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APLICACION Y ADAPTACION DE TECNOLOGIA 
EN AMERICA LATINA 

Miguel S. WiOllczck 

Tratare de abordar el tema que me ha sugerido este seminario a traves 
de cuatro categortas de problemas rundamenta.es: 

a) Los medics de eomereio tecnologico 
b) Los determlnantss del comercio tecnologico 
e) Las caraeteristicas del mereado tecnologtco y 

d) Los problemas de adaptacion de la tecnologia. 
Para complemental' la vision de este temario, deberia incluir una quinta 

catcgorla re.ac.onada can la produccion tnterna de tecnolcgia .ndustrlal y tee
nclogra agricola que espero sea tratada POl' nuestro amigo Jorge Sabato, aqui 
presents. 

Perc antes de ernpezar considero necesario dejar sentado que el concep
to original de la transrerenc.a de tecnologia no es ad scuado porqueencubrn un 
heche fundamental consistentn en que 19. tecnolcgia 2S una mer iancia que 
se transa en el mercado internaclonal 0 en los mercados nac.onale s como cua.
qu.er etra mercancia y adernas, porque ese concepto original es incomp.eto al 
no incluir la tecnclogia involucrada, tacita 0 expresamente, en .a impot-tacion, 
porejemplo de bienes de capitat. 

Aceptada esta enmienda en virtud de ia cual la tecno.ogia debe ser con
s.derada como una mercancia objeto de transacciones comerciales en m ercados 
concretes, sean de orden internaclonal, regional 0 nacional, en los cuales las Ie
yes de la oferta y la demanda funcionan de manera perfecta, poderncs ahordar 
directa y fundamentalmente el tema de nuestro interes, el comercio de la tee
nologta, s.n desccnocer formas secundartas de transfsrcncla, relacioriadas con 
el adestrarmento de personas enel exterior a traves de bccas, misiories de 
asistencia tecnica, etc. 

La primera inquietud que se Ie plantea a todo estudioso del tenia es el 

averiguar cuares son lOS distmtos instrumentcs. formas 0 medics que adopta el 
cornercio tecno16gicoen nuestro tiempo, independientemente de si estas opera
ciones se real-zan entre paises capitallstas, entre paises soclallstas a entre pai
ses avanzados de cualquier sistema econ6mico y los llamados paises del Tercer 
Mundo, 

En los tiernpos modernos el comercio tecnoiogico es extraordinariamente 
intenso y la tecnologia se ha conventido en una mercancia de esencial rmpor
tancia para el desarrollo economico-social, a tal punto queen los ultimos me
ses no hay un solo dia 'en que no aparezcaen la prensa de los paises capitalis
tas 0 socialtstas avanzados, alguna not.cia sobre importantes transacciones tee
nologicas, ya sea en forma de paquetes de capital-tecnologia, a braves de "joint 
ventures" 0 a simple e independiente compra-venta de algun t~po detcrmmado 
de tecnclogia. 
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Cabe distinguir entre cuatro instrumentos a medias principales a traves 
de los cuales se comercia la tecnologia. 

El primero es aquel que se reaUza a traves de las corporaciones transna
c.onales y que asume particular importancia en las operaciones entre paises ca
pitaUstas avanzados y paises capitalistas subdesarrollados. 

Desafortunadamente tanto las caracteristicas de la tecnologia trasmitida 
como los terminus de su comercializacion han sido poco estudiados, no tanto par 
las complicaciones que involucran esas transacciones sino mas bien porque se 
ef'ectuan en el seno mismo de las entidades transnac.onales que conforman sis
temas extremadamente herrneticos y, consecuentemente, de muy dificil acceso 
a losestudiosos del tema. 

No obstante y a pesar de esas dificultades, en el transcurso de estos ulti
mas afios, se ha avanzado considerablemente en el conocimiento de este campo 
de transacciones, hasta hace poco considerado como infranqueable. Hace cinco 
afios no sabiamos absolutamente nada de estes particulates aspectos hace solo 
dos comenzaron a surgir pequefios grupos de investigadores en America Latina 
y Ia India. Se puede decir, entonces, can todas las Ilmltaclones del caso, que 
hoy conocemos can algun detalle el comportamiento de las corporaclones trans
nacionales y su impacto tecnolcgico tanto en los medias subdesarrollados como 
en los desarrollados. 

