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LOS II\lSTRUIVIENTOS DE REGULACION DE LA CREACION Y LA
 
COMERCIALIZACION DE TECNOlOGIA El CASO ARGENTINO
 

Elva Houlet 

1 INTRODUCCION 

Es un concepto universalmente reconocido el que asigna a la tecnologia 

una importancia determinante en el desarrollo de la sociedad, siendo considera

dacomo un componente de la funcion de produccion, junto con los factores 

clasicos: capital, trabajo, recursos naturales. La incorporacion de nuevos cono

cimientos a la produccion (innovaciones) resulta, por consiguiente, fundamental. 

En la Argentina el proceso de industrializaci6n se ha realizado tardiamen

te en relaci6n con los paises altamente de sarrollados, importando de estes las 

tecnologias disponiblesi. Este proceso, que tendio a la sustitucion de importa

ciones de las que dependiamos para el consumo final, gener6 una 'nueva forma 

de dependencia a traves de la demanda de equipos y productos interrnedios, y 

de la asistencia tecnica directa. 

Es necesario destacar que dependencia tecnologica no es, sin embargo, 

equivalente a la importacion de tecnologfa, pues este intercambio se realiza igual

mente en los paises independientes altamente desarrollados. "La dependencia, si 

bien supone 1a importaci6n es conceptualmente diferente: ella existe cuando 

no es posible iniciar un proceso autosostenido de desarrollo tecno16gico en el 

oual se domina la importacion de tecnologia en forma tal que constituye un fac

tor de intensificaci6n del ritmo de innovaci6n en la industria, al mismo tiempo 

que estimula y se nutre del desarrollo de una capacidad interna creciente para 

1a creacion, difusion, adaptacion y utilizaci6n de tecnologfa-. 

El comercio de tecnologia se inserta en un modelo destinado a integrar 1a 

red nacional para la "produccion, distribuci6n y consumo" de 1a tecnologia, Esta 

no es una variable independiente en el proceso de desarrollo que la utiliza, sino 
que esta condicionada por este a traves de la estructura del sistema productivo, 

las pautas de consumo social, la formaci6n cultural, elementos estes intervinien

tes en 1a configuraci6n de la demanda total de tecnologfa. 

El estado tiene un ro1 protagonico en la generacion y canalizaci6n de este 

comercio: en la generaci6n, dada la importancia de su poder de compra (ya sea 

de las ernpresas del sector publico productoras de bienes y de servicios 0 como 

consumidores): en la canalizacion, por el conjunto de decisiones de politica tee

1) Sanchez Crespo, Alberto; "Esboza del desarrollo industrial de America Latina y de
 
sus principales implicaciones sobre el sistema cientifico y tecnologico", OEA, 1972.
 

2) Oxman, Gaston y Sagasti, Francisco; "La transferencia de tccnologia hacia los paises
 
del grupo andino", OEA, AC - PE 46, abril 1972. . 
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no16gica explfcita (planificaci6n cientifica y tecnologica, registro de transferen

cia de tecnologia, promoci6n de la consultoria nacional), e implicitas (ley de 

promoci6n industrial, de compra nacional, de inversiones extranjeras, fiscalidad, 

etcetera). 
El objeto restringido de este analisis 10 constituyen el relevamiento de los 

instrumentos de creaci6n y de comercializacion de tecnologia que el pais ha ido 

implementando y de algunos resultados de su aplicaci6n en el proceso economico

social nacional. 

2.	 REGULACION DE LA CREACION Y DE LA COMERCIALIZACION 

DE TECNOLOGIA 

La transferencia de tecnologia es el proceso por el cual los conocimientos 
~ en este caso tecno16gicos) se difunden a la sociedad y son utilizados par el sis

tema productivo 0 para su consumo final. La transferencia por la cual el cono

cimiento tecno16gico es objeto de transacciones de mercado genera un comercio 

en el que la tecnologia puede asimilarse a un bien de producci6n de caracterfs
ticas particulares dadas por su dinamismo, su efecto multiplicador y su natura
Ieza socials. Elcomponenteextranjero de este conjunto deconcclmlentos es la 

diferencia entre la demanda social total y la disponibilidad interna. 

La aplicaci6n y adaptaci6n de la tecnologia extranjera esta vinculadacon 
un conjunto de actividades que va desde la evaluaci6n y selecci6n de tecnologia, 

incluida la negociaci6n para su compra, hasta el aprendizaje local y la creaci6n 
propia de alternativas tecno16gicas. 

En el analisis de este proceso, en America Latina, se cuenta ya con estu
dios sobre el sistema de patentes y los regimenes de compra de tecnologia que 

establecen la creaci6n de comites de regalias y regulan Ia contrataci6n de Iicen
cias. El bagaje te6rico en torno a estos dos ternas es actualmente importante y en 
este trabajo se presenta evidencia empirica para la Argentina, la que se suma a 

la ya existente para la sub-regi6n andi.na y Brasil, y permi.te su comparaci6n. 

El objeto de estos estudios es la tecnologia "desincorporada", sea ella pa
tentada 0 no, pero la aplicaci6n de tecnologfa al sistema productivo se realiza ade

mas a traves de conocimientos incorporados en maquinaria, equipo y bienes in
termedios. 

Por ello, la aplicaci6n de tecnologia extranjera, debe estudiarse en el contex

to mas amplio del conjunto de politicas del pais: politica global y politicas sec

toriales y en especial la politica industrial y la politica tecnologica. En efecto, los 

paises deben ponerse en condiciones de fijar una politica tecno16gica en la que el 

manejo y uso de la tecnologia externa es s6lo una parte y no puede considerarse 
aisladamente. 

Interesa por 10 tanto, analizar los instrumentos con que se han dotado has

3) Sabato, Jorge A., "EI comercio de tecnologfa", CACTAL 27, O.E.A., 1972, 
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ta la fecha para promovcr y regular la produccion, adaptacion, seleccion y com

pra de tecnologia. 

Los instrumentos pueden clasificarse segun su naturaleza, en: 

- Directos, cuandos contienen explicitamente opciones tecnologicas y en el 

casa de instrumentos institucionales, como los organismos de investiga

cion, cuando su actividad especifica constituye una opcion de heche: 
- Indirectos, cuando contienen implicitamente opciones tecnologicas, sea 

a traves de un cuerpo legal normativo a de decisiones gubernamentales 

en las areas de su acci6n, siendo su objetivo principal de naturaleza no 

tecno16gica. 

Entre los mas importantes de estos ultimos, figuran: 

a)	 Dispositivos legales 

- Promoci6n industrial 

- Radicacion de capitales extranjeros 

- Promoci6n de exportaciones no tradicionales 

- Regimen de importaciones 

- Reintegros a la exportaci6n (draw-back) 

- Reconversion industrial 

b)	 Documentos de politica general 

- Plan de desarrollo global 

- Planes sectoriales 

c)	 Acciones de politica 

- Poder de compra para la formaci6n de los activos fijos y para la produc

cion de las empresas del Estado;
 

- Realizacion de obras de infraestructura de servicios;
 

- Acci6n reguladora sabre empresas de capital privado a mixtas.
 

Los instrumentos directos pueden clasificarse segun su finalidad- en aque

llos orientados a: 

1.	 Lograr el acople entre la creaci6n tecnologica y las necesidades de la 

sociedad. 

Son en general instrumentos institucionales constituidos fundamental

mente par los organismos de planificacion C y T global 0 bien organis

mas sectoriales can funciones de planificaci6n tales como comisiones 

de investigacion at6mica, institutes de investigaciones tecnologicas, et
cetera. 

2.	 Fomentar la creacion interna. 

Ademas de las medidas de promoci6n de las actividades de investiga

ci6n que se realizan a traves de la asignacion de recursos POl' parte del 

Estado Nacional, se incluyen aqui medidas como la desgravaci6n irn

positiva para las actividades del sector privado. 

4)	 Las categorfas de 1 a 4 corresponden a la tipolcgia de Mario Kamenetzki. 
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3.	 Valorizar la creacion interna, 
Los conocimientos generados en cl pais necesitan un importante apoyo 

para su transf'ormacion tecnologica que los haga utilizables para la so

ciedad. Son las medidas del tipo de la L'Agence Nationales pour Ie Ve· 

lorisation de la Recherche (ANVAR) de Francia, 

4.	 Incorporar la creacion tecnologica al proceso productivo. 

Los conocimientos transforrnados tecnologicamente deben ser aplicados 

al proceso productivo. La provision de capital de riesgo para la intro

ducci6n de innovaciones constituye el instrumento por excelencia de 

esta naturaleza. Sin embargo, indirectamente, normas como las deno

minadas de "compra nacional" que regulan el poder de compra del Es

tado tienen un papel muy importante. 

5.	 Regular la compra de tecnologia externa. 
Constituyen los instrumentos por los cuales se fijan las condiciones de 

compra de tecnologia externa y se crean los mecanismos para la eva

luacion financiera, legal y tecnica de los contratos de licenciamientos. 

Dado el proceso de transforrnacion industrial de los paises de America La

tina, realizado segun el esquema de sustituci6n de irnportaciones, se puede presu

mir que instrumentos tales como los regimenes de prornocion industrial y de ra

dicacion de capitales extranjeros preceden historicamente, de manera general, a 

los restantes instrumentos. Ello nace de la aceptacion implicita de que la tecno

logia necesaria al sistema productivo viene del exterior y se incorpora a la pro

duccion a traves de la importacion. 

Veamos como se presentan en la Argentina. 

2.1.	 INSTRUMENTOS DIRECTOS 

2.1.1.	 Instrumentos para lograr el acople entre la creacion cientifica y tecnica y 

las necesidades de la sociedad. 

