - Marcos Sastre
Escuela N° 26 - Islas Malvinas
Escuela N° 26 - Martín Güemes
Escuela N° 27
Escuela N° 27 - Almafuerte
Escuela N° 27 - Alte. Guillermo Brown
Escuela N° 27 - José Mármol

Escuela N° 28 - Luis Miguel Barbieri
Escuela N° 29
Escuela N° 29 - Alfonsina Couly de Issaly
Escuela N° 29 - Almirante Guillermo Brown
Escuela N° 3 - Salomé Urena de Henríquez
Escuela N° 30 - Agustina A.R. de Gasillón
Escuela N° 32 - Guillermo Marconi
Escuela N° 32 - Hipólito Almeyra
Escuela N° 34 - Gregorio Matorras de San Martín
Escuela N° 34 - José Lorenzo Moreno
Escuela N° 35 - Jaime Salvador Marques
Escuela N° 35 - José Lamas
Escuela N° 36 - Bartolomé Mitre
Escuela N° 36 - Fray Luis Beltrán
Escuela N° 4 - General José de San Martín
Escuela N° 4 - Nuestra Señora de Luján
Escuela N° 41 - Paraje Las Rosas
Escuela N° 44 - La Tosquera
Escuela N° 45 - Bajo de los Fósiles
Escuela N° 47 - Martín Güemes
Escuela N° 49 - Stella Maris
Escuela N° 5 - Bernardino Rivadavia
Escuela N° 5 - Conrado Excelso Villegas
Escuela N° 5 - Enrique José de Larrañaga
Escuela N° 5 - Hipólito Yrigoyen
Escuela N° 5 Martín Miguel de Güemes
Escuela N° 53 - Ricardo Guiraldes
Escuela N° 56 - Vicente López y Planes
Escuela N° 6 - Juana Manso
Escuela N° 6 - Mariano Moreno
Escuela N° 6 - Sargento Juan Bautista
Escuela N° 649 - La Divina Pastora
Escuela N° 65 - Dr. Rafael Herrera Vegas
Escuela N° 7 - Domingo Faustino Sarmiento
Escuela N° 7 - Juan José Paso
Escuela N° 7 - La Posta de Yatasto
Escuela N° 7 - Manuel Guillermo Pinto
Escuela N° 7 - Martín Miguel de Güemes
Escuela N° 7 - Roque Sáenz Peña
Escuela N° 7 - Teniente Julio A. Roca
Escuela N° 8 - Almafuerte Paraje Saturno
Escuela N° 8 - Almirante Guillermo Brown
Escuela N° 8 - República Oriental del Uruguay
Escuela N° 8 - Ricardo Gutiérrez
Escuela N° 803 - Centro Educativo Complementario
Escuela N° 889 - La Concepción
Escuela N° 9 - General José de San Martín
Escuela N° 9 - Manuel Belgrano
Escuela N° 9 - Provincia de San Juan
Escuela N° 9 - Vicente López y Planes
Escuela N°22 - Francisco Narciso de Laprida

Catamarca
Escuela N° 132
Escuela N° 160 - Las Cuevas
Escuela N° 183 - Clubes Argentinos de Servicio 5ta Escuela  
de Frontera
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Escuela N° 317
Escuela N° 327 - Nuestra Señora del Rosario
Escuela N° 363 - El Puesto
Escuela N° 37
Escuela N° 466
Escuela N° 482 - Ángel Garriga
Escuela N° 88 - Felipe Varela

Chaco
Escuela N° 1042 - Ada Nélida Sánchez
Escuela N° 1054
Escuela N° 120 - Ángel Oreste Genovesio
Escuela N° 128
Escuela N° 130 - Mateo Conrado Held
Escuela N° 134 - Julio Valussi
Escuela N° 139 - Gregoria Matorras
Escuela N° 182 - José Miguel Martín
Escuela N° 193 - Zenón Mateos
Escuela N° 205 - Almirante S Barilari
Escuela N° 207 - Manuel García Álvarez
Escuela N° 229 - Eleuterio Cejas
Escuela N° 233 - Profesor Adán Ramírez Barrios
Escuela N° 259 - Familias Forjadoras de Ensueños
Escuela N° 277 - Juan Mac Farlane
Escuela N° 302 - 9 de Julio
Escuela N° 310 - Alejandro Ávila
Escuela N° 329 - Carlos Epifanio Casco
Escuela N° 350 - Evaristo Carriegos
Escuela N° 356 - Idelfonso Foschiatti
Escuela N° 361
Escuela N° 386 - Nilda Niklis
Escuela N° 411 - Soldados Malvinenses 1982
Escuela N° 413 - Miguel Daniel Rouillet
Escuela N° 416 - Pedro Barriento
Escuela N° 421 - Elvira Herrera de Kaenel
Escuela N° 435 - Orlando Norberto Casco
Escuela N° 480 - Lisandro Zanazzi
Escuela N° 497 - Rosa Ramona Valdez
Escuela N° 509
Escuela N° 513
Escuela N° 529
Escuela N° 535 - Cacique Taigoye
Escuela N° 552 - Rubén Saravia
Escuela N° 553 - República de Venezuela
Escuela N° 553 - Simón Pablo Harnaga
Escuela N° 580 - Silvestre Arias
Escuela N° 599 - Pedro Sveda
Escuela N° 628 - Lucio Virgilio Díaz
Escuela N° 709 - General José María Paz
Escuela N° 731 - Hector Salvador Foschiatti
Escuela N° 734 - Ejército de Los Andes
Escuela N° 739 - José León Suárez
Escuela N° 746 - Sofía Graciela Dimoff
Escuela N° 752 - Bajo Hondo Grande
Escuela N° 766 - Gobernador Enrique Luzuriaga
Escuela N° 771 - Juan Larrea
Escuela N° 788 - Sotero Antonio Soto
Escuela N° 800 - Doctor René Gerónimo Favaloro
Escuela N° 809 - Marcelino González
Escuela N° 840 - Junta de Mayo
Escuela N° 846 - Marcos F. Canteros
Escuela N° 849 - Andrés Celestino Dolce
Escuela N° 862 - Antonio Luis Berutti
Escuela N° 875 - Maestro José Urlich
Escuela N° 878 - José Hipólito Unanue
Escuela N° 88 - Teniente Benjamín Matienzo
Escuela N° 911 - Maestra Adela Díaz de Nieto

Escuela N° 934 - Alejo Donato Imfeld
Escuela N° 939 - Francisco Cáceres
Escuela N° 973 - Simón César Honeri
Escuela N° 988
Escuela N° 997 - Lorenzo Vega
Escuela Nº 870 - Francisco B. Bosch

