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A través del Foro para una 
Nueva Política Industrial 

(FONPI), el licenciado Hora-
cio Bossio desarrolla un rol 
fundamental en el Punto de 
Encuentro que da impulso 
a la fabricación nacional de 

medidores autoadministrados. En esta 
entrevista de MI Club Tecnológico, nos 
cuenta cómo fue la organización de la 

exitosa Jornada en Diputados y qué re-
sultados han obtenido hasta ahora, así 

como los próximos pasos a seguir.

¿Cuándo fue la primera vez que 
escuchaste hablar de los medi-
dores autoadministrados?
Trabajé con medidores au-
toadministrados en la década 
del ’80. En esa época, yo hacía 
sistemas de información para 
cooperati vas eléctricas y, como 
vengo de la ingeniería, tenía que 
interiorizarme con una serie de 
cosas… Aparecieron este ti po de 
medidores que, en realidad, no 
eran autoadministrados, sino de 
ti po de sistema prepago. En ese 
momento, se habían importado 
una canti dad importante de estos 
medidores, pero no se colocaron 
en ningún lado. Entonces estuve 
trabajando a ver cómo se podían 
insertar en los sistemas comer-
ciales. En ese momento tuvimos 

el mismo problema que hay hoy: 
no están reglamentados por los 
entes reguladores. Entonces, 
todo lo que está instalado, que es 
bastante, está instalado como si 
fuera un prototi po, una prueba.

O sea que es un tema que viene 
de larga data…
Sí, de muy larga data, más de 30 
años. Los primeros equipos eran 
importados y todavía lo siguen 
siendo. Se esti ma que hoy hay 
más de 500 mil medidores insta-
lados en muchos lugares del país. 
Es una canti dad grande.

¿Cuándo retomaron el tema?
En realidad, el tema lo retoma 
el FONPI (Foro para una Nueva 
Políti ca Industrial), yo parti ci-

po allí desde hace un año. Mi 
primera intención al ingresar al 
Foro fue la de ayudar a un amigo 
que, en el mes de seti embre de 
2014, quería armar un evento en 
el que iban a parti cipar muchas 
personas… De modo que nos 
pusimos de acuerdo para ayudar-
nos. El tema de ese momento era 
apoyar a la industria electrónica 
nacional. Luego de ese evento, 
que fue exitoso, con gente de 
EDENOR nos pusimos de acuerdo 
para impulsar el uso de medido-
res que, ahora sí, se comenzaron 
a llamar autoadministrados y 
que fueron transformándose 
en medidores inteligentes. Esto 
signifi ca: medidores capaces de 
manejar la red de distribución. 
Es decir, en materia tecnológica, 
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hay tres instancias superadoras: 
Una es el prepago, que con una 
tarjeti ta o con algún otro elemen-
to, se puede comprar “pedaci-
tos” de electricidad. En segunda 
instancia, el medidor, además, 
puede hacer algunas 
cosas. Por ejemplo, 
avisarle a la persona 
que está consumiendo 
mucho; o se le pue-
den agregar algunas 
funciones, como un 
botón anti -pánico. La 
tercera instancia sería 
lograr que el medidor 
sea un nodo de la red, 
que le vaya diciendo, 
a la empresa, “acá se 
está gastando mucho” 
o “acá se está gastan-
do poco, aprovecha la 
corriente en otro lado”.

Esto es algo que ya se 
usa en otros países…
Sí. Por ejemplo, en Inglaterra se 
están por cambiar todos los me-
didores por medidores inteligen-
tes. Esta medida fue moti vada, 
especialmente, por la aparición 
del auto eléctrico. Los usuarios 
enchufan el auto en el jardín y, 
en esos momentos, se producen 
inmensos picos de consumo en 
ciertos puntos de la red. Así que 
los medidores pueden adminis-
trar la distribución de la energía, 
para que aquello que no se usa 
en un punto pueda ser redistri-
buido hacia otro punto de la red. 
Volviendo a la Argenti na, la nece-
sidad planteada por EDENOR al 
área del FONPI a la que llamamos 
Punto de Encuentro –donde 
convergen los demandantes 
de tecnología con quienes la 
proveen- fue el puntapié inicial. 
Después se fueron sumando 
otras organizaciones. 