Si se acepta que un desarrollo nacional aut6nomo y autosostenido solo pue

de lograrse por un financiamiento generado internamente y el uso de importan

tes insumos de conocimientos de origen nacional, y que el rol del Estado es de

terminante para hacerlo posible, el subsistema gobierno debe preveer los instru

mentos para lograr el acople entre la creacion cientifica y tecnologica y las ne

cesidades de la sociedad. A este tipo de instrumentos corresponde el organismo 

de planificacion cientifica y tecnica global, el cual aparece en el pais tardiamente, 

en el afio 1969. Con anterioridad, importantes organismos que podriamos ubicar 

en la categoria de instrumentos de "fomento de la creacion interna", algunos de 

ellos con responsabilidades sectoriales de planificacion y aun generales, consti
tuyen los elementos fundamentales del sub-sistema ciencia y tecnica, 

Hist6ricamente en dis tintas niveles del sub-sistema gobierno se crearon or

ganismos nacionales en sectores socio-economicos 0 areas cientificas, responsa
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bles de diversas funciones vinculadas alas' actividades cientifico-tecnicas. Dichas 

instituciones cumplen actividades diversas (investigacion, creacion de centros, 

prestacion de servicios) y desernpefian funciones que se definen como de plani
ficacion, prornocion y ejecucion, pudiendo encontrarse reunidas todas 0 algunas 

de elIas en un mismo organismo. 

Si bien el primero de estos organismos tiene ya un siglo (fue creado en 

1872) se debio esperar hasta 1956 para la aparicion de la primera lnstitucion vin

culada con el sector productivo. EI Instituto Nacional de Tecnologia Agropecua

ria es seguido un afio mas tarde por el Instituto Nacional de Tecnologia Industrial. 

Los nueve organismos creados entre 1872 y 1954, pertenecen todos al area 

de defensa 0 de las fuerzas armadas y se vinculan fundamentalmente a la presta

cion de servicios a las mismas ademas de la investigaci6n de algunos ternas co
rrespondientes a su competencia especffica. Las (micas excepciones los ccnstitu

yen un organismo dentro del sector de la salud y la Cornision Nacional de Ener

gia At6mica creada en 1950, orientada hacia los problemas energeticos del pais. 

Con respecto a las funciones asignadas a los organismos, todos ellos, con 

la unica excepcion de la Direccion General de Investigaci6n y Desarrollo, realizan 

investigacion, es decir que ejecutan actividades cientificas y tecnol6gicas. Las fun

ciones de promoci6n sonespecfficas 0 de realizaci6n posible para la mayoria. En 

cuanto a Ia funci6n de planificaci6n esta se encuentra distribuida en varias ins

tituciones. 
Paralelamente en la universidad se realizan tareas de investigacion, las que 

en 1968 representaban el 74% en recursos humanoss y el 34% en recursos finan

cieros sobre el total de la investigaci6n del sector publico y privado de bien pu

blico.s " ';;.. , ,,' I 
Sobre esta infraestructura y a efectos de dar coherencia y aumentar la ra

cionalidad de las decisiones particulares de los integrantes de ese conjunto, se 
situa a partir de 196gel organismo de planificacion cientifica y tecnica, como or

ganismo asesor. Quedan definidos de este modo cuatro niveles operativos en la 

red de interrelaciones que vinculan el subsistema de gobiernocon el subsisterna 

de ciencia y tecnica, decision, planificaci6n, promoci6n y ejecucion.r 

El sesgo introducido historicamente en las opciones adoptadas sin un estu

dio de las necesidades del pais, produjo investigacion que sirvio sin duda al avan

ce de la ciencia universal pero no atendio la problernatica del desarrollo nacional. 

5) Este altisimo porcentaje merece un cuidadoso analisis de las definiciones adoptadas 
para la clasificacion de personal cientifico en la categoria de investigador. Ademas es 
importante destacar la baja dedicacion en tiempo asignada a esta. actividad, su nivel 
de productividad, Y la calidad de su produccion. 

6) SECONACYT, Inventario de potencial C y T nacional", Bs, As. 1971 - No S2 consi
deran los gastos de I-D del sector empresario, los que se estiman inferiores al 10 por 
ciento del total. 

1) Ver el trabajo de la autora "Analisis de instrumentos de Politica Cientifica y Tecno
logica", O.E.A. - U.C.A., Barbados, 1972. 
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El acople entre la creaci6n cientifica y tecnica y las necesidades de la so

ciedad, mediante el establecimiento de instrumentos institucionales, no ha sido 
planteado ni integral ni coherentemente. En consecuencia, el sistema cientffico

tecnol6gico no ha po dido producir la masa de conocimientos correspondientes a 

los requerimientos sociales de la nacion en general, manteniendo una posicion 

marginal en relacion con el sistema productivo. 

2.1.2. Instrumentos para fomentar la creacion intema. 

Son aquellos que contemplan la participaci6n del conocimiento generado in

ternamente en el proceso de desarrollo nacional. 
Los instrumentos legales que existen en la Argentina son de sancion muy 

reciente en su mayoria, 10 que se corresponde con el desconocimiento existente 

sobre la importancia de la variable tecnol6gica en un proceso de desarrollo inde

pendiente y autosostenido. En efecto, como veremos mas adelante, el pais se pro

vey6 mucho mas tempranamente de instrumentos vinculados a impulsar al desa
rrollo productivo, en los que es ajena toda preocupacion vinculada a la proble

matica tecnol6gica. 
Del conjunto de instrumentos existentes para fomentar la creacion inter

na -entre los que pueden incluirse la promoci6n del financiamiento a fundacio
nes, asociaciones civiles y entidades privadas de bien publico, la ley de desgrava

cion aduanera para la introducci6n al pais de instrumental cientifico y otras
corresponde destacar, por su estrecha vinculacion con el sistema productivo, la 

ley de reditos en 10 relativo a los beneficios impositivos para empresas industria
les y entidades de bien publico que realicen actividades de investigacion y de
sarrollo. 

Su objetivo es la promoci6n de "tareas de investigacion de interes nacional" 
y los beneficiarios son de dos tipos. 

1)	 Para desgravacion de gastos en 1- D, empresas industriales manufactu

reras pertenecientes a personas fisicas 0 sociedades de personas domici
liadas en el pais, 0 a personas juridicas constituidas en el pais, que reali

cen localmente investigaciones cientificas y/o tecnol6gicas directamente 

o sea a traves de firmas 0 instituciones nacionales especializadas publi
cas 0 privadas; 

2)	 Para desgravaci6n de donaciones. entidades privadas de bien publico 

con personeria juridica y exentas del pago de impuestos 0 universidades 

oficiales y privadas autorizadas. Los mecanismos consisten en la desgra

vaci6n impositiva sobre los sueldos y salarios del personal directamente 

afectado a la investigacion promovida, sobre las sumas invertidas en bie
nes amortizables de activo fijo destinados a la investigacion, y sobre las 
sumas donadas al mismo efecto. 

Este instrumento, que ha entrado en vigencia a partir de su sancion en ene
ro de 1970, ha comenzado a ser aplicado recientemente debido a la faIt a de imple
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mentacion inmediata de sus mecanismos. Su evaluacion es por el memento im
posible, pero es importante destacar que dadas las experiencias internacionales 
existentes convendria realizar un analisis de los resultados de su aplicacion en 

otros paises a 10. luz de 10. situacion argentina, tratando de que no se transforme 

en un canal de evasion impositiva, Por otra parte, -segun su formulacion actual 
aparece demasiado laxa en sus especificaciones tanto en 10 que concierne a defi
nir el interes nacional, como en su contenido recnicc-cientffico-> siendo necesa

rio determinar con mayor precision las areas de promocion que comprende, vin

culandolas eIaramente a las estrategias de desarrollo del sector. Yendo mas le
jos, su necesaria modificacion debe encararse en el contexto del conjunto de ins

trumentos de politico. tecnologica, previendo 10. posible creacion de un Fondo de 
Desarrollo que permita 10. financiacion de operac.ones concertadas de investiga
cion entre el sistema productivo y el cientifico-tecnico. 

2.1.3.	 Valorizacion de 10. creacion interna. Regimen de Credito 

para prototipos. 

Los conocimientos generados en el pais necesitan un importante apoyo pa

ra su transformacion tecnologica que Ios haga utilizables par 10. sociedad, 
En 10. Argentina ha sido disefiado un unico instrumento que contribuye a 

esta finalidad, 

La reglamentacion de prestamos especiales para 10. financlacion de proto

tipos de bienes de capital, ha sido aprobada por resolucion del Banco NacionaJ 

de Desarrollo. 
El objetivo consiste en lograr el "desarrollo de las industrias productoras 

de bienes de capital posibilitando 10. realizacion de prototipos y/o 10. gestion ini
cial de produccion en el pais de bienes de capital de origen extranjero bajo li
cencias". 

Los beneficiarios son empresas industriales yo. instaladas, que deben ajus

tarse a un conjunto de requisitos de antigtiedad, capacidad tecnica, economica y 
financiera, que no estan taxativamente determinados, sino que son fijados en ca

do. caso a juicio de 10. autoridad de aplicacion. 

Los mecanismos previstos consisten en creditos especiales cuyo limite maxi
mo esta fijado en diez veces el costo unitario de produccion inicial, 0 el 20% del 

capital de 10. firma solicitante. 

El contenido cientifico-tecnologico abarca todos los bienes de capital que 

representen un avance tecnologico con relacion a 10 existente en el pais en tal ma
teria, y en especial los que sean "considerados como de necesidad 0 conveniencia 

en estudios realizados por organismos nacionales 0 en colaboracion con organis
mos internacionales, y los que se refieren a bienes de capital de avanzada tecni
co. y de reconocida eficiencia, yo. construidos en otros paises", Se exceptuan las 

ramas de 10. produccion de automotores, tractores, aeronaves, embarcaciones, 10
comotoras y vagones ferroviarios. 
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La norma no tiene una correspondencia adecuada entre 19S objetivos ds la 

politica de desarrollo y su aplicacion, cuya modalidad resulta disereccional. En 

efecto, cuales son los criterios de avance 0 modernidad de los proyectos; como 

se determina la capacidad tecnica y los restantes requisitos exigibles a los pre
sentantes. Por otra parte se supone que el costa de comprar licenciasy el riesgo 
de desarrollar prototipos es igual, y se inhibe a las empresas pequefias y media
nas para emprender proyectos ambiciosos por los limites establecidos a los mon

tos de los creditos, 

2.1.4.	 Incorporacion de la creacion al proceso productivo. 

Regimen de compras nacional. 

Son los instrumentos que hemos definido como las acciones capaces de 

permitir que la creacion sea transformada en una realizacion practica. 

En la Argentina no existen mecanismos que otorguen a las empresas capi

tal de riesgo para la introducci6n de innovaciones en la produccion. Solamente, 
de manera indirecta, la regulacion del poder de compra del Estado contribuye al 

logro de esta finalidad. 