Las modificaciones que asume el comportamiento tecnologico de las em
presas transnacionales varian en runcio n de la correlacion de ruerzas entre el 
sistema global transnacional yel pais huesped, segun ha pod.do verificarse en 
dlversoaestudics realizados en America Latina y otras regiones del Tremel' Mun
do. Naturaimente, estas relaciones son distintas de aeuerdo al grado de desarro
llo del pais sede de las subsidiarias sin que ella signifique que Ia ernpresa trans
nacional no incurra en violaciones de las legislaclones respectivas en vigor en el 
pais sede. El ultimo y particularmente interesante episodic de este tipo es el ca
so ampliamente comentado par Ia prensa internacional del comportamiento de 
una gran empresa tarmaeeutica suiza, cuya fii.ial mglesa debio ser severamen
te castigada par las autoridades de Gran Bretafia, par habersele descubierto 
practicas abusivas que -incorporadas en los contratos de transferencia de tee
nologia- involucraban sobre-prectos 'en la venta de productos intermedios far
maceutieos, destinados a Ia produccion final y a su distribucion en el Reina 
Unido. 

El segundo media de comerciallzacion tecno16gica, tan importante como 
el anteriormenteexplicado, esta Iigado a la importacion de bienes de capital. 

A este respecto parece necesario recordar que el modele de desarrollo eco
nomico para America Latina, propugnado par OEPAL, ss basaba fundamental
mente en un pausado proceso de substitucton de importaciones. Sin embargo, 
este medelo no dio los resultados positivos :esperados ni respecto al cambia de 
la estructura productiva Interna de cada pais ni en 10 concerniente a los balan
ces de pages correspondientes, quedando asi demostrado que la gran tests CE
PALina qued6 carta frente a Ia realidad latinoamericana. 

CEPAL, pol' otra parte, no vislumbro la Import.ancia capital que iban a 
tamar los problemas de la transf'erencia de tecnologia aunque en sus primeros 
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escritos se hablo de la desigual distribucion de beneficios procedentes del co
mercio tecno16gico entre los paises centro y 1a periferie. 

Se trataba, en todo caso, de un planteamiento muy general, que no in
dujo a proseguir investigaciones en ests campo, ni siqui:era a observaciones de 
caracter empirico. Be puede decir, en consecuencia, por 10 menos en 10 que yo 
conozco, que la problematica tecnologica brilla por su ausencia en la literatura 
CEPAL:na de las primeras dos decadas de Ia vida de este organismo. Sin em
bargo, hay que reconocer, 10 expresado no significa que en ra literatura de CE
PAL no hayan excepciones ya que existen algunos excejentesestudtos de ca
sas particuiares, elaborados despues de 1965 a la luz de las nuevas condiciones 
que estaban surglendo en America Latina. Es [usto, en consecuencla, esperar 
que CEPAL incorpore ·en sus programas de mvestlgaclon el campo de la trans
ferencia de tecnologia, como uno de los elementos basicos de un renovado mo
dele de desarrollo. 

El tercer instrumento de comercio tecnologtco, como es conocido por to
das aquellas personas que trabajan en estudios empirlcos, esta dado par el sis
tema internacional de patentes. Como estan presentes en este semmario varios 
invitados, quienes en los ultimos afios se han dedicado ,al estudio de estes pro
blemas, parece suflciente que tan solo se mencione la existencia de esta forma 
de comercializacion tecnologica cuya naturaleza iesta bastante bien aclarada en 
los trabajos de Jorge Katz, Constantino Vaitsos y otros investigadores. En este 
sentido vale la pena hacer hincapie en el hecho de que una patents. por si mis
rna, no trasmite conocimiento tecnologico alguno, puesto que se trata tan solo 
de un instrumento legal que hace Viable tal transferencia solo desde el momen
to que s.e Iicenclan los conocimientos patentados, 

