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La reproduccién total o parcial de este documento est4 sujeta a
la previa autorizacién de la Secretarfa General de la Organiza-

cién de los Estados Americanos.

Las opiniones expresadas en este documento no son necesaria-
mente las de la Secretaria General de la Organizacién de los Es-
tados Americanos. La responsabilidad de las mismas compete

exclusivamente a su autor.

Este trabajo ha sido realizado para la Divisién de Planificacién
y Estudios, Departamento de Asuntos Cientificos, Organizacién

de los Estados Americanos.  

PREAMBULO

El Programa Regional de Desarrollo Cientifico y Tecnologico de

la Organizacion de los Estados Americanos surgid de la Declaracion

de los Presidentes de America en Punta del Este en 1967. Sus fines

son los de reforzar la infraestructura cientifica y técnica de los

Estados miembros, desarrollar la capacidad requerida para crear tec~

nologias propias adaptadas a la condicion de la region, lograr un

grado suficiente de autonomia cientifica y técnica, y promover la

integracion cientifica y técnica latinoamericana al servicio del

desarrollo econdmico-social de sus pueblos.

Entre las areas de concentracion de actividades del Programa Re-

gional, el Consejo Interamericano para la Educacion, la Ciencia y la

Cultura (CIECC) especifico la de Politica y Planificacion del Desa-

rrollo Cientifico-tecnologico cuyos objetivos son:

- brindar asistencia a los paises para la formulacion e im-

plementacion de sus politicas de desarrollo tecnico;

- elaborar criterios y guias para la accion futura del Pro-

grama Regional.

Estos fines se logran mediante:

- la asistencia al fortalecimiento institucional de los Or-

ganismos de Ciencia y Técnica a través del apoyo y promocion

de sus equipos tecnicos nacionales y la elaboracion por parte

de éstos de los estudios de base necesarios para definir sus

politicas cientificas y tecnologicas y los instrumentos y

mecanismos para implementarlas;

- el auspicio y elaboracion de estudios sobre el proceso de

desarrollo tecnico en América Latina, dentro de un marco

conceptual global que incluye las actividades de investi-

gacion, difusion del conocimiento, transferencia de tecno-

logia e innovacion, paralelamente a la realizacion de los

analisis metodolégicos y la informacion de base necesarios

para la planificaci6én de dicho proceso al nivel nacional y

para la orientacién futura de la accion regional.

El Comité Interamericano de Ciencia y Tecnologia (CICYT) en su 8a.

reunion recomendd la publicacion y difusion de los estudios elaborados,

considerando que es esencial contar con una adecuada informacion sobre

la realidad latinoamericana en esta materia.

Atendiendo a esta recomendacion la Divisién de Planificacion y Es-

tudios del Departamento de Asuntos Cientificos se complace en presentar

esta publicacion invitando a un dialogo entre los investigadores, plani-

ficadores y responsables del desarrollo cientifico y tecnologico de

América Latina.
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"Knowledge is the most important

resource. And knowledge is exportable"

(The Economist, 27/12/1969)

INTRODUCCION

La Tecnologfa es una de las principales manifestaciones de la capacidad

creadora del hombre. Pero como también es algo que se produce y dis-
tribuye, se compra y vende, se importa y exporta, en el sistema econ6-

mico la Tecnologfa es una mercancfa, una auténtica "commodity of com-

merce",

En la actualidad, el comercio de tecnologia es el mecanismo mds impor-
tante en la transferencia de tecnologfa, que se efectéa fundamentalmente

mediante transacciones mercantiles entre vendedores y compradores de
tecnologfa. Por eso, para entender el llamado ''problema de la transfe-
rencia'' es esencial estudiar las caracterfsticas princiaples de dicho co-

mercio: la naturaleza del producto especifico que se trafica, los incen-
tivos y desincentivos de su producci6n, las modalidades del mercado, las

necesidades de los consumidores, los mecanismosde financiaci6n, etc.

Este trabajo tiene por objeto analizar los aspectos més significativos del
comercio de tecnologfa que se realiza entre los pafses desarrollados y

los pafses en desarrollo y comprende tres partes:

I, El Producto que se Comercia;

II, El Comercio;

Ill. El rol del Estado,
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I. EL PRODUCTO

"La recherche -développementest bien

une industrie puisqu'elle peut se défi-

nir comme une structure, plus ou moins

stable, d'opérations de production et de
distribution de biens économiques"

F. Russo y R. Erbres ()

A) Quées?
4, Es sabido que para producir y comercializar un bien o un servicio

se requiere capital, trabajo, materias primas y conocimientos., Lla-

maremos Tecnologia al conjunto ordenado de conocimientos empleados

en la producci6n y comercializaci6én de bienes y servicios, y que esta

integrado no s6lo por conocimientos cientificos -provenientes de las

ciencias naturales, sociales, humanas, etc, - sino también por cono-

cimientos empfricos que resultan de observaciones, experiencias, ap-

titudes especificas, tradicién (oral o escrita), etc. Esto debe tenerse

muy en cuenta, porque si bien cada vez mds el conocimiento cientifico-

técnico\”) es el insumo mds importante en la mayoria de las tecnologias

no es nunca el tinico, e incluso existen atin numerosas tecnologias en las

que no es el més significativo. Todavia hoy, ni toda la tecnologia de-

riva de la investigaci6n cientifico-técnica, ni todos los resultados de la

investigacién se transforman en tecnologia,

Finalmente, debe observarse que el conjunto de conocimientos que de-

finen una tecnologia no es simplemente un agregado, sino que debe es-

tar ordenado, organizado y articulado para tal fin.

5. Elcomplejo proceso de produccién y comercializacién se puede di-

vidir en etapas y a cada una deellas se le atribuye una tecnologia:

asi se habla de tecnologia de estudio de mercado, tecnologia de di-

sefio y cdlculo, de "lay-out'' y montaje, de produccién propiamente

dicha (o de proceso); de direccién y operacién de la produccién ;

de marketing, etc. Se suele asignar mayor importancia relativa a

la tecnologia de proceso, que es la que corresponda a la etapa

(*) Ciencia es la actividad humana que tiene por objeto lograr el cnnocimiento

de la naturaleza (en su acepcién més amplia: el Hombre, el Cosmos y sus

interacciones) mediante la aplicaci6én del conjunto de reglas que constituyen

el ''metodo cienitffico"'.

Técnica es la acitividad humana que tiene por objeto lograr el dominio y el

control de la Naturaleza. Para ello necesita conocimiento, que desde el

Renacimiento en adelante, es cada vez m4s conocimiento cientifico .  



  

especifica de produccién y en la que los conocimientos empleados son

primordialmente cientifico -técnicos; es por ello que la mayoria de los 8.

trabajos publicados sobre este problema se refieren a ella comosi fue-

se toda la tecnologta de un dado proceso de produccién y comercializa-
cién, No siempre es asi, sin embargo, y -segtin sean las circunstan-

cias- cualesquiera de las otras tecnologfas puede tener igual o mayor

importancia que la de proceso, En la vida real, la decisi6n de utilizar
o desarrollar una dada tecnologia global se toma en funci6n de todas y

cada una de las etapas, sin olvidar las que corresponde a la comercia-

lizaci6n, por lo que es menester disponer de todas las tecnologfas por

igual,

Es por ello que resulta ilustrativo comparar la definicién de tecnologia

que aqufusamos con otras definiciones similares:

" La Tecnologia abarca en forma amplia todos los conocimientos téeni-
cos patentados y no patentados (inclusive f6rmulas secretas, planos, ma-
nuales, etc.), disefios, marcas de fabrica, asi como métodos de direc-

ci6n'o de administraci6n, o procedimientos, t€écnicas, etc., empleados 9.
en la aplicaci6n de dichos conocimientos técnicos" (2)

"(La Tecnologia incluye)...,los elementos de know-how técnico normal-

mente requeridos para montar y operar nuevas instalaciones productivas

. incluyendo rubros como know-how para para la conduccién de estu-
dios de factibilidad y de mercado, know-how para seleccionar tecnologfas

y para realizar el disefio de ingenierfa y la construccién de la planta, asf

como el know-how que esta incorporado en el mismo proceso de produccién’

''Technology is knowledge embodied in capital goods and in the skills requi-
red for operating tools and machinery" (4).

Nuestra definici6n es algo mds amplia que éstas porque agrega los cono-

cimientos que no son estrictamente cientifico-técnicos, sino simplemente
empfricos (por ejemplo, los que un técnico experimentado ha obtenido a
lo largo de suvida), asf como todos los requeridos para la comercializa-
cién, indispensables porque los bienes y servicios son producidos para ser
comercializados y en muchos casos las tecnologfas usadas en la promccidl
son elegidas en funcién de la tecnologta de comercializacién,

Por ser la tecnologia un elemento necesario para la produccién y comer-

cializacién de bienes y servicios, ella misma constituye un objeto de co-

mercio entre los que poseen y estan dispuestos a cederla, canjearla o ven-
derla, y los que no la poseen y la necesitan. La tecnologfa adquiere asi

un precio de venta y se comporta como una mercancia (5).