El regimen de compras nacionales se origina en el decreto ley 5.340, del 1~ 

de julio de 1963 y que establece normas organicas en la materia. 

Con anterioridad, por el decreta 36.506/48 que reglament6 las cornpra-ven 

tas y contrataciones del Estado, se acordaron preferencias a la industria nacio
nal contemplando dos situaciones: 3) la cotizacion igualitaria de bienes naciona

les y extranjeros, debiendo adoptarse por los primeros, b) las "situaciones excep
cionales en que por razones superiores de orden econ6mico debe propenderse al 

sostenimiento 0 estimulo de la industria argentina". Igualmente algunas ernpre
sas autarquicas tales como la Empresa de Ferrocarriles del Estado Argentino 
(E.F.E.A.), incluyen en sus estatutos preferencias para la provisi6n de bienes 

nacionales. 
En la primera etapa, el ya mencionado decreto-ley 5.340 de "preferencia de 

1a industria nacional por la administraci6n publica, reparticiones oficiales, ernpre
sas del Estado", llamado regimen de Compre Argentino, tiene como objetivo la 

promoci6n de la industria nacional. Son beneficiarios los productores ubicados 
en el pais cuya produccion sea considerada de origen nacional, para 10 eual la ley 

determina los requisitos que deben cumplimentar los materiales, mercaderias 0 

productos. 

El mecanismo previsto considera a este regimen de orden publico, por 10 

que seran nulos todos los contratos que contravengan el mismo. Por 10 tanto, es 
de aplicaci6n obligatoria para la "administracion publica, las dependencias, re
particiones 0 entidades autarquicas, autonomas 0 descentralizadas, las empresas 
concesionarias de servicios publicos y las empresas del Estado", as! como para 

"los que celebran contratos de obras 0 de servicios con la administracion publi
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ca, las dependencias, reparticiones 0 entidades autarquicas, aut6nomas 0 descen

tralizadas y las empresas del Estado". 

El contenido cientifico-tecnologico no es tenido en cuenta explicitamente en 
absoluto. La unica condici6n de preferencia es que el precio sea razonable, y se 
establece la forma de determinarlo para su comparaci6n internacional. 

La autoridad de aplicaci6n es la Secretaria de Industria y Mineria y se crea 

en jurisdiccion del Ministerio de Economia una Comisi6n Asesora Honoraria in

tegrada por representantes de organismos del Estado y de la actividad privada, 
que interviene en el cumplimiento de este regimen, asicomo en la autorizaci6n 

de importaciones en los casos de excepcion vinculados al mismo. 

En la segunda etapa, la ley 18.875, sancionada el 23 de diciembre de 1970 

designada como de "Compre Nacional", establece disposiciones complementarias 

del regimen anterior para normalizar la utilizaci6n de la capacidad de compra 

que concentra en su poder el Estado. En efecto, al sector publico le correspon

de en 1969 el 41% de la inversi6n total, equivalente al 9.3% del producto bruto in

terno. El mensaje de elevaci6n del proyecto al Poder Ejecutivo sefiala su "pro

funda incidencia sobre la economia del pais, en particular sobre el sector indus

trial, la construcci6n y los servicios de ingenieria y consultoria". Aparecen aspec

tos cientifico-tecnol6gicos que veremos mas adelante. 

El	 objetivo consiste en: 

a)	 Efectivizar, en la jurisdiccion del Estado, una politica de adquisici6n de bie
nes de producci6n nacional con la finalidad de: 

- Promover la expansion del mercado interno: 

- Incrementar nuevas inversiones: 

- Contribuir a una demanda sostenida y creciente para las actividades em
presarias y profesionales del pais; 

- Incrementar la capacidad negociadora frente a las fuentes de credito in

ternacional, adecuandolos y movilizandolos hacia la construcci6n y el de

sarrollo de la capacidad productiva nacional y el mercado interne. 

b) Contratar con profesionales y firmas consultoras locales: 

Son beneficiaries, "conforms al principio de la realidad economica": 

- Empresas industriales locales de capital interno, con radicacion efectiva 

de la direcci6n. 

- Empresas constructoras locales 0 proveedorasde obras y servicios locales, 

con la direcci6n efectivamente radicada en el pais y capacidad de ejecu
ci6n acreditada. 

- Profesionales y firmas consultoras de ingenieria y servicios con capacidad 

tecnica local de ejecucion acreditada. 

- Profesionales y firmas consultoras de ingenieria y servicios con capacidad 
tecnica local de ejecuci6n acreditada. 

Se podra exceptuar la adquisicion y contrataci6n de bienes, obras y servi

cios para la defensa nacionaI. 

El mecanismo es de aplicaci6n estricta para las sociedades del Estado, 
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cuando este sea titular de la mayoria de capital, inclusive las de economia mix

tao Consiste en 130 obligacion de elegir preferentemente la utilizacion de bienes y 

servicios que puedan ser abastecidos por la industria nacional 0 desarrollados 

por ella, cuando constituyan una alternativa viable. Se considera tal, aquella que 

cumpla la funcion deseada en un nivel tecnologico similar y en condiciones sa

tisfactorias de calidad, ademas de un precio razonable. 

Se establece la obligaci6n de no admitir creditos del exterior para estudios 

de factibilidad atados a la importacion de consultoria extranjera. 

Es importante destacar que ademas de la obligacion de contratar, la ley 

establece la necesidad de "compensar las desigualdades de acceso al credito y a 

los avales que se pudieran producir entre las empresas locales de capital interno 

y las locales de capital externo", 

La cornponente cientifica y tecnologica se establece a nivel de proyectos 

-y dentro de las exigencias de calidad y de costos- para 10 cual es necesario 

"planear, proyectar y disefiar para 10 argentino, siendo esencial la adecuacion de 

la programacion y de la magnitud de los proyectos a la capacidad de ejecucion 

existente de oferta de bienes, de obras y de servicios". 

"Los servicios de ingenieria y de consultorfa se contrataran con profesiona-: 

les 0 firmas locales", sefialandoses "en 10 atinente al area de los servicios de in

genierfa y de consultorta, se debe tener presente que en la epoca actual se reco

noce en forma creciente que el desarrollo de un pais no solo reside en su acu

mulacion de capital fisico, sino, tal vez en mayor rnedida, en la densidad de su 

capital intangible dado por el entrenarniento, los conocimientos, la experiencia y 

la capacidad de decision y organizacion de sus profesionales y tecnicos. A diferen

cia del capital fisico y de los conocimientos abstractos que puedan adquirirse en 

el exterior, este tipo de capital no es transferible en forma instantanea, sino que 

debe ser formado internamente y demanda largos afios de esfuerzos acumulati

vos por parte de la sociedad". 

La importancia de este instrumento vinculado al rol motor que pueden y 

deben jugar las empresas del Estado en la generacion de una demanda tecnolo

gica nacional debe ser objeto de analisis especial en los paises en desarrollo. Su 

modalidad de aplicacion en la Argentina y el comportamiento de las empresas 

del sector publico en su politica de compras e inversion aun no han sido estu

diados. 

2.1.5. Regulacion del usa de la tecnologia externa. 

Como ya se ha sefialado, el proceso de industrializacion se realize en la 

Argentina con un componente muy importante de tecnologia externa. 

La selecci6n y el control de su acceso no fue reglamentado, y solamente 

cuando Ia dimension de Ia dependencia financiera que produjo (alcanzo a 90 

8) Mensaje de elevacion de la ley al Poder Ejecutivo para su aprobacion. 
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millones de dolares en 1968, aumentando a 120 rnillones en 19719 ) y otras ca

racteristicas negativas del proceso fueron mejor conocidas, se plante6 la nece

sidad de crear la legislaci6n correspondiente. 

La ley 19.231, sancionada el 10 de septiembre de 1971, a propuesta del Mi

nisterio de Industria, Comercio y Minerta de la Nacion, crea el Registro Nacio

nal de Contratos de Licencias y Transferencia de Tecnologia. 

Su objetivo es la evaluaci6n y control del acceso de la tecnologia extran

jera al pais, tanto de su naturaleza y caractertstica, como de las condiciones de 

compra de la misma. 

Esta dirigida a "las personas 0 entidades domiciliadas en el pais que esten 

obligadas a efectuar pagos 0 a proporcionar cualquier otra clase de contrapres

taci6na personas residentes en el extranjero 0 a entidades del exterior, con refe

rencia a: 

a) La concesi6n del uso y la explotaci6n de marcas de fabrica, 

b) La concesi6n del uso y la explotaci6n de patentes de invensi6n. 

c) La concesi6n del uso y la explotaci6n de disefios y modelos industriales en 

cuanto sean de valor determinable. 

d)	 La provisi6n de conocimientos tecnicos mediante planos, diagramas, mode

los, instrucciones, forrnulaciones, especificaciones, formaci6n y capacitacion 

de personal y otras modalidades. 

e) La provisi6n de la ingenieria de detalle para la ejecuci6n de instalaciones 0 

la fabricaci6n de productos. 

f) La asesoria tecnica ocasional, peri6dica 0 permanente. 