Chubut
Escuela N° 93 - Lucio Victorio Mansilla

Córdoba
Escuela Comandante Rosendo Leal
Escuela 24 de septiembre
Escuela Bernardino Rivadavia
Escuela Coronel Benito Machado
Escuela Dean Gregorio Funes
Escuela Domingo Faustino Sarmiento
Escuela Escuela 25 de Mayo
Escuela Esteban Echeverría
Escuela Fray Justo Santa María de Oro
Escuela Fray Luis Beltrán
Escuela Fray Mamerto Esquiú
Escuela Fray Mamerto Esquiú
Escuela Fray Reginaldo Delgado
Escuela French y Berutti
Escuela Gabriela Mistral
Escuela General Martín Güemes
Escuela Gregorio Dean Funes
Escuela Hipólito Yrigoyen
Escuela John F. Kennedy
Escuela Jonas Salk
Escuela José de San Martín
Escuela José Manuel Estrada
Escuela Juan Gregorio de Las Heras
Escuela Juan José Paso
Escuela Juana Manso
Escuela La Santa María
Escuela Libertad
Escuela Mariano Moreno
Escuela Mariano Moreno Granja La Margarita
Escuela N° - 312136 - Yapeyú
Escuela N° 061-109 - José de San Martín
Escuela N° 061132 - Hipólito Irigoyen
Escuela N° 101034 - Angel Vicente Peñaloza
Escuela N° 111029 - Perito Moreno
Escuela N° 131161 - Centro Educativo María C. D'Amelio de Berra
Escuela N° 137 - General José María Paz
Escuela N° 151001 - Doctor Arturo Capdevila
Escuela N° 151028 - Patricias Argentinas
Escuela N° 161020 - Mariano Moreno
Escuela N° 161040 - Martín Güemes
Escuela N° 201178 - Almirante Guillermo Brown
Escuela N° 201210 - Centro Educativo Antonio Sobral
Escuela N° 2012-52 - Alexander Fleming
Escuela N° 231078 - Esteban Echeverría
Escuela N° 231102 - Juan Bautista Alberdi
Escuela N° 231112 - Paula Albarracín
Escuela N° 231119 - María Luisa Pellegrini Gómez de  
Ballesteros Barros
Escuela N° 251025 - Granadero Márquez
Escuela N° 261142 - Gabriela Mistral
Escuela N° 261143 - Constancio Cecilio Vigil
Escuela N° 31112 - Presidente Dr Arturo Umberto Illia
Escuela N° 3121-22 - General Martín Güemes
Escuela N° 3131-16 - Reconquista
Escuela N° 3822123 - Jose María Paz
Escuela N° 387 - General Victoriano Rodríguez

Escuela N° 51 - Independencia
Escuela N° 61015 - Rosario Vera Peñaloza
Escuela N° 61102 - 20 de Junio
Escuela N° 6146 - Martín Fierro
Escuela N° 730021 - Joaquín Víctor González
Escuela N° 98 - Ingeniero Alfredo Ebelot
Escuela Nicolás Rodríguez Peña
Escuela Niñas de Ayohuma
Escuela Olegario Victor Andrade
Escuela Patricias Argentinas
Escuela Rafaela Sánchez (Ex Nacional N° 57)
Escuela Vicente López y Planes

Corrientes
Escuela N° 111 - Venancio Nazar
Escuela N° 149
Escuela N° 152 - Colonia Unión
Escuela N° 170
Escuela N° 225 - Cesáreo Navajas Centeno
Escuela N° 253 - Profesor Blas G. Luccioni
Escuela N° 255
Escuela N° 278 - Martín Miguel de Güemes
Escuela N° 28 - Provincia de San Juan
Escuela N° 283
Escuela N° 286 - Teniente Elías Galván
Escuela N° 39 - Curuzú Caá
Escuela N° 445
Escuela N° 448 - Señor Hallado
Escuela N° 456 - Miguel Repiso
Escuela N° 457 - Vicente Spagnolo
Escuela N° 470 - General Manuel Belgrano
Escuela N° 473 - La Rosada
Escuela N° 476 - Rincón de la Merced
Escuela N° 481 - Fundación Ford
Escuela N° 496 - Santiago María Niella
Escuela N° 508 - Gendarmería Nacional
Escuela N° 545
Escuela N° 549 - Comodoro Ceferino Ramirez
Escuela N° 559 - Coronel Desiderio Sosa
Escuela N° 561 - Ctte Gregorio A. Portillo
Escuela N° 633 - Héctor Albano Barrios
Escuela N° 68 - Tomás Perugorria
Escuela N° 684 - Pedro B. Sáez
Escuela N° 688 - Hernando Arias de Saavedra
Escuela N° 693 - Antártida Argentina
Escuela N° 694 - Pedro Bernardo Sanchez
Escuela N° 722
Escuela N° 751 - Tambor de Tacuarí
Escuela N° 759 - José Reinaldo Esquivel Acosta
Escuela N° 774 - Guadalupe Fornies de López
Escuela N° 789 - Club de Pumas de Argentina Flores
Escuela N° 796 - Olegario L. Mauriño
Escuela N° 844
Escuela N° 851 - Victor Elias Navajas Centeno
Escuela N° 857 - Doctor Luis Federico Leloir
Escuela N° 862
Escuela N° 864
Escuela N° 866 - Santa Rita
Escuela N° 893 - Andrés Daniel Rodríguez
Escuela N° 898 - Pedro Eugenio Aramburo
Escuela N° 903
Escuela N° 91 - Cándida Silveira de Silva
Escuela N° 925 - Gobernador Elías Galván
Escuela N° 928 - Coronel José Felix Bogado
Escuela N°361 - Luis Antonio Pichon
Escuela Nº 507 - Batalla de Ñaembe
Escuela Nº 719 - Juan Bautista Ambrosetti

Escuela Nº 745 - Rosa Guarú
Escuela Nº 945
Escuela Nº 948 - José Hernández
Escuela Nº593

