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LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL EXTRANJERA 
DE LOS PAISES LATINOAMERJCA'NOS: CARACTERISTICAS 
GENERALES DE PROBLEMAS Y SUGERENCIAS PARA LA ACCIOI\! 

Division de Desarrollo 
Industrial - CEPAL 

I. INTRODUCOION 

En este documento se pretende haeer una resefia de las caeacteristlcas 
generales de la transferencia de Ia tecnologia industrial hacia los paises Iatino
americanos, identificar los problemas que este proceso racarrea y adelaritar al
gunas sugerericias eon respecto a las acetones que parecerian pertinentespara 
Iograr una mayor eficiencia en la transrerencia de estos conocimientos. Be ha 
considerado comveniente, en primer termtno, definir el concept., de tecnologia 
y enumerar los canales de transferencia a fin de dejar en claro 10 que en este 
trabajo se entiende al referirse a estes termlnos, 

Por tecnologia se entiends el conjunto muy amplio y variado de conoci
mientos requerldos paa-a una cierta produccion 0 servlclo industrial y que van 
desde los estudios Ide mercado y de factibilidad hasta los rajustes de operaciones 
y puesta a punt., de 131 produccron, pasandc ,por etapas que se relacionan con 
conoclmientos muy especlalizad'os como el examen y seleccion de los procesos, 
Jocalizacion, provecto definitivo, contratacion deequipos e instalacion, etc. Es,te 
coniunto de conoctmientos esta constituldo por elementos que pcdrian clast
ncarso de la slgulente manera: 1) 

a) Corioclmientos tecntcos necesarros en Ia rase de preinversion y de cons
trucci6n 
I) Para realizar estudlos de viabflldad e investlgacion de mercados pre

vios ala Inversion: 
Il) Paea determinar las tecnlcas dlspcnlbles para fabricar el producto 

de que se trate e Identlrtcar las mas apropiadae; 
iii) ['lara proyectar las nuevas iinstal'aciones de produccion, lmcluido el dl

seno de la ,planta y la. seleccion de Ia maqulnarta; 
iv) Paraconstruir la plantae instarar el equlpo; 
v) Para seleccionar Ira tecnologra del proceso, 

b) Conoclmientos tecntcos necesarlosen la rsse de explotacion 

I) Para admlnistrar y explotar las mstalaeiones de produccion: 
Il) Para comercializar los productos: 
iii) Para mejorar Ia eticlencia de los procesos utilizados. 

lJ "Conductos y mecanismos para la transmisi6n de conocimientos tecno16gicos de los 

paises desarrollados a los paises en desarrollo" (UNCTAD, TD/B/AC.n/5, pag. 7). 
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,En consecuencta, dependiendo de los conocimientos dlsponibles en ma
nos de las empresas 0 del media en que ellas operaran, las necesidades tecnol6
gicas del exterior podran variar desde un contrato amplio, tipo "llave en mano", 
para todo el proyecto, ineluida 'la entrega de Ia planta en operaci6n, a la cam
pra de una que otra tecnica aislana dentro de laamplia var.edad de requeri
mientos. En cuanto a los. canales 0 las farmas de transrerencla eXlste tamolen 
una amplia gama de variantes, las que, para facilitar el analisls, podrian clasi
fiearse de 131 manera siguiemte: 

a) Publicaciones, documentos e mrorrrres: 
b)Compra de muestras del producto que tiene mcorporadas a la teenologia 

deseada: 
e) Compra de instalaclones, bienes de equlpo y maqutnarlas, incluidos los 

servicios teenicos: 
d) 'Empleo de expertos a consultores; 
e) tAeue.rdoeontraetua'l para Ia transrerencia de teenologia: 

i) parael otorgamiento de toda la gama de conocimientos tecnicos: 
ii) para.-el otorgamiento de conocimientos tecnicos especificos: 
iii) para el otorgamtento de Iicsncias para hacer uso de las patentes: 

tv) para el otorgamiento de lieeneias para haeer usn de las mareas regis
tradas; 

v) comoinacion de in, iii) Y iv) , 
f) Inverslon direeta con otorgamiento de tecnologia. 

1.) Establecimiento de una ernpresa con capital mixto, nacional y extran
jero; 

di) Estableeimiento de una subsidiarla local de una empresa extranjero, 

IT. LA :rv1AGNITU,D 'DE LtA 'liRiANISIDERENiCIA Y SUS REcSlJL:I1ADOS 

Debido a la carencia 0 a Ia debil capacldad creativa local, la transrerencta 
de la tecnologta del exterior es una forma muy 'impor.tante para adquirdr la tee
nologia necesaria parael desarrollo industrial de los paises Iatrnoamericanos. 
Las ctfras disponibles. para America Latma, aunque rragmentarras, permiten 
sefialar 'que durante la decada de los 6.0, el flujo de tecnologia externa desde 
los parses dndustriallzados a; lcs paises Iatmoamertcanos se ha incrementado 
nrmemente, slguiendo muy de cerca el desarrollo de las Industrias manufaetu
reras. Abase de estlmaciones, se puede sefialar que durante 105' afios 19'64 a 
1968, las transacciones mundiales (sin incluir los paises socialistas) para Ia ad
qutsicton de tecnologia, considerando solamente los acuerdos contractuales, au
mentaron de 1,6t2Q mlllones a 263'0 millones de dolarss, de las cuales correspon
den a Latlnoamerica 2500 y 5,00 mtllcnes de dolares respectivamente. 2) 

