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Mientras que el papel de la inversi6n extranjera es objeto 
de gran atenci6n en la mayoria de los paises en desarrollo, 
la interrelaci6n de tales inversiones con las licencias de 
transferencia de tecnologia ha sido objeto de escasa consi- 
d,eraci6n. 

K. D. N. SINGH: La reglamentacion para la 
adquisicidn de tecnologia en los paises en 
desarrollo. 

La Argentina, como todos los paises del Tercer Mundo, 
debe fijar con gran claridad, en su legislaci6n, cuales son 
las condiciones en que podrin operar esas grandes corpo- 
raciones. Nuestras leyes deben ser muy claras y asegurar 
un desarrollo econ6mico independiente. 

JUAN DoM_NGO PER6N, fragmento de un re- 
portaje publicado por el diario Mayoria. 

I. INTRODUCCI6N 

El nivel de analisis o enfoque del presente estudio estA signado 
esencialmente por el problema de la dependencia y se encara la 
incidencia que las inversiones extranjeras y la comercializacion de 
tecnologia tienen dentro de dicho marco global. En ese sentido se 
jerarquiza el aspecto politico en lo interno y la noci6n de poder 
de la naci6n en lo relativo a la interacci6n a nivel mundial. 

Dentro de los numerosos aspectos que debe encarar un estu- 
dio acerca de estos dos temas, este trabajo se limitara a la in- 
terrelaci6n existente entre los mismos y a su regulaci6n legal. Su 
contenido es eminentemente empirico y no trasciende el objetivo 
de sintetizar la evolucion reciente, reflejando las modificaciones 
que se han producido. 
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CUADRO 1 

Financiacion externa e interna de las inversiones nacionales brutas 

(En miles de millones de pesos corrientes) 

Total de inversiones Proporcion porcentual 
financiadas de la financiaci6n 

Inversiones Por inversiones Inversiones 
AIio nacionales Internamente directas Interna directas 

brutas extranjeras extranjeras 
netas netas 

1958 76,6 71,4 3,43 93,2 4,4 
1959 134,6 112,8 18,39 83,8 13,6 
1960 218,3 169,8 27,45 77,8 12,5 
1961 264,6 239,6 -1,49 90,6 
1962 315,4 259,5 8,13 82,3 2,5 
1963 295,1 247,0 10,76 83,7 3,6 
1964 419,1 383,9 4,02 91,6 0,9 
1965 650,4 620,7 7,17 95,4 1,1 
1966 742,6 702,3 8,30 94,6 1,1 
1967 1.006,6 953,9 -2,32 94,8 
1968 1.248,7 1.183,8 -2,29 94,8 
1969 1.568,1 1.450,1 -3,14 92,5 

Fuente: r 1. Los numeros entre corchetes remiten a las referencias bibliogr6ficas insertas al 
final del trabajo. 

CUADRO 2 

Evoluci6n reciente del capital de los Estados ,UhidoU 
en inversiones directas en la Argentina 

(Millones de dolares) 

Inversiones Inversiones Inversiones 
directas en la en otros 
totales industria sectores 

1957 
Valor de los capitales 333 164 169 

1958-1969 

Ingreso nretto de capitales 524 333 191 

Utilidades reinvertidas 387 270 117 
Remesas de utilidades 649 341 308 
Aumento del valor de 

los capitales 911 603 308 

1969 
Valor de los capitales 1.244 767 477 

Fuente: [2] 

286 



INVERSION EXTRANJERA Y COMERCIATIZ7ACION DE TECNOLOGIA 

Se toma como punto de partida la refutacion al concepto eco- 
nomico tradicional de que las inversiones extranjeras constituyen 
un aporte de recursos adicionales al proceso de capitalizacion in- 
terno, o que la necesidad de las mismas se origina en un deficit de 
la capacidad de ahorro del pais. En la Argentina se la puede vi- 
sualizar desde dos puntos de vista, ya sea por la proporcion que 
les corresponde en la financiacion de las inversiones nacionales bru- 
tas (cuadro 1), la cual ha sido minima en los iltimos anios, hasta 
convertirse en negativa si consideramos las inversiones netas; o 
por el flujo de capital directo proveniente de los Estados Unidos 
que, neto de repatriaciones y disminuido en los giros por dividen- 
dos y utilidades de sucursales, en el lapso de 12 afnos que media 
entre 1958 y 1969, ha sido negativo en 125 millones de d6lares 
(cuadro 2). 

En consecuencia, el ahorro interno financia el grueso de la 
formacion de capital en la Argentina, pero el debilitamiento del 
poder adquisitivo real del ahorro se debe, entre otros motivos, a 
la canalizacion del mismo hacia actividades especulativas y finan- 
cieras y a la distorsion del sector externo en cuanto a carencia de 
divisas para la importaci6n de maquinarias y equipos. 

Se considera, en segundo lugar, que el aporte sustancial del 
capital extranjero ha sido la incorporacion de tecnologia, ya sea 
a traves de la introduccion de equipos e insumos intermedios como 
parte importante de la inversi6n, y tambien como mecanismo para 
la adquisici6n de tecnologia en sus diversas formas. Segun lo 
indica la balanza de pagos por tecnologia de los Estados Unidos, 
America Latina efectu6 en 1967 pagos a traves del mecanismo de 

CUADRO 3 

Estructura de pagos por tecnologia hacir los Estados Unidos, aiios 1965-1967 

(En t6rminos del grado de utilizaci6n relativo de los mecanisimos 
de inversi6n extranjera o de compra directa de tecnologias) 

America 
Latina Europa Jap6n 

Compra Pago por 
directa regalias 1 1 1 

Inversi6n - regalias 2 1 0,22 
extranjera - servicio adminis- 

traci6n 4 1 0,11 
- total de pagos 6 2 0,33 

Fuente: [3]. 
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CUADRO 4 

Ingreso a los Estados Unidos por regalias 
y servicios de aministraci6n en 1970 

Tres 
paises Otros 

mayores paises America 
Argentina Brasil Mexico de de Latina 

America Am6rica 
Latina Latina 

Proporciones de ingresos 
provenientes de, inversio- 
nes directas (subsidiarias) 
sobre ingresos provenien- 
tes de companilas no afi- 
liadas 2,66 2 3,86 3,1 9,5 5 

Proporciones de ingresos 
por servicios de adminis- 
traci6n sobre regalias 0,6 2,5 0,58 0,73 3,82 1,77 

Fuente: [4]. 

la inversi6n directa de un orden 6 veces superior al registrado a 
traves del mecanismo de licencias entre empresas no afiliadas. 
Mientras que en el caso del Japon, utilizando una estrategia opues- 
ta, predomina el mecanismo de compra directa -que es de una 
magnitud 3 veces mayor que la de las inversiones directas (cua- 
dro 3)-, en el caso argentino la relaci6n mencionada se reduce, 
siendo aproximadamente 3 veces mayor, en 1970, el pago efectua- 
do por subsidiarias (cuadro 4). Otro aspecto destacable es que, 
dentro de los pagos por tecnologia que efectuan las empresas ex- 
tranjeras radicadas en America Latina, los cargos por "manage- 
ment" y asistencia tecnica son mayores que los pagos por rega- 
lias. Estas estadisticas deben ser consideradas como una primera 
aproximaci6n al tema, ya que las mismas estan distorsionadas por 
la clasificacion de los pagos y por los regimenes fiscales aplicados 
en cada pais. 

Es dificultoso profundizar el estudio de estos temas sin for- 
mular previamente una estrategia de desarrollo nacional, pero co- 
mo ello excede el marco de este trabajo dicha estrategia estara 
implicita en los distintos analisis y en las conclusiones que se de- 
riven. Lo que si es necesario mencionar es la concepcion en cuanto 
al papel que le cabe al estado que signa cada una de las aprecia- 
ciones, en las cuales subyace la idea de que una forma de ruptura 
de la dependencia econ6mica es la participacion creciente de un 
estado popular, no s61o en el aspecto legislativo o de orientacion de 
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las empresas extranjeras y de la adquisici6n de tecnologia o fo- 
mento de la investigaci6n, sino, principalmente, en la realizaci6n 
de actividades econ6micas consideradas esenciales. 