Ellos quieren que los medidores 
se fabriquen acá… 
Justamente, la pregunta inicial 
fue esa: ¿Por qué no los fabrica-
mos acá? En el FONPI tenemos 
una serie de procedimientos que 

nos indican cómo ir avanzando 
para responder a una demanda. 
Esa es mi función dentro del 
FONPI. Luego de que EDENOR 
hizo una presentación formal, 
como tractores de la idea, hemos 
creado el Punto de Encuentro en 
Medidores Autoadministrados 
(PEMA). El PEMA es un espacio 
que comenzó a funcionar en 
enero de 2015 con la idea de ge-
nerar un punto de encuentro de 
característi cas similares a la que, 
en su momento, tuvo la Jornada 
de la Industria Electrónica, en 
septi embre de 2014. 
El objeti vo inicial fue la tracción 
que hizo EDENOR cuando nos 
dijo: “sabemos que estos dispo-
siti vos son necesarios, no sólo en 
Argenti na sino en toda Lati no-
américa. Los estamos importan-
do y, por eso, sería interesante 
fabricarlos acá”. Entonces, había 
que armar un hexágono virtuoso. 
Nos pusimos en contacto con 

empresas capaces de fabricar los 
medidores autoadministrados. 
También tomamos contacto con 
otras empresas de la Provincia de 
Buenos Aires que son distribuido-
ras de energía eléctrica. Durante 

seis meses trabajamos 
en construir ese Punto 
de Encuentro cuyo 
objeti vo fi nal era hacer 
un evento donde se 
reunieran las personas 
que conocen este tema 
y, aplicando la técnica 
del FONPI, llegaran a 
precisiones.

¿Cuántas empresas 
están en condiciones 
de proveer a este 
desarrollo?
A esta cita acudieron 6 
empresas. Hace unas 
semanas, se agregó 
una empresa inter-

nacional, que se comunicó para 
expresar su interés en parti cipar 
en este tema. Como vieron que, 
luego de las jornadas iban dán-
dose hechos, acontecimientos 
que despertaban interés, expre-
saron su intención de parti cipar 
del FONPI. De manera que, en 
los meses que siguen, vamos a 
defi nir cómo será la parti cipación 
de esta empresa en el PEMA. 

Hablemos de la metodología de 
trabajo uti lizada durante la Jor-
nada en realizada en Diputados. 
¿En qué consiste esta metodo-
logía de trabajo y cuáles son sus 
benefi cios?
Desde el inicio, nosotros pensa-
mos en organizar una jornada 
donde podrían parti cipar hasta 
100 personas. Si se reúne tal 
número de personas con la idea 
de tratar un tema específi co, es 
imprescindible que el diálogo 
esté ordenado y el ti empo sea 