El manto de estospagos esta 'indlcando que el flujo de teenologia axtran
jera con destino a los paises latinoamerlcanoe esta creclendo iI'::lipidamente (en 

2/ America Latina y 1a Tercera Reunion de UNCTAD (E/CN.12/932jAdd.1, pag. 4). 
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1964 la partictpacion de America Latin'a era de alrededor de un 15 par ciento 
del cornercio muridial, frerite a. casi20 por ciento que represenco en 1963). Fren~ 

te 'a esta obserwaciorn de conjunto, lOiS. paises presentan desde luego situactones. 
particulares pew, en general" los gastcsen tecnologia se relacionan muy es
trecharnente can 1';], dlmension de sus economias y el gradode desarrollo al
canzado. Asi, porejemplo, Argentina, Brasil y Mexico, que representan cerca 
del 70 porciento del producto bruto Iatinoamerlcano, absorben alga mas del 
60 por cienao del gasto regional en tecnologia. Mas aun, se ver'ifica en estes 
paises, como se puede apreciar en el cuad'ro 1, que 81 desembolso POl' concepto 
de tmportacion de tecnologia expresado como proporc.on del producto Interno 
oruto, representa una cifra igual a superior a la que muestran paises como J'a
pori, que han debido recurir a la rmportacion masiva de tecnologia extranjera 
para abcrdar su desarrollo Industrlal, Sin embargo, es necesario aclarar que
en este pais, como en los demas paises mdustriallzados, la lnvestlgacion y el 
desarrollo experimental (I y D) acusa magnitudes importantes que hacen apa
recer el gasto tecnologtco total varias veces superior al que representa la sola 
importacion de tecnologia, cosa que no ocurre en los paises latmcamericanos 
en donrie Ia tecnolcgia importada representa una parte sustancial del imsumo 
tecnologico total, Basta sefialar a1 respeotr, queen Amercia Latina el gasto 
total de tecnologia alcanza al 0.3'5 - 0.40 par cierito del monto total de los bienes 
y ssrvlclos produeldos, en ctrcunstanctas que en Estados Unldos, Reino Unido, 
Francia, Alemania y Japan esta ·cUra se sttua entreel 2 y 3: por clento. 

Este dlstanctamiento refleja en buena medida '81 reeraso tecnologico de 
la region. Sin smoargoven .termtnos reales,esta situacion puede ser -aam mas 
crrtrea POl' cuanto, dadas las condiciones actuales de Ia comerctallaacion de tec-. 
nclogra extranjera y lacarencia 0 ctebil'idad de la actividad local de in:vestiga.
cion y desarrollo experimental, exlsts la ccnvlcclon de que Ia afluencia de eo
noctmientos tecnologtcos no produce en Ia Industria los beneftctos que cabrfa 
esperar, mas aun, estes se yen reducidos por Ta .inrluencia de algunos ractores, 
entre elIas: 

el pago de la tecnologia extranjera se esta convirtiendo en un grava-· 
men cada vez mas alto en 081 balance de pages: 
los canales de transterencia corrientemente utilizados tienden a per-. 
petuar la dependencia tecnologtca de la fuente externa, en lugar de au-. 
rnentar el potencial .tecnologtco nacional: 
en general la tecnologia, extramera contribuye a roreaiecer la eapacr
d'ad productiva de la eccnomia riaclonal, pero ,frecuentemente se con-. 
vierte en un factor de, aumento de los 'costas de produccion: 
Ia rtecnoJogia transferida no contribuye siempre a la expans~on de las 
exportaclones de productos manufacturados, 0 10 hace en eseasa me

dida; 
la tecnologia Importada es :3, menudo incoIDiPatible con l,as condidones 
locales, 10 que se ,traduce en desniveles' en las actividades productivas 
y en alto costa s,oeial. 3) 

3/ Op. cit., piig. 411. 
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Cuadra 1 
;pAGO POiR LA TRANSiFEiRENOIJA DE 'I1EONOLOGIA EXTRA:NJEiRA 

EN ALGUNOS P,A]SElS LATINOAMElRIOANOS EN 1969 

Monto del Producto Producclon 
pago (P) bruto P/PBI industrial ,PIPI 

(miles .de interno X 100 (,PI) X 100 

dclares) (PBI) (millones 
(millones de 

de dolares) f 
dolares) f 

Argentina 127 700 a 23 843 0.53 8 408 1.51 
Brasil 90 785 b 30 862 0.29 6 885 1.32 