Ahora bien,el problema que se trata de dilucldar, no solo en nuestra par
te de America sino tambien en el resto del mundo, consiste en saber hasta que 
punto el sistema internacional de patentes, instituido en la Convencion de Pa
ris, ayuda u obstaculiza el flujo de los conocimtentos tecnologtccs. Considero 
que hay sobradasevidencias para anrmar que su papel ha sido mas bien nega
tivo, aunque es verdad que se estan cifrando esperanzas en que el regimen legal 
internacional sobre el que se apoya actualmente el sistema sera, mas tarde 0 
mas temprano, objeto de una revision y ajuste general, tomando en cuenta tan
to su ohsolescencia general como las necesidades de los paises en desarrollo. 

En cuarto y ultimo termino podemos citar un renglon bastante arnplio de 
transferencia tecno16gica que cae bajo la denominaci6n general de asistencia 
tecnica mternacional 0 privada. Sus ventajas y desventajas han sido objeto de 
amplias investigaciones. 

Para terminar esta parte de mi intervencion creo conveniente expresar 
que desde el punto de Vista operative las modalidades y las condiciones en que 
se adquiere tecnologia varian fundamentalmente en funci6n de la forma juri
d.ca de las empresas receptoras, sobre todo si SiC trata de tecnclogias que se ad
quleren a traves de la cornpra de bienes de capital, del Iicenciamlento de los co
nocimientos tecnicos 0, en fin, de la Ilamada asistencia tecnica .. Asi, podran en
contrarse diferencias considerables en las transacciones tecnologtcas si se trata, 

201 



por el lado del receptor, de una empresa de capital mixto (extraniero-nacio
rial) que st se la adquiereen el mercado Internaclonal POI' parte de una empre
sa privada de capital enteramente nacional. Asi mismo, las modalidades van a 
ser distmtas cuando se trata de las operaciones de compra-venta POl" cuenta de 
unaempresa estatal, 

Respecto deeste ultimo caso, sl 5e mira de manera simplista podra Ile
garse a la conclusi6n de que lasempresas estatales serian maa eficaces que las 
mixtas 0 que las nacionales privadas, para negociar las condiciones de compra 
de tecnologia en efexterior. Sin embargo, Iosestudios realizados en este senti
do demuestran reiterativamente que la empresa estatal de America Latina es 
particularmente ineficazen este tipo de operaciones debido a drversas razones 
que podrian ser aclaradas, mas adelante, POl" nuestro col-ega Jorge Saba'to. 

Una vez explicado el problema de los medlos utilizados en el comercio 
tecnoiogico, convendria referirnos a los factores determinantes de las mod ali
dades del comercio teenologico. Estos determinantes son, 'en su mayor parte, 
ajenos a los problemas tecnologlcos en si. 

A grosse modo se puede hablar, en primer termlno, de la naturaleza y 
funcionameinta del sistema aducativo general, de su nivel, suestructura y par
ttcularments de laeducaci6n tecnica, 

Como es conocido pOI' todos, las diferencias interregionales en America 
Latina son muy acusadasen materia educacional y poresta razon el comercio 
de tecnologia de algunos paises es mas eficaz que otros 0, ,en su defecto, el con
tenido de la tecnologia importada muestra diferencias importantes en uno u 
otro caso. 

Tenemos, POI' un lado, un grupo de paises Iattnoamericanos con sistemas 
educativos particularmente ineficientes como el caso del Brasil y el de Mexico; 
POI' otra parte, las naciones que conforman el llamado Cono Sur disponen de 
un rrivel educativo bastante avanzado, comparativamente hablando y el acervo 
de conocimientoa generales de la poblacion economicaments activa queello su
pone, incide directamente en los terrninos del comerclo tecnologico que se rea
lice. 