EI mecanismo utilizado es la inscripcion obligatoria de los actos arriba men

cionados, a efectos de poder obtener la autorizacion del Banco Central de la Re

publica Argentina para realizar pagos al exterior. La Jnscripcion podra de:negarse: 

a) Cuando el objeto del acto se refiere a la utilizaci6n en un producto nacional 

de marca extranjera 0 de una marca nacional cuyo titular sea una persona 

residente en el extranjero 0 entidad del exterior, sin que medie innovaci6n 0 

aporte tecnol6gico. 

b) Cuando el objeto del acto involucre la importaci6n de tecnologia de un nivel 

probadamente obtenible en el pais; 

c) Cuando el precio 0 la contraprestaci6n no guarden relaci6n con la licencia 

contratada 0 la tecnologia transferida; 

d) Cuando se otorguen derechos que permitan directa 0 indirectamente regular 

o alternar la producci6n, la distribuci6n, la comercializacion, la inversion, Ia 

investigaci6n 0 el desarrollo tecnol6gico nacional; 

e)	 Cuando se establezca la obligaci6n de adquirir equipos 0 materias primas de 
un origen determinado y fuera del pais; 

9)	 Segun datos del Banco Central los primeros y del Registro de Contratos de Licencias 
y Transferencia de Tecnologia los segundos. El gasto para 1968 equivale a 1,5 a 2 ve
ces la inversion total del mismo ana en ciencia y tecnica. Para 1971 la relaci6n es aun 
mas desfavorable. 
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f)	 Cuando se establezca la prohibici6n de exportar 0 la de vender con destino 

a Ia exportaci6n los productos nacionales, asi como la de supeditar el dere

cho de venta a autorizaciones del exterior 0 de algun modo se limite 0 regule 

la exportaci6n; 

g)	 Cuando se establezca la exigencia de ceder, a titulo oneroso 0 gratuito, las pa

tentes, marcas de fabrica, innovaciones 0 mejoras que hayan po dido obtener

se en el pais con relaci6n a la licencia contratada 0 a la tecnologia transferida; 

h)	 Cuando se impongan precios de venta 0 reventa para la producci6n nacional; 

i)	 Cuando se prorroguen en favor de tribunales extranjeros el conocimiento y 

resoluci6n de las causas que puedan originarse por su interpretacion 0 cum

plimiento, las que deberan someterse a los tribunales nacionales que en razon 

de la materia corresponda, 

El gobierno nacional podra fijar por sectores, por actividades 0 bienes es

pecificos, un porcentaje maximo al que se ajustaran los pagos 0 las contrapres

taciones que deban proporcionar los compradores de tecnologia, 

Se fija plazo hasta el 1? de enero de 1974 para la vigencia de los contratos 

preexistentes que no cumplimenten los requisitos establecidos. 

El contenido cientifico-tecno16gico de la transferencia incluye, en iguales 

condiciones, todo tipo de conocimientos en la categoria objeto de atenci6n de 

la ley. 
La autoridad de aplicacion-v es el Ministerio de Industria y Mineria den

tro de cuyo ambito y bajo la dependencia de la Subsecretaria de Industria fun

ciona una Comision Asesora integrada por representantes de la Subsecretaria de 
Ciencia y Tecnica, del Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria, del Banco 

Nacional de Desarrollo y del Banco Central de la Republica Argentina. El Insti 

tuto Nacional de Tecnologia Industrial tendra a su cargo la operaci6n del regis

tro, incluidos el examen y la evaluaci6n de las solicitudes, debiendo producir tin 

informe tecnico para ser considerado por la Comisi6n Asesora. 

Para el desempefio de las funciones inherentes al Registro el I.N.T.I. esta

blecera los 6rganos correspondientes de caracteristicas administrativas y tecni

cas, incluyendo estas ultimas la realizaci6n de "diagnosticos globales referentes 

a las caracteristicas del comercio de tecnologia y a las actividades de investiga

ci6n y desarrollo en la industria; de elaborar estadisticas sobre la base de la in 

formaci6n obtenida con las inscripciones que realice el Registro y de cooperar, 

con los organismos oficiales que correspondiera, a la formulaci6n de propuestas 
de politica industrial estatal relativas al comercio de tecnologia", 

2.2. LOS INSTRUMENTOS INDIRECTOS 

Los principales dispositivos legales y los documentos y acciones de la po

litica global de desarrollo del pais que implican una decisi6n tecnologica forman 

10)	 D. 6.187 - 22 - XII - 71. 
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un conjunto amplio que pueda detectarse a partir de la consideracion que sien

do el sistema productivo consumidor de tecnologia, las medidas de promocion 

de 13 produccion, necesariamente, tienen implicancias tecnologicas, 

Nos detendremos unicamente en el analisis de dos de los instrumentos re
guladores del desarrollo del sector productivo del pais: el regimen de promocion 

mdustrial y el de inversiones extranjeras. 

2.2.1. Regimen de promocion industrial 

La primera legislacion de fomenta integral de la actividad industrial se dic

ta en la Argentina en 1944. Can anterioridad existe un importante estudio legisla

tivo realizado en 1922, que no alcanzo la sancion legal. 

Desde 1944 hasta la fecha, el ordenamiento del regimen de promocion in

dustrial ha sido objeto de cuatro leyes. 

ElIas son: 1) la 14.630 de junio de 1944, 2) la 14.781 de febrero de 1959, 3) 

la 18.587 de febrero de 1970 y 4) la 19.904 de octubre de 1972. A continuacion se 
enumeran suscintamente la finalidad que persigue, los beneficiarios a quienes se 

dirigen y los beneficios que se otorgan en cada una de elIas. 

FINALIDAD 

1.- Amparo de los factores de la produccion, 

2.- Seguridad al desarrollo integral y armonico de la produccion industrial. 

* equilibria balance de pagos 

* aprovechamiento recursos naturales 

* descentralizacion 

* perfeccionamiento, ampliacion y diversificacion 

* promoci6n tecnologica en la fabricacion 

* necesidades defensa 

3.- Promocion de nuevas actividades industriales, expansion y perfeccionamien

to de las existentes 

* incrementar el producto generado par el sector industrial 

* mejorar el nivel de vida a traves de una mayor productividad que redun
de en mejores precios industriales 

* alcanzar y mantener niveles de plena empleo 

* desccntralizacion geografica 

* expansion y fortalecimiento de la posicion competitiva de la empresa na
cional publica y privada 

* desarrollo de industria no instaladas de defensa y seguridad 
* resolver el estrangulamiento del sector externo 

* desarrollar tecnologia nacional y mejorar las condiciones de receptividad 
de la externa. 
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* posibilitar la rentabilidad del capital compatible con tasas de inversion 

necesarias al incremento del producto 

* canalizar las utilidades y flujos de amortizacion hacia inversiones para 

el crecimiento y actualizacion tecnologica. 

4.- Desarrollo de nuevas actividades y areas geograficas industriales, expan

sion, consolidacion, modernizacion y reestructuracion de la industria exis

tente y la descentralizacion geografica-industrial. A los objetivos anteriores 

se agregan: 

* promover la instalacion de industrias con tecnologias avanzadas. 

* apoyar la expansion y el fortelecimiento de la pequefia y mediana indus

tria 

* fomentar nuevas areas geograficas industriales
 

'" apoyar las instalaciones industriales en zonas de frontera.
 

* promover la concentracion y la fusion de empresas 

BENEFICIARIOS 

1.- Industria "Interes Nacional" 

* emplean 100% de materia prima nacional y su produccion se destina al 
mercado interno» 

* producen articulos de prirnera necesidad 

* interesan a la defensa nacional. 

2.- Empresas existentes 0 que se establezcan en el pais. 

3.- Empresas unipersonales y sociedades constituidas en el pais que tengan 

domicilio legal y asiento principal de sus negociosen el territorio nacional. 

BENEFICIOS 

1.- Limitaci6n importacion de productos elaborados en el pais. 

* Facilidades cambiarias y desgravacion aduanera 

* subsidios para industria de defensa 

* Prioridad combustible, energfa, suministro materia prima, otorgamiento 
de divisas. 

2.- * Liberaci6n derechos y adicionales aduaneros para la importaci6n de rna

quinaria y equipos que la industria nacional no esta en condiciones de 
preveer 

11)	 EI decreto 18.848 - 45 estableci6 que sedan incluidas igualmento las industrias que 
emplearan productos secundarios importados, incorporados 0 adicionales al basico 0 ac
cesorios de origen importado, 

358 



* imposicion de derechos aduaneros, aumento de los existentes 0 aplica

ci6n de recargos cambiarios a la importaci6n que pueda afectar el desa

rrollo de la industria nacional 
* suspensi6n 0 limitaci6n de importaciones de productos que se produzcan 

en el pais 

* creditos de financiaci6n industrial 

* preferencias para el suministro de materias primas, combustibles, energia 

y transporte 

* preferencia en las compras por organismos del Estado 

* desgravaci6n impositiva. 

3.- Los mecanismos anteriores, mas: 

* fomento de parques industriales en polos de desarrollo 

* participaci6n del Estado en la capitalizaci6n de las unidades productivas 
* fomento de la investigaci6n y desarrollo, brindar asistencia tecnica y re

glamentar la introducci6n de tecnologia, 

4.- Los mecanismos anteriores mas medidas de politica econ6mica generales 

y particulares. 

Entre las ultimas se otorga al Poder Ejecutivo la facultad de disponer apor

tes directos del Estado, no reembolsables, destinados a cubrir hasta el 50% de 

los gastos en investigaci6n basica y aplicada, en especial a las empresas locales 

de capital interno. 

La autoridad de aplicaci6n del regimen de promoci6n industrial ha estado 

radicada en torno al organismo responsable de la politica industrial, con algu

nas variantes durante el periodo, Ha sido asistido en general por una Comisi6n 

Asesora 0 Consejo Nacional de Promocion Industrial, integrado por representan

tes de Ministerios y Secretarias de Estado, y representantes empresario y laboral. 

Analizando las finalidades de la ley establecidas en el tiempo puede con

cluirse que, hasta las postulaciones muy recientes, la importancia de la tecnologia 

como componente del proceso de industrializaci6n no esta presente. 

La ley 14.781 de 1959, fija entre sus objetivos la promoci6n tecno16gica en 

Ia fabricacion, pero se acepta implicitamente que la tecnologia se obtiene externa

mente, como se refleja en las medidas que la ley propone. 

La ley 14.781 de febrero de 1970 explicita la necesidad de desarrollar tee

~Iogia nacional y mejorar las condiciones de receptividad de la externa. 

La creacion en 1971 del Registro de Contratos de Licencias y Transferen

cia al pais de tecnologia, satisface la segunda parte de este objetivo. En cuanto 

a la primera, la ley 19.904, de octubre de 1972, propone el apoyo mediante finan

ciacion a fonda perdido del Estado, de hasta el 50% de los gastos de investiga
cion de .Ias empresas. 

Esta medida no ha sido aun reglarnentada, aunque su aplicacion podrfa 

realizarse para casos particulares, en forma independiente. 
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2.2.2. Radicacion de capitales extranjeros. 

Hasta 1953 no existio en el pais un regimen especial y organico para la ra

dicacion de capitales extranjeros y radicacion de industrias extranjeras. Entre 

1943 y 1948 el Banco Central dict6 disposiciones y realize el estudio econ6mico 

financiero de las inversiones extranjeras y en 1948 se establecio su fiscalizacion 

por parte de la Comision Nacional de Radicacion de Industrias.w Su finalidad 

fue facilitar y promover la radicaci6n de industrias mediante una evaluaci6n y 

seleccion de las mismas. 
El regimen de radicacion e inversiones de capital extranjero tiene cuatro 

etapas. 
La ley 14.222, sancionada en 1953, tiene como objetivo atraer la radicaci6n 

de inversiones extranjeras protegiendo asimismo la industria nacional. 