Entre Ríos
Escuela Boulogne Sur Mer
Escuela Estanislao López
Escuela Lomadas Entrerrianas
Escuela N° 106 - Rastreador Fournier
Escuela N° 11 - Del Boyero
Escuela N° 110 - Batalla Don Gonzalo
Escuela N° 12 - Del Pericón
Escuela N° 124 - Juan Mantovani
Escuela N° 14 - Fray Mocho
Escuela N° 14 - Julián Aguirre
Escuela N° 14 - Tres de Febrero
Escuela N° 15 - Juan José Paso
Escuela N° 16 - Hipólito Vieytes
Escuela N° 17 - Gregoria Perez
Escuela N° 17 - Martín Miguel de Güemes
Escuela N° 17 - Recuerdos de Provincia
Escuela N° 178 - Aldea San Antonio
Escuela N° 18 - Los 33 Orientales
Escuela N° 18 - Manuel Dorrego
Escuela N° 19 - 9 de julio
Escuela N° 2 - Suipacha
Escuela N° 20 - José María Paz
Escuela N° 20 - María de los Remedios Escalada de San Martín
Escuela N° 21 - Belisario Roldán
Escuela N° 21 - Fragata Sarmiento
Escuela N° 21 - Semana de Mayo
Escuela N° 22 - Paso de los Andes
Escuela N° 24 - 12 de octubre
Escuela N° 24 - Coronel Ignacio Iñarra
Escuela N° 25 - Caseros
Escuela N° 26 - Falucho
Escuela N° 27 - John F. Kennedy
Escuela N° 27 - Manuel Belgrano
Escuela N° 27 - Rafael Obligado
Escuela N° 27 - Santiago de Chile
Escuela N° 28 - Juan E. Chassing
Escuela N° 28 - Leopoldo Herrera
Escuela N° 29 - Antonio Ruiz
Escuela N° 29 - Juvencio Erramuspe
Escuela N° 29 - La Cabaña del Tío Tom
Escuela N° 29 - Patria Libre
Escuela N° 29 - Salvador María del Carril
Escuela N° 3 - General Gregorio Aráoz de Lamadrid
Escuela N° 30 - Grand Bourg
Escuela N° 31 - Pasito de las Piedras
Escuela N° 31 - Patricios
Escuela N° 32 - Cabildo Abierto
Escuela N° 32 - Paula Albarracín
Escuela N° 33 - Evaristo Carriego
Escuela N° 33 - San Marcelo
Escuela N° 34 - José de San Martín
Escuela N° 35 - Juan Baustista Alberdi
Escuela N° 39 - Santos Vega
Escuela N° 4 - Bernardino Rivadavia
Escuela N° 40 - Estanislao del Campo
Escuela N° 41 - José Marmol
Escuela N° 41 - Manuela Gorriti
Escuela N° 42 - Cornelio Saavedra
Escuela N° 42 - Luis N. Palma
Escuela N° 42 - Pascual Pringles
Escuela N° 42 - Paso a Paso
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Escuela N° 43 - 25 de Mayo
Escuela N° 46 - Libertad
Escuela N° 46 - Olegario Victor Andrade
Escuela N° 47 - Argentina Soberana
Escuela N° 47 - Olegario Victor Andrade
Escuela N° 49 - Gregoria Pérez
Escuela N° 5 - León Sola
Escuela N° 50 - Miguel Cané
Escuela N° 52 - Bernardo O'Higgins
Escuela N° 52 - Julián Navarro
Escuela N° 54 - Carlos Sourigues
Escuela N° 54 - Ciudad de Córdoba
Escuela N° 58 - República de México
Escuela N° 6 - Malvinas Argentinas
Escuela N° 6 - Mariano Moreno
Escuela N° 6 - Remedios Escalada de San Martín
Escuela N° 60 - Domingo Faustino Sarmiento
Escuela N° 61 - Paso de los Patos
Escuela N° 64 - Don Héctor de Elía
Escuela N° 64 - Justo José de Urquiza
Escuela N° 66 - Bartolito Mitre
Escuela N° 66 - Crucero General Belgrano
Escuela N° 67 - José Ingenieros
Escuela N° 68 - Asamblea del Año XIII
Escuela N° 69 - Ramón Febre
Escuela N° 7 - Juan Bautista Alberdi
Escuela N° 71 - Bases
Escuela N° 71 - José Manuel Estrada
Escuela N° 72 - Juan Bautista Ambrosetti
Escuela N° 73 - El Grito Sagrado
Escuela N° 73 - Paso de los Andes
Escuela N° 74 - Antártida Argentina
Escuela N° 75 - Mariano Moreno
Escuela N° 76 - Bernardino Rivadavia
Escuela N° 76 - Colonizadores del Canton de Valais
Escuela N° 8 - 3 de Febrero
Escuela N° 8 - El Amancay
Escuela N° 80 - El Ceibo
Escuela N° 80 - General Francisco Ramírez
Escuela N° 81 - Domingo French
Escuela N° 81 - Fray Mamerto Esquiú
Escuela N° 84 - Cristóbal Colón
Escuela N° 87 - Eva Perón
Escuela N° 89 - Flor del Ceibo
Escuela N° 89 - José Hernández
Escuela N° 9 - Pinocho
Escuela N° 93 - Leopoldo Lugones
Escuela N° 93 - Profesor Bautista Aizcorbe
Escuela N° 94 - Jujuy
Escuela N° 97 - La Rioja
Escuela N° 99 - María Bartolomé de Nogueira
Escuela N°11 - Libertad
Escuela N°7 - Nicolás Rodríguez Peña
Escuela Nº 50 - Martín Fierro
Escuela Nº 97 - Senador Juan H. Ghiano

Formosa
Escuela N° 13 - Jorge Newbery
Escuela N° 161 - Escuela - albergue
Escuela N° 196
Escuela N° 202
Escuela N° 206 - Don Gregorio Baltasar Vicente
Escuela N° 249 - José Ignacio Warnes
Escuela N° 267 - Ejército de Los Andes
Escuela N° 297 - Domingo Faustino Sarmiento
Escuela N° 306 - Clotilde Arce de Portillo
Escuela N° 417 - Héroes Formoseños de Malvinas

Escuela N° 80 - Natividad Montenegro Paiba de Payba
Escuela N° 81 - Esteban Echeverría

Jujuy
Escuela N° 125 - Zafra
Escuela N° 139 - Sargento Juan Bautista Cabral
Escuela N° 151 - José Antonio de Tezanos Pinto
Escuela N° 163 - Dr. Gustavo Martínez Zuviría
Escuela N° 220 - Sauce Gaucho
Escuela N° 230 - Antártida Argentina
Escuela N° 240 - Coronel Juan Cáceres
Escuela N° 282 - Tambor de Tacuarí
Escuela N° 293 - Justo José de Urquiza
Escuela N° 304 - Arquitecto Carlos A. Franzini
Escuela N° 337 - Zoilo Rocha
Escuela N° 380 - Cazadores de los Andes
Escuela N° 39 - Pablo Soria
Escuela N° 74 - Islas Malvinas

La Pampa
Escuela N° 136 - José Villata
Escuela N° 45 - Nicolás Levalle
Escuela N° 55 - Laureano Gonzalez
Escuela N° 72 - Santa Aurelia

La Rioja
Escuela N° 125 - Rosario Vera Peñaloza
Escuela N° 126
Escuela N° 148 - Francisca Ceballos de Azcurra
Escuela N° 160 - Felipe Leandro Dávila
Escuela N° 173
Escuela N° 207 - Caudillos Riojanos
Escuela N° 221 - Julián Noé Aguilar
Escuela N° 232 - Brigida Ramirez de De la Vega
Escuela N° 272 - Vicente López
Escuela N° 307 - Capitán Vicente Almandos Almonacid
Escuela N° 308 - Dardo de la Vega Diaz
Escuela N° 31 - Pablo Martín Leal
Escuela N° 329 - Maestro Abraham Ruades
Escuela N° 34 - Angel Custodio Pérez
Escuela N° 355
Escuela N° 374
Escuela N° 386 - Paraje la Cañada
Escuela N° 41 - Bernardino Rivadavia
Escuela N° 47 - Ejército Argentino
Escuela N° 68 - Arsenio Salinas
Escuela N° 74 - Provincia de Santiago del Estero
Escuela N° 96 - 17 de Agosto de 1850

Mendoza
Escuela Domingo Lucas Bombal
Escuela N° 1-081 - Comodoro Luis Py
Escuela N° 1-227 - Dr. Adolfo Calle
Escuela N° 1-241 - Suipacha
Escuela N° 1-244 - Joaquín V. González
Escuela N° 1-264 - Pedro José Videla
Escuela N° 1-269 - Osvaldo Magnasco
Escuela N° 1-284 - Juan Gualberto Godoy
Escuela N° 1-303 - Eugenio Petri
Escuela N° 1-378 - Maestro Oswaldo P. J. Aronne
Escuela N° 1-397 - Tomás Thomas
Escuela N° 1-433 - Cruz Roja Argentina
Escuela N° 1-481 - Manuel de Olazábal
Escuela N° 1-504 - Pedro Christophersen
Escuela N° 1-522 - Jubal Pompilio Benavides
Escuela N° 1-653 - Maria Otilia Palmieri de Cahiza
Escuela N° 8365 - Juan Néstor Milán Oyola

Misiones
Escuela N° 111005 - Instituto Adventista El Alcázar
Escuela N° 155
Escuela N° 179 - Misión Jesuítica de Santa María
Escuela N° 18 - Capitán de Fragata Pedro Edgardo Giachino
Escuela N° 198
Escuela N° 206 - Ex Combatientes de Malvinas
Escuela N° 245 - Elena Miranda de Morgenstern
Escuela N° 296 - Don Luis María Chamorro Barreyro
Escuela N° 303 - Adolfo Gonzalez Chaves
Escuela N° 350
Escuela N° 398 - Virgen de la Candelaria
Escuela N° 475 - Pedro Avalía
Escuela N° 476 - Raúl B. Díaz
Escuela N° 534 - General Tomás Guido
Escuela N° 535 - Francisca Inés Marmilich
Escuela N° 543 - Hernandarias
Escuela N° 549 - Salto Misterioso
Escuela N° 563 - Jacobo Lenuzza
Escuela N° 567
Escuela N° 606 - Escuela de Frontera de Jornada Completa
Escuela N° 610 - Escuela de Frontera
Escuela N° 634 - Clubes Argentinos de Servicios
Escuela N° 646
Escuela N° 664
Escuela N° 695
Escuela N° 70 - Confederación Helvética
Escuela N° 772 - Maestro Ricardo Abel Peralta
Escuela N° 784 - Remedios Escalada de San Martín
Escuela N° 81 - Don Juan Juañuk
Escuela N° 903 - De Frontera C.A.S N° 15