.Mexlco 67' 200 c 32 287 0.21 7 483 0.90 
,Chile 8, 203 d' 5 692 0.14 1 490 0.55 
Colombia 10 960 a 7 674 0.14 1 405 0.78 
Guatemala 1 812 e 1 725 0.11 231 0.78 
Honduras 2'60 e 544 0.05 77 0.34 
Cosh Rica 642 e 887 0.07 1711 0.38 

Japon g (1965) 167 000 88300 0.19 25 '537 0.65 
(1989) .345, 000 173400 0.20 51 352 0.67 

a/ UNG'DAD, Major issues in transfer of technojogy to developing countries 
('I1D/B/AJC.11jlO/Add.1), 21 December 1972. 

obi Annual reports of the Central Bank of Brazil, 1971. 

c/ Secretaria de Hacienda y Credito Publtco, "Analisls de la declaracion fis
calefe laaempresas radicadas en Mexico". 

,0./ CORro, Analisls del censo de contratos de regalias efectuado en Chile. 
el Gert Rosenthal, The impact of direct foreign investment in the Central 

American Common Market. 

f! Dlvision de Estadisticas de OERA[,. 

g/Esrtadistica oficial del Mln'lsterio de ComercioLnternacional e Industria y 

Oficina de Ciencia y Tecnologia de J,apon. 

La contradiccion entre la creciente .necesidad de tecnologta pa,ra el desa

-rrono industrial y los resultados poco satisfactorios de su comercializaclon plan. 

tean un problema crucial para los paises de ,America Latina, Oonscientes jde 

-esta situacion, varioade esospaises, sea en forma individual, sea en forma con

junta, a traves de agrupaciones subregiomales,estan adoptando una serie de 

medidas tendientes a la rormulacton, en ultimoferrnmo, de una politica de de

sarrollo tecnologico cuya idea central no .9610 seria mejorar las condiclones ac. 
>tuales de transfe,renC'ia en cuanto acosta y a seleccion de acuerdn con las prlo

-rldades y objetivoiS de su desarrollo economlco y social sino, de manera muy 

destacada, avanzaren 10 que 1P0dria llamarse la sustituclon de la tecnolcgia 

importada con el consigutente refuerzo de Ia tnvestsgacton local yefe la infraes
tructura cientinco-tecnologtca. 
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Una parte sustanclal del gasto .tecnologico del sector industrial provlerie 
de las ramas quimica (incluidos derivados del petr61eo y del carbon, caueho y 
plasticos) y metalmecanica Oncluida Ia maquinaria ,en general y los equipcs de 
transporte). La participaci6n relativa de estas ramas varia, desde luego, con el 
nlvel de desarrollo yel grade d'e industrlalizaclon de los ,paises de la region, pe
ro por 10 que las cifras del cuadro 2 expresan, se iPuede suponer una tendsncia 
crecients en las necesidades de conocimlentos tecmcos pam estas ramas indus
triales, tanto per sus propias caracteristicas de dinamismo y constante evolu
cion tecno16gica, como por el riecho de que su desarrollo tiene alta prioridad en 
los planes nacionales y subregionales de desarrollo. En este sentido, Ia distri 
buclon del gasto Itecnologico enel Brasil, compaeativamente Con la de Mexico 
y Chile, es bastante Ilustrativa al respecto. Por 10 demas, este €IS un necno que 
tambien se verifica muyclaramente en los paises tndustnalizadoxnn donde la 
tecnologia quimica y metalmecantca representan entre el 50 y el 75% de las ne
cesidades tnt-ales. 

E8trechamente vinculado con Ia demanda de tecnologia -partdcularmente 
cuando-ella se cuantifica en terminos de valor 0 de costo- estan desde Iuego, en
tre ctros, todos los aspectos qU2 se relacionan can el pais de origen de 1a tecnolo
gia, las condiciones contractuales de su adqu'lsicion y transterencia, su caracter 
de patentada 0 no, la capacidad tecnica y el poder de negociacion de las partes 
contratantes. 

Cuadro 2 
Dl!STRIBUOION DE LOS HA:GOS POR 'I1RAiNiSF1EREiNCLA DE TEIONOLOGIA
 

EN BRAiSlIlL, MEXIiCO Y CHIDE, 196G
 
(Porcentajes)
 

Brasil Mexico Chile 

3l. Allmentos, bebidas y tabaco 4.1 8.3 35.9 
32. TextiI, vestuario y calzado 2.8 7.2 4.5 
33. Macfera y muebles 0.3 
34. Papel y productos de papel 1.4 2.7 2.7 
35. Quimica, derivados del petr6leo 

y carbon 16.7 26.3 19.6 

36. l\finerales no metaltcos 2.2 3.0 2.5 

37. Metaltcas basicas 5.5 4.7 8.8 

38. Mebalmecanlca y maquinarta 61.2 3,6.8 25.4 

39. Diversas 6.1 11.0 0.3 
Total 100.0 100.0 100.0 

Fuentes:	 Brasil: CEFAL, "La transferencia de tecnologia en el desarrollo industrial del Bra

sil (E/CN.12/937>. 