Los beneficiarios eran todos los "capitales procedentes del extranjero que 

se incorporen al pais para invertirse en la industria y la mineria", los que debian 

inscribirse en un Registro Nacional, que se creo a tal efecto. 

Los mecanismos de promoci6n disefiados se clasifican en: 1) beneficios pa

ra su ingreso; 2) caracter que se les asigna luego de ingresados; 3) forma de re
patriacion del capital y transferencia de sus utilidades. 

Se establecen para ella la exirnision de impuestos aduaneros y la posibili

dad de ser declarados de interes nacional, 10 que les permite acogerse ademas a 

las leyes existentes de promocion industrial. Una vez ingresados, los capitales ex

tranjeros quedaban equiparados a los capitales nacionales. 

Mediante el sistema de repatriaci6n se trat6 de evitar las inversiones a 

corto plaza, fijando para su retiro un plaza minirno de diez afios, a partir de los 

cuales s610 podrfa remitirse al exterior en cuotas del 10% al 20,/,0 del capital, se

gun las condiciones estipuladas. Las remesas de utilidades no podran superar el 

8% anual sobre las utilidades liquidas, libres de gravamenes. 

El contenido cientifico-tecnologico es expHcitamente inexistcnte, especifi

candose unicamente que "las maquinarias y equipos deben ser nuevos G hal.ar

se en perfecto estado de conservacion y responder a sistemas modernos", 

La ley no derog6 el D. 3.347 de radicacion de industrias, y la autoridad de 

aplicaci6n fue la misma Comisi6n Nacional Pre-existente, hasta que sus funciones 

pasaron a ser ejercidas directamente por el Ministerio de Comercio e Industria 

en 1956. 

En diciembre de 1958, se sancion6 la ley 14.780. Su objetivo es "la promo

cion de nuevas actividades productivas y la ampliacion 0 perfeccionamiento de 

las existentes, necesarias para el desarrollo economico nacional", coincidente con 

el definido para la promoci6n industrial. 

La incorporacion del capital extranjero podra efectuarse en divisas, maqui

nas, equipos e instalaciones, repuestos, materias primas y otras formas de apor

tes, necesarios para el normal desenvolvimiento de las actividades a desarrollar, 

12) D. 3.347 - 48. 
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Se dara preferencia a 1a elaboracion de materias primas para 1a industria 

con utilizaci6n de recursos naturales nacionales, y a la produccion de bienes de 

capital y de utilizaci6n intermedia" que contribuyan a la mejor evoluci6n de la 

economia nacional sobre la base de su instalaci6n en el interior; y del desarro

llo 0 integracion de las economias regionales. 
Se considera igualmente dentro del regimen de preferencia a los capitales, 

y tecnicas que se asocien al capital nacional, asi como a los que se comprometan 

a reinvertir sus utilidades en el pais. 

Los mecanismos de promoci6n previstos son la liberaci6n de derechos adua
neros, del regimen impositivo y cambiario, tratamiento crediticio, inclusion en 

el regimen de promoci6n y fomento de la industria, libertad de remisi6n de uti

lidades al exterior y repatriacion del capital invertido. En estos dos ultirnos as

pectos la ley es de una mayor IiberaIidad econ6mica que su antecesora, no po

niendo limites de monto a la rernision de utilidades ni de minimos de tiempo pre
vios a 1a repatriacion del capital, con 10 que se posibilita la inversi6n de corto 

plazo, con sus consecuencias negativas para la balanza de pagos y otros. 

La ley de inversiones extranjeras, como se la llamo, esta estrechamente vin
culada con 1a correspondiente de promoci6n industrial, 10 que se sefiala especi

ficamente en esta ultima.w Al igual que en ella, no se establece ninguna preci

sion sobre el contenido tecnologico de las radicaciones industriales. 
En 1970, la ley de promoci6n industrial 18.587, ya analizada, deroga este re

gimen, reemplazandolo por disposiciones de su articulo 6? 

Se preferirfan aquellas radicaciones que se asocien al capital nacional exis

rente 0 a crearse y a quienes se comprometan a reinvertir en el pais. 

Los beneficios otorgados consisten en la libre transferencia de las ganan
cias y la repatriacion del capital sin sujecion a otras clausulas que no sean las 

contractualmente estipuladas. El capital extranjero sigue siendo equiparado al 

capital nacional, luego de radicado, 10 que le da derecho a gozar de todos sus 

beneficios. La incorporacion de capital extranjero podra efectuarse en divisas, 

tecnologia, bienes de capital y sus repuestos. 

En julio de 1971, la ley 19.151 deroga dicho articulo y establece e! actual' 

regimen de inversiones de capital extranjero. 

Se mantiene los objetivos de la legislaci6n anterior, sefialandose la necesi

dad de "adecuar nuestra organizacion industrial a las condiciones requeridas 
por una competencia internacional fundada en rnetodos de produccion de avan
zada tecnica", agregandose que se dara preferencia a las propuestas que mejor 

favorezcan el avance tecnologico argentino. 

Sera beneficiario el capital extranjero preferentemente cuando se asocie 

con el nacional y mediante autorizacion que se otorgara cuando contribuyan al 
lagro de objetivos de orden economico, financiero y de locaIizaci6n. Entre enos 

·13-) Mensaje de elevaci6n para su aprabaci6n al Poder Ejecutiva. 
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:figura asimismo la incorporaci6n de moderna tecnologia y la participacion del 

pais en su desarrollo posterior y la mayor utilizaci6n de tecnicos y profesionales 

.argentinos. Se establece la obligaci6n de emplear en las areas de direccion, tee

nica y profesional, un porcentaje minimo promedio del 85% de argentinos. 

El capital extranjero, luego de radicado, sigue siendo homologado al capi

tal nacional y goza de los mismos derechos. Se limita la utilizaci6n del credito 

bancario interno al de corto plazo 0 de evoluci6n hasta un maximo equivalente 

.al 50% del capital registrado mas las reservas acumuladas. 

3.	 UTILIZACION DE LOS INSTRUMENTOS DE POLITICA
 

TECNOLOGICA Y MODALIDAD DE LA TRANSFERENCIA
 

3.1.	 ALGUNA EVIDENCIA EMPIRICA DE LA UTILIZACION DE LOS 

INSTRUMENTOS DE POLITICA TECNOLOGICA. 

Como dijeramos anteriormente el proceso de industrializacion en nuestro 

-pais ha estado asociado siempre a la importaci6n de tecnologia. 

No vamos a analizar en este trabajo las distintas etapas y caracteristicas 

de este proceso, asi como el marco general en que se realiza el comercio de tee

.nologia entre los paises altamente industrializados en que se produce y que cons

tituyen los vendedores y los usuarios de paises en desarrollo. Estudios como los 
de Alberto Sanchez Crespo.> Oxman y Sagasti> y Constantino Vaitsos,» entre 

otros, contienen una conceptualizacion suficiente en la que se inserta la eviden

cia empirica que aqui presentarnos. 

La primera etapa del proceso industrial argentino, correspondiente a la 

sustituci6n de bienes de consumo, se agota en 1a decada del cincuenta, a partir 

de la cual secomienza 1a profundizaci6n de la sustitucion de importaciones co

rrespondiente a la etapa de producci6n nacional de bienes intermedios y de ca

pital. 
Los requerimientos de tecnologias mas cornplejos que plantea esta estra

tegia son satisfechos mediante las radicaciones de capital extranjero y las im

portaciones de las empresas que contienen implicitamente tecnologia incorpora

da en rnaquinarias y equipos, 0 bien por los contratos de licencias, asistencia 

tecnica y servicios que constituyen compras explicitas de tecnologia. 

Veremos como se han comportado en la Argentina los instrumentos co

rrespondientes de importaci6n implicita de tecnologfa, asi como los valores al

canzados, la distribuci6n y las caracteristicas de la importaci6n explicita 0 co
mercio de tecnologia. 

14) Sanchez Crespo, "Esbozo del desarrollo industrial.i." Ob. citada.
 
15) Oxman y Sagasti, "La transferencia de tecnologia..." Ob. citada, contiene bibliograffa.
 
16) Vaitsos, Constantine, "The process of commercialization of technology in the Andean
 

Pact", Lima, 1971. 
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3.2.	 COMPORTAMIENTO DE LOS REGIMENES DE PROMO CION INDUSTRIAL 

Y DE RADICACION DE INVERSIONES EXTRANJERAS 

Analizaremos los resultados de la utilizaci6n de los regimenes de promo

cion industrial y de radicaci6n de inversiones extranjeras en el periodo compren

dido entre 1958 y 1969. 

La ley N? 14.781, de promoci6n industrial, no fue reglamentada en forma 

total sino parcialmente a traves de decretos que establecian el caracter de inte

res nacional de ciertas ramas industriales (siderurgia, petroquimica y celulosa) 

Q regiones geograficas, ademas de los sectores forestal y pesquero, entre otros. 

Mediante el decreto N? 5338 de 1963 se unificaron los regimenes particula

res y su modificatorio, el N? 3113 de 1964, mejor6 la tecnica legal aplicable e in

-trodujo la intervenci6n del Consejo Nacional de Desarrollo para coordinar la po

Iitica de promocion industrial con las prioridades establecidas en el Plan Nacio

nal. Este decreto se autodenornino de "prornocion industrial". Varios decretos 

especiales promueven determinadas actividades, como mineria 0 agricultura, ade
mas de regiones particulares. 

El decreto N? 5339, de 1963, estableci6 condiciones para otorgar prioridad 

-de equipamiento para la instalaci6n 0 ampliacion de plantas industriales. 

Laevoluci6n anual del monto de las inversiones acogidas a los regime

nes prornocionales en el periodo considerado, se consigna en el Cuadro N? 1, mien

tras el Cuadro N? 2 muestra la distribucion, porcentual de las mismas. 