Neuquén
Escuela N° 149
Escuela N° 162 - Primera Autoridad Civil del Neuquén
Escuela N° 216 - Albergue Quintuco
Escuela N° 250 - Media Luna
Escuela N° 253 - Manzano Amargo
Escuela N° 288 - Santa Paula
Escuela N° 29
Escuela N° 330 - Julia Sívori de Perez
Escuela N° 68 - Francisco Segundo Huayquillán
Escuela N° 80 - Ejército Argentino
Escuela N° 93 - Coronel Juan Pascual Pringles

Río Negro
Escuela N° 103 - Costa del Río Azul
Escuela N° 143 - Ángel Vicente Peñaloza
Escuela N° 150 - Tres Puentes Arriba
Escuela N° 152 - Escuela Hogar de Jornada Completa
Escuela N° 158 - Escuela Hogar de Jornada Completa San ignacio 
de Loyola
Escuela N° 160 - Comandante Luis Piedrabuena
Escuela N° 205 - Juana Azurduy de Padilla
Escuela N° 225 - República de Chile
Escuela N° 242 - José Pedro Goenaga
Escuela N° 254 - Valle de los Álamos
Escuela N° 68
Escuela N° 7 - Sixto Casimiro Garro
Escuela N° 8 - Ricardo Gutiérrez

Salta
Escuela N° 4105 - Dr. Francisco Alsina
Escuela N° 4208 - Finca Chica
Escuela N° 4214 - Ariel Petrocelli
Escuela N° 4219 - Néstor Oscar Palacios
Escuela N° 4244 - El Nevado de Cachi

Escuela N° 4264 - Lola Mora
Escuela N° 4266 - Río Bermejo
Escuela N° 4279 - Santísima Trinidad
Escuela N° 4324 - Comandante Luis Piedra Buena
Escuela N° 4389 - Combate de Acoyte
Escuela N° 4400 - Leopoldo Lugones
Escuela N° 4499
Escuela N° 4572 - Esther Colqui Martínez
Escuela N° 4627 - Ciudad de Salta
Escuela N° 4633 - Cristo Redentor
Escuela N° 4745
Escuela N° 4746 - Madrejones del Tarija
Escuela N° 4759 - 17 de Junio
Escuela Nº 4349 - Coronel Bonifacio Ruiz de los Llanos

San Juan
Escuela Batalla de Chacabuco
Escuela Francisco Javier Muñíz
Escuela La Capilla
Escuela N° 190 - Joaquín V. González
Escuela N° 728 - Juan Pedro Esnaola
Escuela N° 785 - Julio Verne
Escuela N° 839 - Ejército de los Andes

San Luis
Escuela N° 157 - Granadero Juan Enrique Lozano
Escuela N° 169 - Granadero Cándido Miranda
Escuela N° 258 - Maestro Antonio Eliseo Tello
Escuela N° 302 - Celestino Jofre
Escuela N° 437 - Juan Crisóstomo Lafinur

Santa Cruz
Escuela N° 2 - Héroes de Malvinas
Escuela N° 25 - Cacique Casimirio Biguá
Escuela N° 51

Santa Fe
Escuela N° 1039 - Alfredo Eduardo Cernadas
Escuela N° 1093 - Mariano Moreno
Escuela N° 1100 - José Manuel Estrada
Escuela N° 1218 - Pedro de Vega
Escuela N° 1306 - General Manuel Belgrano
Escuela N° 1328 - Comandante Ramón Freyre
Escuela N° 223 - Merceditas de San Martín
Escuela N° 288 - José Hernández
Escuela N° 371 - Manuel Belgrano
Escuela N° 382 - Domingo Faustino Sarmiento
Escuela N° 384 - Bartolomé Mitre
Escuela N° 424 - General José de San Martín
Escuela N° 454 - Domingo Faustino Sarmiento
Escuela N° 472 - José Hernández
Escuela N° 512 - Martín Miguel de Güemes
Escuela N° 516 - Bernardino Rivadavia
Escuela N° 535 - Domingo Faustino Sarmiento
Escuela N° 566 - Justo José de Urquiza
Escuela N° 6021 - General José de San Martín
Escuela N° 6043 - Constancio C. Vigil
Escuela N° 6047 - Juan Bautista Cabral
Escuela N° 6048 - Juana Manso
Escuela N° 6071 - Eduardo Alejandro Simez
Escuela N° 6129 - Maestro Clelio Pedro Villaverde
Escuela N° 6145 - Evaristo Carriego
Escuela N° 6162 - Demetrio Iturraspe Rodríguez
Escuela N° 6233 - Monsenior Enrique Príncipe
Escuela N° 6251 - Contraalmirante Martín Guerrico
Escuela N° 6253 - José de San Martín
Escuela N° 6267 - Las Américas
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Escuela N° 6276 - General Don José de San Martín
Escuela N° 6289 - Juan Fabbro
Escuela N° 6360 - María Montessori
Escuela N° 6365 - José Pedroni
Escuela N° 6375 - Islas de Ibicuy Malvinas
Escuela N° 705 - Juan E. Pestalozzi
Escuela N° 716 - General José María Paz
Escuela N° 752 - Doctor José Manuel Estrada
Escuela N° 87 - Juan Pascual Pringles
Escuela N° 916 - General Manuel Belgrano
Escuela N° 917 - Fray Luis Beltrán
Escuela N° 928 - Bernardino Rivadavia
Escuela N° 944 - Francisco Narciso Laprida
Escuela N° 946 - Carlos María de Alvear
Escuela N° 980 - Abanderado Mariano Grandoli
Escuela N° 990 - Manuel Belgrano

Santiago del Estero
Escuela N° 1 - Sor Ana María Taboada
Escuela N° 1010 - Juan Antonio Figueroa
Escuela N° 1025 - Centinela de la Patria
Escuela N° 1033 - Virgen del Perpetuo Socorro
Escuela N° 1047 - Noruega
Escuela N° 1073
Escuela N° 1089
Escuela N° 1094 - Fortín Aspirante
Escuela N° 1123 - San Ignacio de Loyola
Escuela N° 1136 - Shunko
Escuela N° 1204 - Abraham Lifsitz
Escuela N° 1213
Escuela N° 186 - República de Nicaragua
Escuela N° 255 - Francisco Daviou
Escuela N° 348 - Narciso Vera
Escuela N° 405 - Nuestra Señora de Luján
Escuela N° 41 - Remedios Escalada de San Martín
Escuela N° 430 - Apolinaria Paz de Castaño
Escuela N° 434 - José Santos Olivera
Escuela N° 448 - Juan Mario Dorola
Escuela N° 450 - Estrella del Bicentenario
Escuela N° 451 - Juan Antonio y Herrera