 

Todo cambio producido en una dada tecnologia se denomina innovacién

Es incorporacié6n de conocimien~
tecnolégica o simplemente innovaci6n . e

>

to a un determinado proceso, para modificarlo 0 para crear uno nu

satisfaciendo asi demandas existentes o generando nuevas ee.

El conocimiento que origina la innovacién puede o n6é ser conocimiento

cientifico-tecnolégico, pero no hay duda que desde ja Segunda Guerre

Mundial y cada vez mds aceleradamente, la investigacién—

el principal productor de los conocimientos que han dado origen * .

innovaciones més importantes, especialmente en las tecnologias de e

ceso. En todo caso -y como con la tecnologia- conviene tener en cuen

que en la vida real, lo que importa es la cadena de acontecim ientos

produce la innovacién: "We must look increasingly at the ier ea

cesses the way businessmen do-that is, at the total new venture, ms ota

cost, the total profitability or loss, not just the research anda

ment portion which is usually only a small segment of this tota .

Como mercancia, la Tecnologia se presenta en diversas formas, que

pueden ordenarse en dos grandes grupos:

9.1 Tecnologia incorporada (embodied): es la tecnologia contenida en

bienes ffsicos:

a) de capital;

b) de insumo a la produccién, como materias primas bdésicas, ma-~

terias primas intermedias y componentes;

c) repuestos.

En estos bienes, la tecnologia incorporada se comporta come si

fuera una materia prima, Asi puede decirse que, por ejemplo,

un alambre de cobre esté constitufdo por cobre més la tecnologia

que hizo posible su fabricaci6n; un bien de capital owns piece

por ejemplo- por acero més la tecnologia que permitié—

més la tecnologia que con ella se puede realizar y que esta "'bui

in" en el bien de capital,

9.2 Tecnologia no incorporada (disembodied) o ''know how", que esta

contenida en documentos, patentes, disefios, planos, Se

modelos, manuales, instrucciones, especificaciones, inaes”

de detalle, estudios e informes técnicos, brotet20)7 fame n

Pp as: expertos, técnicos, ingenieros, c p HEB

La Srecnologta ca encarna en personas no solo como com cisniento

intelectual sino también como destreza manual, intuici6én, disci-

plina, rigor, etc. La Humanidad conserva la Tecnologia - y tam-

bién la hace crecer incesamente- a través de las personas: las

3
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industria alemana, japonesa y rusa fueron fisicamente destruidas

durante la Segunda Guerra Mundial, pero la tecnologia no desapare-

ci6é con esa destrucci6n ffsica porque ella estaba en los alemanes,

japoneses y rusos mds que en bienes ffsicos y documentos.

La tecnologfa no incorporada se comporta como si fuera un bien de
capital: cuando se posee el ''know-how' de un proceso se puede rea-

lizar ese proceso cuantas veces se desee.

La clasificacié6n en los dos grupos anteriores no significa que una dada
tecnologia sea de una clase o de otra. Lo mds frecuente es que las dos

clases estén mezcladas, en las proporciones que corresponde a la tecno-

logfa en cuesti6én. Por ejemplo: en la tecnologia de una refinerfa de pe-

tréleo hay tecnologfa incorporada -en los equipos que la integran- y desin-

corporada en el "know-how" necesario para su montaje, operacién, etc.

Usando expresiones que las computadoras han popularizado se puede de-
cir que a cada proceso le corresponde una mezcla de 'hardware'' (tecnolo-

gfa incorporada) y ''software" (tecnologfa desincorporada).

B) ;C6émo se le produce?

ll. El conjunto de conocimientos que constituye una dada tecnologia puede

ser el resultado buscado de un esfuerzo dirigido de investi gaci6én cientf-
fico-técnico, o consecuencia circunstancial de resultados de investiga-
ciones no realizadas con tales propésitos especificos, o una combinacién

cualesquiera de resultados diversos obtenidos en investigaciones reali-

zadas con objetivos totalmente diversos, alguno de los cuales pueden ser

especificos para la tecnologia en cuesti6n mientras que otros pueden ser

el resultado de investigaciones libres. También puede ser el resultado

de la observaci6n casual, el descubrimiento inesperado, la intuicién, la

conexi6n fortuita de observaciones diferentes, etc.

Uno de los ejemplos mds impactantes de una tecnologia de produccién no

originada en nuevo conocimiento cientifico-técnico es el de la ''cadena de
montaje'' introducida por H. Ford en la fabricacién de automéviles, Esta
tecnologia -de enorme importancia- fue creada por Ford cuando se dio

cuenta -visitand un frigorifico de Chicago- que el principio de proceso en
cadena utilizado para descuartizar un novillo -es decir, para desarmar
un animal- podrfa ser empleado para armar un automévil. Nosetrata,
entonces de nuevo conocimiento sino de organizar - de manera diferente-

el conocimiento ya disponible.  

12.

13.

De la breve enumeraci6n resulta evidente que el desarrollo de tecnele-

gias es un complejo proceso socio-econémico-cultural, promovido y

retardado por numerososfactores de naturaleza muy diversa.

Pero la produccién de una mercancia tan valiosa comola Tecnologia no

pueder ser dejada al azar y es por ello que la produccién y organizaci6n

de los conocimientos cientifico-técnicos que integran la mayoria de las

tecnologfas -especialmente las de proceso- se ha convertido mds y mas

en un objetivo especifico, resultado de una acci6n determinada y de un

esfuerzo sostenido, Este esfuerzo organizado se denomina Investigacion

y Desarrollo (ID) y su objetivo es la creacién, propagacién y aplicaci6n

de conocimientos cientfficos. Su significado es mds amplio que el de

"investigaci6n cientifica' que tiene por finalidad la creacién de conoci- pt?)

miento, es decir sélo una de las tres etapas de ID, definida por la OEC

en los siguientes términos:

"ID comprende todas las tareas que se realizan para el avance del cono-

cimiento cientffico con o sin un fin préctico definido, y para el uso de sus

resultados dirigidos hacia la introducci6n de nuevos productos o procesos

o a la mejora de los existentes".

Para ilustrar este concepto de ID, describamos las diferentes etapas que

integran el desarrollo de la tecnologfa de un producto absolutamente nuevo:

13.1 Investigacién cientifica que lleva al descubrimiento de un nuevo he-

cho, ley o teorfa que sera el fundamento del nuevo producto,

13.2 Investigaci6n cientifico-técnica que lleva a la concepcién del nuevo

producto por aplicacién de lo descubierto en 13.1 mds otros cono~

cimientos ya existentes.

13,3 Disefio e ingenierfa del producto.

13.4 Ingenierfa de manufactura del producto, especialmente desarrollo

del herramental.

13.5 Aplicaci6n de la ingenieria de manufactura en escala de planta pi-

loto,

13.6 Investigacién del mercado y primeras experiencias -en escala pilo

to- de comercializaci6n,
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En esta cadena de acontecimientos hay una permanente realimentaci6n

entre cada uno de sus eslabones, incluso los mds alejados. Por ejem-

plo los resultados de 13.6 pueden obligar a introducir modificaciones

en 13,2 e incluso a buscar nuevos resultados en 13.1. Es por eso que

las decisiones referentes a un determinado plan de ID deben tomarse

con una visién global, que cubra todas las etapas (8).

La experiencia ha demostrado que la relacién entre ID y Tecnologia es-

ta lo suficientemente probada como para definir una verdadera''funcién

de produccién'', es decir una correlaci6n positiva entre el esfuerzo de

ID 0 input y la Tecnologia que resulta o output (9). Esta ''funcién de

producci6n" es el fundamento te6rico de la existencia de ''fabricas'' de

Tecnologia, es decir, de organizaciones en las que la Tecnologia se

produce en forma sistemdtica y continua en base a la realizacién y uti-

lizaci6n sistemdatica y continua de ID,

Estas fabricas pueden ser unidades totalemente independientes, ffsica

y administrativamente, de la produccién de otros bienes -el ejemplo mds

conocido es el de Bell Telephone Laboratories, que no produce teléfonos

niningtin otro bien ffsico comercializable, sino exclusivamente tecnologia

en el campo de las telecomunicaciones- o estar integrados a empresas

que producen otros bienes y servicios: tal ocurre con los "laboratorios

de investigacién'' de las empresas manufactureras. Vale la pena adver-

tir que llamar "laboratorio" a una 'fabrica'' lleva a confusién porque hay

una diferencia fundamental entre ambos: un verdadero "laboratorio de

investigaciones'' (el de una Universidad, por ejemplo), tiene por objetivo

producir conocimiento cientifico-bdsico o aplicado- por el conocimiento

mismo; el "laboratorio" de una empresa produce conocimiento -bdsico

o aplicado- para ser utilizado, Aquél se propone producir Ciencia o

Técnica mientras que éste debe producir Tecnologfa, Por cierto que

ello no impide que en las'"' faébricas'' se produzca Ciencia, o en las uni-

versidades Tecnologia, pero en ambos casos se trata de productos ''deri-

vados" de una actividad cuyo objetivo fundamental es otro, Las ''fdbricas

de tecnologfa" estan organizadas segtin ciertas pautas y caracteristicas

comunes, como se puede apreciar consultandola bibliografifa especializa-

da (10).