'CUADRO N° 1 EVOLUCION ANUAL DE LAS INVERSIONES ACOGIDAS A LOS 

REGIMENES PROMOCIONALES, Millones de U.S. $, 1958/59 

Ley Decreto Decreta Decretos 

Afio 14.780 3113/64 5339/63 Especiales Total 

1958 14,4 14,4 

1959 220,0 220,0 

1960 111,7 10,4 122,1 

1961 133,3 0,2 133,5 

1962 85,7 3,0 18,9 107,6 

1963 34,6 28,5 0,6 3.1,4 95,1 

1964 33,7 2,3 6,7 0,0 42,7 

1965 6,3 7,1 10,3 0,4 24,1 

1966 2,5 20,4 9,8 32,7 

1967 13,2 13,9 43,4 3,0 73,5 

1968 32,1 37,0 72,0 10,9 152,0 

1969 56,9 7,4 93,2 40,4 197,9 

TOTAL 744,4 99,2 246,6 125,4 1.215,6 

FUENTE: Ministerio de Economia y Trabajo - Informe Economico. 
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CUADRO N? 2 DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS INVERSIONES SEGUN 

EL REGIMEN PROMOCIONAL, afios 1958/69. 

Ley Decreto Decreta Decretos 

Ano 14.780 3113/64 y 5339/63 Especiales Total 

simiLares 

1958 100,0 100,0 

1959 100,0 100,0 

1960 100,0 100,0 

1961 100,0 100,0 

1962 79,6 2,8 17,6 100,0 

1963 36,4 30,0 0,6 33,0 100,0 

1964 78,9 5,4 15,7 100,0 

1965 26,1 29,5 42,7 1,7 100,0 

1966 7,6 62,4 30,0 100,0 

1967 18,0 18,9 59,0 4,1 100,0 

1968 21,1 24,3 47,4 7,2 100,0 

1969 28,8 3,7 47,1 20,4 iooo 
TOTAL 61,2 8,2 20,3 10,3 100,0 

FUENTE: Direccion Nacional de Estudios Industriales en base a datos del Mi

nisterio de Economia y Trabajo. 

La distribucion de las inversiones segun los instrumentos utilizados mues

tra una gran preponderancia del regimen de 1a Ley N? 14.780 de radicacion de 

capita1es extranjeros, que alcanza a1 61,2%. Le sigue en importancia el regimen 

de prioridad de equipamientocon el 20,3% de las operaciones aprobadas en e1 

perfodo, representando solo el 8,3% el regimen del Decreto N? 3113/64 de "pro

mocion industrial". Esta cifraadquiere toda su importancia si se considera que 

ella incluye los regirnenes especiales originariamente estab1ecidos para siderur
gia, petroqufrnica y celulosa. 

La gran masa de inversiones recibida, a traves de los reglrnenes de promo

cion, corresponde evidentemente al capital extranjero. Su desigual distribucion 
en e1 tiempo es un fenomeno cuya investigacion interesa realizar. Solo en 1962 

comienza a ser uti1izado el regimen de promocion industrial. A partir de enton

ces, con excepcion de este primer afio yde 1964 en que no alcanza el 22%. el res

to del periodo oscila entre el 63,6% y el 92,4%. El monto total de Ias inversiones 

acogidas a los regfrnenes pramocionales es ademas, sensiblemente mas bajo que 

en el perfodo 1959-61 y hasta del afio 1962. La actitud del pais frente a1 capital 

extranjero reflejada por su politica economica, asi como 1a rnejor utilizaci6n de 

la capacidad instalada 0 la saturacion existente en ciertas areas, son algunos de 

los aspectos cuya incidencia suponemos que es significativa. 
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La participacion de las inversiones acogidas a regimenes promocionales en 

la inversion total realizada en el pais en ese periodo es muy baja. Considerando 

parasu comparacion, las inversiones en bienes durables de produccion (equipos 

y material de transporte) segun los datos del Banco Central de la Republica Ar
gentina-? salvo el ana 1959 en que representan el 27,4% y corresponde a la inver

sion total mas baja del periodo, en los afios restantes oscila entre el 10,4% y el 

1.6% (cf. Cuadro N9 3). Se hace evidente que los regimenes prornocionales 'par si 

mismos son insuficientes para provocar la inversion. 

CUADRa N9 3 PARTICIPACION DE LA INVERSION TOTAL DE LAS
 

INVERSIONES ACOGIDAS A REGIMENES PROMOCIONALES,
 

en miles de millones de Pesos min de 1960
 

Inversiones acogidas Inversion Participacion 

a regimenes Total en porcentual de 
promocionales equipos AlB 

Afio (A) (B) 

1958 
1959 
19GD 

1961 

1962 

1963 
1964 
1965 
1966 

1967 

1968 

1969 

1,2 

18,2 

10,1 

11,0 

8,9 
7,9 

3,5 

2,0 

2,7 

6,1 

12,6 

16,4 

75,6 
66,4 

126,0 

154,2 

140,4 

104,9 

113,5 

116,1 

116,0 

120,7 

134,6 
157,3 

1,6 

27,4 

8,6 

7,2 

6,3 

7,5 

3,1 

1,7 

2,3 

5,0 

9,3 
10,4 

FUENTE:	 Direccion Nacional de estadistica en base a datos: Inversion total en 

equipos; Banco Central de la Republica Argentina, inversiones acogi

das a regimenes promocionales; Ministerio de Econornia y Trabajo 

Informe Economico. 

17) "Polftiica Industrial Argentina. Su evolucion y perspectivas con la nueva ley de pro
mocion industrial", Secretaria de Estado de Industria y Comercio Interior, mayo de 
1971. 
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El Consejo Nacional de Desarrollo realize una encuesta a 350 empresas del 

area del Gran Buenos Aires, para los alios 1963, 1964 y 1965, a efectos de deterrni

nar los factores que obstaculizan la produccion, segun las espectativas de las em

presas industriales. Los regfrnenes promocionales eran considerados inadecuados 
por un porcentaje que oscilaba entre el 1,6% y el 2,4% de las respuestas obte

nidas segun el afio correspondiente y ocupaban el lugar once entre los obstacu

los sefialados. La retraccion economica que afecta la demanda, la cornpetencia 
de productos nacionales similares, la inestabilidad monetaria, la obtencion de 

fondos fuera y dentro de Ia empresa ocupaban los primeros lugares para mas del 

50% de las empresas, 
La distribucion por sectores y ramas industriales de las inversiones apro

badas (cf. Cuadro N? 4) muestra que para el capital extranjero, quimica y petro

quimicaoon el 37,0%, material de transporte con el 24,2% y metalurgia con el 

24,8%, son las ramas de interes predominante en que se han localizado, abarcan

do el 88,0% del total correspondiente a la ley de radicacion. 
En el Cuadra N? 4 que consigna la participacion de cada regimen promo

cional en las inversiones aprobadas par rama del sector productivo, se observa 

que le corresponde al capital extranjero el· 85,0% de las inversiones totales pro

mocionadas en la rama material de transporte, el 82,2% en la de metalurgia, 

74,0% en la de construcciones y 73,9% en quimica y petroquimica. 

El regimen de promocion industrial al que se han aoogido las ernpresas 

nacionales de capital local (aunque tarnbien pueden acogerse las empresas ex

tranjeras que realizan radicaciones de capital y seguramente han usado de el ) 

es importante solamente en Ia actividad dcexplotacion de canteras y minas con 

el 68,2% y en la rama celulosa y papel oon el 51,7%. 
En agricultura, caza y pesca se ha hecho uso de regimenes especiales en 

el 82,5% de los casos y para el resto resultan significativas las inversiones apro

badas en caracter de prioridad de equipamiento (decreto 5339/63) para Ia elabo

racion de minerales no metalicos con el 69,0% de la rama, cuero y cauchos con 

el 63,8%, madera y corcho 52,8%, textiles 49,3% e industrias varias el 59,7%. 

Corresponden, en general, a ampliaciones de industrias existentes. 

Concluyendo, puede afirmarse que el capital extranjero se concentra en 

sectores dinamicos-e, con usa de tecnologfas cornplejas y capital intensive, Su 

localizacion en el pais significa la adopcion por las empresas de los paises alta

mente desarrollados de una estrategia segun Ia cual .se substituye su rol tradi

cional de vendedores de bienes de consumo final, por la descentralizacion de la 

produccion mediante la instalacion de filiales en los paises en desarrollo, saltan

do sus barreras aduaneras y ubicandose al abrigo de sus leyes de proteccion in

dustriaL 

18) Verblgracia, la tasa acumulada de crecimiento del volumen fisico de produccion de 
la industria quimica alcanz6 el 76 POl' ciento en el periodo 1960 - 68, segun datos del 
Banco Central. 
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CUADRO N? 4 PARTICIPACION DE CADA RAMA EN LAS INVERSIONES
 

APROBADAS EN LOS DISTINTOS REGIMENES
 

(Porcentajes)
 

Ley Decreto Decreto Decretos 
RAMA 14.780 3113/64 5339/63 Especiales Total 

Agricultura, caza y pesca 0,6 0,2 0,4 23,3 2,9 

Alimentos y bebidas 3,5 4,2 5,1 14,4 5,0 

Canteras y minas 0,2 3,0 0,1 0,4 

Quimica y petroquimica 37,0 40,7 21,6 2,9 30,7 

Textiles 0,9 12,2 15,8 16,8 6,5 

Elaboraci6n de minerales no 
metalicos 0,7 6,3 14,8 3,7 4,3 

Metalurgia 24,8 0,2 11,0 10,0 18,4 

Material de transporte 26,2 0,1 13,2 1,7 18,9' 

Industrias varias 0,5 0,2 2,6 0,5 0,9' 

Imprenta y publicaciones 0,1 5,3 7,4 1,9 

Cuero y caucho 0,8 0,1 4,6 0,2 1,5 

Celulosa y papel 0,6 26,4 2,6 10,6 4,2 

Madera y corcho 0,3 3,6 2,7 0,2 1,0 

Construcci6n 1,6 2,8 0,1 0,8 1,3 

Obras y servicios 2,2 0,1 7,5 2,1 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FUENTE: Direcci6n Nacional de Estudios Industriales en base a datos del Mi

nisterio de Economia y Trabajo, Informe Economico. 
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CUADRO N~ 5 PARTICIPACION DE CADA REGIMEN PROMOCIONAL
 