“... El objetivo inicial fue la trac-
ción que hizo EDENOR cuando 
nos dijo: “sabemos que estos dis-
positivos son necesarios, no sólo 
en Argentina sino en toda Latino-
américa. Los estamos importando 
y, por eso, sería interesante fabri-
carlos acá”. Entonces, había que 
armar un hexágono virtuoso....
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limitado. En un caso como este, 
quienes asisten no se sientan a 
escuchar y nada más, eso es lo 
más fácil de hacer. Se trata de 
que todos parti cipen, y que esa 
parti cipación se limite a ti empos 
específi cos. Para diseñar la me-
todología, me ayudó Diana Solís, 
una socióloga que es especialista 
en este ti po de intervenciones. 
Ella me ayudó a elegir el método 
preciso que convenía uti lizar en 
este caso. Como yo vengo del 
área de sistemas de información, 
mi especialidad son los siste-
mas propiamente dichos.  (de la 
Teoría de los Sistemas, no de las 
máquinas). Entonces, yo tenía 
una serie de conocimientos y Dia-
na Solís me fue dando precisio-
nes acerca de los recursos a usar 
en cada momento. No inventa-
mos nada. Lo que hicimos fue 
lo mismo que hace alguien que 
produce algo (porque se inven-
tan muy pocas cosas). Nosotros 
fuimos tomando elementos que 
existen, y los fuimos adaptando 
para generar un acontecimiento. 
Contábamos con dos posibilida-
des para organizar esta tarea: 
una es la “lluvia de ideas”, en 
esta modalidad de trabajo todos 
se expresan. La otra posibilidad 
es el método de las tarjetas, que 
es similar a la “lluvia de ideas” 
pero las tarjetas quedan escri-
tas. Nosotros mezclamos las dos 
modalidades de trabajo. 
Después tuvimos que responder 
a la pregunta: ¿Cómo generamos 
discusión sin discuti r? Así que ge-
neramos afi rmaciones. Afi rmacio-
nes sin autor reconocido. No eran 
afi rmaciones del FONPI y tam-
poco del PEMA, ni de ninguno 
de los presentes… sencillamente 
pusimos a los parti cipantes ante 
una afi rmación. Apuntamos a 
tres aspectos del procedimiento: 
¿Se puede fabricar?, ¿Es nece-

sario fabricarlo?, ¿Es necesario 
hacer cambios regulación del ser-
vicio de energía? A este método 
de trabajo lo llamamos: taller. De 
modo que, con este método de 
trabajo, abordamos a los parti ci-
pantes.

¿Igual había alguien que ex-
ponía, que daba una mínima 
referencia sobre el tema que se 
trataba?
Claro, es complicado hacer una 
afi rmación que nadie afi rma, 
sin autor responsable. Nuestra 
respuesta a esa complejidad fue 
presentar un conceptualizador. Es 
alguien que no está allí para 
explicar nada, sino que 
presenta un contexto 
general donde 
queda incluida 
la afi rmación 
que habíamos 
presentado. 
No teníamos 
especial 
interés en 
que la 
afi rma-
ción 
fuera 
aceptada 
o rechazada.
En defi niti va, 
se trataba de 
un dispa-
rador. Esta 
manera de introducir 
una afi rmación es más 
producti va que hacer 
una estadísti ca. 
Luego de que el 
conceptuali-

zador presentaba el contexto, los  
parti cipantes del taller recibían 
una carti lla donde estaba escri-
ta la afi rmación y podía decir si 
estaba de acuerdo, parcialmene 
de acuerdo o en desacuerdo. Así 
íbamos formando una estadísti ca 
sana. La objeción a esta manera 
de presentar el trabajo podría ser 
que habíamos llevado a ese pun-
to a quienes estaban de acuerdo. 
Esa es una opinión válida. Pero 
en realidad eso no sucedió. 
Para complementar esta esta-
dísti ca, cada parti cipante podía 
expresar, en su tarjeta por qué 
estaba, o no, de acuerdo con Teoría de los Sistemas, no de las 

máquinas). Entonces, yo tenía 
una serie de conocimientos y Dia-
na Solís me fue dando precisio-
nes acerca de los recursos a usar 
en cada momento. No inventa-
mos nada. Lo que hicimos fue 
lo mismo que hace alguien que 
produce algo (porque se inven-
tan muy pocas cosas). Nosotros 
fuimos tomando elementos que 
existen, y los fuimos adaptando 
para generar un acontecimiento. 
Contábamos con dos posibilida-
des para organizar esta tarea: 
una es la “lluvia de ideas”, en 
esta modalidad de trabajo todos 
se expresan. La otra posibilidad 
es el método de las tarjetas, que 
es similar a la “lluvia de ideas” 
pero las tarjetas quedan escri-
tas. Nosotros mezclamos las dos 