En el apartado II se tratan los aspectos relacionados con la 
inversi6n extranjera y en el III lo relativo a la comercializaci6n de 
tecnologia, analizandose en cada caso la evoluci6n de la legislaci6n 
argentina como reflejo de las distintas politicas aplicadas en el 
pais e incorporandose las experiencias recientes de America La- 
tina, con especial referencia al regimen legal promovido para los 
paises integrantes del Pacto Andino. Esto tiene por objeto desta- 
car la relevancia de la integraci6n continental en el tratamiento 
de estos temas y tambien marcar la evoluci6n de las relaciones en 
el sistema econ6mico mundial. Por ultimo, en el apartado IV, se 
formulan las conclusiones conteniendo algun nivel de recomenda- 
ciones y posibles lineas de investigaci6n. 

II. LA INVERSION EXTRANJERA 

En la etapa del capitalismo monopolista las subsidiarias de 
las grandes empresas del centro se han multiplicado en Am6rica 
Latina, invirtiendo en industrias dedicadas al mercado interno y 
con formas tecnol6gicas nuevas. Este proceso revela una nueva 
forma de participaci6n en el sistema econ6mico mundial, relega el 
tradicional control de los enclaves exportadores y estructura la 
nueva forma de dependencia industrial-tecnologica. 

El enfoque en el tratamiento del tema de la inversi6n extran- 
jera se restringira a algunos efectos que la misma provoca y de 
muy difundido uso en la justificaci6n de su necesidad. Tambien se 
analiza la legislaci6n argentina, en tanto expresi6n de la posici6n 
adoptada, en los distintos periodos politicos, frente a la radica- 
ci6n de capitales y las consecuencias que acarrea en la conforma- 
ci6n de la estructura econ6mica interna. 

Revisando los objetivos de las distintas leyes y la literatura 
que trata el tema de la importancia de las inversiones extranjeras 
en el desarrollo economico, se encuentra coincidencia en cuanto 
a las funciones que deberia cumplir: 

a) sustitucion de importaciones; 
b) complemento del ahorro nacional; 
c) expansi6n de las exportaciones; 
d) aporte de divisas para paliar el desequilibrio de la balanza 

de pagos; 
e) incorporaci6n de tecnologia moderna. 
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En cuanto al primer objetivo es tema de un proximo trabajo, 
ya que el estancamiento en el proceso de sustitucion de importa- 
ciones tiene intima vinculacion con la concentracion oligop6lica de 
determinadas actividades industriales y tambien con la extension 
del mercado argentino y la forma que ha adoptado la distribuci6n 
del ingreso. 

Las funciones definidas en los puntos b, c y d son tratadas 
desde el punto de vista de la influencia sobre la balanza de pagos 
y la incorporaci6n de tecnologia se considera en el pr6ximo apar- 
tado. 

Por ultimo, se analiza la posibilidad de orientar o delimitar 
areas para la inversion extranjera y de revertir el proceso de con- 
centracion a traves de la nacionalizacion. Se han utilizado para la 
redacci6n de este capitulo los trabajos mencionados en [1], [5], 
[6], [7] y [8]. 

1. Tratamiento legal 

El analisis del tratamiento legal se subdivide en distintos pe- 
riodos, segun la legislaci6n aplicada, y se puntualizan, de los dis- 
tintos aspectos, las formas que puede adoptar la inversi6n y el 
tratamiento especifico con respecto a la transferencia de utilidades, 
reinversi6n de las mismas y repatriaci6n del capital. 

a) Anterior a 1953 
Hasta 1948 la radicaci6n de capitales estuvo regida por circu- 

lares del Banco Central y por las disposiciones de los convenios 
bilaterales de pago. 

El decreto 3347/48 estableci6 la fiscalizaci6n oficial de las 
inversiones extranjeras a traves de la Comisi6n Nacional de Ra- 
dicacion de Industrias con el objetivo de promover selectivamente 
la radicaci6n de industrias completas, regulando la introducci6n 
de bienes de capital y de personal tecnico. 

Desde 1950 hasta 1953 se permiti6 transferir, en concepto de 
utilidades, hasta el 5 por ciento del capital registrado. 

b) 1953 a 1955: ley 14.222 y decreto reglamentario 19.111/53 
Abarcaba los capitales extranjeros a invertirse en actividades 

industriales o mineras. El ingreso al pais podia realizarse en di- 
visas, por transferencias bancarias, en equipos o en patentes o bie- 
nes inmateriales. 

Establecio como requisites de admisi6n que las inversiones 
que se hicieran en equipo aseguraran la total instalacion de la 
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planta, asi como un volumen adecuado de insumos y repuestos que 
garantizara su funcionamiento, y que el equipo fuera nuevo o en 
perfecto estado de conservaci6n y su valor el corriente en los 
mercados de exportaci6n. 

Transferencia y reinversi6n de utilidades. Luego de 2 afnos 
de la inscripcion como inversion extranjera se podian transferir 
las utilidades liquidas hasta un 8 por ciento anual sobre el capital 
registrado.1 Se podia optar por capitalizar las utilidades transfe- 
ribles; si no se solicitaba su transferencia o su registro como ca- 
pital, las utilidades transferibles quedaban nacionalizadas. 

Repatriaci6n del capital. Se podia transferir el capital regis- 
trado, despues de 10 anios de radicaci6n, en 5 6 10 cuotas anuales, 
siempre que se asegurara el funcionamiento de la empresa. A 
traves de este regimen se pretendia evitar las inversiones a corto 
plazo. 

c) 1955 a 1958: circulares 2324 y 2881 
Al establecerse el mercado libre de cambios en octubre de 

1955, quedo al arbitrio de las empresas extranjeras las remesas 
de divisas por utilidades o en concepto de repatriaci6n de capital. 

La circular 2324/55 permiti6 las inversiones de capital bajo 
la forma de importaci6n de maquinaria nueva, siempre que se im, 
portaran conjuntamente los insumos y repuestos necesarios. 

En mayo de 1957 se aplic6 el regimen de reequipamiento in- 
dustrial (circular 2881), que autorizaba la importaci6n de equipos 
por el mercado libre de cambios, ya sea con obtencion de credito 
externo o como inversi6n extranjera. 

d) 1958: ley 14.780 y ley 14.781 de Promocion Industrial 

Dispuso que las inversiones podian tomar la forma de trans- 
ferencia financiera o de equipos, asi como repuestos y materias 
primas y otras formas de aportes. 

Transferencia de utilidades. Se podian transferir enteramen- 
te a traves del mercado libre de cambios. 

Repatriacion del capital. No quedaba sujeta a otras limita- 
ciones que las que se hubieran establecido al aprobar la inversion. 

e) 1963: decreto 5.339 
Establecio una limitaci6n temporal a la transferencia del ca- 

1 Como el capital quedaba contabili7ado a los precios del afio de inscripci6n, 
el proceso inflacionario disminuia la tasa real de beneficios transferibles. 
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pital, en cuanto la firma inversora no podia transferir las acciones 
hasta 3 anfos despues de la puesta en marcha de la planta. 

f) 1970: ley 18.587 
Estableci6 un nuevo regimen de promocion y reequipamiento 

industrial que sustituy6 a las leyes 14.780 y 14.781. 
Incorpora el reconocimiento del origen extranjero del capital, 

clasificado en: transferencia de divisas, aporte de tecnologia, bie- 
nes de capital y sus repuestos. 

En cuanto al regimen de remesas de divisas, mantuvo el es- 
tablecido en el punto d. 

g) 1971: ley 19.151 
Establece que la inversion de capitales del exterior podra efec- 

tuarse en: 

-transferencia de divisas, 
-bienes de capital y sus repuestos, 
-capitalizaci6n de creditos en divisas de libre disponibilidad, 
-utilidades provenientes de inversiones extranjeras en con- 

diciones de ser remesadas al exterior, 
-bienes inmateriales. 

Transferencia de utilidades. El inversor podra transferir, a 
partir del cierre del primer ejercicio, las utilidades liquidas y rea- 
lizadas, en las condiciones que se establezcan en oportunidad de 
aprobarse la inversi6n. 