La siguiente categoria que cabe considerar, aunque de segunda importan
cia, es la que se refrere al desarrollo empresarlal sea este de Ia lesfera privada 
o estatal, 'Dentro de este campo varias sltuaciones afectarian la naturaleza del 
comerclo tecnologico. Las caracteristicas del comercio tecnologico son muy di
ferentes cuanda 5e trata doe oferentcs organlzados en monopolies u oligopoltos 
que cuando se trata de productores en sltuaclon competitiva. Las caracteristicas 
deese cornercio se diferenciarian tambien en funcion del nivel de protecci6n 
arancelarra que ofrece el modelo de tndustrtallzacion 1atinoamericano de antes 
o despues de la guerra. 

El tercer determlnanteesta Iigado al estado de la capacidad tecnologica 
Interna de un pais dado y que envuelve indistintamente 'tanto a la micro-econo
mia como a laeconomia nacional 'en su coniunto. Obviamente este determinan
te esta en funci6n del grado de desarrollo del sistema educativo en general y 
las discrepancias latinoamerlcanas que se veritican eneste sentido son substan
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ciales como 10 son tambien los niveles de ingreso per capita que en buena me
dida determinan grades direrenclales de educacion general y tecnologlca. 

EI ultimo determinante de importancia se refiere a la politica guberna
mental en materia de desarrollo cientifico y tecnol6gico. Como se sabe, la to
rna de conciencia por parte de 10s gobiernos, respecto a la importancia de la 
ciencia y tecnologiaenel desarrollo economlco-social, es un heche nuevo. Ra
ce tan s610 cinco afios, el flujo y reflujo del comercio tecnologico era materia 
enteramente expontanea a cargo de orerentes y compradores privados, sin in
tervenci6n alguna del ente estatal, 

Pero, desafortunadamente, cinco afios no es bastante como para haber 
iogrado disefios nacionales de politica tecnologtca. Todavia mas, considero per
sonalmente que duranteestos cinco anos, 'en Ia mayor parte de paises latlno
americanos, nos hemos dedicado a hacer ejercicios 'en el vacio tratando de en
contrar soluciones nacionales sin pensar que existen disponibles muchas expe
riencias externas que no necesariamente deben copiarse pero si podrian ser su
jetas a profundos estudios para que talesexperlenclas se pongan al servicio de 
nuestro desarrollo. Proceder de otra manera es correr el riesgo de dedicar in
fructuosamente una decada 0 mas a la busqueda de una politica cientifica y tee
nol6gica particular para cada uno de nuestros paises, 

No dispongo del tiempo necesario para presentarles un poco de "futuro
logia" enel buen sentido de la palabra, sobre las metas de desarrollo tecnologl
co y clenttnco que se han propuesto los paises avanzados del mundo para el 
cercano afio de 1980. 

Be sabe, con bastante aproximacion, a donde van a Ilegar, en terminos 
tecnologicos y clentificos, no paises como' Estados Unidos, sino paises como el 

Japan, la Union Sovietica, la Republica Popular China, etc. Si nosotros dedica
mos estes pr6ximos siete afios aelaboraresquemas de politica tecnologica na
cionales que deberan reajustarse en fases de aproximaclones sucesivas, vamos a 
encontrarnos, al final de esta decada, en una sltuacion realmente tragica ya no 
trente a la capacidad tecnologica de los grandes paises industriales sino frente 
a la de China e incluso frente a la de laEuropa subdesarrolladas de Espana, 
Turquia 0 Portugal. 

En sintesls, no disponemos de tiempo para ser demasiado originales y en 
consecuencia, estamos obligados a utilizar del modo mas raclonal posible, las 
experiencias tecnologicas externas aeste sub-continente, estudiandolas prorun
damente para adaptarlas a nuestras propias posibilidades y condiciones. 

Tampoco podemos pretender ser originales enel disefio de politicas tee
nologtco-cientiftcas para cada uno de los estrechos ambitos naclonales cuando 
podriamos, con ventajas invalorables, conformar un frente cormm latinoameri
cano al cual podrian converger todos los escasos y disperses recursos. 