Después tuvimos que responder 
a la pregunta: ¿Cómo generamos 
discusión sin discuti r? Así que ge-
neramos afi rmaciones. Afi rmacio-
nes sin autor reconocido. No eran 
afi rmaciones del FONPI y tam-
poco del PEMA, ni de ninguno 
de los presentes… sencillamente 
pusimos a los parti cipantes ante 
una afi rmación. Apuntamos a 
tres aspectos del procedimiento: 
¿Se puede fabricar?, ¿Es nece-

Teoría de los Sistemas, no de las presentar un conceptualizador. Es estaba, o no, de acuerdo con Teoría de los Sistemas, no de las 

una serie de conocimientos y Dia-

nes acerca de los recursos a usar 

fuimos tomando elementos que 

para generar un acontecimiento. 
Contábamos con dos posibilida-

esta modalidad de trabajo todos 

es el método de las tarjetas, que 

tas. Nosotros mezclamos las dos 

Después tuvimos que responder 
a la pregunta: ¿Cómo generamos 
discusión sin discuti r? Así que ge-
neramos afi rmaciones. Afi rmacio-
nes sin autor reconocido. No eran 

de los presentes… sencillamente 
pusimos a los parti cipantes ante 

tres aspectos del procedimiento: 

presentar un conceptualizador. Es 
alguien que no está allí para 
explicar nada, sino que 
presenta un contexto 
general donde 
queda incluida 
la afi rmación 
que habíamos 
presentado. 
No teníamos 
especial 
interés en 
que la 
afi rma-
ción 
fuera 
aceptada 
o rechazada. 
En defi niti va, 
se trataba de 
un dispa-
rador. Esta 
manera de introducir 
una afi rmación es más 
producti va que hacer 
una estadísti ca. 
Luego de que el 
conceptuali-

estaba, o no, de acuerdo con 
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la afi rmación presentada. Con 
este paso se complementaba la 
afi rmación anterior. Cuando esta 
acción queda concluida, el resul-
tado es que hay un grupo repre-
sentati vo de personas (todas ellas 
tenían algún punto de contacto 
con el tema tratado) que daban 
su opinión sobre cada uno de los 
tres talleres que representaban el 
núcleo de los medidores autoad-
ministrados. 
Luego de esto, un grupo de per-
sonas tomó esas respuestas, esos 
resultados, los agrupó y buscó 
puntos de coincidencia. 

¿Y funcionó?
Este método lo uti lizamos en las 
dos reuniones que se hicieron. 
Personalmente, lo que me pare-
ció más interesante del método 
es que, al fi nalizar las Jornadas, la 

canti dad de parti cipantes era ma-
yor que la del comienzo. Eso no 
ocurre nunca. Esta era una Jorna-
da larga, por lo general cuando 
es así, ocurre lo contrario… Es 
menor la canti dad de personas 
que están presentes en el cierre. 
Yo, por ejemplo, siempre trato de 
sentarme cerca de la puerta para 
irme lo antes posible (risas). En 
este caso fue diferente. La gente 
se quedaba, porque sentí a que 
formaba parte de lo que ocurría. 
Inclusive, esperó hasta el fi nal 
porque estaba interesada en los 
resultados. 
Eso ocurrió en las dos Jornadas 
que hicimos. Pero en el PEMA, 
este últi mo evento, lo interesante 
fue que nadie votó en contra. Y 
los que optaron por opinar que 
estaban parcialmente de acuerdo 
con la afi rmación del comienzo, 

fue porque esperaban más de lo 
que había dicho el conceptualiza-
dor. Es decir: el tema estuvo bien 
elegido. Podríamos pensar, que 
el método elegido es bueno. Ha 
dado resultado en dos ocasiones 
sucesivas. 