Reinversion de utilidades. Las utilidades no transferidas 
podrfn: 

-ser reinvertidas en la empresa, 
-aplicarse libremente los importes como definitivamente na- 

cionalizados, 
-invertirlos en otras areas o sectores industriales, 
-depositarlas a plazo fijo en el Banco Nacional de Desarrollo. 

Repatriaci6n de capital. Podra repatriarse hasta un miximo 
igual a la inversi6n original mas la reinversi6n de utilidades, en 
las condiciones convenidas al ser aprobada la inversi6n. 

En caso de venta de acciones o liquidaci6n de la empresa, po- 
dra transferir al exterior el capital registrado en cualquier mo- 
mento. 
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2. Evolution hist6rica 

La primera distinci6n que es necesario realizar entre los dis- 
tintos regimenes aplicados a la radicacion de capitales extranjeros 
es entre la ley 14.222, que rigio durante un corto interregno de dos 
afios y las politicas puestas en vigencia posteriormente. 

Desde 1953 a 1955 se intent6 combinar dos objetivos no siem- 
pre conciliables: atraer la inversi6n extranjera y delimitar el ac- 
cionar de la empresa internacional a traves de la intervenci6n es- 
tatal y la fijaci6n de pautas detalladas. En ese momento hist6rico 
las restricciones estaban dadas por la situaci6n internacional: se- 
gunda posguerra y reconstrucci6n europea y un unico pais hege- 
monico a nivel del sistema capitalista mundial, los Estados Unidos, 
expandiendo sus capitales por Europa y concentrado en la guerra 
de Corea. 

En el ultimp periodo del gobierno peronista, el monto de au- 
torizaciones de radicaci6n fue muy exiguo: 12.282.780 d6lares, 
correspondiendo el 66,7 por ciento de esta suma a la industria 
automotriz, representada por la inversi6n de la empresa Kaiser, 
de 8.061.790 d6lares. 

La gran afluencia de capitales extranjeros se registr6 en el 
periodo 1959/62, con la politica aplicada por el gobierno de Fron- 
dizi de atracci6n activa e indiscriminada de inversiones "para pro- 
mover el desarrollo de actividades basicas". Se concedi6 la libre 
transferibilidad de utilidades y capitales, ademas de franquicias 
aduaneras e impositivas. En conjunto ingresaron, aproximada- 
mente, 500 millones de d61ares. 

Entre 1964-66 se mantuvo el mismo regimen legal, pero hubo 
un cambio en la politica econ6mica que se tradujo en controles so- 

CUADRO 5 

Autorzaciones anuales de 'radirci6n 'de, inversiones extranjeras 
bajo los distintos regimenes 

(En millores de dolares) 

Aiio Total Aios Total Anos Total 

1954 2,2 1960 111,7 1966 2,5 
1955 10,0 1961 133,4 1967 13,1 
1956 19,9 1962 85,8 1968 31,5 
1957 15,5 1963 34,6 1969 26,4 
1958 14,4 1964 33,8 1970 9,8 
1959 209,2 1965 6,3 1971 9,8 

Fuente: [16]. 
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bre el giro de divisas, aunque manteniendo el sistema de cambio 
libre. El flujo se redujo notoriamente en relaci6n al periodo an- 
terior. 

Desde 1967 se intent6 nuevamente una politica ampliamente 
favorable a las inversiones extranjeras, pero la repercusion, segun 
las cifras oficiales, tanto de autorizaciones (cuadro 5), como de 
inversores bajo la forma de importaci6n de mercancias (cuadro 
7), fue intrascendente. En los ultimos anos, apenas superaron los 
10 millones de dl6ares. 

Dentro del sector industrial, donde se dirigieron principal- 
mente las inversiones, se destacan los montos concentrados en las 
industrias quimicas y petroquimicas, metaluirgica y de maquinaria 
y equipo en la fabricaci6n de vehiculos, que absorbieron el 97 por 
ciento de las inversiones radicadas en el decenio 1959-1968. 

Se deduce de la evoluci6n hist6rica de las inversiones extran- 
jeras en la Argentina, que las mismas dependen del factor politico, 
tanto nacional como internacional. No se deben tomar en consi- 
deraci6n solamente las condiciones de seguridad internas o el po- 
tencial negociador de un poder popular independiente, sino que 
inciden en forma notoria los aspectos geopoliticos y de competen- 
cia a nivel de las grandes potencias. 

3. Influencia sobre la balanza de pagos 

a) El problema de la escasez de divisas 

Uno de los rasgos tipicos de las economias latinoamericanas 
es el estrangulamiento del sector externo, aun cuando la balanza 
comercial resulta positiva en la mayoria de los casos. Las f6rmu- 
las mencionadas para superar esta situaci6n consistirian en el 
financiamiento externo, ya sean prestamos a largo plazo o inver- 
si6n directa, o en el incremento de las exportaciones (tratado en 
el punto siguiente). 

En lo relativo al aporte de las inversiones extranjeras debe- 
mos distinguir entre el ajuste de corto plazo y el efecto que produ- 
cen a mediano y largo plazo. En el corto plazo las inversiones am- 
plian la capacidad para importar o contribuyen a financiar la 
brecha corriente del balance de pagos, en la medida en que consis- 
tan en la radicaci6n de capitales liquidos, pero la mayor parte de 
la inversi6n extranjera esta constituida por equipos. Si considera- 
mos el periodo de mayor afluencia de inversiones, con la aplicaci6n 
de la ley 14.780, del total de inversiones efectivamente realizadas, 
un 75,4 por ciento correspondi6 a bienes, alcanzando en las ramas 
mas capital-intensivas una proporci6n superior: quimica y petro- 
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CUADRO 6 

Monto efectivo de las radicaciones de capitales desde 1958 al 30/6/64 

(Miles de dolares) 

Bienes Divisas Total Participaci6n 
porcentual 

Total 132.198 43.134 175.332 100 
Mineria 10.570 16.935 27.505 15,7 
Quimica y petroquimica 54.117 11.309 65.426 37,3 
Alimentos y bebidas 3.467 435 3.902 2,2 
Neumaticos 3.297 3.297 1,9 
Farmaceutica y sanidad 740' 1.055 1.795 1,0 
Fundiciones 1.406 877 2.283 1,3 
Laminaci6n (plantas de 

aluminio) 2.861 2.233 5.094 2,9 
Automotores 32.407 725 33.132 18,9 
Repuestos para auto- 

motores 2.743 1.539 4.282 2,4 
Tractores 6.963 385 7.348 4,2 
Material ferroviario 1.322 742 2.064 1,2 
Maquinas industriales 

y motores 1.249 1.154 2.404 1,4 
Mdquinas no industriales 1.691 2.271 3.962 2,3 
Otros 9.365 3.474i 12.839 7,3 

Fuente: [13]. 

quimica 82,7 por ciento y automotores 97,8 por ciento 
6). 

(ver cuadro 

La radicaci6n consistente principalmente en bienes contribuye 
al ajuste de la balanza de pagos cuando responde a una demanda de 
equipo originada dentro del sistema. Tal hecho es pasible de deter- 
minaci6n con un conocimiento acabado del proceso de sustituci6n 
de importaciones y de las transformaciones en la estructura de la 
demanda que tal proceso genera. El efecto de mediano y largo 
plazo surge del hecho de que toda inversi6n da origen a futuras 
remesas de utilidades, o de servicios en el caso de tratarse de pres- 
tamos. Esto se agrava por la considerable proporci6n de reinver- 
sion de utilidades, en la misma empresa o en una actividad diver- 
sificada, que implica un aumento del capital de propiedad extran- 
jera sin que existan ingresos equivalentes de recursos desde el 
exterior. Al comprometerse mayores remesas en el futuro en re- 
tribuci6n del flujo original de recursos, la rentabilidad del capital 
efectivamente captado aumenta indefinidamente, condicionando la 
situaci6n de pagos futura. 
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CUADRO 7 

Inversiones directas y servicios incmcieros y iversos como propor;6n 
de las exportaciones 1966-1971 

(En ,millones de dolares) 

Proporci6n 
Total de 

servicios Expor- exporta- 
Inversiones Utilidrrles finan- taci6n clones 

Aio directas 7 Intereses Regalias cieros de absorbidas 
(a) dividendos y mercan- por 

diversos cias servicios 
financieros 
y diversos 

1966 15,2 92,1 141,7 51,2 320,5 1124,3 28,5 
1967 9,4 55,8 152,1 57,6 300,9 1464,5 20,5 
1968 7,0 97,0 145,3 64,3 347,7 1367,9 25,4 
1969 13,0 107,9 151,8 68,1 377,7 1612,1 23,4 
1970 11,0 72,5 179,2 70,5 372,8 1773,2 21,0 
1971 11,0 47.8 225,8 79,8 407,6 1740,3 23,4 

(a) Comprende inicamente inversiones bajo la forma de importaci6n de mercancias. 
Fuente: [15]. 

