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ASPECTOS RECIENTES: 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA: EL CASO BRASILENO 

Arthur Carlos Bandeira 

Teatro de un crecimiento continuado y diversificado, Brasil esta condu
ciendo una experiencia en el campo de la transferencia de tecnologia con la fi

nalidad de presentar un proyecto adecuado a los objetivos socio-economicos del 

pais. 
Tal experieqcia realizada desde la creaci6n del Instituto Nacional de Ia 

propiedad Industrial, fue iniciada en enero de 1972, con la obligatoriedad legal 
de ser registrados por aquel organo, "todos los actos 0 contratos que 'impliquen 

en transferencia de tecnologia". Eso porque la etapa actual del desarrollo brasi
lefio depende de la aplicaci6n intensiva de tecnica, y esta, en gran parte a 
ser importada, mientras los gastos consagrados a la INVESTIGACION no au
mentaran Ia reserva de capital tecnol6gico. Adernas, no siendo sus frutos siern
pre inmediatos es, en funci6n de la base tecnologica de un pais que depende el 
progreso de la asimilaci6n de la tecnologia importada y la creacion de la tecno
logfa propia. En una economia en vias de desarrollo, surge la necesidad de in
vestigar "en sentido inverso", es decir, analizar a las tecnicas y productos de 
otros pafses, a fin de crear equivalentes mas sencillos y mas adaptados a los 
factores de producci6n existentes, especialmente donde los costas de la tecno

Iogta importada son mas elevados. 
Asi, la conceptuaci6n basica de los trabajos esta siendo en terrninos de 

una politica de selecci6n de tecnologia y nunca de restricci6n a la importacion 

tecnologica. 

Simultaneamente criterios para tal selecci6n se orientan en terrninos de 

absorci6n de la tecnologia (produccion a corto plazo de los bienes, equipos y pro. 
cesos en funcion de la cualidad y de la SUSTITUCION PROGRESIVA de las im
portaciones), adaptacion de la tecnologia transferida (desarrollo de las tecnicas 
importad as en funci6n de las caracteristicas y potencialidad de los mercados, pro
ductor interno,consumidor interno yexterno) y creaci6n de tecnologia propia. 

Procurandose extraer de este convivio el entendimiento de las tendencias 
que orientan el proceso de la transferencia de tecnologia, trasciende el "enfoque" 
inmediatista y se busca levantar el comportamiento global y de suelo, publico 
y privado perfeccionar a los instrumentos armonizadores yestimar las varia
clones futuras de Ia absorcion, adaptacion y creaci6n de tecnologia propia. 

Alcanzada la comprension del flujo de tecnologia mientras el proceso de 
transferencia de bienes econ6micos motivado por su excelencia en el atendi
miento de los reales intereses de desarrollo, la aceptaci6n del precio de merca
do y la formuIaci6n de contrapropuestas, son condicionadas por el objeto de ar
monizarlas con el valor atribuido por el pais a su uso inmediato y futuro. 
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Se utiliza para su ejecucion, ademas de los conceptos legales vigentes, ba

sicamente el C6digo de la Propiedad Industrial y las leyes de "envio de ganan

cias" y de "abuso del poder economico", bien como directrices contenidas en el 

Plan Nacional de Desarrollo Econ6mico y Social mas especificamente el Sistema 

Nacional de Informaciones Cientificas y Tecnol6gicas. 

En el Primer Sistema se seriala el subsistema de patentes, en el cual elias 

se consubstancianen un monopolio a plazo fijo, garantizando laprioridad del 

invento, dando a su titular el derecho exclusivo de explotarlo, 10 que representa 

un vigoroso estimulo a los industriales, para que desarrollen productosy pro

cesos, en el sentido de lograr ventajas en el mercado. La patente debe, por con

siguiente, ser entendida no s610 como una protecci6n legal a la propiedad indus

trial, pero tambien como incentivo a la capacidad creadora y al espiritu innova

dol' en el campo de la tecnica, Su funcion econornica sigue mas alia, pues, en rea

lidad, es el instrumento mediante el cual el conocimiento tecnol6gico deja de ser 

secreta para transformarse en bien econ6mico. 

Asi el conocimiento de naturaleza esencialmente intelectual penetra en el 

mercado de bienes materiales, sujetandose a las leyes econornicas. Tambien el 

sub-sistema de marcas, donde el "enfoque" no debe quedar restricto a los pro

blemas legales, pero, sobre todo, a las influencias de la marca sobre la produc

ci6n y comercializacion, especialmente en el campo de la exportaci6n. 