Escuela N° 452 - Juan Isidro Peralta
Escuela N° 479 - Germán Montenegro
Escuela N° 561
Escuela N° 568 - Simeón González
Escuela N° 589 - Santa Cruz
Escuela N° 652
Escuela N° 655 - José Camilo Larrosa
Escuela N° 685 - Eva Minsker de Villar
Escuela N° 733 - Patricios Santiagüeños
Escuela N° 751 - Teniente General Juan Carlos Sanchez
Escuela N° 771
Escuela N° 801 - Cristo Rey
Escuela N° 83 - Tomás Godoy Cruz
Escuela N° 850 - Andrés Amadeo Figueroa
Escuela N° 887 - Fray Luis Beltrán
Escuela N° 922 - Josefa Isabel Baez de Baez
Escuela N° 948 - San Juan Bautista
Escuela N° 958
Escuela N° 969 - Divino Niño Jesús
Escuela N° 986 - Papa Pablo VI

Tucumán
Escuela Monte Grande
Escuela N° 116
Escuela N° 129
Escuela N° 156 - Capellán Julián Navarro
Escuela N° 177 - Coronel Julián Murga
Escuela N° 183 - Los Perez
Escuela N° 186 - Provincia de Tucumán
Escuela N° 206 - José Minetti
Escuela N° 213 - Cacique Martín Iquín
Escuela N° 312 - Salvador Alberdi
Escuela N° 313 - Solar Histórico del General San Martín
Escuela N° 319 - Julio Ardiles Gray
Escuela N° 32 - Dr. Alfredo Palacios
Escuela N° 321 - Cabo 1º Dardo Desiderio Pérez
Escuela N° 333 - María Elena García Fernandez de Echayde
Escuela N° 369 - Leonardo Martínez
Escuela Teniente Abanderado Manuel Domingo Basail

Total Programa Sembrador: 
AR$15.801.456

Programa para el 
desarrollo integral de la 
primera infancia

Proyecto 

Espacios de desarrollo infantil en contextos rurales (Año 2)

Tiene como objetivo el desarrollo de un estudio de factibilidad en comunidades rurales argentinas, a fin de 
conocer su capacidad efectiva para albergar a niños de 0 a 4 años de edad.

Total Programa para el desarrollo integral de la primera infancia: 

AR$ 639.673
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Programa de 
fortalecimiento de la 
educación agropecuaria

Proyectos

Proyecto 4x4: cuatro mejoras en cuatro escuelas agropecuarias 

Ofrece cursos de capacitación y moviliza a numerosos actores del ámbito rural en el marco del Programa 
“Habilidades para el futuro”, desarrollado en alianza con HSBC Argentina. El objetivo es potenciar las 
habilidades de los jóvenes para los agronegocios y la producción agrícola-ganadera del siglo XXI.

Participantes
Escuela de Educación Secundaria Agraria (E.E.S.A.) N° 1, Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires.
Escuela Agrotécnica N° 1509, Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires.
Escuela de Educación Secundaria Agraria (E.E.S.A.) Nº 2, Cascallares, provincia de Buenos Aires.
Escuela de Educación Secundaria Agraria (E.E.S.A.) N° 1 "Soberanía Nacional", Laprida, provincia de Buenos Aires.

Cursos

Cursos de actualización para escuelas agropecuarias* 

Cursos de capacitación en sistema de gestión de la calidad educativa; mejora en 
la enseñanza de la matemática; problemas habituales en la gestión de empresas 
agropecuarias; y agroecología de precisión: las herramientas satelitales aplicables 
al agro.

Capacitadores 
Norberto Pierini, Ingeniero Agrónomo, Universidad Nacional de La Plata.
Omar Ramos, Docente, Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos.

Problemas habituales en la gestión de empresas agropecuarias

Capacitadores 
María José Lazcano, Contadora Pública, Universidad Nacional de Mar del Plata. 
Pedro López, Abogado, Universidad Nacional de La Plata.

Becas escolares

Escuela Agropecuaria Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires

Becarios
Christian Bautista Alonso 
Manuel Castillo 
Elsa Ester Díaz 
Karen Ludmila Díaz 
Lucas Ramón Fernández 

Nicolás Fernandez 
Delfina Magalí Guerrero 
Ayrton Horacio Godoy 
Emilio Joaquin Kuhn 
Victoria Lurbe 

Flavia Quiróz 
Diego Resch
Santiago Leonel Sommer

(*)Estos cursos fueron realizados con el apoyo de Banco Galicia.
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Programa de acciones 
sobre la enfermedad 
de Chagas

Proyectos

Big data para la salud pública

Tiene por objetivo desarrollar un mapa ampliado, con alta resolución espacial, que identifique zonas de la 
República Argentina con riesgo de ser afectadas por la enfermedad de Chagas. Realizado en alianza con la 
Fundación Mundo Sano y Grandata, el proyecto combina registros anónimos de llamadas telefónicas con 
bases de datos epidemiológicos, sociodemográficos y sanitarios, a fin de identificar patrones migratorios e 
inferir potenciales nichos de infección por Chagas.

Fellows
Tomás Olego, Especialista en Estadística Matemática, Universidad de Buenos Aires.
Germán Rosati, Doctor en Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
Antonio Vazquez Brust, Magister en Informática Urbana, Northeastern University, Estados Unidos.

Cursos

Chagas: del conocimiento a la acción - Capacitación virtual en cooperación con 
Fundación Mundo Sano

Capacitadores
Héctor Alejandro Armenti, Médico cardiólogo, Universidad de Buenos Aires.
Héctor Freilij, Médico especialista en Infectología Pediátrica, Universidad de Buenos Aires.
Ricardo Gürtler, Doctor en Ciencias Biológicas, Universidad de Buenos Aires.
Bibiana Pignolino, Médica generalista, Especialista en Salud Pública, Universidad de Buenos Aires.
Claudia Dreyer, Médica clínica, Hospital Italiano.

Escuela María Cruz y Manuel L. Inchausti - 
Universidad Nacional de La Plata, provincia de Buenos Aires

Becarios
Rubén Alejandro Avalos 
Francisco Bandera 
Mateo Celis
Laura Micaela Gatti 
Lucas Rodrigo González 

Antonio Eduardo Gudiño 
Mariano Monteagudo 
Williams Gabriel Morales 
Agusto Camilo Nuñez 
Lisandro Gabriel Perazzo 

Mateo Alexis Quattrini 
Lucas Sanchez 
Rito Luis Vallejos

Instituto Elvira Láinez de Soldati, Monte, provincia de Buenos Aires

Becarios
Sebastián Andrés Lizarte
Maximiliano Sopoviero

IMPEM Nº 221 “San Carlos”, Jovita, provincia de Córdoba

Becarios
Lucrecia Agüero 
Nicolás Aquino 
Magalí Ayelén Arnaudo 
Marcela Cecilia Caballero 
Matías Alexis Canteros 

Carolina Cullen 
María Victoria De Armas 
Greta Díaz Correa 
Milagros González 
Albang Evelin Martinez 

Karen Ayelén Nuñez 
Adriel Ochoa 
Antonella Olguín

Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos (EATA), provincia de Buenos Aires

Becarios 
Martín Amaya 
Magalí Ivón Catalano 
Milagros Fierro 
Tomás Ghio 
Mayra Labrunée 

Matías Laplaza 
Yanina Laplaza 
Emanuel Mena 
Melanie Olivera 
Brenda Jaqueline Pereyra 

Rocío Sagardoy 
Maia Sallago 
Abril San Román
José Ignacio Villa 
Agostina Vivas

Total Programa de fortalecimiento de la educación agropecuaria: 

AR$4.679.268
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Caracterización funcional de las mucinas de T. Cruzi en la infección de Rhodnius prolixus
María de los Milagros Cámara, Doctora en Ciencias Biológicas, Universidad de Buenos Aires.
Laboratorio De Biología De Protozoarios, Universidad Argentina De La Empresa.