Mexico: Secretaria de Hacienda y Credito Publico, "Informe de gastos y patentes" 

y "Royalties", Mexico, 1969. 

Chile, Eduardo Acevedo y Hector Vergara, algunos antecedentes sobre la concen

tracion, participaci6n extranjera y transferencia en la industria manufacturera chi

lena, Santiago, Chile, 1970. 
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En relaclon con 10 prfmero, no existen antecedentes surictentes como pa
ra pronunclarse sobre las ventajasen cuanto al coste que se obtendria al ad
quirir una misma tecnologia en un lugar 0 en otro. Pero si puede sefralarse
que la practica de recurrir d-e manera preferente y sistematica a una 0 a unas 
pocas fuentes sin considerar las alternattves que podrian obtenerse de otras, 
constituye POl' delta urr-elemento importamte en laelevaci6n tanto del costo 
de adquislcion de la tecnologia, como del .resultante de su apNcacion. En el cua
dro 3 o:e dan algunas cifras sabre la dtstribucion de los pages ;de transterenela 
de tecnologia POl' pais. de origen, Aunque estes antecedentes no bastan para 
rormularconclusiones respecto de ta sttuacion regional, las preferencias que se
manttiastan en los dos paises es bien posible que sean .representativas de la si 
tuaci6n latinoamerlcaria, ya que ellas en gran medida responden al origen de 
los prestamos y de las mvers.cnes extranjeras y a ra especlalizacion internacio
nal vigente en cuarito al desarrollo tecnologico de los dlstrntos sectores de' Ia 
industria. IEste ultimo factor, sin embargo, debe adquirir mayor significacion 
en estados mas avamzad'os de desarrollo industrial como seria el caso del Brasil,. 
en doride la mayor dlverslficacion de Ia estructura de su producclon y de la in
dustria demanda una variedad cada vez mayor de tecnologras mas especializadas.. 

ouadro 3 

DISTRffiUCION ,POR iPlA!IiSiES DiE ORIGEN DE LOS PAJGOS POR OOiNCEPTO 

iDE TlRiANSFERJENrCrA oDE TElCNOLOGrA 

(Porcentajes) 

Es<tructura 
Chile Brasil mundial 
(1969) (1965-1969) (19'64) 

Estad'o.s Un'ides 44.5 3,1.4 57.0 
Alemanra occident-al 3.7 3,1.1 6.0 
Fra>ncia 2.2 8.5 5.0 
sutza 30.0 5.7 oaj 
Reine Unido 6.1 3.5 12.0 
Otros 13.5 19.8 20.0 

Total lOO.O 100.0 100.0 

Fuente:	 Chile: CORFO, Censo de regalias, 

Brasil: CEPAL, La transferencia de tecnologia en el desarrollo industrial del Bra

sil (E/CN.12j937) , Nuno de Figueiredo. Estructura mundial: CEPAL, Sistema in

dustrial y exportaci6n de manufacturas: Analisis de la experiencia brasilefia, Fer

nando Fajnzylber, noviembre de 1970. 
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La impor.tancia de los 'Esltados Uinldos como proveedor de tecnologias no 
-solo to'e nrantriesta en los paises latinoamericanos sino tambten 'en el orden 
mundial. iNo obstante, las Informaciories disponibles para el Brasil revelan una 
cierta tendencia declinante de la importancia deese pais en los ultimos afios 
y el surgimlento de otros como Alemania Occidental y el Japan, 10 que en cierta 
forma responde a los argumentos ya sefialados rpero iPocfria ser tamblen que ias 
medidas queel Brasil ha comenzado a adcptar en materia de tecnologia 10 ha
yan llevado a examinar las alternativas mas favorables que otrecerian otras ruen, 
tes, Como dato Ilustratlvo es Interesante destacar Ia Importancia que Itiene en 
este pais el orlgen de la Ite·cnologia segun las necesidades de las ramas indus
triales 4). Los Estados Unidos sumtnistran e1 100% de la tecnclogia para Ia 
industria d'el tabaco, el 99,.6% para la industria de transrormadores, el 98.1% pa
ra la industria edltora y grafica, el 97.9% para la de motores electricos, el 96.7% 
para la industria de material rerrovtarto, el 9'6.7% para la de cueros y pieles, el 
90.1% para la industria de equipos para movilizacron interna, el 82.5% para Ia 
industria de papeles y caztones y entre el 30 y el 40 % para las Industrlas side
.rurgtca, de partes no electricas para automoviles, de materias primas petroqui
micas y de productos alimenticios. A su vez la Republica Federal de Alemania 
.se destaca en maqu'lnas-herramientas (85.6%), vehiculos (83.3%), partes elec
trlcas para la Industrla automotriz (76.8% )y productos quimicos inorganicos 
(48.4%), El Ja.pan, por su parte, predominaen maqulnaria textil y sus com
ponentes (79.8%) y metalurgia de los no ferrosos (61.5%). 