En los ultimos afnos los montos girados por utilidades y divi- 
dendos alcanzo a ser hasta 10 veces superior a la cifra de inver- 
siones directas, captadas por las estadisticas, bajo la forma de 
importaci6n de mercancias (cuadro 7). 

b) Expansi6n de las exportaciones 
Dada la importancia creciente adquirida por los bienes indus- 

triales en el comercio mundial, aun existen quienes sostienen la 
importancia de fomentar la radicacion de empresas multinaciona- 
les, que estarian capacitadas, por su modernidad tecnologica y efi- 
ciencia, para intervenir en el intercambio internacional de dichos 
bienes. 

La evidencia empirica contradice esta afirmacion, tanto a ni- 
vel de toda la America Latina, como en el caso particular de la 
Argentina. 

El monto de las exportaciones latinoamericanas se duplico en 
los ultimos 10 anfos al pasar de 9.040 millones de d6lares en 1963 
a 17.200 millones en 1872, pero su participaci6n en las exportacio- 
nes mundiales declino del 6,5 al 4,6 por ciento. En el mismo perio- 
do las exportaciones de los paises industrializados paso de 96.380 
a 276.710 millones de dolares y su participacion relativa se incre- 
mento del 70,7 al 74,9 por ciento. 
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La caracteristica distintiva del accionar de las empresas in- 
ternacionales en las economias dependientes, ademas de las res- 
tricciones a la exportaci6n de las filiales impuestas en los contra- 
tos de tecnologia y que son tratadas en el punto III. 2, radica en el 
hecho de que la mayor parte de su producci6n se destina al mercado 
interno. Este aspecto esencial se desprende de la composicion de 
las exportaciones de los paises latinoamericanos, que continua sien- 
do principalmente de productos primarios y a los que se han agre- 
gado algunas industrias que incorporan algun grado de elaboraci6n 
a dichos productos primarios.2 

Ademas, una encuesta realizada entre empresas internaciona- 
les ha mostrado que la principal motivacion para la instalacion de 
filiales o sucursales en paises de escaso desarrollo, ha sido la de 
salvar las barreras arancelarias (tariff-jrumping), instauradas en 
la mayoria de los paises en el proceso de industrializaci6n. 

La situacion argentina, en particular, es bastante estaciona- 
ria. Las exportaciones, con bruscas oscilaciones, han pasado de 
1.365,1 millones de dolares en 1963 a 1.740,4 en el anio 1971. En 
tanto, las exportaciones de manufacturas representan menos del 
3 por ciento del valor agregado por la actividad industrial. Como 
se puede ver en el cuadro 8, para 1966 las ventas locales de las 
filiales manufactureras estadounidenses representan el 90,5 por 
ciento del total de sus ventas. Ademas, los sectores que mas ex- 
portan no son aquellos en los que impera una baja relaci6n pro- 
ducto-capital, sino las industrias denominadas vegetativas. De los 
equipos de transporte se exporta el 0,4 por ciento de las ventas 
totales, mientras que en el caso de productos alimenticios la pro- 
porci6n asciende al 40,6 por ciento. 

4. Nacionalizaci6n de empresas extranjeras 

Una politica integral para el tratamiento de la inversi6n ex- 
tranjera debe contemplar dos aspectos: los condicionamientos fu- 
turos asi como la transformaci6n de la situaci6n consolidada en 
periodos anteriores. Para ello es imprescindible delimitar los sec- 
tores productivos de explotaci6n directa y exclusiva por parte del 
estado, aquellas areas econ6micas reservadas al capital privado 
nacional y/o mixto y, por ultimo, las actividades en las cuales pue- 
dan intervenir las empresas extranjeras. 

Tambien se deben establecer las medidas necesarias para re- 
vertir el proceso de concentracion que se ha producido en las ilti- 

2 En 1970 el 86,3 por ciento de las exportaciones totales estuvo constituida 
por productos primarios y productos industriales tradicionales. 
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CUADRO 8 

Productos manufacturados. Ventas y exportaciones realizadas en Argentina en 1966 por 
comparadas con las exportaciones totales 

las filiales estadounidenses 

(En millones de dolares) 

Ventas Exportaciones Proporci6n de Exportaciones Proporci6n de 
lo exportado argentinas to- la exportaci6n 

Totales Locales Total A Estados en el total tales de pro- de 'filiales 
(1) (2) (3) Unidoa y de ventas ductos manu. (7) 

filiales (5) facturados (a) 
(4) (6) 

(3)+ (1)l (3) -(6) 

Equipos de transporte 484 482 2 1 0,4 2,3 87,0 

Productos alimenticios 337 200 137 82 40,6 198,6 69,0 

Productos quimicos 
y afines 271 260 11 7 4,0 38,6 28,5 

Metales primarios 
y elaborados 67 65 2 2 2,9 11,9 16,8 

Mcquinaria el6ctrica 
y no el6ctrica 121 113 8 8 6,6 18,1 44,2 

Papel y productos 
afines mds pro- 
ductos de goma 
y de materiales 
pl6sticos 136 134 2 1,4 14,7 13,6 

Otros productos ma- 
nufacturados 120 76 44 44 36,6 226,5 19,4 

Totales 1.536 1.330 206 146 9,5 510,7 40,3 

(a) Instituto Nacional de Estadfstica y Censos. 

Fuente: [1]. 
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mas decadas en America Latina, en los principales sectores eco- 
n6micos, en favor de las corporaciones transnacionales. 

Dos son las formas operativas que se han utilizado: 

-la expropiaci6n o nacionalizaci6n con o sin indemnizaci6n 
(casos de IPC en Peru y de la Anaconda y Kennecott en 
Chile); 

-nacionalizaci6n paulatina a traves de instrumentos legales. 

a) El caso argentino 

En lo relativo a posibilidades de expropiaci6n no retributiva 
rige un acuerdo celebrado con los Estados Unidos sobre garantia 
de inversiones (ley 15.803, del 26 de abril de 1961), que asegura 
contra las perdidas resultantes de la inconvertibilidad de las in- 
versiones estadounidenses que contengan un pedido de garantias 
gubernamentales. El gobierno de los Estados Unidos otorgara es- 
ta garantia previa aprobaci6n escrita del proyecto de inversi6n por 
el gobierno argentino. El mecanismo a seguir sera el siguiente: si 
se produjese una inconvertibilidad monetaria que impidiera al in- 
versor girar a su pais las ganancias o el importe de su inver- 
sion, en caso de que esta fuera liquidada, el gobierno estadouni- 
dense entregara al interesado el importe en dl6ares equivalente a 
la suma que este desea transferir, subrogandose a su vez al inver- 
sor como propietario de los fondos retenidos en moneda nacional 
cuya transferencia no se permitiera. La Argentina, por su parte, 
se compromete a reconocer la transferencia de dichos fondos de 
los que los Estados Unidos podran disponer libremente en nuestro 
pais para gastos administrativos. 