Genotipificación de Trypanosoma cruzi en humanos, mamíferos domésticos y 
silvestres del Norte de Argentina, su relación con la carga parasitaria y la 
infectividad al vector
Victoria Cardinal, Doctora en Ciencias Biológicas, Universidad de Buenos Aires.
Laboratorio de Eco-epidemiología-Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires/
IEGEBA-CONICET.

Estudio de la farmacología de pacientes polimedicados para la enfermedad de Chagas 
e infección por VIH
María Elena Marson, Doctora en Ciencias Biológicas, Universidad de Buenos Aires.   
Departamento de Química, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata - CONICET.

Bacterias productoras de vesículas de membrana externa como plataforma 
tecnológica para el desarrollo de vacunas contra Trypanosoma cruzi 
Cecilia María Pérez Brandán, Doctora en Ciencias Biológicas, Universidad Nacional del Tucumán.   
Instituto de Patología Experimental, Universidad Nacional de Salta - CONICET.

Subsidio Mariano Levin de Investigación 
en Chagas 2017-2018

Proyecto de investigación

Transmisión materno-infantil de Trypanosoma cruzi: búsqueda de marcadores 
inmunológicos en mujeres embarazadas con infección crónica, predictivos del riesgo 
de infección congénito 

Patricia Laura Bustos, Doctora en Biología Molecular y Biotecnología, Universidad Nacional de San Martín.   
Instituto Nacional de Parasitología "Dr. Mario Fatala Chaben".

Total Programa de acciones sobre la enfermedad de Chagas: 
AR$3.757.806

Subsidios 

Subsidio de investigación - acción sobre el Chagas

Farmacéuticos Sin Fronteras

Investigación, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Chagas y reducción del riesgo cardiovascular 
en el Centro de Salud Nº 16, Villa Zagala, Partido de San Martín, Buenos Aires.

Avia Terai sin Chagas – provincia de Chaco 

Laboratorio de Eco-epidemiología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires 
– Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 
Tiene por objetivos la eliminación sostenible de las infestaciones domésticas y peridomésticas por Triatoma 
infestans en el municipio de Avia Terai, provincia de Chaco, y la disminución de la carga de enfermedad en 
los pobladores mediante diagnóstico serológico y tratamiento etiológico.

Subsidio de investigación científica  
7º Concurso Bienal 2017-2018 

Proyectos de investigación

Enzimas reparadoras del daño oxidativo de Trypanosoma cruzi como nuevos blancos 
terapéuticos contra la enfermedad de Chagas
Diego Gustavo Arias, Doctor Ciencias Biológicas, Universidad Nacional del Litoral.
Instituto de Agrobiotecnología del Litoral, Universidad Nacional del Litoral-CONICET.

Validación de un método automatizado para la detección de reactivaciones por 
Trypanosoma cruzi en pacientes transplantados
Alejandro Benatar, Doctor en Química, Universidad de Buenos Aires.  
Laboratorio de Biología Molecular de la Enfermedad de Chagas, INGEBI-CONICET.

Metacaspasas de Trypanosoma cruzi. Estudio de su rol en la progresión del ciclo 
celular e invasión de la célula hospedadora
León Alberto Bouvier, Doctor en Ciencias Biológicas, Universidad de Buenos Aires. 
Laboratorio de Bioquímica de Parásitos, Instituto de Investigaciones Biotecnológicas (IIB-INTECH).
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Subsidios para la digitalización y
microfilmación de documentos históricos

Centro de Estudios Históricos e Información Parque de España (CEHIPE)

Museo y Archivo Gráfico de San Francisco y la Región, provincia de Córdoba.
Colección empresarial Molinos Boero, Falco y Devoto (1898-1988).

Sociedad Franklin. Biblioteca Popular Asociación Civil, provincia de San Juan.
Diario “Debates” (1916-1921).

Biblioteca Mayor, Universidad Nacional de Córdoba, provincia de Córdoba.
Periódico “El Porvenir” (1886-1891).

Biblioteca Pública y Popular de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut.
Diario “El Rivadavia” (1956-1964).

Biblioteca Popular Posadas, provincia de Misiones.
Diario “El Día” (1944-1948). Semanario “Tribuna Popular” (1956). Semanario “El Propulsor” (1956-1965). 
Diario “Alto Paraná” (1957-1962). Semanario “La Gaceta” (1930). Semanario “Pregón Misionero” (1968). 
Semanario “Sarmiento” (1929-1930). Diario “La Región” (1930). Semanario “Azul” (1908). Semanario “La 
Nota” (1929). Semanario “Ahora” (1921). Semanario La Voz de Misiones (1929,30,55). Semanario “Misiones” 
(1899). Diario “La Reforma” (1929). Periódico “El Sembrador” (1929). Semanario “La Opinión” (1939). 
Periódico “La Hora Actual” (1929). Semanario “El Deber” (1925). Semanario “Deber” (1923). Semanario 
“Nueva Época” (1924-1925).

Centro de Documentación de la Inmigración de Habla Alemana en Argentina, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.
Periódicos alemanes editados entre 1874-1950.

Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades, CONICET, Universidad Nacional de 
Salta, provincia de Salta.
Expedientes judiciales por litigios de tierra, hijuelas y particiones hereditarias, protocolos notariales por 
compras de tierras, donaciones y acreencias (1780-1930). Libros de cuentas, pago a los peones, producción 
y venta de ganado (1920-1950).

Museo Hospital General de Agudos “Bernardino Rivadavia”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Libros de la Administración del Hospital de Mujeres (1827-1892).

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, provincia de Chubut.
Diario “El Chubut”.

Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Colección de tesis de jurisprudencia del período 1866-1902.

Programa de 
digitalización de 
documentos históricos

Proyecto

Diagnóstico y prospectiva sobre la situación de la documentación histórica  
en Argentina

Elaboración de un informe descriptivo y prospectivo sobre el estado de la documentación histórica en la 
Argentina y diseño de un Sistema de Información de Archivos (SIA) actualizado. Realizado en alianza con 
a la Academia Nacional de Historia y el Centro de Estudios Históricos e Información Parque de España 
(CEHIPE).

Consultores
Paola Bongiovani, Magíster en Bibliotecología y Ciencia de la Información, Universidad de Carolina del Sur.
María Esteva, Doctora en Ciencia de la Información, The University of Texas at Austin, Estados Unidos.
Carina Frid, Magister en Historia, Universidad de Calgary, Canadá.
Ramiro Federico Uviña, Magíster en Bibliotecología y Ciencia de la Información, Universidad de Buenos Aires.
Natalia Weisberg, Especialista en Estudios Avanzados en Gestión Cultural, Universidad Nacional de San Martín.  
Eduardo Zimmerman, Doctor en Historia Moderna, Universidad de Oxford, Inglaterra. 
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SubsidiosComisión Escolar de la Comuna de Humboldt, provincia de Santa Fe.
Archivo de la empresa José Milesi Hermanos (1872-1970).

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)*

Departamento Científico de Antropología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo,  
Universidad Nacional de La Plata.
Colección Osteológica Rómulo Lambre.

Instituto del Desarrollo Humano, Universidad Nacional de General Sarmiento.
Repositorio del Centro de Capacitación Zonal, Pozo del Tigre, Formosa.

Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano (INCUAPA). 
(CONICET - UNICEN)

Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades (ICSOH), (CONICET - UNSA).
Colección Arqueológica Antonio Serrano (Universidad Nacional de Salta)

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMYC), (CONICET - UNMDP).
Gestión integrada de las colecciones biológicas

Instituto de Micología y Botánica (INMIBO)( EX - PROPLAME), (CONICET - UBA).
Colección BAFC de Micología

Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF)
Actualización y digitalización de la colección paleontológica

ReD-CIME
Repositorio Digital de Microfotografías del Centro de Microscopía Electrónica

Total Programa de digitalización de documentos históricos: 
AR$3.233.487

(*) Subsidios otorgados en conjunto con la Fundación Williams.
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Diseño de nuevas mutantes estables de la proteína frataxina y su interacción con 
proteínas involucradas en la biosíntesis de centros Fe-S

María Georgina Herrera, Doctora en Química, Universidad Nacional del Sur.
Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.

Estilo de vida y fertilidad. Cómo influyen la dieta, la exposición a agentes ambientales 
y el ejercicio físico voluntario sobre los mecanismos hormonodependientes que 
regulan la implantación del embrión.

Virginia Lorenz, Doctora en Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba.
Instituto Centro de Investigaciones en Química Biológica de Córdoba (CIQUIBIC) – CONICET.
Departamento de Química Biológica, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba. 

Identificación de mecanismos moleculares que modulan la tolerancia a las altas 
densidades en híbridos de maíz 

Juan Carlos Cagnola, Doctor en Ciencias Agrarias, Universidad de Buenos Aires.
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Agronomía.
Monsanto Argentina S.A.I.C., Pergamino, provincia de Buenos Aires.

La importancia de la severidad del fuego en las trayectorias sucesionales y su 
retroalimentación sobre la combustibilidad de comunidades vegetales del noroeste de 
la Patagonia

Jennifer Brenda Landesmann, Doctora en Ciencias Agropecuarias, Universidad de Buenos Aires.
Laboratorio Ecotono, INIBIOMA-CONICET, Universidad Nacional del Comahue, en Bariloche, 
provincia de Río Negro.

Manipulación de los Genes del Reloj para alterar las respuestas fotoperiódicas en 
plantas de papa comerciales y nativas

Leonardo Storani, Doctor en Biología Molecular y Biotecnología, Universidad Nacional de San Martín.
Laboratorio de Agrobiotecnología, INTA Balcarce, provincia de Buenos Aires.

Mapeo de los servicios ecosistémicos del matorral en la provincia de Río Negro: 
modelación bajo distintos escenarios de manejo forestal

Facundo José Oddi, Doctor en Biología, Universidad Nacional del Comahue.
Universidad Nacional de Río Negro.

Mecanismos implicados en la glicosilación diferencial de células T y efectoras: implicancias 
en el diseño de una nueva estrategia terapéutica en enfermedades autoinmunes

Santiago Patricio Mendez Huergo, Doctor en Ciencias Químicas, Universidad de Buenos Aires.
Laboratorio de Inmunopatología, Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME-CONICET).

Investigación

Laboratorio de Inmunopatología, Instituto de Biología y 
Medicina Experimental (IByME) 

Proyecto de investigación

Investigación de nuevos mecanismos de escape tumoral y control de enfermedades 
autoinmunes: implicancias en el descubrimiento de nuevos blancos terapéuticos

Gabriel Rabinovich, Doctor en Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba.

Subsidio de investigación posdoctoral – Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 

Proyectos de investigación

Caracterización de plantas transgénicas con tolerancia aumentada a estrés ambiental 
por expresión de flavín-dihierro proteínas de cianobacterias en cloroplastos 

Rodrigo Lionel Gómez, Doctor en Ciencias Biológicas, Universidad Nacional de Rosario.
Laboratorio de Biología del estrés en plantas, Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR) – 
CONICET, provincia de Santa Fe.

Definición del metabolismo electrogénico de Geobacter metallireducens para su 
utilización en remediación ambiental

Luciana Robuschi, Doctora en Biología, Universidad Nacional de Mar del Plata.
Laboratorio de Bioelectroquímica, División de Electroquímica y Corrosión - INTEMA-CONICET, 
Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.

78 79Inversión Social 2018



Morfología teórica de crustáceos basada en modelos de redes

Agustín Ignacio Ostachuk, Doctor en Biotecnología, Universidad de Buenos Aires.
Museo de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata.

Nanocompuestos magnéticos con memoria de forma a partir 
de poliuretanos termoplásticos

Guillermo Daniel Soto, Doctor en Química, Universidad Nacional del Sur.
Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de los Materiales (INTEMA), Mar del Plata, 
provincia de Buenos Aires.

Rol del sistema endocannabinoide en la plasticidad fenotípica de Caenorhabditis Elegans

Celina Galles, Doctora en Ciencias Biológicas, Universidad Nacional de Rosario.
Laboratorio de Fisiología Microbiana, Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario-CONICET/UNR, 
provincia de Santa Fe.

Transmisión de enfermedades entre ganado y fauna silvestre: amenazas para la 
conservación del huemul (Hippocamelus bisulcus) en la Patagonia Argentina

Juan Manuel Gurevitz, Doctor en Ciencias Biológicas, Universidad de Buenos Aires.
Laboratorio de Ecotono, Universidad Nacional del Comahue/INIBIOMA-CONICET, Bariloche, 
provincia de Río Negro.

Subsidio de investigación en enfermedades infecciosas  
y vulnerabilidad social

Proyectos de investigación 2018-2019

Amplificación isotérmica y sistema CRISPR/Cas para el diagnóstico molecular de 
infecciones por Leishmania y Trypanosoma cruzi en centros de atención de salud pública

Patricio Diosque, Doctor en Ciencias Biológicas, Universidad Nacional de Tucumán.
Instituto de Patología Experimental, Universidad Nacional de Salta - CONICET.

Reservorios virales, inmunidad e inflamación en adultos jóvenes con transmisión 
perinatal del HIV

Natalia Lorna Laufer, Doctora en Medicina, Universidad de Buenos Aires.
Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA, Universidad de Buenos Aires - CONICET.

Subsidio de investigación PEW – Fundación Bunge y Born 
– Fundación Williams

Proyectos de investigación 2017-2018

Disección de vías dopaminérgicas involucradas en la esquizofrenia 

Estefanía Bello, Doctora en Ciencias Biológicas y Neurociencias, Columbia University, Estados Unidos.
Instituto de Fisiología y Biofísica Bernardo Houssay, Universidad de Buenos Aires - CONICET.

Caracterización funcional de la proteína Vpu del Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana 1 (HIV-1)

Javier Guillermo Magadán, Doctor en Biología Celular, Universidad de Buenos Aires. 
Instituto de Histología y Embriología "Dr. Mario H. Burgos", Universidad Nacional de Cuyo - CONICET.

Rol de las neuronas nuevas en la dinámica del hipocampo adulto durante la 
exploración espacial 

Verónica del Carmen Piatti, Doctora en Ciencias Biológicas, Universidad de Buenos Aires.
Fundación Instituto Leloir Buenos Aires.
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Subsidio Jorge Oster para investigación y 
perfeccionamiento en oncología 

Proyectos de investigación

Braquiterapia en cáncer de mama

Lucas Fernando Staringer, Médico, Universidad Nacional de Tucumán.
Servicio de Radioterapia, Hospital Italiano de Buenos Aires.

Caracterización del perfil de glicosilación de proteínas con un rol clave en glioma

Héctor Adrián Cuello, Licenciado en Biotecnología, Universidad Nacional de Quilmes.
Departamento de Ciencia y Tecnología, Laboratorio de Oncología Molecular, Universidad Nacional de Quilmes.

Estudio del papel de las proteínas VAV y CIP4 en procesos celulares asociados 
a la malignidad tumoral

Facundo Tonucci, Doctor en Ciencias Biológicas, Universidad Nacional de Rosario.
Instituto de Fisiología Experimental (IFISE-CONICET).