Además del éxito de la jornada 
y las conclusiones, ¿qué otros 
resultados han obtenido?
En primer lugar, me gustaría acla-
rar que el éxito de las jornadas 
se puede atribuir a que antes 
se trabajó mucho. Cada una 
llevó seis meses de preparación. 
Durante ese período de trabajo 
se elaboraron dos documentos 
importantes. Uno de ellos es una 
especie de manual con el predi-
seño del medidor. El documento 
fue elaborado principalmente 
por los demandantes (las em-
presas distribuidoras que esta-
ban presentes), y las empresas 
fabricantes ajustaron un poco ese 
prediseño. 
El otro documento elaborado 
durante el período de trabajo 
previo, lo hemos llamado “Re-
lato”. En él se expresa por qué 
son necesarios estos medidores. 
Eso es muy importante, porque 
durante los más de 30 años que 
pasaron entre el primer medidor 
y el momento actual, los regu-
ladores expresaron un conti nuo 
rechazo a la aplicación de este 
medidor con el argumento 
de: “lo que ustedes quieren es 
cobrarles a lo que no les pueden 
cobrar”.  El “Relato” dice que esto 
es cierto. De alguna manera, la 
empresa quiere cobrar, pero lo 
que se explica en este documen-
to es que la uti lización de estos 
medidores amplía el espectro de 
inclusión social. 

¿Por qué? 
Porque los usuarios que adoptan 
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uno de estos medidores, dejan 
de estar “colgados”, ti enen un 
recibo… Pero ¿Antes no podían 
pagar y ahora sí? La respuesta es 
sencilla: Antes tenían que juntar 
dinero durante dos meses. Ahora, 
las personas económi-
camente marginadas, 
que apenas reúnen 
dinero para los gastos 
del día, con suerte 
para los de la semana, 
pasan a estar registra-
dos de otra manera. 
No es lo mismo tener 
guardados 200 pesos 
durante dos meses, 
hasta el próximo ven-
cimiento de la factura, 
que pagar 20 pesos 
por lo que consumen 
en el momento. Ade-
más, con el medidor 
autoadministrado 
van a tener un recibo. 
Con lo cual pueden ir al banco y 
sacar un crédito, y luego tener 
una tarjeta y muchas otras cosas 
que están incluidas dentro del 
conjunto social. Todo eso queda 
expresado en las ventajas que 
signifi can el ahorro de energía, la 
seguridad, saber que ese medi-
dor corta la energía si no se le 
carga plata. También te corta la 
energía si supera otro ti po de 
límite. Entonces, el famoso alam-
bre alrededor de un ladrillo, que 
además queda prendido invierno 
y verano, ya deja de existi r. Y es 
menos peligroso para el usuario

¿En este documento también es-
tán evaluados los benefi cios que 
traería  el uso de estos medido-
res para la industria nacional? 
Efecti vamente. En el “Relato” se 
habla de las ventajas de tener 
fabricación local, y se evalúa qué 
podemos y qué no podemos 
fabricar.

Con la producción local, ¿serían 
las PyMEs las más benefi ciadas?
Sí. Más que nada las PyMEs. 
Durante todo este ti empo hubo 
algunos intentos de fabricar me-
didores, y algunas PyMEs los han 

fabricado. Lo que hay que tener 
en cuenta, sin embargo, es que 
por ahora no hay una fabricación 
masiva, que mejore la situación 
general de la industria. Eso es lo 
que le interesa al FONPI. Si unos 
chicos que se reúnen e instalan 
una fábrica de medidores en un 
garaje, está muy bien. Pero el 
objeti vo del FONPI es otro: la 
fabricación masiva, que signifi ca 
una mejora de la industria en ge-
neral, donde se llegue a emplear 
mano de obra califi cada. Es decir: 
nada de esto funciona si no se 
incorpora, por ejemplo, mano de 
obra califi cada. 