C. ,Cudles son sus caracteristicas principales?

15. Como todo producto cultural, la Tecnologfa se caracteriza por un con-

junto muy complejo de propiedades. En el contexto de este trabajo hay

tres que tienen gran importancia: su dinamismo, su efecto multiplicador

y su naturaleza social.
  

16. El dinamismo de la Tecnologia -que se manifiesta en su avance perma-

nente- es una consecuencia natural de su estrecha relaci6n con ID: gra-

cias a ésta, el conocimiento producidoporla investigacién cientifico-t éc-

nica es el insumo fundamental de la Tecnologfa; pero como esa investiga -

cién -como toda actividad creativa- no cesa jamds (como el de Einstein,

el universo de la investigacién es ''finito, pero sin limite s''), la Tecnolo-

gia misma esta en permanente cambio, modificéndose sin cesar y sin otras

limitaciones cientifico-técnicas que las que le impongan las leyes naturales.

En esto desempefia también un rol muy importante el hecho fundamental

de que el conocimiento se conserva y acumula: el mismo teorema de Pi-

tégoras que permiti6 realizar mensuras de tierras hace mds de 2000 afios,

es el que se utiliza hoy en el disefio de un cohete especial,

Este dinamismo tan fantastico ha modificado radicalmente la vida humana

a tal extremo que de los objetos que nos rodean, la mayoria simplemente

no existia hace 100 afios y todos se producen hoy por procedimientos total-

mente diferentes a los de entonces.

Este dinamismo se presenta no s6lo en las llamadas "industrias de punta"

(electrénica, nuclear, espacial, etc.) sino en todas, atin en las mds pro-

s&icas, como lo ha probado J.B. Quinn: ''Despite the publicity and re-

sources which have been given to space, nuclear, computer and micro-

electronic technologies, it is the enourmous productivity increases in the

prosaic fields of agriculture and transportation,. . which have contributed mo:

to improve standars of living in the last two decades" (II).

De este dinamismo resulta la notable versatilidad de la Tecnologia que

nos lleva a la conclusi6én de que no hay una tecnologia dada para un pro-

ducto dado, sino que puede haber varias en funci6n de los factores de

producci6én que determinan la tecnologia mds conveniente, Por esa razén

las tecnologias en uso no son las tinicas posibles ni tampoco las mejores

en sentido absoluto, porque tal concepto carece de sentido, Lo tnico *

que puede decirse de ellas es que posiblemente sean las mds adecuadas

en funci6n de los factores de produccién que decidieron su desarrollo.

Por la misma raz6n, de ninguna tecnologia se puede afirmar que "haya

llegado a su limite de desarrollo. Toda tecnologfa es modificable y eso

es lo que permite su adaptacién -dentro de ciertos limites- a las condicio-

nes propias de cada mercado, que es lo que ocurre prdticamente siempre,

por lo que se ha comparado a la Tecno logia con un "'traje de confecci6n":

necesita siempre algunos ajustes y correcciones para que "siente bien".

Ademés, y frente a la necesidad de tener que elegir una dada tecnologia,

lo que hay que preguntarse no es si es la mds "moderna! sino si es la que

mds conviene al problema que debe resolver, en la seguridad de que siempre

se podrd conseguir la que mas convenga, ya que si esa Tecnologia no exis-

te atin en el mercado, podrd ser desarrollada (inventada) al efecto (ver N.

35) \



 

17. El "efecto multiplicador" de la Tecnologia - concepto de J. B. Quinn!)

quien lo ha introducido por analogfa con el "Multiplicador Kevnesiann!

resulta del hecho observado que’la Tecnologia no solv modifica ct prove

so al que se aplica - por ejemplo, aumentando la productividad de la ma-

no de obra, mejorando el empleo de los factores productivos, etc. -

sino que extiende sus efectos a vastos sectores de la vida socio-econémi-

ca cultural de toda la sociedad. En ella produce no sélo efectos materia-

les -mas y mejores bienes y servicios sino también -y lo que es mucho

més trascendente- profundos cambios culturales (hdbitos, costumbres,

valores, destrezas, etc.) que transforman radicalmente el ''habitat''.

Pero estas transformaciones operan a su vez sobre la motivacién y capa-

cidad para producir Tecnologia con lo que determina por establecer un

circuito Tecnologia-habitat, con realimentacién positiva. Se logran asi

culturas tecnolédgicas en las que seria mds adecuado decir que la Tecnolo-

gia es producida por el "habitat'' mismo (Detroit y la tecnologia automo-

triz; Schenectady y la tecnologia eléctrica; Birmingham y la tecnologia

textil -durante la Revolucién Industrial-; el Ruhr y la industria sidertrgi-

ca; la ruta 128 -en Massachussetts- y las tecnologias de "'punta'', etc) mas

que por una dada fabrica o empresa. No hay atin indicadores cuantitativos

de este efecto multiplicador, pero si suficientes indicaciones cualitativas

que permiten comprender su importancia y también hacer que la sele-

ccién de una dada tecnologia se decida no sdélo en funcidn de los factores

directamente ligados al proceso que se desee introducir o modificar, si-

no también de su probable "efecto multiplicador'’. Hay tecnologias mas

"tecnologizantes" que otras. Tal el caso de la tecnologia metal-mecdnica,

que propaga més cultura tecnolégica que, por ejemplo, la tecnologia tex-

til; o la tecnologia de "marketing" de articulos electrodomésticos versus
la de marketing de pan o lechuga, etc.

18. Tanto por el origen del conocimiento que utiliza como por su propio efec-

to multiplicador, la Tecnologia es esencialmente un producto social. En

particular, su insumo principal -que gracias a la ID cada dia mas lo es

el conocimiento cientifico- se produce practicamente en todo el planeta

y, através de numerosos canales se difunde también por todoel planeta.

En ese sentido, el conocimiento se comporta socialmente como un recur-

so renovable que la Humanidad incrementa permanentemente( en la actua-

lidad, a una tasa tal que permite su duplicacién cada 10 afios, o menos).

Por su parte las "'fabricas de tecnologia'' se apropian de esos recursos,

lo transforman y lo lanzan al mercado. Pero también producen a su vez

conocimientos, que van a incrementar el ''Stock'' existente.  

Il, EL COMERCIO

",,.the transfer if technology
is mainly a commercial

transaction"

C. Cooper and F.Sercovitch r

A) Cémo se comercia?

£9.

20.

21.

Una vez producida, la Tecnologia,-como cualquier otra mercancfe -
debe ser comercializada, es decir vendida o intercambiada por otro
producto. Dependiendo de quién compra y de quién vende y por qué y

para qué se realiza la transaccién, el comercio asume modalidades muy

diferentes . Como es sabido, los paises desarrollados son los grandes

productores de teconologfa, y son sus propios mercados interiores los

mayores consumidores de esa tecnologia, que generalemente se vende

incorporada a los bienes y servicios que utilizan esos mercados. Tam-

bién el mayor volumen de comercio internacional de tecnologia es desde y

hacia los pafses desarrollados, no sélo a través del intercambio de bienes

con tecnologia incorporada sino también de transacciones de tecnologia

desincorporada,

Pese a su importancia, en este trabajo no nos ocupamos de ese comercio

en y entre los paises desarrollados, salvo en la medida en que lo necesi-

temos para comprender mejor lo que serd el tema central de nuestro an4-

lisis: el comercio de tecnologia entre los pafses mds desarrollados y los

menos desarrollados. ;

Como el comercio de tecnologfa asume modalidades diferentes segtin sea el

grado relativo de desarrollo del segundo grupo de paises, conviene dividir

a €éste en dos subgrupos:

. el de los pafses "'en desarrollo" en los que hay un proceso mds o menos

avanzado de industrializacién de manufacturas, fundamentalmente por

"sustitucién de importaciones", y

. el de los paises subdesarrollados en los que la industrializacién no ha

avanzado mds alla de la necesaria para producir las materias primas que

consituyen su principal sector productivo.