Infección aguda por virus de Epstein Barr en niños: variabilidad y evolución genómica 
viral en un entorno de inmunocompetencia vs. Inmunodeficiencia

Mario Alejandro Lorenzetti, Doctor en Química Biológica, Universidad de Buenos Aires.
Laboratorio de Biología Molecular, División Patología, Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez.

Temozolomida como tratamiento para tumores hipofisiarios agresivos. Rol de las 
células madres tumorales de la hipófisi y la angiogénesis en la respuesta al agente 
quimioterápico

Gianina Demarchi, Licenciada en Genética, Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos 
Aires (UNNOBA).
Laboratorio de Fisiopatología de la Hipófisis, Centro de Investigaciones y Transferencia del noroeste de la 
provincia de Buenos Aires (CIBA-CITNOBA), Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos 
Aires (UNNOBA)

Uso del sistema CRISPR/Cas9 para inactivar AKT1 y entender su contribución en la 
resistencia terapéutica en cáncer de mama

María Cecilia Perrone, Licenciada en Ciencias Biológicas, Universidad de Buenos Aires.
Laboratorio de Proteínas Quinasas y Cáncer, IBYME-CONICET.

Apoyo institucional

Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias (AAPC) 
Asociación Arte de la Argentina
Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana (CEDODAL)
Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación (CEPEA) 
Colegio Madre Teresa
Colegio Las Lomas Oral
Fundación de Ayuda al Niño con Discapacidad Auditiva (FANDA)
Fundación Revista Medicina
Instituto de Investigaciones para el Descubrimiento de Fármacos de Rosario (IIDEFAR)
Orquesta de Niños Papa Francisco del Santuario de Jesús Sacramentado, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Total Subsidios: 
AR$17.777.555
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Disciplinas científicas

Carreras de posgrado 

Comisión Fulbright Argentina – Fundación Bunge y Born – Fundación Williams

Becarios

Jeremías Aguilera Damia, Licenciado en Física, Universidad Nacional de La Plata.
Beca de perfeccionamiento en Stanford University, Estados Unidos.

Lucía Canedo, Licenciada en Ciencias Biológicas, Universidad de Buenos Aires.
Beca de perfeccionamiento en University of Colorado, Estados Unidos. 

Andrea del Valle Carranza, Bioquímica, Universidad Nacional de Córdoba.
Beca de perfeccionamiento en University of Georgia, Estados Unidos.

Fernando Hernández, Ingeniero Agrónomo, Universidad Nacional de Rosario.
Beca de perfeccionamiento en University of Memphis, Estados Unidos.

Francisco Javier Ibarrola, Licenciado en Matemática Aplicada, Universidad Nacional del Litoral.
Beca de perfeccionamiento en University of Illinois at Urbana-Champaign, Estados Unidos.

María Fernanda Martínez Gálvez, Ingeniera en Recursos Naturales y Medio Ambiente, Universidad Nacional 
de Salta.
Beca de perfeccionamiento en University of Kentucky, Estados Unidos.

Martina Soledad Paoletta, Licenciada en Ciencias Biológicas, Universidad de Buenos Aires.
Beca de perfeccionamiento en Washington State University, Estados Unidos.

Laura Soledad Traubenik, Licenciada en Biotecnología y Biología Molecular, Universidad Nacional de La Plata.
Beca de perfeccionamiento en University of California, Riverside, Estados Unidos.

Instituto Max Planck – Fundación Bunge y Born – Fundación Williams

Becario

Ezequiel Giménez, Licenciado en Biotecnología y Biología Molecular, Universidad Nacional de La Plata.
Proyecto: Estudio de Modificaciones Post-Traduccionales de α-Sinucleína por Espectrometría de Masas
Beca de perfeccionamiento en Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie (Karl-Friedrich-Bonhoeffer-
Institut) - Göttingen, Alemania. 

Becas de estudio
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Carreras de grado 

Enfermería – Hospital Británico

Becarios

Enfermería – Instituto Superior Particular Incorporado “Garibaldi” 
del Hospital Italiano de Rosario 

Becarios

Carreras de grado 

Ingeniería – Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA)

Becarios
Melina Ailén Bava 
Julia Codemí

Física – Universidad Nacional de La Pampa, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Becario
Ángel Agustín Santarrosa

Ciencias de la salud

Carreras de posgrado

Enfermería neonatal – Universidad Austral 

Becarios Cohorte 2017-2018
Nieves Alanis
Carlos de la Cruz Arias
Yanina Edith Maldonado
Daniela Ester Mamani
Esteala Beatriz Oscares
Ileana Gisela Poma
Jesica Paola Rodriguez
Soraya Rubio
Yamina Beatriz Sandobal
Jesica Griselda Sotelo

Becarios Cohorte 2018-2019  
Iris de los Angeles Antillanca 
Patricia Elizabeth Araneda 
Silvia Andrea Borquez 
Gisela Paola Brunelli  
Noelia Belen Cárdenas 
Marina Gabriela Cruz 
Silvana Evelyn Guarda 
María Laura Olivera Pari 
Marcela Silvina Ortega 
Mailen del Solar Panaccio Marinelli  
Mónica Andrea Pastrana 
Mariel Amorina Perez 
Ana Gabriela Quispe Flores 
Jasmin Trampuch 
Liliana Beatriz Zurita 

Ivana Melina Añazgo
Gastón Manuel Brizuela 
Ailen Jennifer Cañete
Dalma Daniela Chambi Suxo
Daiana Marylin Escobar 

Montenegro
María Teresa Franco 
Silvina Gisele Gini
Camila Victoria Portillo
Julieta Ríos Gerpe

Valeria Cecilia Ríos Gómez
Araceli Daiana Siquila 
Marcos Subieta Reyes 
Mauro Diego Torres 
Anabel Marlene Wilde

Yamila Abbonizio
Jana Elizabeth Cardozo Carrizo
Melani Criscenti
Daiana Yamila Gauna
Florencia Estefanía Godoy
Lara Guallart
Waldemar Vladimir Gutierrez

Anabel Aldana Isa
Yoana Martinez
Emiliano Eric Mc Loughlin
Yenit Melani Molina
Florencia Aldana Moran
Florencia Moreno
Vanesa Beatriz Palavecino

Celina Ruth Pavet
Fiorella Nair Ramírez
Jesica Anabel Ramírez
Marianela Evelyn Retamozo
Sofía Andrea Romero Oviedo
Fátima Sanchez
Melisa Santambrosio

Ciencias sociales y humanidades

Carreras de posgrado

Becas George y Jorge Born en Educación – Universidad de San Andrés

Becarios
Mercedes Álvarez 
María Paula Anchepe 
Juan Manuel Duarte 
Marcos Huergo 

Juana Middleton
Juana Ramallo
Estefanía Paula San Martín 
Andrea Alejandra Steievalt 

José María Tejedor 
Florencia Verardo
Víctor Volman 
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Becas escolares 

Becas Fundación Bunge y Born – Fundación Cecilia Grierson 

Becarios
Iván Exequiel Cinquergani
Sol Victoria Di Lernia

Becas Fundación Bunge y Born – Jockey Club

Becarios
Brian Epremián
Iara Epremián
Brenda Lezcano
Milagros Lezcano 
Luca Márquez

Thiago Agustín Márquez
Lautaro Morales
Iván Palomar
Joaquín Palomar
Juan Cruz Palomar

Belén Isabella Peroni
Tomás Ramos
María Rosario Silva

Total Becas de Estudio: 
AR$7.459.487

Total Inversión Social 2018*: 

AR$58.206.703 (*) Incluye otros gastos menores vinculados a 
las iniciativas de inversión social.
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