Quisiera ahora poner de nuevo en la mesa de discusion de esta reunion, 
el problema general de las caracteristicas del mercado tecnologico sobre el cual 
cabe anotar varias cuestiones. 

En primer Iugar, hay que sefialar que sobre este tema hernos avanzado 
considerablements desdeel punto de vista de observaciones y estudios empiri
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cos. En cambio, hemos logrado muy poco en materia del disefio de politica 
tecno10gica-cientifica, observandose mas bien una cierta dicotonia entre los in
vestigadores que se dedican a estudiar el comercio de tecnologia y las personas 
que se esfuerzan POI' hacer politica tecnologica cientifica. 

En segundo lugar y sin tratar de promover aqui una discusion de tipo ideo
logico, debe decirse que las practicas die los vendedores de tecnologia son seme
jantesen los parses caprtalistas y en los paises socialistas. Es decir, en ambos 
casos, el vendedor se aprovecha de la falta de conocimientos del comprador, 

·En tercer lugar, el mercado internacional ofrece un numero muy amplio 
de tecnologia (de propiedad privada) que solo aparentemente no pueden sus
tituirse entre si. Sus propietarios tratan de venderlas como excluslvas, especial
mente al comprador del Tercer Mundo, que cuenta con un poder de negocia
cion acusadamente inferior al que detenta e1 vendedor. 

S;n embargo, hay razones suficientes para poder afirmar que existe -apar
te de muy determinados sectores que por hoy no interesan a America Latina
une1evado numero de tecnologias susceptibles de sustituirse entre si. La lite
ratura [aponesa sobre ests tema demuestra que, una' vez descubiertas y estudta
das esas posibllldades, esa paisestuvo en condiciones de apllcar a sus negocia
crones en el mundo externo, una serle de modalidades que en definitiva, permi
tieronestabelcer un cierto equilibrio 'entre el poder de neguciaclon del cornpra
dol' [apcnes yel poder de la gran empresa multinacional, independientemente 
de su nacionalidad de origen. 

De esta manera el Japon logro no solamente decifrar el mito de la "tee
nolograexclusiva", al que haciamos rererencla en parrafos anteriores, sino ade
mas destruirlo. Al parecer, se trata baslcamente de un problema de informa
cion perc que, ciertamente, no es tan sencillo resolverlo. Con todo, considero 
absolutamente factible e impostergable que los latinoamericanos estructuremos, 
sea ccnjuntamente, regionalmente 0 subregionalmente algunos sistemas de in
formacion tecno16gica en los sectores que pueden interesarnos aunque, como es 
conocido, todavia no sabemos que sectores nos interesan. Este es el problema 
que previamente debemos resolver antes de pretender lanzarnos a la recolec
cion y estudio de todas las tecnologias habidas y por haber. 

Aclaremos, finalmente, que hay acuerdo general entre los estudiosos y 
personas interesadas en este campo, que no podemos tomar como punto de par
tida Ia mvestlgacion tecnologica en si misma. Nos Interesa tomar como punta 
de partida la investigacion sobre los problemas tecnologtcos, Lo otro hay que 
dejarlo a los tecnologos puesto que nosotros no 10 somos, 

A modo de conclusion y a la luz de la experiencla lograda POI' varies pai
ses y la propia nuestra, puede decirse queel mercado de tecnologia es mas com
petitivo hoy que en el pasado y no solo internacionalmente sino tamblen naclo
nalmente. Incluso hay razones totalmente validas para afirmar que aun en el 
centro principal de la tecnologia, Estados Unidos, hay fuentes tecno16gicas al
ternativas, si no identicas, POl' 10 menos semejantes, para la mayoria de ca
sos, 

Ahora cabe pasar al otro punto, que, en beneficio del tiernpo, voy a ex
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pilcar muy brevemente. Se trata del problema de la adaptacion de la tecnolo
gia disponible enel mercado, a las condiciones particulares de los paises en 
desarrollo. Las posibilidades de tal adaptacion dependen de cuatro categorias 
de problemas, a saber: 

a) El grado de adaptabilidad de la tecnologia de que se trate, la que 
puede variar segurr-el orlgen de tal tecnologia. 

b) El estado de la capac.dad tecno16gica del pais interesado, 
c) El tarnafio del mereado y la disponibilldad de insumos fisicos en el 

pais dado y, 
d) La llamada preferencia de los consumidores. 
La consideracion de cada uno deestos campos nos abre camino a una se

rie de estudios que con toda probabilidad van a poner en tela de [uicio a varios 
de los supuestos basicos de la economia neoclasica que todos hemos estudiado. 