ill. Li'\.S CONJDIIOIONES aYE LA TRAiNlSFIEJRElNCIA Y SUS ]MBL]OACIONES 

En 10 que toea a las condiciones contractuales de la transterencla, son bien 
conocidas las clasulas que se rncluyen en la gran mayoria de los contratos y 

cue tienen influencia negativa sobreelcosto de Ia transrerencta. -Entre ellas 
cabe mcncionar aquellas que imponen al benericiarro Ia obligacion de comprar 
e1 equipo, las materias primas 0 los productos intermedios 0 semi-manuractu
rados directamente del Iicenciador 0< de las fuentes queel indique, y las que l'l

.mttan 0 impiden las poslbles exportacicnes permitiend'o, a 10 sumo, la exporta
cion a deterrntnadas areas. lEn esto obviamente ,entra tambien en [uego el tipo 
de propiedad de la empresa benericlarla. A;s,i, por ejemplo, de los 457 contratos 
.evaluados 'en '21 caso de los paises del Acuerdo de Cartagena 5), 317 0 sea el 
77%, prohibian totalmente la exportacion del pais beneficiario y solamente 
20.5% la autorizaban a areas limitadas. 6), En cuanto .3;} origen de Ia firma 
'benefictarla, las prohfbielones de exportar atectaban al 79% de los contratos 

4/ CEPAL, La transferencia de tecnologia en el desarrollo industrial del Brasil. 

(EjCN.12/937) . 

:51 C.V. Vaitsos, El proceso de comercializaci6n de la tecnologia en el Pacto Andino. 

J!J/ .En el Japan, los contratos con prohibici6n total de exportaci6n representan una cifra 

estable en torno al 53%, que en buena medida responden al poder de negociacion res

Jlaldado per el Gobierno. 
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con firmas de origen extranjero y al 912%cfe las totalrnente locales. Sin embar
go, esta mayor liberaltdad con las subsidiarias de las firmas Iicencladoras carece: 
de mayor valor ya que sus pcliticas de producclon y ventas las fija la casa rna
triz. 

EI caracterde patentado 0 no delconocimiento tecnicc tiene, sin lugar a. 
dudas, un erecto evidente soore el costo de la 'trans,ferencia, como corisecuencia 
del dominic 0 de laexclusivicrad que una 0 unas pocas empresas puedan tener
sobre determinada tecnologia. Pero al margen de esta conslderacion, el monte 
queen uno u otro caso se debera pagar deperidera en buena medida de Ia capa
cidad tecnica y del poder de negociacion de las partes contratantes. Y esta es 
una limitacion manifiesta, en geneml,d'e los palses latinoamerlcanos y que 
tiene au origenen 10 sefialadc antertormente respecto a la debilidad del sistema. 
regional de investtgaclon ·tecnologica y desarrollo. 

iReagrupando los conoctmientos tecnologicos por tipo de prestaclon 0 mo
dalidad de la transferencia es Interesarrte destacar los resultados cbtenidos err. 
el Brasil en un estudio reciente 7) segurrel cualel 61B% de la totalidad' de los 
pagos al exterior por concepto de transrerencia corresponds a contratos de asis
tencia tecntca, el 12.2% a servicios de mgenieria, el 9% 'a ltcencias de Tabrica
clan 0 usa de patente 0 arnbas cosas.el 6.1% al pago de concesiones para el 
uso ide marcas Y el 4:7% restarnte se utiliza para la elabor,acion de proyectos, com
pletos, 

Par su parte, el poder negociador de' una ernpresa esta muy vlnculado con 
su tamafio e Importancia pero de manera muyespecial, can su nivel tecnico, err 
particular eon su capacidad de Investlgaclon tecnologica y desarrollo experimen
tal y con su forma de propiedad. Estas ultimas condiciones no son del todo fa
forables en America Latina y constituyen quiza una de su rrrayores limitaciones, 
a la vez queconforman una srtuacion que solo podrta mejorarse en el medianc 
y largo plazo. Esto es particularmente cterto en 10 que respscta a la Investi
gacion tecnologica y al desarrollo 'experimental por 10 costoso y demorado que 
resulta crear y desarrollar eftclentemente ,este servicio. 'Ea:1 10 que toea a la, 
forma de propledad de las empresas son Uus.trativas las cifras obtenidas en eI 
Brasil en el estudio menclonado anteriormente. ·En efecto, de la totalrdad de 
los pagos' al exterior per coricepto de tranererencia de tecnologia, el 7\3.5% co
rrespondlo a empresas extranjeras, y de este el 51.2% fue suscrito par empre
sas filiales 0 asociadas 0 de ambos -tipos y soloeI22,3% Io.-represerstaron las 
empresas extranjeras md'ependientes, Las empresas naclonales participaron con. 
un 26.5% del total 8l. Si se considera que las empresas nacionales no son pre

7/ CEPAL, Gp. cit. 