En cuanto al proceso de nacionalizaci6n de la economia a tra 
ves del traspaso de actividades al capital nacional o la delimitaci6n 
de areas reservadas al estado o a empresas privadas argentinas, 
la legislaci6n vigente esta contenida en la ley 19.151/71 y en el 
decreto NQ 46 de la Junta de Comandantes en Jefe del 17 de junio 
de 1970 sobre Politicas Nacionales. En ambos casos rige un cri- 
terio amplio sin determinaciones especificas. La ley establece en 
su art. 19 que "dara preferencia a aquellas inversiones que pro- 
pongan su asociaci6n con capitales nacionales", y el decreto, Po- 
litica NQ 123, expresa: "Reservar para el capital nacional, estatal 
y/o privado aquellas actividades definidas especificamente en cada 
caso, que por razones dA interes nacional no convenga sean reali- 
zadas por capital extranjero". En la Politica N9 124 se determina 
que estara a cargo del estado, total o parcialmente, la explotaci6n 
de servicios o producci6n de bienes que no resulten de interes a la 
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iniciativa privada y sean necesarios para asegurar el bienestar de 
la comunidad y las actividades empresarias para atender necesi- 
dades especiales, que tendran caracter transitorio y cesaran o se 
trasladaran al sector privado no bien cumplido el fin perseguido. 

b) Experienwia internacional 

i) El caso mexicano 
La legislaci6n mexicana estipula explicitamente la delimita- 

cion de areas econ6micas segun el origen del capital invertido, 
estableciendo especificamente los sectores o ramas economicas com- 
prendidos en cada caso. 

Se clasifican cuatro campos economicos segun el capital sea 
del estado, privado nacional, privado nacional y extranjero, en el 
que el primero debe representar un 51 por ciento como minimo del 
capital total, y un ultimo grupo de actividades residuales donde 
no se estipulan requisitos especiales sobre pertenencia del capital 
y en donde las empresas extranjeras son libres de invertir (ver 
anexo A).3 

ii) El caso del Grupo Andino: 
En el regimen comun de tratamiento a los capitales extran- 

jeros aprobado por el Acuerdo de Cartagena no se autoriza la in- 
versi6n directa extranjera destinada a la adquisici6n de acciones, 
participaciones o derechos de propiedad de inversionistas naciona- 
les y, en las empresas nacionales o mixtas, 4 solo pueden participar 
para la ampliaci6n del capital, siempre que no modifique la con- 
dici6n de nacional o mixta de la misma. 

Considera la situaci6n de las empresas existentes, asi como 
tambien las que se establezcan con posterioridad a la sanci6n del 
regimen. En el primero de los casos, para poder gozar de las ven- 
tajas derivadas del programa de liberaci6n del Acuerdo, deberan 
convenir su transformaci6n en nacionales o mixtas, en forma gra- 
dual y progresiva, dentro de un plazo que no podra exceder de 15 

3 La mencion de este caso tiene un objetivo meramente ejemplificativo, que 
no implica adherir a la concepcion de desarrollo capitalista implicita en la clasi- 
ficacion y tampoco se discuten, por exceder el tema del trabajo, las areas econo- 
micas reservadas al estado. 

4 Define como empresa nacional a aquella cuyo capital pertenece en mas del 
80 por ciento a inversionistas nacionales y empresa mixta cuando poseen entre 
el 51 y el 80 por ciento, siempre que las proporciones mencionadas se reflejen en 
la direccion tecnica, financiera, administrativa y comercial de la empresa, y teniendo 
presente que el capital de las sociedades por acciones debe estar representado en 
acciones nominativas. 
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afios en Colombia, Chile y Peru, ni de 20 anos en Bolivia y Ecua- 
dor. En cambio las empresas que se establecieran desde el 19/1/71 
estan obligadas a vender a inversionistas nacionales el porcentaje 
de sus acciones necesario para transformarse en mixtas, dentro 
del plazo mencionado para el caso anterior, con el agregado de que 
para Colombia, Chile y Peru, la participacion nacional en el capi- 
tal no debe ser inferior al 15 por ciento en el momento en que 
inicie su produccion. Ademas, la venta de acciones tiene una opcion 
preferente en favor del estado o de empresas del estado. 

En cuanto a restricciones taxativas, se establece que no se 
admitira el establecimiento de empresas extranjeras, ni nueva in- 
versi6n extranjera directa en: 

-el sector de servicios publicos: agua potable, alcantarillado, 
energia electrica y alumbrado, aseos y servicios sanitarios, 
telefonos, correos y telecomunicaciones. 

-el sector de los seguros, banca comercial y demas institu- 
ciones financieras. Los bancos extranjeros existentes de- 
jaran de recibir depositos locales en un plazo de 3 anos, 
salvo que vendan acciones que correspondan por lo menos 
al 80 por ciento del capital. 

-empresas de transporte interno, publicidad, radioemisoras 
comerciales, estaciones de television, peri6dicos, revistas, ni 
en las empresas dedicadas a la comercializacion interna de 
productos de cualquier especie. Las empresas extranjeras 
existentes tambiin deben transformarse en nacionales co- 
mo en el caso de los bancos. 

III. COMERCIALIZACI6N DE TECNOLOGIA 5 

Se designa como transferencia de tecnologia al proceso de 
distribucion del conocimiento importado entre las unidades produc- 
tivas nacionales. Una parte de esa transferencia posee las caracte- 
risticas de un proceso de comercializacion, debido a la analogia 
entre tecnologia y mercancia. 

Los canales a traves de los cuales se efectiviza la comerciali- 
zacion de tecnologia tienen un alto grado de interdependencia, pu- 
diendo mencionarse: 

- inversion extranjera directa (filiales y empresas mixtas); 

5 En la elaboraci6n de este apartado se han utili7_do los textos citados en 
[8] 9, [9], [10], [], [12] y [17] y ademis la ley 19.231, del 10/9/71, que cre6 
el Registro Nacional de Contratos de Licencia y Transferencia de Tecnologia. 
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- contratos de venta de tecnologia (sobre licencias, marcas, 
patentes, etcetera); 

- venta de productos intermedios; 
- venta de bienes de capital; 
- venta de programas de asistencia tecnica. 

Estos mecanismos pueden utilizarse en forma conjunta o in- 
dividual, dependiendo del sector econ6mico. 

1. Caracteristicas del mercado de tecnologia 

Pueden definirse tres aspectos esenciales: 

a) La tecnologia est/a generalmente incorporada a productos 
intermedios, maquinaria y equipo, manuales de operacion, 
expertos en asistencia tecnica, etcetera, por lo cual es 
dificil separar el mercado de tecnologia del de aquellos 
factores de la producci6n a los que se encuentra incorpo- 
rada. Esta particularidad de integraci6n de mercados crea 
condiciones altamente no competitivas y deviene en fen6- 
menos de concentraci6n. 

b) El conocimiento tecnologico consiste fundamentalmente en 
informaci6n, por lo que, al no tener el adquirente de tecno- 
logia la informaci6n sobre las distintas alternativas posi- 
bles, para optar entre las mismas, se produce lo que se 
conoce con el nombre de paradoja fundamental en la for- 
mulaci6n de la demanda por informaci6n. Esto implica que 
lo que es necesario para elegir coincide con lo que se debe 
adquirir y por lo cual los compradores que desconocen el 
mercado de importaci6n de tecnologia pagan precios de 
monopolio. 

c) En lo relativo a estructuras de costos y precios, para el 
vendedor el costo marginal de la tecnologia es frecuente- 
mente cercano a cero, mientras que para el comprador el 
costo de desarrollar una tecnologia alternativa seria muy 
elevado e inclusive infinito, en el caso de estar incapaci- 
tado. Por lo tanto, el precio, que se encuentra entre esos 
limites, esta determinado por el poder relativo de negocia- 
ci6n, dadas las disponibilidades del mercado. 

Las caracteristicas analizadas del mercado de tecnologia dan 
lugar a la existencia de fuerte elementos monopolisticos que re- 
vierten, en los paises de America Latina, en las diversas formas 
de concentraci6n. 
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CUADRO 9 

Frecuencia de contratos segfin pais del concedente 

Bolivia Chile Per6 Argentina 

Concedente 'N9 de N9 de N9 de N9 de 
contratos % contratos % coatrutos % co.atralos % 

Estados Unidos 17 53 178 44,7 30 33,6 615 41,61 
Alemania Federal 9 28,1 46 11,5 12 13,4 166 11,23 
Francia - - 17 4,2 10 11,2 148 10,01 
Gran Bretafic 2 6,3 30 7,5 2 2,2 137 9,27 
Suiza 2 6,3 35 8,8 12 13,4 117 7,92 
Otros 2 6,3 93 23,3 23 26,2 295 19,96 

32 100 399 100 89 100 1.478 100 

La concentracion en las fuentes de tecnologia significa la de- 
pendencia de pocos proveedores expresada a nivel del total de con- 
tratos (cuadro 9), fen6meno que tambien se manifiesta a nivel 
de los distintos sectores econ6micos. 