Enese contexto se plantean preguntas a escala mundial tan trascenden
tes como Ia siguiente: i,Por que des sociedades, cl Jap6n y Ia China, por ejem
plo, han logrado adaptar la tecnologia importada a Ia proporcion de sus facto
res internos, la primeraen el campo industrial y la segunda en el campo agri
cola? 

Queda pues, asi, cuestionada la olasica rigtdez conceptual de la adaptacion 
de tecnologia al tamano del mercado, si bien puede ser valida para lineas de 
actividad muyespecificas como serian POT ejemplo las industrias siderurgica y 
la quimica pesada. 

En todo caso, si el problema de la rigidez de la adaptacion de la tecnolo
gia al tamafio del mercadoes el resultado de un proceso historico de los pai
ses que hoy s e consideran avanzados, no qulere decir, necesariamente, que el 
problema debe plantearse 'en los mismos terminos en los paises subdesarrolla
dos. Pensar de otro modo implica quebrantar un elemental prrnclpio de dia
Iectica. POl' 10 menos los estudios y experiencias que se conocen sugteren que 
no estamos condenados a construir plantas de escala que se levantan actual
mente en el Mercado oomun Europeo, en Estados Unidos 0 en el Japan, consi
derando en este uiltimo caso, tanto su mercado interno como el de exporta
ci6n. 

Creo,en consecuencia, que los procesos tecnologicos son mucho mas sus
tituibles entre si de 10 que aparentemente parecen ser y el no haberse usado 
esa flexibilidad en los paises subdesarrollados resulta mas bien del dinamlco 
proceso de .nnovaclcn industrial y tecnologica que opera en las economias avan
zadas y que induce a rechazar procesos con economias de escala distintos por 
no tener, ellos, en ese medic y enesas condiciones, utrlidad practica. 

Par otra parte, sospecho que en 10 que se refiers a laseconomias de es
cala y tambien a la adaptacion de tecnologia procedento del exterior, desernpe
fia un papel importante un fen6meno que se podria incluir baio el rubro de "so
ciologia del progreso tecno16gico". Me refiero a la vision de los nuevas horizon
tes tecnologicos que existen en los paises productores y vendedores de tecnolo
gia. Estos horizontes y "memoria tecno16gica", son diferentes para las distln
tas sociedades yestan relaclonados con muchos tipos de tactores socio-econo
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micos.El horizonte tecnologtco es particularmente breve en la sociedad norte
americana, mas largo en las economias avanzadas europeas y todavia mas en 
la sociedad [aponesa. 

Los problemas del horizonte tecnologico, de 10 que llamamos "memoria 
tecnologica" y de la obsolencia de tecnologiaa, relaclonados tanto con el ritmo 
del progreso tecnologlco como con el concepto de las eccnomias de escala, no 
han sido todavia suncientemente explicados. POI' ejemplo, no se ha estudiado 
bien el comportamiento tecnologico de las filiales de empresas norteamerica
nas en diferentes grupos de paises no homogeneos, como 10s de Sur America, 
el Africa blanca,el Medio Oriente 0 Australia. ,En la India, se ha detectado un 
comportarniento tecnologico similar para todas las empresas norteamericanas, 
independientemente del sector en que trabajen, 10 que permite suponer un tras
lado mecanico de las condiciones tecnologlcas norteamericanas a otros paises, 
independientemente de las condiciones locales. Enotras palabras, podriamos de
cir que esta actitud seexpresa en el dicho de que "10 que es bueno para Esta
dos Unidos es bueno tambien para cualquiera". 