En los paises subdesarrollados, la mayor parte de la tecnologia que se
importa ingresa como tecnologia incorporada en bienes, En las d4reas

de servicios -bancos, seguros, publicidad, etc.- se importa tecnologia
desincorporada, fundamentalemente a través de personal extranjero y del
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22.

23.

 

entrenamiento de personal local. Para la explotacién de las materias
primas -especialmente minerales- la tecnologia se introduce via la

radicacién de empresas extranjeras que instalan plantas completas que

contienen tecnologfa incorporada (equipos, etc.) y desincorporada (per-

sonal, know-how, etc.).

A medida que un pais se desarrolla, incorporando mds y mds produccién

manufacturera propia y protegiendo su produccién con altas tarifas y

aranceles aduaneros, la tecnologia que se importa va creciendo en volu-
men total y modificando su naturaleza: mds tecnologia desincorporada

(patentes, licencias, marcas, ingenierfa de disefio, planos, etc.) y mds
tecnologia mixta (incorporada y desincorporada) por radicacién de empre-
sas extranjeras, sea asociada a productores locales, sea con filiales to-
talmente de su propiedad.

El ejemplo de la India muestra cémo ha aumentado la importacién de
tecnologia a medida que ha avanzado el proceso de industrializacién: en
1956-57 India importé Tecnologia por valor de 67 millones Rs. En 1965-
66, ese valor aumenté a 253 millones Rs, (13 bis).

Este cambio en las modalidades del comercio de tecnologia -a medida
que el pais receptor va cambiando su "'status" relativo- genera nuevos

problemas de naturaleza muydistinta a los que existen en la etapa ante~

rior. Como lo dice A, T. Knoppers (14):

"Before World WarII the transfer of technology took place along lines

which did not upset national emotion...(But them) American corporations
realized that optimal exploitation of innovations could be better achieved
through foreign (fully or partially owned) subsidiaries rather than through

the traditional first choice of licensing".

En las palabras de J. B. Quinn (12):

"By far the most important method of transferring industrial technology
from advanced countries to developing countries is through the operation

of multinational companies",

Si bien Knoppers y Quinn, -al igual que otros tratadistas- se refieren

siempre a ''Transferencia de Tecnologfa'' es preferible hablar de ''comer-
cio" ya que la palabra "transferencia" se emplea general mente con el

sentido de algo que se cede sin recibir contraprestacién alguna, mientras  

24.

25,

que comercio designa la operacién de cambiar algo por algo (general-

mente dinero) que es realmente lo que ocurre en la mayoria de las

transacciones de tecnologia.

La generalizacioén de estas formas de comercializacién se basa en

diversas circunstancias:

. Las altas barreras aduaneras hace cada vez mds dificil penetrar paf-

ses "en desarrollo" con productos manufacturados de consumo. Du-

rante décadas los grandes exportadores industriales lucharon contra

la existencias de tales barreras. Cuando comprobaron que no era po-

sible derribarlas decidieron aprovecharse de ellas, introduciéndose

en los paises para elaborar alli los productos que no les era permiti-

do introducir.

La tecnologia, en cambio, es una mercancia para la cual no existen

barreras aduaneras, y que puede circular libremente a través de todas

las fronteras. Como los grandes exportadores industriales de bienes

lo son también de tecnologia, aprovechan esa situacién para exportar

una mercancia -la tecnologfa- cuyo costo marginal de exportacién es

prdcticamente cero, pues lo que se exporta es aquello que fue desarro -

llado, utilizado y amortizado en el propio mercado interno, que es el

principal consumidor.

Este proceso ha conducido a un especie de "nueva divisién internacional

del trabajo" que O. Sunkel ha descrito muy precisamente. (15).
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"En las plantas, laboratorios, departamentos de disefio y publici-

dad y nfiicleos de planeamiento, decisién y financiacién que consti-

tuyen su cuartel general y que se encuentra localizado en un pafs

industrializado, la gran corporacién multinacional desarrolla:

a) nuevos productos, b) nuevas maneras de producir esos pro-

ductos; c) las maquinarias y equipos necesarios para producir-

los; d) las materias primas sintéticas y productos intermedios

que entran en su elaboraci6n y e) la publicidad necesaria para

crear y dinamizar sus mercados,

En las economfas subdesarrolladas, por su parte, se realizan las

etapas de produccié6nfinal de aquellas manufacturas, dando lugar

a un proceso de industrializaci6n que avanza gracias a la instala-

ci6én de subsidiarias, la importacién de las nuevas maquinarias e

insumos y el uso de las marcas, licencias y patentes correspon-

dientes, independientemente o asociadas con subsidiarias extran-

jeras, todo ello apoyado en el crédito piblico y privado externo y

adn en la asistencia técnica internacional ... Aparece... la espe-

cializacién del centro en la generaci6n de nuevo conocimiento cien-

t{fico y tecnolégico, y de la periferia, en su consumoy utilizaci6n

rutinaria, ''

y,Cuadnto se comercia?

26,

27,

El monto total de las transacciones de tecnologia est& compuesto

por el monto que corresponde al comercio indirecto -compuesto

especialmente por la tecnologia incorporada en bienes que se im-

portan, plantas que se radican, etc, - m4s el correspondiente al

comercio directo de tecnologia, es decir aquel en que se adquiere

tecnologfa desincorporada, Estos dos montos se conocen actual-

mente muy mal -por razones especfficas en cada caso, entre las

que no deben olvidarse el ocultamiento y deformaci6n de cifras

que efectGan vendedores y compradores por razones impositivas y

tributarias- y por eso hay que admitir que no es posible dar ci-

fra alguna del monto total de comercio de tecnologia entre el mun-

do desarrollado y el mundo en desarrollo, Como veremos, a lo

sumo se puede llegar a estimar cualitativamente que ese monto es

elevado y creciente.

Con referencia al comercio indirecto la tecnologfa no se contabi-

liza por separado, justamente porque se la adquiere incorporada

a bienes. Por cierto que el costo de estos bienes incluye el de la  
28, -

tecnologfa que poseen, pero este valor no se suele desagregar por

lo que no hay forma de cuantificarlo, Lo mismo ocurre cuando

se adquieren plantas completas o se radican inversiones extranje-

ras mediante la instalaci6n de unidades productivas, Cuando los

contratos respectivos incluyen una cierta suma por "tecnologia" o

"Know how'! se refieren a un conjunto de elementos separados del

resto de la planta, pero que por cierto no cubre toda la tecnologia

que contiene la planta y que se comercia a través de ese contrato,

Por ejemplo en el caso real de la adquisicién de una planta quimi-
ca, se presentan los siguientes gastos : el costo total de la

planta fue de 25 millones u$s que comprende 5% en concepto de li-
cencias y know-how: 1% para entrenamiento de personal: 15% para

gastos de disefio e ingenierfa; 50% para hardwarey equipos perifé—

ricos; el resto, construcciones civiles y montaje.. En esta itemi-
zaci6n hay gastos de tecnologfa practicamente en todos los items,

pero s6lo est& discriminado lo que es gasto directo (licencias y

know-how); se puede estimar lo que est4 incluido en training y

gastos de disefio e ingenierfa, pero es pr4cticamente imposible

evaluar cuénta tecnologfa ha sido vendida a través del hardware

los equipos periféricos, el montaje, etc.

En cuanto al comercio directo, si bien se lo suele contabilizar en

forma independiente, existen numerosas deformaciones e irregula-

ridades que impiden conocer con precisi6n el monto total corres-

pondiente, En primer lugar, en la mayorfa de los paises no se

lleva atin un registro de los contratos de tecnologfa que celebran

las empresas, por lo que si bien en cada contrato ese valor esta

debidamente especificado, el monto total que se suele dar para el

pafs en su conjunto es muyinferior al valor real que se obtendria

-si todos los contratos estuviesen debidamente registrados- su-

mando las sumas correspondientes a cada contrato.