En segundo lugar, la concentraci6n de los flujos financieros 
hacia pocos paises en concepto de pagos por licencias, compra de 
materiales y equipos y remesas de utilidades -en correspondencia 
con el volumen de inversi6n extranjera y la adquisici6n de tecno- 
logia, demostrada en recientes estudios 6- confirma la concomi- 
tancia entre dichos factores. 

Por ultimo, la concentraci6n de operaci6n de las empresas 
extranjeras portadoras de tecnologia en las actividades industria- 
les en las que pueden actuar en forma monopolica u oligopolica, 
complementadas por una gran proteccion arancelaria. 

2. Costos explicitos e implicitos 

En esta secci6n se analizan no s61o los costos explicitos que 
producen flujo financiero, sino tambien los costos implicitos que 
constituyen formas encubiertas de traslado de utilidades y algu- 
nos aspectos que inciden sobre la estructura econ6mica, como ser 
las clausulas restrictivas (ver anexo B). Ademas se presta espe- 

6 Para el caso de Chile ver: "Anilisis del Censo de Contratos de Regalias 
efectuados en Chile", CORFO, 1971; y "El capital privado extranjero en Chile en 
el periodo 1964-1968 a nivel global y sectorial", ODEPLAN, 1970. 
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cial atenci6n a la relaci6n contractual entre subsidiaria y casa 
matriz. 

a) Formas de pago 
La forma de pago de regalias mas comun consiste en estipu- 

lar un porcentaje sobre las ventas, antes o despues de pagados los 
impuestos, que en la Argentina representa m'as del 70 por ciento 
de los contratos analizados (cuadro 10). Este mecanismo permite 
a las empresas extranjeras beneficiarse, en algunos casos, de las 
ineficiencias del sistema economico en el pais receptor, cuando los 
precios de venta son muy superiores al precio del mercado inter- 
nacional, debiendo tenerse en cuenta en cada caso la influencia de 
la situacion cambiaria. La legislaci6n argentina intenta modificar 
esta situaci6n, ya que la ley 19.231 establece que el Poder Ejecu- 
tivo Nacional podra fijar, por sectores, actividades o bienes espe- 
cificos, un porcentaje maximo al que se ajustaran los pagos que 
deban efectuar o las contraprestaciones que deban proporcionar los 
receptores de tecnologia; dicho porcentaje maximo se establecera 
en funci6n de las caracteristicas del bien y las utilidades liquidas 
que el mismo produzca, las condiciones del sector o actividad, los 
requerimientos del desarrollo economico y los intereses nacionales 
(art. 4). Amplia luego, en el art. 10, al fijar que los precios o con- 
traprestaciones s61o podran incidir sobre las utilidades liquidas 
que produzcan los bienes o servicios licenciados. 

Esta importante forma de regulaci6n permanecera dentro de 
los limites declarativos, en la medida en que no se efectuien los 
estudios necesarios para fijar en forma precisa los porcentajes a 

CUADRO 10 

Frec"erncicr die laa diferentes formas de pago 

Numero de 
Formas de pago cotato- % 

Porcentaje sobre monto pecuniario (a) 1.029 73,9 
Precio fijo sobre unidad fisica 173 12,4 
Monto Tnico total 22 1,6 
Monto fijo por periodo 78 5,6 
Otras formas 64 4,6 
No se especifica 26 1,9 

1.392 100,0 

(a) Monto pecuniario comprende ventas y utilidades, correspondiendo la casi totalidad al 
primero de los conceptos. 
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aplicar en cada rama industrial, dada la dificultad de deslindar 
las utilidades que puedan corresponder a cada bien o servicio in- 
cluido en la contratacion, agravada por el hecho de que las adqui- 
siciones se hacen, por lo general, en forma conjunta, es decir, in- 
,cluyendo diversas formas de transferencia. 

Otro aspecto, no contemplado en el caso argentino, son los 
pagos de regalias de la filial a la casa matriz y la capitalizacion 
del know-how. La regalia constituye para la empresa extranjera 
uno de los canales para la maximizacion de los ingresos, ya que 
al suministrar en forma conjunta tecnologia, capital e insumos 
puede regular la transferencia de fondos aumentando los pagos 
por regalias cuando las tasas impositivas son mayores en el pais 
de origen del capital, o cuanto mas altos son los aranceles ad valo- 
rem que gravan los productos intermedios vendidos por la casa 
central. Otra forma de minimizar la carga tributaria es la capi- 
talizacion de tecnologia originada en la casa matriz, lo que posi- 
bilita la depreciacion de intangibles o para incrementar la base 
de capital que justifique las repatriaciones de utilidades y/o 
capital. 

Evidentemente, la forma de restringir la capacidad de ma- 
niobras contables y de captacion de excedentes por parte de las 
corporaciones multinacionales es mediante la prohibicion de que 
una subsidiaria de propiedad extranjera efectie pagos por el uso 
de tecnologia o de que capitalice el conocimiento incorporado, tal 
como lo establece el Acuerdo de Cartagena: "Las contribuciones 
tecnol6gicas intangibles daran derecho al pago de regalias, previa 
autorizaci6n del organismo nacional competente, pero no podran 
computarse como aporte de capital. Cuando esas contribuciones 
sean suministradas a una empresa extranjera por su casa matriz 
o por otra filial de la misma casa matriz, no se autorizara el pago 
de regalias ni se admitira deducci6n alguna por ese concepto 
para efectos tributarios" (art. 21). 

b) Cldusulas restrictivas y su significado 

i) Restricciones sobre exportaci6n 
Una de las clausulas que figura mas frecuentemente en los 

contratos de comercializaci6n de tecnologia es la de prohibici6n 
de exportaci6n, que limita la producci6n y venta de los productos 
al territorio nacional y, en algunos casos, se extiende a paises limi- 
trofes que poseen mercados de consume pequefios. 

Estas clausulas prohibitivas tienen por objeto la segmenta- 
tion de los mercados, asegurAndose de esa manera, las empresas 
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CUADRO 11 

Territorio corcedido para la venta Nimero de 
ooatratos % 

Argentina 747 53,0 
Argentina y otros paises de America Latina 249 17,6 
Toda America Latina y otros paises 55 3,9 
Todo el mundo 216 15,3 
No se especifica 144 10,2 

1.411 100 

concedentes, su posicion monopolistica en los mercados de produc- 
tos finales o intermedios. 

En el caso argentino, los contratos presentan las caracteris- 
ticas que se detallan en el cuadro 11. 

De los contratos celebrados por empresas de capital entera- 
mente nacional un 51,3 por ciento contienen clausulas que restrin- 
gen la venta unicamente a la Argentina, mientras que la propor- 
ci6n se eleva a 53,9 por ciento en el caso de empresas con una 
participaci6n superior al 50 por ciento de capital extranjero. 

En otros paises es mayor la proporcion de contratos con abso- 
luta prohibicion de exportaciones: Bolivia, 54 por ciento; Chile, 
65; Colombia, 65; Ecuador, 75; Peru, 83. 

Esta situacion fue regulada en todas las legislaciones que 
crearon registros o comites de regalias. En la Argentina se esta- 
blecio que es posible denegar la inscripcion de aquellos actos que 
establezcan la prohibicion de exportar o de vender con destino a 
la exportacion los productos nacionales, asi como los que supediten 
el derecho de venta a autorizaciones del exterior o que de algun 
modo limiten o regulen la exportacion. 

ii) Clausulas de amarre en productos intermedios y bienes de 
capital y efectos sobre precios 

Otras clausulas significativas son las que obligan al concesio- 
nario a adquirir bienes intermedios y de capital de la misma fuente 
que la del know-how o de la que esta estipule, por lo que los bene- 
ficios para el proveedor y los costos para el comprador no estan 
limitados solamente a los pagos explicitos como regalias, sino que 
tambien incluyen cargos implicitos en varias formas de margenes 
en la venta atada y concomitante de otros bienes y servicios. 