8/ EI estudio Algunos antecedentes sobre concentracion, de la participaci6n extranjera 

y transferencia tecnologica en Chile, de Eduardo Acevedo y Hector Vergara, muestra 

tambien que en este pais las empresas de capital extranjero bajo acuerdos contractua

les para transferencia de tecnologia obtuvieron el 57.4% de la produccion de la indus

tria manufacturera y que el numero de contratos en manos de estas ernpresas alcanza

ron el 53.4% del total, exceptuando las pequefias empresas cuyas ventas brutas en 1968 

no alcanzaron a 10 millones de escudos. 
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cisamente las que estan en mejor ipie de rieguciacion per razcnes obvias y que' 
una proporclon muy sustancial de las remesas corresponden a importaci6n de 
tecnologia de ias filiales 0 asociadas desde sus matrices, proporcion que por 10 
demas muestra una clara tendencla de crecimiento, se puede concluir que el 
mejoramiento de la posici6n negociadora de la industriaes tarea de vastas pro-: 
porclcries que Impliea tod'o uneamoro de la estructura vtgente. Mas aun, se pu
do comprobar enesta misma oportunidad que los pagos por contrato efec
tuados por las filiales 0 empresas asociadas a las matrices son en promedio, ocho 
veces superiores a los pagosefectuados par las empresas nacionales y mas de cua
tro veces superiores a Ios efectuados por las empresas extranjeras que no tieneni 
vinculos de propiedad con la cedents externa de tecnologia, 

otra constatacion interesants de ese trabajo que vale la pena destacar 
se refiere a la dtrerente participac-i6n relativa de las ernpresas nacicnales y ex
tranieras de cada sector de la industria. Contrariamente a 10 que era dable es
perar en el sentido de que una mayor participaci6n de las mverstones extran
[eras deberia estar asociada a menoreagastos en tecnolo.gia extern-a, ya que se 
supons que este tlpo de inversion suele ser consideradocomo un Instrumento 
valioso de transmisi6n de conocimientos tecnicos del exterior, se pudo verifi
car una relaci6n inversa. En erecto, y pese a que Ia leglslacion brasilefia prohi
be suscrtblr acuerdos de licenciapara la utilzaclon de patentes y marcas comer
clales entre empresas radicadas en el pais y sus respectlvas casas matrtces en 
el exterior, se cornprobo que son mayores los pages de tecnolcgia externa en las
ramas mdustriales en que predominaban las empresas extranjeras, 

AJparte de la inversion directaextranjera, 100s acuerdos contractuales en
tre empresas nacionales y empresas extranjeras constituye otro canal importan
te de transrerencta para Ia industria latlnoamericana. En los paises industrtalt
zados estes acuerdos se encuentran vinculados generalmente a Ia conces.cn de 
licencia parae! usa de una patente especifica 0 a la transferencia de un conoci
mlento tecnico muy particular 10 que requiere, desde luego, un elevado nivel tee
nico de parte de Ia empresa receptora. En America Latina, en cambia, este tipo 
de convenio eucre, por 10 general, Ia transferencia de una ampila gama de cono
clmlentos tecnclogicos de parte de Ia empress del exterior llegando, en el caso 
extreme, a 10 que se denomina como acuerdo "llave en mano", Afortunadamente 
este tipo de acuerdo no ,es muy frecuente en Ia region y los contratos parcia
les van ganando terreno aunque todavia, dependiendo 'por supuesto del grado de 
desarrollo, incluyen una parte importanted'e1 conjunto de conocimlentos, 

Es evldente que la ,tran.sferencia de tecnologia a traves de acuerdos en
tre empresas riaclonales y extrarujeras, exceptuando los "Ilave en mana", son tan
to mas Ibeneficiosos para el pais receptor mientras masespecinco 0 restrtngido' 
sea el conoclmiento que es materia de transferencia. Y esto es asi porque ella 
permlts diverslflcar las fuentes de abastecimiento de tecnologia y con ella dis
minuir el costa de la transf1el'encia y ampliar la gama de al,termaltivas que per-
mita una mejor selecc'i6n de 'aquella mas adecuada '3; las ·condicione.s la-cales': 
Asimismo, esta modaHdad' de ;transferencia permite un mejor aprorvechamient-o· 
de las capacidades nacionale-s y e.stimula la actividad del !prais en investi.gaci6n 
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)j desarrollo experimental. St11 embargo, este rnecanlsmo de transrerencla exl
.ge de 13 empresa naclonal una elevada capacidad te,cnica para integrar en un 
solo proyecto industrlalcaherente Ias di,~tintas .tecnologias ,provenientes de dis. 
tintas fuentes y a la vez, un ruerte poder de megoclacion, condiciones est-as que, 
'como se na visto,constituyen un punta debil de Ia industria latmoamericana, 
ruzon par lacual los contratos especiflcos 0 restrtngtdos no son todavia muy 
frecuentes en la region, 