El Sistema de Informaciones Cientificas y Tecnologicas, compuesto por los 

6rganos tecnicos que desenvuelven actividades de docurnentacion, ademas de 

prestar servicios de informaciones, tiene en el Banco de Patentes importancia 

significativa. Adernas de indicar las patentes existentes para, los sectores consi

derados y la situaci6n de las mismas, posee ese Banco todavia, un vasto acer

vo de informaciones tecnologicas, contenidas en los documentos presentados con 

los pedidos de patentes y todavia en la documentaci6n minima necesaria para 

que se pueda conocer el "estado de la tecnica" con vista a la posibilidad de con

ceder la patente, 

Vale recordar que el concepto de novedad absoluta es cl vigente, no obs

tante el de novedad relativa, de gran interes para los paises en desarrollo ya esta 

siendo apreciado en Ia OMPI POI' propuesta del Brasil. 

Iniciado en esta problernatica, el pais ejecuta la politica nacional de tecno

logia, desde el estudio de las caracteristicas de los diversos elementos influentes 
en el parque tecnologico, cualessean: 

a) Influjo de tecnologia importada, sus fuentes y condiciones. 
b) Potencial de absorci6n de la tecnologia. 

c) Capacidad relativa y adaptiva de las fuentes demandantes internas, 
d) Repaso 0 divulgaci6n entre sectores. 

e) Acci6n del sector publico. 

f) Contenido de la legislaci6n en vigor. 

g) Sistema Financiero, recursos empresariales y activo gubernamental. 

h) Fuentes efectivas y potenciales de creaci6n autoctona, 
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i) Dinamina propia de sistema economico. 

j) Politica nacional de entrenamiento, educaci6n y cultura. 
A partir del saneamiento y reorganizaci6n del Sistema de Propiedad Indus

trial, se preocup6 el pais en el montaje de una estructura capaz de dar provei

miento a la apreciaci6n de todos los contratos firmados internamente 0 con el 

exterior para efectos de transferencia de tecnologia. 

El analisis toma conocimiento de la pretensi6n expresa en contrato y com

para elementos existentes y necesarios a un juzgamiento, destacando los siguien
tes aspectos: 

a) EXISTENCIA DE TECNOLOGIA EN EL PAIS (SELECCION) 

La Seleccion se apoya en el .estudio continuamente actualizado de todos 

los contratos firmados anteriormente y en los archivos montados con la rela

cion de los parametres basicos definidores del grado de absorci6n tecnologica 

alcanzada. . ,f~':'i 

El perfeccionamiento constante de tales registros garantiza una fuente 'de 

consulta valiosa para la percepci6n de la tecnologia efectiva y potencial dispo

nible pOI' sectores y pOI' firmas. Amparada en estos datos, la selecci6n procura 

vetar toda duplicidad en los costos incurridos para la absorci6n de deterrnina
da tecnologia por el pais, garantizando que a todo pago deba corresponder una 

edicion de elementos tecnologicos, entonces desconocidos al parque tecnologico 

nacional. 

En cierto sentido, la tecnologia absorbida a traves de la importaci6n esta 
catalogada con mayor vigor que el propio potencial producido internarnente, 

ya que la amplitud del objeto tecnologico es tan amplio que el costa para estu

dios de tal potencial todavia no pudo ser asumido en su totalidad. 

Siendo relativamente reciente esa nueva metodologia, el repaso interno de 

tecnologia todavia no fue regalada con un estudio completo al grado de sistema

tizaci6n alcanzado para la absorci6n del exterior. 

Se considera que los propios criterios utilizados en la relacion deban in

fluir positivamente en la dinamizacion de repaso y creacion internos. 

b) CONDICIONES DEL COMPRADOR (AVALUACION) 

A partir de los subsidios suministrados por los Estudios Y por el Sistema 

Nacional de Informaci6n Cientifica y Tecnologica, se procura garantizar la atri

buci6n de los beneficios de la transferencia a .las unidades productivas mas ap
tas a su absorci6n, adaptacion,. utilizaci6n y repaso. 