Pero allf no termina la indeterminaci6n: diversas investigaciones

(17)(18)han demostrado que las sumas reales que se pagan por la

"transferencia" de tecnologfa, son generalmente superiores -y a

veces muy superiores- a las que figuran en los respectivos con-

tratos, porque a esos valores -correspondientes a licencias. ro-

yalties, disefios, etc. - se deben agregar los que resultan de cier-

tas condiciones ''extras'' tales como sobreprecio de productos in-

termedios que los contratos de licencia suelen obligar a comprar

en fuentes prefijadas, honorarios para personal extranjero, pagos

adicionales por planos, manuales, disefios, etc, Esta diferencia

puede llegar a ser tan importante como para que se hable de "'efec-

to iceberg": como en los icebergs, lo visible en el pago de licen-

cias, patentes, know-how, etc. , es bastante menor quelo invisiblé!
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29. De todos modos, para la parte visible del comercio directo se dis-

pone de cifras que permiten conocer lo que se ha dado en llamar el

"balance tecnolégico de pagos" es decir las cantidades pagadas por

las compras directas de tecnologfa, generalmente desincorporadas,

Esas cifras son, para 1964, las siguientes: (16)

BALANCE DE PAGOS PARA 1964
 

 

COBROS PAGOS

% del total mundial % del total mundial

EEUU 57% EEUU 12%

UK 12% UK 11%

Alemania 6% Alemania 14%

Francia 5% Francia 11%

Resto de Europa 12% Resto de Europa 25%

Jap6n 1% Jap6n 13%

Pafses en desa- Pafses en desa-
rrollo 1% rrollo 8%    

Los datos para 1966(15) muestran que los pafses en desarrollo con-
tribuyeron s6lo en el 10% en el pago internacional de patentes, li-
cencias, etc,, es decir, que la participaci6n de los pafses subde-
sarrollados y en desarrollo en el comercio de tecnologfa es nota-

blemente menor que la de los pafses desarrollados. Ello es co-
herente con la menor participaci6n (de s6lo el 18%) que esos mis-
mos paises tienen en el volumen total del comercio internacional

de bienes, pero es aGn inferior a ella, Probablemente porque el

comercio indirecto de Tecnologfa es m4s importante que el di-

recto, como afirma J. B. Quinn(12);
"non - royalty technology flows vastly outweigh those included in
"technological balance of payments" measures, '' Del andlisis de

la estructura de pagos de América Latina hacia Estados Unidos,
M. Halty(19) llega a la conclusién de que los pagos por tecnologfa

a través del mecanismo de la inversi6n, representaron en 1967
una cantidad casi 6 veces mayor que los que se realizaron por

comercio directo.

 

 

Una medida indirecta e incompleta de la importancia de ese comer-

cio lo da la participaci6n del mundo en desarrollo en el comercio

de bienes de capital, que para 1967fue del 23%del total,

c) 4Cémo es el mercado?

30. -

31. -

El mercado de tecnologfa -refiriéndonos siempre al comercio en-

tre pafses m4s desarrollados y menos desarrollados- es un mer-

cado muy imperfecto, a consecuencia de que:

El vendedor detenta una situad 6n cuasi monopélica no s6lo por-
que, generalmente, es gran productor de tecnologia, sino por-

que adem4s transforma al mercado en cautivo, gracias a un

sistema de patentes que est4 estructurado y funciona para pro-

teger al productor de Tecnologia; posee informacié6n casi per-

fecta; el costo marginal de lo que exporta es muy bajo: controla

la financiaci6n directa (de proveedores) y utiliza al maximo la

indirecta o internacional sobre todo mediante los créditos
"atados"; emplea mecanismos de penetraci6n de efecto perma-

nente como los acuerdos bilaterales de cooperaci6n técnica:

dispone de importantes recursos para publicidad, relaciones

piblicas, etc; y, "last but not least" tiene gran experiencia por-

que su oficio es justamente vender;

El comprador no produce tecnologfa, tiene poca informaci6n y

escasa experiencia (porque su oficio no es comprar tecnologia).

debe afrontar un costo marginal (si quisiera desarrollarla tec-

nologfa por cuenta propia) alto y muy riesgoso, no dispone de

fuentes locales de financiaci6n -particularmente para divisas-

y debe funcionar en un mercadode tecnologia sin tarifas ni
aranceles que dén protecci6n a la producci6n propia de tecnolo-

gia o que al menos regulen la tecnologfa que se importa,

En resumen: su capacidad de negociaci6n es baja, lo que se tra-

duce en contratos desfavorables, especialmente en las clafisulas

referidas a garantfas, penalidades, etc.

Es justamente debido a la naturaleza tan imperfecta del mercado,

que han aparecido y han cobrado particular vigor mecanismosto-

talmente diferentes a los aceptados por los modelos clasicos y

neo-cl&ésicos del comercio internacional, tales como el desarrollo
de la inversién extranjera directa, la constituci6n de grupos
econémicos y financieros internacionales y la muy activa
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32.

participacién del Estado, Es en funci6n de la existencia y opera-

cién de estos mecanismos que debe estudiarse al mercado de tec-

nologfa, porque, como ha dicho Francois Perroux(20).

‘Les centres économiques et les centres scientifiques et techniques

que sont liés propagent le progres technique selon des procédés et

par des moyens qui n'ont aucun rapport direct avec les mechanis-

mes du marché concurrentiel",

En este mercado tan particular analicemos la naturaleza y carac-~

terfsticas del vendedor o exportador, Este puede ser directa-

mente el productor mismo -como los proveedores de bienes con

tecnologia incorporada, o las empresas extranjeras que licencian

a empresas locales u operan sus propias filiales, etc. O un inter-

mediario adecuado, como las empresas consultoras, las de

"Architect-engineering", los estudios de ingenierfa, las empresas

de montaje, las oficinas comercializadoras de patentes, etc.

Este vendedor -agresivo, bien entrenado, con capacidad de nego-

ciaci6én, con apoyo de la embajada de su pais de origen- general-

mente ofrece la Tecnologfa con la menor desagregaci6n posible

-en lo que se suele llamar ''un paquete completo''- lo que le per-

mite realizar un negocio mayor, disimular cléusulas ''duras"' en

una foresta de cl4usulas m&s generales y mantener abierta la po-

sibilidad de ir desagregando -o ''abriendo el paquete''- a medida

que le convenga, Dfa a dia se va afirmando la tendencia de que,

directa o indirectamente, los grandes vendedores sean los gran-

des productores de tecnologia, que en su mayoria son las grandes

corporaciones multinaciones (que en verdad deberfan llamarse

‘'transnacionales" porque su caracterfstica esencial no es que su

propiedad est4 en diversas naciones, sino que funcionan a través

de las fronteras nacionales), Para estas corporaciones el conoci-

miento técnico se convierte cada vez mAs en su recurso estratégi-

co fundamental: "technological knowledge -as well as to exploit

it in production- is a source of quasi monopolistic advantages for

the corporations which possesit. Such advantages may be

increased in developing economies with small but highly protected

and consequently imperfect markets'', como lo han expresado

: stent)
ooper y Sercovitch

M&4s terminantemente atin lo plantea J, B. Quinn'??): "Increasingly

the 'raison d'@tre' for most multinational companies is their supe-

riority in science-based or management technologies".  ei

Por supuesto, los grandes productores comercian activamente

entre sf. As{f, de las 25 mayores innovaciones introducidas por
Dupont entre 1920 y 1950 10 se basaron en su propia ID; las otras
15 fueron obtenidas de fuentes ajenas a Du Pont, especialmente

otras grandes compafiias ze

Son tambien estas corporaciones las que marchan a la cabeza de

la penetraci6n de mercados a través de la inversi6n directa que
en pocos afios ha experimentado un crecimiento notable; asf, en
1958, las inversiones directas de la industria de EEUU, en el res-

to del mundo ascepgfen a 27,4 billones u$s; en 1967 ya eran de
64, 8 billones ug$s ;

El solo conocimiento técnico y afin el acceso a fuentes financieras

adecuadas no bastan para asegurar el éxito, Se trata fundamental-

mente de comercializar y entonces no debe extrafiar que el empleo

de adecuadas estrategias de comercializaci6n puede brindar venta-

jas importantes, y no sélo en el mercado internacional sino sobre

todo en el mercado interno que es donde el producto debe imponer-

se en primer lugar, Un ejemplo interesando y poco conocido es
lo ocurrido con la lque ahora es la principal compafiia en computa-

ci6n en el mundo entero: IBM, Esta compafiia entr6 en el negocio

de las computadoras bastante m4s tarde que otras y durante algfiin

tiempo no ocu6é un lugar destacado, Pero entonces descubrié que la
fabricaci6n de m&quinas era s6élo una parte del negocio y que era
por lo menos tan importante proveer "software'', es decir, conoci-
miento, Lanz6 entonces la f6rmula "'alquiler del hardware - venta
del software'' que fue realmente una revoluci6n comercial de tanto

peso en el negocio de computaci6n como el desarrollo de ciertos

modelos de m4quinas, Lo interesante es que ni siguiera la f6rmu-
la misma fue original de IBM: durante muchosafios la utilizé la
United Shoe Machinery Co, para sus m4quinas destinadag a la in-

dustria del calzado, m4quinas que no vendfan sino que se alquila-
ban junto con el Know-how para hacerlas funcionar y que no se po-

dfan fabricar gracias a una cerrada red de patentes, Claro que en

computacién se necesita nuevo ''software'' con mucha més veloci-

dad que en la industria del calzado.