EN LAS INVERSIONES APROBADAS POR SECTOR PRODUCTIVO, Porcentajes
 

RAMA 

Ley 

14.780 

Decreto 

3113/64 

Decreto 

5339/63 

Decretos 
Especiales Total 

Agricultura, caza y pesca 

Alimentos y bebidas 

Canteras y minas 
Quimica y petroquimica 

Textiles 

Elaboraci6n de rninerales 

metalicos 

Metalurgia 

Material de transporte 

Industrias varias 
Imprentas editoriales 

Cuero y caucho 
Celulosa y papel 

Madera y corcho 

Construccion 

Obras y servicios 

no 

13,8 
42,9 

27,3 
73,9 
8,5 

10,4 

82,2 

85,0 

33,0 
2,2 

33,9 
9,4 

16,8 
74,0 
62,3 

0,6 
6,7 

68,2 
10,9 
15,4 

11,7 
0,1 

0,1 

1,8 

0,6 
51,7 
28,8 
17,7 

3,1 
20,7 

14,3 
49,3 

69,0 

12,1 
14,0 

59,7 

57,2 
63,8 

12,8 
52,8 

1,3 
0,8 

82,5 
29,7 

4,5 
0,9 

26,8 

8,9 

5,6 
0,9 

5,5 

40,6 
1,7 

26,1 
1,6 

7,0 
36,9 

100,0 
100,0 

100,0 
100,0 

100,0 

100,0 

100,0 
100,0 

100,0 

100,0 
100,0 

100,0 
100,Q 

100,0 
100,0 

TOTAL 61,2 8,2 20,2 10,4 100,0 

FUENTE: Direcci6n Nacional de Estudios Industriales en base a datos 

nisterio de Economia y Trabajo - Informe Econ6mico. 

del Mi· 

3.3. ANALISIS DE LOS CONTRATOS 

DE TECNOLOGIA 

DE COMERCIALIZACION 

El analisis de los contratos de comercializaci6n de tecnologia se .realiza 

en base a informaci6n provisional del Institute Nacional de Tecnologia Industrial 

que es la autoridad de aplicaci6n de la ley de transferencia de tecnologia al pais. 

Corresponde a aproximadamente 1.400 contratos registrados automaticamente an

tes del 1~ de marzo de 1972. Sin embargo, ellos no constituyen el universo total de 

contratos existentes a esa fecha. Seria necesario agregar a los mismos algunos 

presentados posteriormente fuera de termino, y las transacciones de compra de 
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tecnologia de importantes empresas del Estado que' no fueron presentadas: y cu

ya significaci6n es muy grande. 

Nos limitaremos, por 10 tanto, a explorar el universo conocido cuya repre

sentatividad puede considerarse alta por la magnitud del mismo. 

3.3.1. Monto del comercio de tecnologia y origen de la cornpra. 

EI monto del pago de regalias que nuestro pais realiza par la compra de 

tecnologia correspondiente a 1.402 contratos analizados, se ha calculado para el 

periodo comprendido entre ell? de marzo de 1972 (fecha limite de registraci6n 

automatica) yel 31 de diciembre de 1973, periodo en el cual siguen siendo va

lidas las condiciones de contratacion original. (A partir del mismo, los contra

tos cuyo plazo de duracion siga vigente deberan adaptarse a las normas estable

cidas por la Ley). 

Las formas de pago establecidas consisten en general en una tasa apIica

da al valor de la producci6n de las empresas licenciantes. S610 el 1% correspon

diente a 23 contratos, establece el pago total unico y el 4% un monto fijo por 

perfodos, Del resto, el 36% se fija sobre el monto pecuniario bruto, el 35% sobre 

el monto pecuniario neto y el 24% es un precio determinado por unidad ffsica, 

La base de calculo esta constituida mayoritariamente por las ventas al distribui

dar, situaci6n que representa el 63% de los casos. 

La tasa promedio es el 6% aproximadamente. Corresponde igualmente al 

monte con el 23,73% del total de contratos. 

El INTI estima el 'costa total de la transf'ercncia de tecnologia en U.S. $ 
191'655.690, cifra que ajustada a periodos anualesw oscila aproximadamente en 

U.S. $ 120'000.000. Estacifra se basa en calculos de las empresas presentantes, 

par 10 que constituye el monto estimado de regalias a devengar, y no las que 

efectivamente sean transferidas. 

Dicho monto representa el 6,77% de las exportaciones totales de bienes y 

servicios de 1971, el 38,39% del deficit comercial externo del mismo ana y el 

2,35% del PSI de 19662 °. Casi duplica el gasto aprobado para la finalidad ciencia 

y tecnologia del Presupuesto General de la Administraci6n Nacional en 1973 y 

se aproxima al 20% del total de inversiones extranjeras autorizadas en el perfo

do 1959 - 71.21 

La compra de la tecnologia adquirida, segun el pais de origen de la tran

saccion, se distribuye como sigue: 

19) Habria que corregir adicionando las regalias que devengan los contratos no registra

dos y deducir los pages de reditos incluidos en algunas declaraciones, los que pro
visoriamente consideramos que se compensan. 

20) INTI, "Estudio de los contratos de licencia y transferencia de tecnologia con el 'ex

terior", primera version, 1973. Documento de Trabaio, 

21) En et periodo de trece afiosise aprobaron inversiones par U~S 662'485.700, segun datos 

de la Direccion Nacional de Inversioncs Extranjeras. . ~. 
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CUADRO N~ 6 DlSTRIBUCION DE LA COMPRA, SEGUN PAIS
 

DE ORIGEN DE LA TRANSACCION
 

MONTOS ESTIMADOS CANTIDAD DE 
A PAGAR (22 meses) CONTRATOS 

U.S. $ % N~ % 

Estados Unidos 80.887.310 41,99 615 41,61 

Italia 29.917.140 15,58 93 6,29 

Suiza 15.192.210 7,80 117 7,96 

Francia 14.726.780 7,64 148 10,01 

Alemania 12.890.990 6,69 166 11,23 

Gran Bretafia 9.707.770 5,03 137 9,27 

Panama 7.038.090 3,65 20 1,35 

Holanda 6.153.410 3,18 26 1,76 

Venezuela 3.884.400 2,01 4 0,27 

Suecia 3.062.580 1,58 19 1,29 

Uruguay 2.585.540 1,34 5 0,34 

Otros paises 6.590.750 2,43 135 8,62 

FUENTE: INTI, 1972. 

Estados Unidos de Norte America can el 41,98% del manto total de regalias 
estimado, ocupa un lugar de preeminencia coincidente can su situad6n de domi
nacion continental en esta materia. 

Los estudios realizados para el Pacta Andino le asignan el 33,6% en Peru, 
44,7% en Chile y 53,0.% en Bolivia considerando la frecuencia de contratos segun 
pajs del concedente. El manto de las regalias que ellos implican da cifras en ge
neral mas concentradas ann, 
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CUADRa N? 7 COMPOSICION DE LA COMPRA SEGUN RAMAS INDUSTRIALES 

en U.S. s, del 1/3/72 al 13/12/73. 

1. Vehieulos y autornoviles 36.566.750 19,23 120 8,65 

2. Productos farrnaceuticos 23.077.640 12,13 254 18,30 

3. Productos alimenticios y pesca 13.839.400 7,28 76 5,48 

4. Prcductos metalicos excepto ma
quinaria y equipos 12.250.980 6,44 61 4,39 

5. Otros productos quimicos 9.802.630 5,15 138 9,94 

6. Maquinaria electrica 8.992.760 4,72 49 3,53 

7. Maquinaria no electrica 8.784.820 4,61 152 10,95 

8. Ser. Adm. y Contables 7.476.120 3,93 15 1,08 

9. Refinaci6n de petr6leo 6.806.950 3,57 33 9,38 

10. Otras Industrias manufactureras 6.614.240 3,48 "67 4,83 

11. Tabaco 5.740.440 3,01 20 1,44 

12. Manufacturas del caucho 5.491.030 2,88 14 1,00 

13. Construcci6n 4.703.600 2,47 19 1,38 

14. Explotaci6n de minas y canteras 4.470.940 2,35 13 0,95 

15. Metales ferrosos 4.1M.380 2,20 25 1,80 

16. Cosrneticos 4.184.380 2,17 39 3,53 

17. Equipos de Radio, T.V. y 

Comunicaciones 4.039.180 2,12 27 1,95 

18. Textiles 3.262.350 1,71 41 2,95 

19. Productos petroquimicos 2.723.700 1,43 25 1,80 

20. Piedras, arcillas y vidrios 2.684.260 1,41 25 1,80 

21. Aparatos electricos de uso 
dornestico 2.533.630 1,33 21 1,51 

22. Equipo electronico de calculo y 

procesamiento 2.325.560 1,22 5 0,37 
23. Equipo profesional y cientifico 2.165.010 1,13 21 1,51 
24. Equipos ferroviarios 2.035.000 1,07 25 1,80 

25. Prendas de vestir 1.520.870 0,79 17 1,22 

26. Papel y productos de papel 1.212.260 0,63 17 1,22 
27. Imprentas y editoriales 730.290 0,38 14 1,00 
28. Meta1es no ferrosos 403.090 q,21 11 0,79 
29. Productos del cuero 400.130 0,21 3 0,22 

30. Construcci6n naval 340.230 0,17 6 0,43 

31. Otros productos electr6nicos 305.840 0,16 6 0,43 
32. Otros materiales de transporte 272.010 . 0,14 6 0,43 
33. Madera y productos de la madera 197.420 0,10 8 0,57 
34. Electricidad, gas y agua 67.190 0,D3 5 0,37 

TOTAL 190.161.970 " 1.388 100,00 

(l) "1nciuye't~cnoiOg1a admTillStraiiva:;" contabreydC~oIlsidtoa"l.. firianciera-eco

nornica para empresas de cualquier rama, 

FUENTE: INTI, ana 1973. 3 7 1 



El segundo pais en importancia es Italia con el 15,53% que desciende al 

6.29% si se considera la cantidad de contratos. Este conjunto contiene importan
tes transacciones correspondientes al sector transporte, coincidiendo con las in
versiones de capital extranjero que fueron analizados en el capitulo anterior. El 

numero reducido de contratos de licencia y su realizaci6n con los montos a pagar 
esta indicando la gran dimensi6n de las empresas concesionarias. 