POI' su parte, la gran empresa europea se plantea el problema, de si la 
tecnologia que funciona bien, POI' ejemplo, en el norte de Jtalia, seria aplicable 
en la misma forma en un pais de mercado mas reducido. Hay razones para 
creer que las empresas europeas mas que las norteamericanas, estudian una se
rie de posibles soluciones de adaptacion tecnologica. 

Una economia donde tanto sus empresar.os como el Estado estan perfec
tamente conscientes de Iaesencia misma del problema, es la [aponesa. ,Esta so
ciedad sumamente avanzada tecnologlcamente, ha obtenido buenos resultados 
en el establecimiento deempresas filiales en el exterior. De 110 filiales estable
cidas POl' el Japon en Asia, en las des ultimas decadas, l03empezaron a traba
jar al 90% de su capacidad y tcdasellas representan casos de adaptacion del 
tamafio de las plantas y de tecnologia, a la dotacion de Ios ractores de produc
cion en los paises receptores. 

leOmO explicar esto en runcion de las practicas tecnologicas de las em
presas norteamericanas que empiezan a trabajar con solo un 30% - 40% de su 
capacldad utilizada, sosteniendo que hay indivisibilidad tecnologlca que no per
mite modificar el tamafio de las plantas 0 10 permite, pero s6lo a costos crecien
tes y con una alta proteccion? Este es un tema que me parece de particular 
Importancia, y estando poco iestudtado, otrece muchas oportunidades para in
vestigaci6n economico-tecnologtca, especialmente para quienes saben de Inge
nieria. 

POl' liltimo,en la misma linea, desearia referirme a otro tema, tambien 
muy poco estudiado particularmente en America Latina. Algunos dicen que mas 
bien se trata de un tema malestudiado porque deja a un lado los problemas 
estructurales. Bien puede ser tambien que se trate de un tema mucho mas com
plicado de 10 que parece. Me refiero a los aspectos tecnologicos de la economia 
agricola, la adaptabilidad de la tecnologia agricola, la seleccion de herramien
tas para diferentes metodos de cultivo, etc. 

Aqui hay dos situaciones: POl' una parte la "revolucion verde" que apa
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recia como sumamente exitosa hace dos 0 tres afios, y por la otra, el caso de 
dos economias socialistas, la China y la URSS. En cuanto a la "revolucion ver
de", que trataba de resolver el problema del estancamiento de la produccion 
agricola a traves de cambios genettcos sin tomar en cuenta otros factores como 
los sociales 0 los economlcos, hay mas y mas duda sobre la bondad de las ex
periencias con esta "tecnologia" en Asia. 

Por otra parte, los casos de la China y de la URSS son interesantes por
que tanto presentan enf'oques totalmente distintos a la solucion de los proble
mas tecnologlcos de la agrtcultura como orrecen resultados tambien dtversos, 
La URSS esta, en el sector agricola, donde estuvo hacecuarenta afios. otra eco
nomia soctalista, China, ha resuelto, al parecer, el problema tecnologtco en la 
agrtcultura. No cabe duda que el agro chino funciona de manera satisfactoria 
y que la productividad de este sector, ya bastante alta en comparaci6n con la 
de los afios 1948-50, va a aumentar muy rapldamente en los proximos afios. Es

to se debe quizas a que en la :Chinaexiste una politica cientifico-tecno16gica 
disefiada parael sector agricola de acuerdo a la particular .realidad del agro 
chino, tanto en 10 que se refiere a sus aspectos tecnicos como a sus caracteris
ticas sociales y economlcas. 

En resumen, y en 10 que se refiere a la Jncorporacion y la adaptaci6n 
de tecnologia extraniera en los paises subdesarrollados, podria decirse que en
frentamos una cantid ad de problemas todavia no resueltos y una gran diversi
dad de experiencias ajenas que valdria la pena considerar y estudiar en ame
ricana Latina. 
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