Esta multitud desttuactones de mdoje tan variada a que da lugar la de
ruanda de tecnologia y en particular aquella parte -la mas importante en Ame
rica Latina- que se abastece del exterior, hace que el problema tecnologico al
cance magnitudes muy grandes y a la vez .de elevad'a complejldad y manejo. 
Si bien es cierto que el meiorarniento de laacondiclones comerciales de la trans
terencta y un acceso maYOT a las tecnologias dlsponlbles enel mercado mundial 
redundaria en un beneficia tmportants para la region, no es menus cierto que 
e1 grueso del esfuerzo recae en medida sustancialen los propios paises por la r2S
ponsabilidad que a ellos atafie dettmr sus objetivos, priortdades y metas de de
sarrollo economico yen particular, de su sector industrial ,conel cual la teeno
Iogia tlene estrechas vinculaciones de dependencia. Pensar unicamente en 
tecnologia en forma alslada es, indudablemente, un punta de partida equivocado 
que adernas puede conducir a situaclones que no .tienen solucion muydeJinida 
o que resultam demasiado ccstosas 0, simplernente, que no reportan los henefi
ciosque el mstrumento tecnologlco es capaz de proporcionaccuando se Ie ma
r.eja adecuadamente y en f uncton de objetivos rnuy precisos. 

IV. ,SUGERENCLIIJSBARA UNA POLFFLOA !DE TRANSIF:ER'EINCIA 

A pesar de que la tecnologiaextranjera es la fuente mas importante de 
abastecimiento de America Latina en materia de tecnologia industrial, hasts 
afios muy .recientes los paises latinoamertcanos no riabian .tenido la preocupa
cion de formular una politica explicita para la transferencia de 103 conocimien
tos tecnicos del exterior y para promover el desarrollo tecnologico local. Es 
cierto que en algunos paises, como per ejemplo 081 Brasil, se encuentran en vi
genera desde haceun cierto ttempo dtsposiclones, prtncipalmente tiscales y cam
biarias, que regtstran y regulan la entrada de capital extraniero y que de cierta 
rorma conuicionan tamoien elproceso de rtrausferencia de tecnologia que por 
10 general se haconsiderado como un simple aspecto subsidlario del regimen 
de los eapitales extranjeroe, 8in embargo,e.stas dlsposiciones no reneran cla

.ramente orlentaciones 0 preocupaciones especificas sabre Ia tecnologia en si 
misma ni, menos aun, como Instrumento de una pclitdca de desarrollo Industrial. 

A fines de ladecad'a :pasada se comienza a manifeatar, en varies paises, 
la preocupacion par el tema y se adoptan dlversas acetones tendientes al estable
cimiento de una poljtica y su correspondiente instrumentaclon, que conduzca 
hacia' una efectiva transferencia de los conocimientos del exterior y acelere la 
.investtgacion y el desarrollo experimental local dentro de los objativos que se 
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plantean para el desarrollo econ6mico en general como de los sectores, en par
ticuar el industrial. Asi, por ejernplo, se establecs en la Argentina el "Registro 
Nacicrial para Llcericla y Contra.tos' de Transeferencia de Teonolcgias", como 
un rnecan.sm., para gular y controlar la 'importacion de .tecnologia can dlspo
slclones e:.o{Jecific'a.s, entre otras, respecto a los costos y las condiciones, contrac
tuales 6.'e Ia transrerencia de acuerdo con el Interes naclonal, a la importaci6n 
de tecnoiogias que estan disponlbles en el pats o que pueden desarrollarse por 
las actrvldadas locales de I y .D .y al apoyo del goblerno para que las ernpresas 
naclcnales puedan seleccloinar y negoclar adecuadamente las tecnologias ade
cuadas. 

Tambien eabe rnencionar las medidas adoptadas por los paises del Pacto 
Andino sobre el tratamiento al capital extrarijero y Ia tramsrerencta d'e tecno
logia del exterior (decision 24 del Acuerdo de Cartagena). Entre sus pr.ncipa
Ies medidas este acuerdo dispone: i) la creacion de agencias gubernamerrtales 
competentes que regulen y ejecuten todos los 'aspectos admtnistrativos relevan
tes a la importaci6n de tecnologia; ii) la evaluaclcn y la aprobacion de cada uno 
de los ccntratos de traosterencta: iii) la prohibici6n del page d'e royalties de 
una subsidraria a sou matriz a ernpresa afiliada.; iv) la restricci6n 0 ellrrrinacion 
de toda clase de clausulas comerciales restrictrvas: v) Ia busqueda continua y 

sistematica de alternatlvas t.ecnologicas en el mercado mundia1 y vi) el fomenta 
del usa de teenologias credaas en l:a. subregion y 1a promccicn de las activida
des de I y iD. 