El flujo financiero producido por la adquisicion de materias 
primas, productos intermedios y equipos por parte del concesio- 
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nario es superior en gran medida al originado por las utilidades 
y las regalias. Estudios realizados muestran que en Bolivia se 
remesan utilidades por un valor 8 veces superior que el correspon- 
diente al pago de regalias, y la compra de insumos constituye un 
valor 20 veces mayor que el de regalias. En tanto, en el caso chi- 
leno los insumos importados son 4 veces mayores que las remesas 
de regalias, y estas cuadriplican el valor del giro de utilidades. 

Las estadisticas mencionadas reflejan las variantes que pue- 
de adoptar, en los distintos paises, el flujo de divisas hacia el exte- 
rior y la importancia que adquiere el concepto de sobreprecio, 7 
es decir, la diferencia entre el precio mundial promedio y el paga- 
do por la empresa local por los bienes importados. En el caso de 
una subsidiaria el monto de sobreprecio estara determinado por 
las necesidades y posibilidades de transferencia de utilidades, mien- 
tras que sobre una empresa nacional actua la carencia de infor- 
maci6n o ignorancia del receptor. 

Un caso interesante es el citado por C. Vaitsos [11] sobre las 
companiias farmaceuticas de propiedad extranjera en Colombia 
que, en promedio, efectuaban una sobrepreciacion de 155 por cien- 
to, y en la muestra, que representaba el 40 por ciento de la indus- 
tria, los retornos efectivos para la casa matriz estaban constituidos 
de la siguiente manera (en porcentajes): 

- utilidades declaradas ....................... 3,4 
- regalias .................................. 14,0 
- sobrepreciaci6n de productos intermedios ..... 82,6 

La ley 19.231 contempla este aspecto al establecer que la auto- 
ridad de aplicaci6n podra rechazar la inscripci6n cuando medie la 
obligaci6n de adquirir equipos o materias primas de un origen 
determinado y fuera del pais. 

Dada la importancia de este tema, estrechamente vinculado 
con el proceso de sustituci6n de importaciones, debe encararse con 
prontitud un sistema de informacion de precios de productos inter- 
medios y de maquinarias, con un doble objetivo: 1) control de los 
proveedores de tecnologia y/o capital extranjero y 2) anulaci6n 
de una fuente de poder monopolistico, como lo es la carencia de 
conocimientos del receptor. 

Precios FOB pagado por naci6n compradora - precios 
FOB cotizados en diferentes mercados del mundo 

7 Sobreprecio = X 100 
Precios FOB cotizados en diferentes mercados del 
mundo 
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3. Repercusiones sobre la balanza de pagos 

La informaci6n de los pagos por regalias al exterior era su- 
ministrada, hasta el presente, por el Banco Central de la Repuiblica 
Argentina y se incluia en dicha partida otros conceptos, ademas 
del tecnologico, como ser derechos de autor. 

La cifra debitada por este rubro en el balance de pagos de 1971 
fue de 79,8 millones de d6lares, mientras que las estimaciones efec- 
tuadas por el Registro Nacional de Tecnologia para 1972 y 1973 
ascienden, aproximadamente, a 150 millones de dolares anuales. 
Este monto representa el 6,77 por ciento de las exportaciones tota- 
les de bienes y servicios de 1971 y comprende un 38,79 por ciento 
del deficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos de ese anio. 

Del total a pagar, solo un 18,6 por ciento corresponde a em- 
presas de capital enteramente nacional, mientras que el 64,1 per- 
tenece a empresas con una participaci6n de capital extranjero 
superior al 50 por ciento, y el 17,3 restante se distribuye entre 
companiias de capital mixto, en las que la participaci6n extranjera 
varia entre 1 y 49 por ciento. 

La distribuci6n porcentual de los pagos por paises proveedo- 
res de tecnologia es la siguiente: 

Estados Unidos 41,98 
Italia 15,53 
Suiza 7,88 
Francia 7,64 
Alemania 6,69 
Gran Bretania 5,03 
Otros paises 15,25 

Ademas de todo lo atinente a los costos directos, es necesario 
profundizar el estudio de otros factores que afectan, inclusive en 
mayor medida, a la balanza de pagos, como es el caso de la sobre- 
facturacion. Para ello deben realizarse analisis de aquellos secto- 
res que representan los montos mas elevados de pagos por regalias 
y los que efectfan las importaciones mas importantes en insumos 
y equipos, con el objeto de desentrafiar las estrategias aplicadas, 
conforme a la legislaci6n vigente en nuestro pais, por las corpo- 
raciones multinacionales en las distintas industrias y, de tal ma- 
nera, poder regularlas en forma mas precisa. 

Los aos sectores que concentran mayor cantidad de pagos por 
tecnologia son: 

- vehiculos y autom6viles 19,23 % 
- productos farmaceuticos 12,13 % 
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En el primero de ellos se registraron 55 fabricantes de auto- 
piezas y 7 empresas terminales, de las 11 existentes en el pais. El 
rasgo distintivo, que nos interesa a los efectos del presente anali- 
sis, es que en el sector automotriz se efectian pagos, a traves de 
la vinculaci6n filial-casa matriz, en una proporci6n del 84 por 
ciento del total. Discriminando, todas las empresas terminales con- 
tratan tecnologia con sus matrices, representando el 93 por ciento 
de las divisas comprometidas con el exterior, mientras que en el 
caso de empresas fabricantes de autopiezas, la mitad de los pagos 
se efectua a traves de filiales. 

Con respecto al segundo sector en orden de importancia, la 
industria farmaceutica, segun un estudio realizado en la Universi- 
dad de Sussex sobre empresas multinacionales que venden tecno- 
logia a America Latina, este sector prefiere operar a traves de 
subsidiarias de propiedad total de la casa matriz, ya que la divi- 
sibilidad del proceso de producci6n, la escala reducida de la pro- 
ducci6n local y el monto relativamente pequefio de inversiones limi- 
tan los riesgos de establecer filiales. Ademas, obtienen sus ingresos 
a traves de los tres canales usuales: venta de productos interme- 
dios y materias primas, venta de patentes y asistencia tecnica y a 
traves de utilidades. En Colombia, segun la practica promedio de 
sobrepreciaci6n del sector farmaceutico, el cargo total para la ba- 
lanza de pagos en 1968 era quizas mayor que el de todos los pagos 
explicitos por tecnologia industrial hechos por la economia en su 
conjunto. 

En la Argentina se realiz6 un estudio [14] de la industria 
farmaceutica, que consta de 358 establecimientos, sobre un sub- 
sector de 17 companiias que representan el 52 por ciento del valor 
total de la produccion. De las 17 firmas incluidas, 15 son subsi- 
diarias de empresas extranjeras y en promedio pagan, en concepto 
de regalias, 5,3 por ciento sobre el valor de produccion. Ademas, 
una significativa proporci6n de los pagos o transferencias finan- 
cieras que resultan de los contratos de licencias con empresas del 
exterior, estan asociados a la cesi6n de derechos para la utilizaci6n 
de marcas de fabricacion, es decir, que no incorpora conocimiento 
tecnol6gico y que deberian recibir un tratamiento diferencial. 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIIONES 

1) En la discusi6n generada en la ultima decada acerca del 
desarrollo econ6mico de los paises de America Latina han 
ocupado un lugar preeminente: el proceso de industriali- 
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zaci6n via sustituci6n de importaciones, la financiaci6n 
externa y el adelanto tecnologico, aspectos intimamente 
vinculados con la inversi6n extranjera y la comercializa- 
ci6n de tecnologia. 

En este trabajo se intent6 sintetizar algunos aspectos 
de la evoluci6n reciente en el tratamiento de esos temas, a 
traves de la experiencia argentina, para poder definir, 
desde una 6ptica liberadora, las medidas a adoptar en los 
pr6ximos aiios. 

2) Es imprescindible el tratamiento integral de la captaci6n 
de inversiones y de la adquisici6n de tecnologia, en la me- 
dida en que, generalmente, esta ultima esta implicita en la 
radicaci6n del capital extranjero o es a traves de la inver- 
sion directa que las empresas transnacionales transfieren 
el conocimiento tecnico. 

3) Es necesario delimitar con precisi6n las areas o sectores 
econ6micos hacia los cuales se intentara atraer la inver- 
si6n extranjera, que debera coincidir con aquellas activi- 
dades que reunan dos condiciones: que requieran montos 
importantes de inversi6n y que no sea posible la adquisi- 
ci6n directa o generaci6n propia de tecnologia. 