Frente a un vendedor o exportador como el que se acaba de des~

cribir se encuentra un comprador o importador que, en general

y por lo imperfecto del mercado, negocia desde una posici6n débil,
debilidad que se agrava porque a él le conviene -lo mismo que al

vendedor!- comprar un ''paquete completo''. Y no tanto por las

ventajas que le ofrece el exportador -que ya vimos que son muchas,

porque es justamente la trasacci6n que a este le interesa- sino por

sus propios problemas: :
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La tecnologia se importa no s6lo porque se carece de conoci-
mientos técnicos sino también de la capacidad para usarlos de
la manera més conveniente, Hay que comprar no una férmula
magica sino un conjunto articulado de elementos,

Una vez adquirido el ''paquete'' completo -que incluye licencia
y marca- su negocio est4 asegurado: El mercado se lo da la
marca, generalinente de un producto importado a quien va a
substituir; la licencia le asegura la exclusividad de ese mer-
cado y los aranceles lo protegen de productos extranjeros
iguales o mejores y, finalmente, el régimen impositivo cola-
bora con él ya que el importe de la compra lo puede deducir
de réditos como gasto destinado a mantenerla actividad pro-
ductiva (muy curioso es que si vendiese tecnologia, en lugar
de comprar, deberfa pagar réditos por la suma recibida, ya
que ella serfa computada como ganancia!) y al mismo tiempo
los competidores locales que fabriquen un producto similar
sin usar licencia y marca extranjera no recibe beneficio im-
positivo alguno,

La adquisici6n obligada de productos intermedios a que puede
obligarlo el "paquete'' puede serle de utilidad en épocas de
restricciones del mercado cambiario; ya que a través de la
sobrefacturaci6n puede girar divisas al extranjero eludiendo
controles e impuestos.

En lo que se refiere a modalidades de compra, las m&s: co-
rrientes son: hace un pago Gnico ("lump sum") por lo que
se importa, que se contabiliza en la ''cuenta capital" o

mediante el pago de royalties o cuotas fijas anuales que se
contabilizan en cuenta corriente, Con respecto al costo:de lo
que se compra y al precio que por él se paga, véase més
adelante No, 39,

Es muy importante comprender que la eleccién que el com-
prador hace de la tecnologfa que quiere comprar est& determi-
nada no s6lo por elementos tecnolégicos sino por consideracio-
nes de otra naturaleza, que en muchos casos son més impor-
tantes que las ventajas o caracterfsticas puramente tecnolégi-
cas. Justamente esto explica un comportamiento aparentemente
irracional: la reconocida existencia de un considerable acervo
de tecnologia no patentada (es decir, de libre uso) que se  

utiliza mucho menos de lo que pareciera natural, No se compra

la tecnologfa m&s barata, sino la que m&s conviene al que la

compra, Claro que lo que conviene cada importador en par-

ticular puede no ser lo que m&s conviene a la sociedad en su

conjunto y no sélo en materia de lo que hay que pagar por lo

que se importa sino sobre la conveniencia de otras caracterfs-

ticas de esa mercancfa. Asif ocurre generalmente que se im-

portan tecnolégfas que han sido optimizadas a costo de factores

del pafs de origen y que naturalmente resultan no ser las mas

adecuadas para mercados que son mucho menores, Suele

argumentarse -a veces implfcitamente- que se ha importado

la "mejor tecnologfa existente'', la m&s 'moderna'', la que se

usa en EEUU o Europa Occidental, Este tipo de argumenta-

cién no es correcto por lo que hemos dicho en el No. 16 sobre

dinamismo de la Tecnologfa. Siempre serfa posible encontrar

una tecnologfa m&s adecuada, sea por importaci6én o por propio

desarrollo, Pero si esto queda librado al solo criterio del

comprador, su decisién no tendré m&s racionalidad que la que

convenga a su negocio,

} 2
Como lo ha expresado Simon © diteti )

",,, the low developed countries have not cared much for the

view that they should concentrate on producing only those

products demanding a high proportion of their presently

abondant resources ... In spite of the apparent rationality

of such a choice ... the LDC's have generally realized

that such a choice may in fact be detrimental to their

capacity for transforming their economies nad tends or may

tend to distort their industrial base".

‘Debiera comprenderse que el dinamismo de la Tecnologia hace

teédricamente posiblem muchas elecciones y no s6lo una y que en

la importacién, esta caracterfstica de la Tecnologia debiera per-

mitir combinaciones que tengan en cuenta los demas factores
(econémicos, financieros, de 'marketing'' de confianza, etc.),
que intervienen en una operacién en la que se compra tecnologia,

no simplemente conocimiento,
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En la realidad, sin embargo, y a causa de la imperfeccién

del mercado, normalmente no hay disponibles varias tecnolo-
gias para un dado proceso o producto y el comprador tiene

muy escaso margen de elecci6n, En términos macroeconé-
micos esto puede no ser muy ventajoso, pero la solucién del

problema escapa a las capacidades de cada comprador, Es
por eso que resulta fundamental - para los pafses menos de-

sarrollados- una acci6n decisiva por parte del Estado que

lleva a una paulatina modificaci6n del mercado en favor de
los importadores (Ver III - El Rol del Estado),

En el comercio de Tecnologia, cu&l es el costo de lo que se
vende y cu4l el precio de lo que se compra?

Para responder a estas preguntas, conviene primero analizar

una objeci6n que se suele hacer al concepto de que la Tecno~

logfa es una mercancfa, objeci6n basada en el hecho de que
la Tecnologfa es conocimiento que, siendo un bien "intangible'',

"desaffa todo intento de valorizacién (Qué valor se puede
otorgar a un descubrimiento cient{fico? Cémo se puede medir
y valorizar el aporte de la teorfa de la relatividad? )'"(19)
Por eso sostiene M, Halty Carrere que ''desde el punto de
vista teérico la asimilacién total (entre tecnologia y mercancfa)

no parece ser adecuada ... sobre todo para la componente

"human embodied", que es de importancia crucial". La vali-

dez de esta objeci6n es muy discutible porque hay en ella una

confusién entre la naturaleza del conocimiento -como

categorfa epistemolégica- y su comportamiento en el

sistema econémico, entre el ''valor del uso'' del  cono-
cimiento y su ''valor de cambio", En primer lugar,

  

en el sistema econémico circulan muchos otros bienes intan-

gibles que también son objeto de muy activo comercio y cuyo

precio no siempre es posible calcular en términos de ''costos"

de produccién, Bienes intangibles son la belleza --de un
cuadro, de un poema, de una sinfonia, de una flor-- el pla-
cer --gastronémico, sexual-- la emocién --de una obra de
teatro, de una danza, de una pelicula-- la alegria --de un
chiste, de una caricatura, de una comedia-- etc.; todos
ellos estén en el mercado, muchas veces "human embodied",

y es que algo se convierte en mercancia no porque sea tangi-

ble o intangible, concreto o abstracto, sino porque es objeto
de comercio, y asi adquiere un precio. Y deja de ser mer-

cancia cuando pierde su valor de cambio. Asi, algo tan con-
creto como una locomotora a carbén o un avién de madera

y tela o un automévil con 20 afios de uso, que fuera valiosa
mercancia en un momento determinado hoy ya no lo es mas,

y si se vende, el que lo compra lo adquirira por su valor

sentimental, histérico o simplemente por el de los materia-
les que --por desarme-- se pueden obtener de él, pero no
para emplearlo en el uso especifico que poseia cuando fue
fabricado, La obsolescencia no es otra cosa que el paso de
ser mercancia a dejar de serlo, y justamente por eso mis-
mo la obsolescencia es un concepto econémico y no fisico:
un equipo o una maquina pueden estar en excelentes condicio-
nes de funcionamiento y ser, sin embargo totalmente obsoletos.

Por iltimo, que bien m&s intangible que el dinero --esa mer-
cancfa que sirve para medir todas las demas-- que Samuelson
ha calificado certeramente como "un artificio, una convencién
social’ y que por cierto tiene precio? Alguien ha dicho (23)
que "el dinero como tal y no como mercancifa, no se busca por

si mismo, sino por las cosas que con él se pueden adquirir".
De la misma forma podria decirse que "el conocimiento como
tal y no como mercancia, no se busca por si mismo, sino
por las cosas que con él se pueden producir", La tecnologia
es una mercancia porque hace posible producir cosas que son
a su vez mercancias. Y por eso tiene un precio de venta,
sea que esté incorporada o desincorporada, en maquina o en
planos, en equipos o en personas, Ese precio de venta
--como ocurre con el de otras mercancias-- no depender4
solamente del costo de produccién sino del complejo conjunto
de elementos que operen en el mercado en el momento de su
comercializaci6n,
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3% En la produccién de una dada tecnologia se utilizan conoci-
mientos gratuitos --no en el sentido de que su produccién no
haya costado dinero, sino que el producto de la tecnologfa
en cuestién no paga por su utilizacién --y conocimientos pa-
gos. Los primeros provienen del "stock"! de conocimientos
que la Humanidad ha acumulado a lo largo de su historia y
que han adquirido estado péblico por su publicacién en libros,
revistas, etc, Esos conocimientos constituyen la Ciencia y
estan a libre disposici6én de quienes quieran, sepan y puedan
emplearlos.