En Iineas muy generales, una politdca c'e transferencia tecnclogtca debe
ria incoreorar las slgulentes categorias de medidas: 

a) para el mejoramiento Ide los costos y los terminos de 1'.1 transrerencia: 
b) para fomentar Ia diver.sificaclon de los canales. de transterencta y las 

fuentes proveedoras de tecnologia; 
c) paraestimular loa transrerencia hacia ramas industriales esccg.das de 

acuerdo con las prloridades establecidas en sus programas de desarrollo 
Industrial ; 

d) para el fortalecimiento de la capacidad rracional .de adapta cion de la tee
nologia importada a las condiciones locales, 

Las medidas que seestan llevando a cabo 0 que se pretenden aplicar en 
America Latina parecerlan indicar que la preocupacion mas inmediata es la de 
rnejorar los costos y los terrnmos de 10.9 contratos de .transferenc'ia mediante 
Ia aplica.eton d'e determinados cri tertos a traves .de alguna ag encia gubsrnamen
tal. Este sistema de aprobacion previa de los contratos de transf'erencia por 

parte del gobierno puede ser erective en el tortalectmtentn del poder de nego
ciacion de la empresa receptora y, par conslgu.ente, para mejorar las condiciones 
de transferencia como 10 han demoatrado las experiencias ·de J'a:p6n y de 1a 
India. Sin embargo, si este sistema opera unicamente enel sentido de aprobar 
o rechazar los contratos propuestos, sou tuncion seria meramente paslva y po
dria desalentar la transrerenota. Para evitarestc es necesarro que la agencia 
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encargada de este examen actue tamblen como agencia de consulta para ~a em
presa local en 10 que respecta a los mecanismos alternativos de transrerencra 0 

a los proveedores alternatives en elexteI'ior, Asimismo, esta agencla, en con
sulta con los organismos encargados de loa planlncacion industrial, deberra alen
tar a las empresas nacionalesven los sectores priorttarios, para entrar en nego
ciaciones para la transrerencia de tecnologlas extranjeras que se juzguen indis

pensables para el desarrollo de ellas. 
La careneia de capacidades para la adaptacion de las tecnologias impor

tadas a las condiciones locales es uno de los factores que debili.tJa 8'1 poder de 
negoctaclon de las empresas receptoras y, a la vez, restringe los canales de trans
ferencla y las fuentes de proveedoresexternos, 'Como politica de largo plazo, el 
fortalecimlento del potencial tecno16gico de las empresas por medio del estimulo 
de las aetiv.idades de I y D, parece ser la condiclon esencral para el lagro de una 
transferencia de tecnologia externa en termlnos razonables, !En este sentido, 
es necesarlo que el organtsmo encargado de la .transrerencra debe cooperar y 

coordinar sus tareas con las otras agencias .responsables de la .phni'ficaci6n e 
Implementacion de las activldades de I y D. Consecuentemente, una polittca 
destinada hacia el mejoramiento de las condiclones de la tranarerencta externa 
de tecnologia s610 puede serexitosa, si ella se encuentra integrada dentro de 10 
que podria Ilamarsa lapolitica tecnologlca global. 

Llevar a loa practica un sistema d'eesta naturaleza implica una seria ext
geneia y responsabilidad para la administraei6n nacional. Requiere, por una par
te, de um servicio de Informacion relativamente soristtcado para seguir 081 curse 
del desarrollo teeno16gieo en el mundo, para entregar las bases que permitan 
seleccionar las ofertas tecnologtcas mas favorablEs y para orientar las activida
des nacionalesde I y D. Por otra part,e el funcionamiento eficaz del sistema 
exige un elevado nlvel de eflciencia adminlstrativa y de coordlnacton como tam
bien, personal calificado con una alta exper'lencia ,teenica en estas rnatertas. 

Para los paises latmoamerlcanos, Ia implantaci6n de un sistema de esta 
naturaleza puede acarrear serios problemas, 'La cooperaclcn regtonal y Ia asis
tencia tecntca internaclonal constituyen evidentemente mecanismos adecuados 
y ventajosos para superar este obstaculo. La experiencta que en este seritido 
estan llevando a cabo los paises que lntegran el cAcuerdo. de Cartagena puede ser 
altamente posbtiva y 'en eiertaforma trans.ferible a otros paises de Ia region 
partdcularments a los mas pequefios, 
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