¿Ustedes evaluaron la etapa 
de instalación y control de los 
medidores?
El problema es que todos consi-
deran al medidor como un apa-
rati to, pero la cosa no termina 
ahí. Pasa por otro lado. Si ponés 
un medidor inteligente, que sea 

capaz de hacer cosas, le tenés 
que transmiti r… por lo tanto 
hay un sistema informáti co, que 
tenés que desarrollar; pero tam-
bién ti ene que haber un sistema 
comercial. Entonces, es mucho 

más que un medidor. 
Es más, en términos de 
diseño y de primera sa-
lida, el entorno del que 
estamos hablando es 
mucho más caro que el 
medidor. Por ejemplo, 
si hacer el prototi po 
del medidor costara 
1 peso, el entorno 
costaría 10 pesos. En 
eso, la evaluación es 
bastante complicada, y 
en este momento está 
en marcha.

Pero, si se logra fabri-
car el medidor autoad-
ministrado en el país, 

¿Quién lo va a conectar? ¿Quién 
lo instala? ¿Quién lo controla?
Eso está legislado. De eso se 
encarga la empresa proveedora 
del servicio eléctrico. En algunos 
casos se considera que el dueño 
del medidor es el usuario, y en 
otros casos se considera que el 
dueño del medidor es la empresa 
proveedora. Normalmente, el 
usuario sólo interviene porque 
sabe que hay un medidor que 
controla el uso que hace de la 
energía eléctrica. 

En pocos meses de trabajo han 
logrado muchos logros concre-
tos y una amplia aceptación de 
la tarea que realizan. ¿Por qué 
piensa que la metodología del 
PEMA puede lograr una solución 
que otros encuentros no han 
logrado?  
¿Por qué funciona? Es una 
pregunta muy difí cil…. Creo que 
porque uti liza un método que 

“... Si ponés un medidor inte-
ligente, que sea capaz de hacer 
cosas, le tenés que transmitir… 
por lo tanto hay un sistema infor-
mático, que tenés que desarrollar; 
pero también tiene que haber un 
sistema comercial. Entonces, es 
mucho más que un medidor. ....
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permite que todos juntos se 
expresen, sin discuti r en vano. 
La discusión es buenísima, a mí 
me encanta, pero esta forma de 
trabajo se orienta a producir y no 
a averiguar quién es el que sabe 
más. Además, evita el debate 
estéril. Quiero decir: cuando se 
reúne una serie de personas, 
habrá tantas ideas positi vas como 
personas estén presentes en 
la reunión. Si para organizar el 
trabajo se uti liza alguna metodo-
logía (cualquiera sea), el método 
consisti rá, primeramente, en fi jar 
un camino. Un método es un 
plan. Habrá que buscar ma-
neras de cumplir ese plan, sin 
salirse de él. 
Si reúne una serie de personas 
en un debate, tan libre como el 
nuestro, sin fi jar reglas de ante-
mano, trabajar un tema se vuel-
ve muy difí cil. Por lo general todo 
desemboca en una discusión, y 
en eso no hay nada malo, pero 
al fi nal de esa discusión proba-
blemente no hayamos obtenido 
un producto fi nal. En 
nuestro caso 
obtuvimos 
un produc-
to fi nal: 
dijimos 
que nos 
interesaba 

esto, que lo vamos a hacer, y que 
vamos a crear un PEMA Tramo 
2 para ver cómo lo vamos a 
desarrollar. Esa fue la estrategia.  
Como allí estábamos todos juntos 
y todos los sectores expusieron 
una opinión positi va, el siguiente 
paso será ver cómo lo hacemos. 

¿Qué implica el PEMA Tramo 2?
Para la reunión del PEMA Tramo 
2 ya tenemos algunas defi nicio-
nes de qué estamos buscando. 
Entonces buscaríamos modos 
de: actuar sobre el Estado para 
obtener apoyo, por ejemplo. Bus-