Los conocimientos pagos --a su vez-- pueden provenir de la
compra a otros proveedores, de su copia o imitacién, o ser

de produccién propia. Obviamente, el costo de produccién de
la tecnologia resultaraé de computar todos y cada uno de los
costos de los conocimientos pagos. Como en el caso de cual-
quier otra mercancia, esos costos comprenden no sélo los
costos econémicos sino también los costos financieros que

pueden ser muy elevados, porque la produccién de toda tecno-
logia leva implicito la posibilidad de su fracaso, por lo que
se debe tener acceso a capital de "riesgo'' que, por su misma
naturaleza, es dinero caro. Como es de imaginar, los costos
de produccién de diferentes tecnologfas varian enormemente
entre ellas, y si bien las tecnologias de proceso son general-
mente las mas caras, no es dificil encontrar ejemplos en don-

de es la tecnologia de comercializaci6n la mAs cara o en los
que el gasto mayor se realiza en el adiestramiento de personal.

Para las tecnologias de proceso, las informaciones disponibles
demuestran que es la etapa de "desarrollo'' m4s cara, compa-
rada con las de investigacién basica y de investigaci6n aplica-
da, En un reciente trabajo, J.C. Garritsen (24) muestra que

en EEUU, a escala nacional, en 10 US$ aplicados a ID en tec-

nologias de proceso la distribucién es la siguiente: 1 US$ para
investigacién basica, 2 US$ para investigacién aplicada y 7 US$
para la etapa de desarrollo hasta obtener un prototipo que pueda

permitir la producci6én en serie.

La naturaleza misma de la mercancia y la relativa poca expe-
riencia histérica en su produccién organizada y sistematica
hace dificil --no s6lo a nivel de la economia en su conjunto
sino incluso a nivel de empresa-- decidir respecto a la inver-
sién 6ptima que debe ser destinada a la produccién de tecno-
logia. Y justamente por la naturaleza de las causas que la  

originan, esta dificultad se presenta tanto en las economias de

mercado como en las socialistas. Asi, para la URSS, Kurakov

(25) dice que "it must be pointed out that the failure to solve

the question of financing the development of Science and Tech-

nology is one of the principal causes of the nels of ap-

plication of Science and Technology in production".

A nivel de la empresa, se pueden sefialar tres problemas funda -

mentales: en primer lugar que se necesita capital para realizar

ID, pero mucho més capital atin para emplear los resultados de

esa ID: en EEUU se demuestra que la industria quimica ha ne-

cesitado --histéricamente-- 3 US$ de nuevo capital por cada

délar invertido en ID (21). Luego, que se presentan serias

dificultades si se intenta determinar --por anélisis costo-bene-

ficio-- la rentabilidad de ID. La opinién de Roger Demonts _

--que ha estudiado el problema en profundidad (26)-- es termi-

nante: '"... mais en l'état actuel de nos connaissances nous

sommes obligés de dire que l'analyse des cotts et rendements

ne permet, dans la généralité des cas, ni de suivre expost les

cofts et rendements d'une opération de recherche, ni d'établier

exante un ordre de préférence, entre plusieurs projets de re-

cherche".

Finalmente el serio riesgo que supone el desarrollo de toda nue -

va tecnologia y que puede conducir a poner en peligro la vide

misma de la empresa (un ejemplo adecuado de esta afirmacion

es la reciente quiebra de la célebre compafiia inglesa Rolls

Royce, producida por imprevistas dificultades tecnolégicas en

el desarrollo de las turbinas para el avién Tri-Star).

El precio de venta de esta mercancia cuyo costo de produccién

es tan dificil de determinar depende no sélo de dicho costo si-

no de una serie de factores propios de la naturaleza del pro-

ducto, de la fuerte imperfeccién del mercado, de las circuns-

tancias especiales de cada operacién, de los costos de sopra

nidad" para vendedor y comprador, etc. Ya hemos analizado

aquéllos elementos m4s importantes de la relacién vendedor-

comprador que influyen en la determinacién del precio de ven-

ta de tecnologia. Como bien dice Teitel (22) ‘it is hard to

say what the 'fair' price of technology should be". En las

operaciones de comercio indirecto --en donde el precio de la

tecnologia generalmente no se desagrega-- no hay forma de

conocer qué porcentaje del precio de venta del equipo corres-

ponde a tecnologia. Por lo dem4s es el componente de mayor
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elasticidad de los que integran el precio total y el vendedor

maneja esa elasticidad con maxima flexibilidad.

En lo que se refiere al comercio directo, sus caracteristicas

fundamentales han sido analizadas en numerosos estudios; en

particular, el report de E.Hawtorne para el O,E.C.D. (18)

contiene informacién muy completa sobre contratos, precios,

garantias, etc., y Cooper y Sercovitch (13) resumen asi la
situacién actual: "probably nearly all countries limit the

proportion of net sales or total output which can be paid in

royalties and licensing fees".

Sin embargo, y como ya lo hemos dicho antes, el andlisis
objetivo del problema del precio real de venta de Tecnologia
se complica enormemente porque vendedores y compradores

ocultan y deforman --y no sélo por razones de secreto co-
mercial sino por evasién impositiva y de controles cambiarios--

los precios auténticos de sus transacciones. Por eso hay que
reconocer que tanto en la comercializacién indirecta como en

la directa estamos atin lejos de disponer de toda la informacién

necesaria para poder realizar los andlisis cuantitativos que son

corrientes en los estudios del comercio de mercancias mas

tradicionales.

 

Il, EL ROL DEL ESTADO

"J inaceitaével que um elemento de tal

transcendéncia para o nosso desenvol-

vimento seja transacionado em condi-

¢gdes tio desfavoraveis"

Mario Gibson Barbosa (28)

Ya hemos destacado la marcada imperfeccién del mercado de

Tecnologia, que prdcticamente en muy pocos casos funciona de
acuerdo con el modelo neocl4sico del mercado privado y con-

currencial. La notoria intervencién del Estado --tanto en la
produccién como en la comercializaci6n de Tecnologia-- es
probablemente la causa mayor de esa imperfeccién, y de ahi
que merezca detenido andlisis. Pero no sélo por el interés
de comprender el aspecto propiamente mercantil del problema
sino porque ademds --y esto es particularmente importante

para los pafses de menor desarrollo-- la intervencién del
Estado es causa y también consecuencia de la creciente impor-

tancia de la ciencia y la técnica en la vida de los paises mo-
dernos y soberanos y de su rol en la politica global de los
Estados correspondientes.

Es bien sabido que en los paises mds desarrollados el Estado

no sélo es el mayor productor de conocimiento cientifico-téc-
nico, sino también el principal promotor de la produccién de
Tecnologia; para ambos fines emplea grandes presupuestos

de gastos e inversiones que canaliza a través de instituciones

y organizaciones piblicas y privadas. También en el comercio

de Tecnologia --si bien la mayor parte del mismo se realiza
por empresarios privados-- el Estado concurre a su promocién
y apoyo con medidas de toda indole: beneficios impositivos,

fiscales y cambiarios; lineas de crédito especiales; contratos
y subsidios; programas bilaterales e internacionales de asis-

tencia técnica a los paises que importan tecnologia, oficinas
de patentes y marcas bien estructuradas, tarifas y aranceles

adecuados, etc.

Las actividades del Estado en la producci6n y comercio de tec-
nologia en los paises m&s desarrollados han sido exhaustivamente
estudiados y existe al respecto una numerosa bibliografia por lo
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que no tiene objeto que demos ac4é mayores detalles. Lo que nos

importa ahora destacar es que esta accién del Estado, que por

una parte contribuye poderosamente a que el mercado sea imper-

fecto, por otra se realiza de manera de aprovechar al méximo de

esa imperfeccién, que para los pafses mas desarrollados no es
un defecto sino una virtud, de la que es posible obtener grandes
beneficios. En consecuencia, es natural que su estrategia sea la

de fortalecer esas caracteristicas del mercado que le son tan fa-

vorables. Entonces no debe extrafiar que, por ejemplo, subsidien

la produccién, concedan créditos "atados'', promuevan un sistema
liberal de patentes y marcas, propicien contratos de licencia con

cléusulas restrictivas de exportacién, controlen rigurosamente la
inversién extranjera, etc. En materia de Tecnologia, son ''libre-
cambistas'' como en materia de productos manufactureros lo fue
Inglaterra en el siglo pasado, cuando detentaba el monopolio de
su producci6én y comercializacién. En resumen, su estrategia
fundamental es la de mantener y perfeccionar la "nueva divisién

internacional del trabajo'' que hemos descrito en el N° 25.