Es importante destacar que los lugares septirno, noveno y decimo primero 
estan ocupados por paises de Ia region: Panama, Venezuela, Uruguay, que no son 

considerados productores de tecnologia, 
Se trata evidentemente de situaciones de intermediaci6n en que "sub-ma

trices" de firmas de paises desarrollados han sido creadas para aprovechar las 
ventajas tributarias, aduaneras y de rnercado, para la integraci6n de su propia 

estrategia de producci6n. 

3.3.2. La compra de tecnologia, su composici6n y caracteristicas. 

Se utilizara para este analisis informaci6n proveniente del INTI, can la 
apertura por ramas adoptadas por este, utilizando la Clasificaci6n Internacional 
Industrial Uniforme (C.I.I.U.). 

La pre-eminencia absoluta corresponde a vehiculos y automotores, segui
da de productos farrnaceuticos. Si se consideran las siete primeras ramas segun 
el orden correspondiente a los pagos a efectuar, vemos que con excepcion de 

productos alimenticios y pesca, coinciden con las areas de concentracion de las 
radicaciones de capital extranjero acogidas al regimen de promoci6n: transpor
te, qufrnica, metalurgia. Estas siete ramas representan el 60% de los pages a 
devengar. 

El caracter de las empresas compradoras de tecnologia respecto a la com
posici6n de su capital segun origen nacional 0 extranjero se ve en el CUADRO N~ 7. 

CUADRO N~ 8 DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS REGALIAS y EL
 

NUMERO DE CONTRATOS, SEGUN EMPRESAS CLASIFICADAS
 

POR EL ORIGEN DE SU CAPITAL
 

Participaci6n extranjera en el % s/el total de % s/el total de 
capital de la empresa local regalias contratos 

100% 18,84 8,86 
76 - 99% 40,88 28,82 
50 - 75% 4,37 4,94 
26 - 49% 3,76 7,31 
1 - 25% 13,56 8,59 
0% 18,59 41,48 

TOTAL 100,00 100,00 
4 . _ . $ c: . _ .., .1 

FUENTE: INTI;ano 1M3. 
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Se comprueba que s610 el 19,5% de las empresas que efectuan pages par 

compra de tecnologia es de capital nacional. EI 64,06% tiene una participaci6n 

mayoritaria de capital extranjero (superior al 50,0%) pudiendo inferirse que' en 

estas fundamentalmente el centro de decisi6n es exterior al pais. 

Sin embargo, es importante remarcar que una participaci6n menor, pero 

acompaiiada de la posesi6n de una tecnologia cuya disponibilidad y condiciones 
de uso (restricciones) pueden ser ejercidas par una firma extranjera, colocan a 

la firma local en una situaci6n de dependencia, pasando el control real de esta 

a la primera. 

EI contenido de los contratos de transferencia de tecnologia es diverso. EI 

76% de ellos tienen por objeto la introduccion en el mercado de nuevos produc

tos e incluyen generalmente el proceso de fabricacion, EI 12% se refiere a nue

vos procesos para la obtencion de productos ya existentes, habiendo un resto no 
especificado. 

La importancia de Ia ingenieria de detalle (74%) se vincula seguramente 

con la introduccion de nuevos procesos en la prcduccion. 

La cornpra de patentes, que alcanza el 59,6% de los contratos, viene acorn

pafiada casi siempre de otras formas de compra de conocimientos. S610 15 con

tratos incluyen unicarnente patentes par un monto de 1.949.460 d6lares (de los 

cuales solo 5 contratos corresponden a empresas de capital nacional por un mon

to de apenas U.S. $ 42.810). 

Los conocimientos vinculados a este comercio se transmiten 0 bien prote

gidos por marcas y patentes, 0 como "Know How" y asistencia tecnica. Cada una 

de estas categorias puede comprarse sola 0 asociada a cualquiera de las otras, 

pudiendo ademas incluirse en el mismocontrato varias modalidades. Por ello, la 

suma total de las modalidades utilizadas es superior al numero de contratos 

analizados. 

La asistencia tecnica permanente muestra una forma de atadura del licen

ciatario con el vendedor en casi la mitad de los contratos. Por otra parte, la du
racion promedio de los contratos es de nueve aiios y medio, 10 que es aparen

temente .excesivo y puede vincularse a una falta de esfuerzos propios de inves

tigacion y desarrollo en elpais. 
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CUADRO N? 8 DlSTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS CONTRATOS DE
 

COMPRA DE TECNOLOGIA SEGUN LAS MODALIDADES DE SU CONTENIDO
 

MODALIDADES 

Marcas 

Patentes 

Disenos y modelos industriales 

Planos y diagrarnas 

M:odelos tecnicos 

Instrucciones y especificaciones 

Ingenieria de detalle p/ejecuci6n 

instalaciones 

Ingenieria de detalle p/fabricaci6n 

productos 

Formacion y capacitacion de personal 

Asesoria Tecnica: 

Ocasional
 

Periodica
 

Permanente
 

827 

850 

349 
822 

500 
1.191 

349 

886 

713 

9 

344 
663 

59,6 

24,0 

58,0 

35,0 

84,0 

25,0 

49,0 

50,0 

0,64 

24,0 

47,0 

FUENTE: Elaborado con datos de INTI, afio 1973. 

3.3.3. Restricciones contractuales 

Las caracteristicas oligopilicae del mereado internacional de tecnologia qi-c 

determinan el gran control que ejercen sobre esta las ernpresas vendedoras y la 

falta de informacion del comprador.ss disminuyen su capacidad de negociacion 

frente al vendedor. Ante esta situacion, muy a menudo el vendedor fija restric

ciones al comprador que se vinculan con la exportacion de la produccion, con 13 

utilizacion de la tecnologia para nuevas plantas 0 cesion de los conocimientos 3 

terceros, con la obligacion de utilizar materias primas 0 productos interrne

dios importados, con el control de calidad de la produccion 0 la cantidad de 

unidades a producir. 

Para la Argentina solo se conocen actualmente las restricciones con res

pecto a la venta de la producci6n local. Los indicadores que perrrutan analizar 

los restantes factores limitantes a los que se obliga el comprador no estan aun 

22) "Si el comprador de tecnologia tuviera todos los elementos de juicio para clegir el 
conocimiento tecno16gico mas adecuado, probablemente no necesitarfa adquirirIo". Es
ta idea ha sido desarrollada por Vaitsos y constituye 10 que ha dado en llamarse Ia 
"paradoja fundamental" del mercado de teenologia. 
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disponibles, perc la informacion basica existe, en el Registro de Contratos de 

Transferencia. Ellos deberan ser incorporados a algun estudio posterior. 

Las tres ultimas categorias del cuadro N~ 9 corresponden a aquellos con

tratos sin restriociones a la exportacion de la produccion de las firmas concesio
narias, incluyendo en algunos casos prohibici6n de exportar al pais de la firma 
·lioendante. Representan el 25,56% del universe estudiado siendo importante, sin 

embargo, destacar que esta cifra incluye un mimero alto de contratos entre filial 

y casa matriz, para Ias cuales la politica de producci6n y distribucion de merca
dos de la primera, haria innecesario fijarle areas de comercializaci6n a la filial, 

por via de la compra de tecnologia. 

CUADRO N~ 9 RESTRICCIONES CONTRA:CTUALES DE MERCADO POR
 
AREAS GEOGRAFICAS
 

AREA N~CONTRATOS 

1. Argentina, con exclusividad 559 39,70 

2. Argentina, sin exclusividad 184 13,07 

3. Argentina y otros paises de A. L., con exclusividad 192 13,64 
4. Argentina y otros paises de A. L., sin exclusividad 59 4,20 
5. America Latina y otros paises, con exclusividad 4 0,28 
6. America Latina y otros pafses, sin exclusividad 50 3,55 
7. Todo el mundo, con exclusividad 7 C.50 

8. Todo el mundo, sin exclusividad 209 14,84 
9. Sin especificar 144 10,22 

TOTAL 1.408 100,00 

FUENTE: INTI, afio 1973. 

La exclusividad para todo el mundo esta iricluidaen solo el 0.50% de los 
convenios. Contrariamente el 39,70% de los casos otorgan exclusividad para el 

territorio de la Argentina y un 13,64% mas, laextiende a.otros paises de Ame

rica Latina, en especial los limitrofes Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. 

La prohibici6n de exportar fuera del territorio nacional alcanza al 53% 

de los contratos analizados y en el resto, en su rnayorfa, la produccion nacional 
debe competir con la de otros paises en los mercados a los que no tiene impe
dido el acceso. 

Esta clausula, violatoria de los intereses del Estado, esta incluida como 

causal de denegacion de los permisos de compra de tecnologia en el regimen le

gal existente y su aplicacion reviste un interes fundamental. 
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4. CON C L U S ION 

Del analisis de los instrumentos de regulaci6n de la creacion y transferen 

cia de tecnologia, de la importancia de esta y de las rnodalidades de su adqui

sici6n desde el exterior, el pais aparece en una situaci6n de dependencia. 

Se hace necesario profundizar los estudios aim muy embrionarios sabre las 

consecuencias de este comercio de 'tecnologia. Debe ser explorada Ia inadecua

ci6n de los conocimientos transferidos a las condiciones locales de distribuci6n 

de los factores de la produccion, las escalas del mercado, los problemas de 

empleo. 

Es un hecho conocido que en la segunda etapa de industrializaci6n de nues

tro pais, "POl' razones tecno16gicas inherentes al propio proceso de produccion" 

se promovi6 el desarrollo de actividades can usa intensivo de capital par hom

bre ocupado, can alta productividad de la mana de obra, y consecuentemente can 

poca capacidad para la creaci6n de empleo. 

Es igualmente importante poder establecer la correspondencia existente 

entre compra de tecnologia extranjera y realizaci6n de esfuerzos locales para su 

adaptaci6n y para la creaci6n de alternativas tecnologicas propias, y en una eta

pa anterior (no crono16gica sino operativamente) la generaci6n de la informa

cion suficiente para una evaluaci6n correcta de las opciones posibles, existen

tes a a crear. 

Todo ella es basico para disefiar el conjunto de instrumentos cientificos y 

tecno16gicos y sus mecanismos de aplicacion, capaces de regular y contrclar la 

transferen cia al pais de tecnologia, en el contexto de un proceso acelerado de 

promoci6n de la creaci6n local, necesario para un desarrollo aut6nomo. 

-- *-
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