Cara a Cara con ... Horacio Bossio

consisti rá, primeramente, en fi jar 
un camino. Un método es un 

de: actuar sobre el Estado para 
obtener apoyo, por ejemplo. Bus-un camino. Un método es un 

plan. Habrá que buscar ma-
neras de cumplir ese plan, sin 
salirse de él. 
Si reúne una serie de personas 
en un debate, tan libre como el 
nuestro, sin fi jar reglas de ante-
mano, trabajar un tema se vuel-
ve muy difí cil. Por lo general todo 
desemboca en una discusión, y 
en eso no hay nada malo, pero 
al fi nal de esa discusión proba-
blemente no hayamos obtenido 
un producto fi nal. En 
nuestro caso 
obtuvimos 
un produc-
to fi nal: 
dijimos 
que nos 
interesaba 

obtener apoyo, por ejemplo. Bus-

caríamos cómo actuar sobre las 
empresas para defi nir cuáles son, 
cómo se juntan, qué hace cada 
una. Nos propondríamos actuar 
sobre los Entes Reguladores. Este 
últi mo es un tema fundamental. 
Los Entes Reguladores se pasaron 
30 años diciendo lo que no se 
puede hacer. Pero poco ti empo 
después de fi nalizar nuestro 
PEMA, la Asociación de Entes 
Reguladores (ADERE) nos invitó a 
parti cipar de un encuentro sobre 
el tema de medidores prepagos. 

Es decir, que lo que hicieron tuvo 
mucha repercusión…
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No sólo eso. Nombraron re-
presentante para trabajar en el 
PEMA Tramo 2. Claro, hay Entes 
Reguladores que siguen diciendo 
que no quieren eso. Habrá algún 
otro que quiere seguir importan-
do. Pero, en realidad, el espectro 
ha cambiado. Hay un generador 
de resoluciones que, ni bien 
terminó el PEMA, citó a tratar del 
tema e impulsar los cambios para 
que esto pueda funcionar. Es 
evidente que habiendo reunido 
todas las partes involucradas, 
y como la reunión tuvo buenas 
repercusiones por parte de los 
parti cipantes de la reunión (Esta-
do, empresarios, demandantes, 
ingenieros), los que están regu-
lando prestaron atención. 

Bueno, pero el trabajo que se 
proponen realizar es la largo 
plazo, va a llevar su ti empo…
Preparar las condiciones para 
generar un prototi po y poner 
el plan en marcha llevará más 
de 6 meses. En el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología, también 
en Industria, ti enen planes de 
fomento establecidos para llevar 
adelante esta tarea, que además 
mueve una importante canti -
dad de dinero. Este trabajo hay 
que hacerlo para que, cuando 
alguien comprenda la importan-
cia del trabajo, decida hacer una 
inversión en esta tarea. En eso 
estamos. El PEMA Tramo 2 está 
estructurado en comisiones de 
trabajo. Cada comisión ti ene un 
delegado que prepara el encuen-
tro de su comisión con el PEMA. 
A su vez, PEMA se relaciona con 
FONPI. Así se organiza. Hay una 
Comisión de Diseño Técnico, una 
Comisión de Diseño Funcional, 
una Comisión de Finanzas (que 
busca responder a la pregunta 
¿Cómo se fi nancia esto?). En la 
Comisión de Regulación parti ci-

pan representantes de los Entes 
Reguladores. Hay también una 
Comisión de Controles Internos 
que se involucra con determinar 
las especifi caciones que deberían 
tener los medidores. 

¿Qué importancia tuvo el en-
cuentro con el Papa Francisco? 
Yo creo que causa impacto que 
una personalidad que está en el 
candelero mundial se interese 
en la tarea del FONPI en general, 
y del PEMA en parti cular. Tengo 
que reconocer que, cuando Jorge 

Zaccagnini le mostró al Papa los 
documentos de esta iniciati va, 
realizó un acto políti co impor-
tantí simo. No se trata de una 
personalidad cualquiera. No es 
una autoridad nacional, a la que 
alguno de nosotros podría cono-
cer. El Papa es una fi gura interna-
cional, de primer nivel, que dice: 
“esto es lo que hay que hacer”. 
Quienes conozcan la opinión del 
Papa sobre este tema prestarán 
atención, más allá de cuál pueda 
ser su religión o su posición 
políti ca.§
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