El beneficiario inmediato es entendido como un futuro suministrador de su 
acervo tecnologico. En consecuencia, se procura incentivar la canalizaci6n de de

terminados incisos de la transferencia, como el "know-how" indirectamente vin

culado a la producci6n para empresas 0 instituciones de objeto afin, teniendo 

por objeto su absorci6n, en lugar de su simple utilizaci6n. 
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Se procura, incluso, impedir Ia intermediacion en los flujos de transferen

cia, que acarree efectos puramente gravosos sobre los costos de produccion, 

La vinculacion explicita 0 no entre las partes, es considerada para efecto 

de asegurar Ia efectivaoion de relacionamiento, compatible con los datos "mayo

res" de Ia politica nacional de superacion del retraso tecnologico, 

Se procura asegurar al pais el resarcimiento de todos los costos e incen

tJivos incurridos en la aceleracion del proceso. 

c) LA SITUACION SECTORIAL (AVALUACION Y SELECCION) 

Con base en las metas prioritarias de la politica de desarrollo, se recibe 

con amplia aceptacion la transferencia dirigida para Ia Siderurgia, Ia industria 

petrolifera, la petroquimica, la mecanica pesada y la construccion civil, consta

tando el hiato existente entre las tecnicas mas recomendables para la explota

cion de estas actividades y el "estado de la tecnica" existente actualmente en el 

pais. 

d) CONDICIONES DE NEGOCIACION (COSTOS, PLAZOS Y FORMAS) 

La diversidad del objeto tecnologico y de los procedimientos en su corner

cializacion exijen metodologia flexible posibilitando armonizar los principios del 

"enfoque" generico con el tratamiento especifico de cada caso. 

Pautadas que estan en una modelistica consuetudinaria, la elaboraci6n de 

contratos padronizados y la repeticion sistematica de las practicas utilizadas en 
el pasado representan encargos de desafiar cualquier tentativa de reorientacion 

benefica a las naciones en desarrollo. 

Toda la legislacion, reflejando la aceptacion social de los procedimientos 

que Ie son contemporaneos, viene a segregar a los obstaculos antes menciona

dos, desde que en ella no se procese actualizacion de ritrno comparable a los 

cambios de objeto que viene a reglamentar. 

No obstante, la legislacion incidiendo sobre un objeto bastante amplio, exi

ge complementacion que, huye a su intervencion y que debe materializar en nor

mas justificadas por sus caracteristicas de la actividad saneadora, hasta que tao 

les normas se consubstancien en una forma juridicamente instituida. 

EJ analisis de las condiciones de control trasciende los aspectos juridicos 

de las disposiciones acordadas y asume un contenido esencialmente economico 
para Ilegar a sus objetos. 

La experiencia de las partes y el esfuerzo para conquistar nuevas moda

lidades de procedimiento aseguran Ia propia viabilidad de los objetos pretendi

dos que es en este campo que Brasil ha logrado una posicion impar de nego

ciaciones. 

En primer Iugar, se resalta la necesidad de encuadrar todos los instrumen

tos contractuales en la legislacion vigente, en el sentido de hacer al pais usufruc

tuar 10s derechos asegurados en concurrencia con las practicas justificables. 
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Como compradores, estamos dispuestos a exigir el atendimiento de los 

intereses explicitos en la politica gubernamental. 

Disponiendo de un amplio apoyo del Sistema Nacional de Informacion 

Cientifica y Tecnol6gica, se procede a una rigurosa equiparacion de los costas de 

transferencia de la tecnologfa del mismo tipo, considerando toda su restricci6n 

o impedimento como una barrera al retorno del capital investido Y, consecuen

ternente, una reducci6n a su rentabilidad 0 un acrecimo a -su costa real. 
En esta fase, se torna esencial la participaci6n de los organos cornpeten

tes en la orientacion a los compradores, pues s6lo una vision global permite reo 

ducir Ja diferencia de poder entre las partes contratantes; apreciar conveniente
mente el valor de la tecnologia y sus costos alternatives e incluir en Ia avalua

cion un procedimiento consecuente con la fila sofia de desarrollo. 

Toda esta practica interactua can los estudios globales de sustentaci6n teo
rica de las decisiones gubernamentales, en Ia medida que se tiene como viable 

cualquier compartimentacion que venga a separar cada una de estas activida
des, limitando sus objetividades y su poder de adaptaci6n a las variaciones 

de Ia realidad. 

Como resultado de estas experiencias,estamos conscientes de los prejui

cios advenidos de las clausulas restrictivas y/o impeditivas en todas sus modali

Jades, bien como de las ventajas adquiridas por el incentivo al mantenimiento 

de disposiciones que reflejan la preocupacion de solo depender de la tecnologia 

importada, desde que permitan la elirninacion de nuestro retraso virtual a tra

ves de la garantia de acceso permanente a las innovaoiones conquistadas en los 

paises desarrollados. 
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