4) Para revertir el proceso de desnacionalizaci6n se deberan 
fijar los mecanismos institucionales que transfieran hacia 
empresas del estado las areas econ6micas vitales y aque- 
llas en las cuales la producci6n local sea tecnicamente 
viable. 

Ademas se debera modificar el criterio aplicado de 
laissez-faire, segun el cual el estado se ocupa de aquellas 
actividades en las que no media el interes de la iniciativa 
privada o cuando prima la seguridad nacional. 

5) Para que la inversion extranjera constituya un verdadero 
aporte al ahorro nacional debe existir una legislaci6n 
"detallista" que tienda a evitar las inversiones de corto 
plazo, fijando a partir de que momento se permite la repa- 
triaci6n del capital, siendo un plazo razonable los 10 afios 
estipulados por la ley 14.222/53, y en que proporci6n anual 
del capital registrado, con posterioridad a dicho plazo. 

En cuanto a las utilidades, que deben constituir el uni- 
co canal de transferencia de excedente, se debera estipular 
en que porcentaje maximo del capital aportado se podra 
remesar, y a partir de que anio desde la iniciaci6n de la 
produccion, fijandose, ademas, criterios para la reinver- 
si6n de las utilidades que no sean remitidas al exterior. 
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Para el cumplimiento de estas premisas sera necesaria la 
aplicaci6n de una politica de control de cambios. 

6) Los bienes importados como parte de la radicaci6n no de- 
ben considerarse s61o desde el punto de vista de la inver- 
si6n, sino que tambien debe tenerse en cuenta el aspecto 
de la tecnologia, en cuanto a la modernidad de la misma y 
de su adecuaci6n al desarrollo productivo nacional y a la 
dotaci6n de factores. Debera evitarse, al igual que en el 
caso de la importaci6n de insumos intermedios y equipos, 
la sobrefacturaci6n o sobrepreciaci6n y la capitalizaci6n 
de know-how en forma conjunta con los bienes de capital 
o en caracter de bien inmaterial. 

7) Debera crearse un organismo que tenga a su cargo la cen- 
tralizaci6n de la informaci6n de tecnologia y que realice los 
estudios necesarios para la fijaci6n de los porcentajes de 
regalias que corresponda abonar en los casos de compra 
directa por parte de empresas nacionales o mixtas, deter- 
minando en cada industria sobre que base habra de apli- 
carse, ya sea el valor agregado, las utilidades o la que sea 
mas adecuada segun las caracteristicas de la explotaci6n 
y del conocimiento tecnico comercializado. La creaci6n del 
Registro Nacional de Contratos de Licencia y Transferen- 
cia de Tecnologia ha sido un avance importante, pero sera 
necesario profundizar, en base a los datos obtenidos, el 
conocimiento de la realidad en que se desenvuelve la adqui- 
sici6n de tecnologia en la Argentina y la forma de imple- 
mentar progresivamente las medidas propuestas. 

8) Para que las exportaciones de bienes manufacturados cum- 
plan la funci6n de ampliar la capacidad de importaci6n y 
constituyan un elemento dinamico dentro de la economia, 
se debera imponer a todas las empresas internacionales 
que se radiquen en el pais la obligaci6n de exportar, des- 
pues de un determinado lapso de funcionamiento, canti- 
dades anuales crecientes del total de su producci6n local. 

9) Tanto las consideraciones parciales como las conclusiones 
y recomendaciones vertidas en este estudio carecen de sen- 
tido en la medida en que no se entronquen en un proyecto 
nacional independiente que las comprenda. Asimismo, la 
aplicaci6n de medidas de politica econ6mica como las suge- 
ridas, tendran viabilidad siempre que exista un poder po- 
litico sustentado por un Movimiento Nacional que procure 
la ruptura de la dependencia externa y que estructure un 
sistema de relaciones con el resto del mundo que afirme 
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un ejercicio efectivo de la autonomia de decisi6n en los 
aspectos comerciales, financieros y tecnol6gicos, tratando, 
de avanzar en el grado de complementaci6n y de integra- 
ci6n politico-econ6mico, dentro de un marco de solidaridad, 
con las naciones latinoamericanas y el resto del Tercer 
Mundo. 

ANEXO A 

Mximco. DLm1TnAac6N DE ABEAS Eaw4'6MICAS SEGUN EL ORIGEN DEL CAPITAL 
INVIawrrU0 

1) Campos b&sicos de la economia nacional que la icy reserva para el estado: 
a) la industria petrolera; 
b) la industria petroquimica bsisica; 
,d)l la electricidad; 
d) los transportes; 
e) las comunicaciones telegrificas y radiotelegrificas. 

2) Campo reservado a empresas con 100 por ciento de capital nacional: 
a) instituciones de cr6dito y organisrraos auxiliares; 
b) instituciones de seguros; 
c) instituciones de fianzas; 
d) sociedades de inversi6n; 
e) radio y televisi6n; 
f). transporte automotriz en carreteras federales; 
g) distribuci6n de gas; 
h) explotaci6n forestal. 

3) Campo reservado a empresas con capital mayoritario mericano (51 por 
ciento minino): 
a) petroquimica secundaria; 
b) mineria; 
c) producci6n, distribuci6n y exhibici6n de peliculas cinematogrificas; 
d) transportes maritimos inernmacionales, siempre que exista capital mexi- 

cano disponible y servicios maritimos de cabotaje; 
q) transportes urbanos e interurbanos; 
f) piscicultura y pesca; 
g) producci6n, compra-venta y distribuci6n de aguas gaseosas, asi come 

esencias concentradas y jarabes que sirvan para la oelaboraci6n de las; 
rnismas; 

h) prensa y editoriales de libros y revistas; 
i) publicidad y propaganda; 
j) elaboraci6n de fertilizantes e insecticidas; 

k) industria hullera; 
1) plantas empacadoras dce productos marinos; 

m) conservaci6n y empaque de productos alimenticios; 
n) quimica besica. 

4) Campo libre en cuanto a la inversi6n segoin el origen de su capital. 
Comprende el grupo de actividades quie no estAn contenidas en los campos 
anteriores. 
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ANEXO B 

RESUMEN DE COSTOS ASOCLAfOS A LA TRANSFERENCIA DE TECNIDLOGIA 

Explicitos 

1. Con flujo financiero: 
- regalias sobre narcas, patentes y know-how; 
-honorarios por asistencia tecnica; 
- importaci6n de materias primas; 
- utilidades repatriadas; 
- depneciaci6n repatriada; 
- importaci6n de equipos; 
- gastos de propaganda obligados por la matriz; 
- entrenamiento de personal en el exterior; 
- gastos de hiteratura t6cnica inportada. 

2. Sin flujo financiero: 
- desemnpleo tecnol6gico; 
- capacidad instalada ociosa; 
- deseconomias d-e escala por altos costos de producci6n; 
-no utilizaci6n de materias primas nacionales; 
- restricciones a las posibilidades de exportar; 
- clMusulas restrictivas sobre patentes, marcas, producci6n, rentas, compra de 

naterias primas y equipos en los contratos de licencia. 

implicitos 

3. Con flujo financiero: 
- sobrefacturaci6n de materias primas importadas; 
- sobrefacturaci6n de equipos importados; 
- sobrefacturaci6n de asistencia t6cnica externa; 
- subfacturaci6n de bienes finales exportados; 
- subfacturaci6n de naterias primas exportadas; 
- sobredeppeciaci6n repatriada; 
- traslado de utilidades a regalias; 
- traslado de utilid-ades a sobrefacturaci6n; 
- traslado de utilidades a asistencia tecncica. 
- calculo de las regalias como por cierto de las ventas. 

4. Sin flujo financiero: 
- desestimulo al desarrollo de la infraestructura cientifico-t6cnica nacional; 
- desestimulo a la capacidad para exportar; 
- desestimulo a la profundizaci6n en la sustituci6n de importaciones; 
- desnacionalizaci6n del sector productivo; 
- imposici6n de modelos de consuno suntuarios; 
- afianzamiento de la dependencia tecnol6gica, cultural y financiera. 
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