Qué pueden hacer los pafses menos desarrollados para mejorar su
posicién relativa en un mercado organizado y manejado por los

exportadores de Tecnologia?

Ante todo, tomar conciencia de que se requiere mdxima participa-

cién del Estado: si, como hemos dicho, éste desempefia un rol
fundamental en los paises con economias plenamente desarrolladas,

con mucho mayor razén debe hacerlo en los paises cuyas débiles
economias hacen totalmente imposible ni siquiera imaginar que
puedan existir otras fuerzas capaces de actuar como ''countervailing

power" en el mercado.

Esa participacién debe manifestarse fundamentalmente en la estruc-

turacién y conduccién de una politica explicita de Tecnologia que
--debidamente articulada con la politica global de desarrollo, de
la que debe formar parte-- defina los objetivos nacionales que se
quieren alcanzar, precise los intereses que se deben proteger e

instrumente los mecanismos que se necesitan emplear. En la

medida que se desee transformar al pais en una naci6én moderna

y soberana, esa politica debe proponerse aumentar paulatinamen-
te la autonomia tecnolégica del pais, es decir, su capacidad de
decisi6n y eleccién en todos los problemas relacionados con el
uso de la Tecnologia. Autonomia no significa, por supuesto,
autarquia, objetivo que serfa no solo imposible de alcanzar, sino
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ciertamente muy inconveniente; significa si, capacidad de regular
--en funcién de objetivos propios-- el flujo de Tecnologia que

circula en el sistema econémico de la nacién. Este flujo esta
compuesto por la Tecnologia que se produce en el pais mas la
Tecnologia que se importa, y por lo tanto, su regulacién impli-
ca saber y poder actuar tanto en la produccién como en el co-
mercio de la Tecnologia, que es exactamente lo que hacen los

Estados de los paises m&s desarrollados.

Los paises de América Latina pertenecen todos --en diferente
grado-- al grupo de los menos desarrollados, dado que son netos
importadores de Tecnologia y productores muy débiles, como lo

demuestra el siguiente cuadro en los que --con propésito de com-
paracién-- se incluyen los valores correspondientes a paises m4s
desarrollados (19):

 

 

 

 

Pale Bag, Gl ellesahte ahSmeemmaasne eee
Monto % PBI Monto % PBI A y B

Argentina 1966 56 0.33 130.3 0.76 0.43

Brasil 1966/68 66 0.30 59.6 0.27 1.10

Chile 1966/67 8 0.18 7.0 0.15 1.20

México 1962 29 0.15 66.7 0.34 0.44

Colombia 1966 13 0.20 26.7 0.40 0.50

EEUU 1963/64 21.07 3.70 87.8 0.02 240.0

Reino Unido 1964/65 2.160 2.60 108. 6 0.13 20,0

Alemania 1964 1436 1.60 150.9 0.24 9.6

Francia 1963 1299 ° 1.90 119.4 0.22 10.9

Japén 1968 2130 1.5 314 eet 6.4

27
MINC y T- ONE

BIBLIOTECA

Dr CARITOS MARTINE?



 
43,

28

Obsérvese que se ha tomado el valor de lo que se invierte
en ID como indicador de lo que se gasta en produccién de
Tecnologia, lo que no es muy correcto, en particular en los
paises de Latino América én los que la experiencia ensefia
que una gran proporcién de ID est4 dirigida a investigacién
que se emplea en produccién de Tecnologfa. De todas ma-
neras, las cifras son lo suficientemente elocuentes para de-
mostrar que en estos paises el flujo de Tecnologia que por
ellos circula consiste casi totalmente de Tecnologia importa -
da y que por lo tanto, toda politica de Tecnologia que para
ellos se estructure debe tratar no sélo de mejorar sustan-
cialmente la produccién sino que debe prestar atenci6én inme-
diata a un conocimiento minucioso de lo que se importa, para
poder controlarlo adecuadamente.

Lapolitica de Tecnologia --que debe integrar la politica global
de desarrollo del pais-- debe articularse con la politica econé-
mica --a la que sirve-- y con la politica cientifica, de la que
obtendra la capacidad cientffico-técnica propia imprescindible
tanto para producir Tecnologia como para decidir qué, cuanto
y cémo importar,

La relacién con la polftica econémica debe conducir a la ela-
boracién de un verdadero régimen de Tecnologia que deberd
armonizar adecuadamente --en funcién de los objetivos que
la conduccién econémica desee obtener-- con los elementos
tradicionales de toda politica econémica: el régimen de pre-
cios y salarios, el régimen impositivo, el régimen arancela-
rio, el régimen de cambios, el régimen de inversiones nacio-
nales y extranjeras, etc.

Para comprender de que manera funcionaria ese régimen de
Tecnologia en armonia con los dem4s, imaginemos que el pais
pone en marcha una politica econémica basada en que el prin-
cipal obstAculo al desarrollo es el déficit crénico de la balan-
za de pagos.

En esa politica, por lo tanto, se promover4 todo aquello que
reduzca el gasto en divisas y castigara lo que lo aumente. Asi
por ejemplo, el régimen cambiario contendr4 disposiciones se-
veras respecto a la transferencia de divisas; el régimen de
inversiones promoverd aquéllas que representen ingreso neto de
divisas; el régimen arancelario establecer4 tarifas muy altas
para las importaciones suntuarias, etc.  

gQué hacer con el régimen de Tecnologia? Hasta el presente,
no se hace nada: todos los regimenes se modifican y se ponen
al servicio del objetivo de reducir el déficit externo, pero en
cuanto a la Tecnologfa, simplemente se la ignora, como si no
existiese o no importase. Ocurren asi contradicciones noto-
rias como que se introduzcan tecnologias que --a lo mejor
indirectamente-- aumentan el drenaje de divisas. Deberd
comprenderse que la Tecnologia es una herramienta mds de
la politica econémica y en consecuencia el régimen de Tecno-
logia deber4 emplearse de manera coherente con los otros,
es decir: se promover4n las tecnologfas que ahorren divisas,
se estableceran controles m&s estrictos en los contratos de
compra de tecnologia con pago de royalties en divisas, se fo-
mentara el desarrollo de tecnologias que permitan aumentar
las exportaciones, etc. Para alcanzar estos objetivos se
dictaran las disposiciones correspondientes con los incentivos
(contratos, subsidios, préstamos "blandos", reintegros impo-
Sitivos, etc.) y "'castigos' (prohibiciones, multas, recargos,
permisos previos, excepciones, etc.) necesarios.

En resumen: en este ejemplo el flujo de Tecnologia deberia
ser canalizado de una manera tal que contribuyera positiva
y eficientemente al objetivo central de reducir el déficit de
la balanza de pagos.

El ejemplo anterior pretende ilustrar de que manera la
Tecnologia --a través de su régimen-- se puede integrar
arménicamente en la politica econémica. De ese ejemplo
resultan varias conclusiones:

a) La necesidad de conocer en profundidad el rol de
la Tecnologia en el desarrollo y de la forma en que
ella puede contribuir a alcanzar los objetivos fijados
por la politica econémica. Por cierto que no seré
suficiente un conocimiento te6rico general sino que
sera imprescindible conocer los detalles concretos
de la realidad en la que se opera;
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b)

c)
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Por su parte, la infraestructura cientifico-técnica no saldré del es-

pléndido aislamiento en que normalmente se encuentra en los paises

menos desarrollados si no recibe demandas concretas que la politi-

ca econémica le plantearé a través de la politica de Tecnologia.

Una vez que se haya decidido actuar con la Tecnolo-
gia, las acciones que se adopten deber4n ejercerse
sobre todo al flujo de Tecnologia y no tan sélo sobre
uno de sus componentes. Asi por ejemplo, si se
intenta promover la produccién de Tecnologia descui-
dando completamente lo que ocurre con su importacién,
lo m&s probable es que el esfuerzo resulte infructuoso,
porque el mercado continuard teniendo acceso a tecno-
logias m&s "prestigiosas", m&s "seguras", mejor fi-
nanciadas, etc. y por lo tanto no habré demanda para
la Tecnologia local.

d) Para actuar sobre la importaci6n, este'negocio' debe conocerse tan

detalladamente como hoy se conoce el "negocio" de la importaci6n

de mercancias tradicionales. Suele decirse que ello es muy dificil
-sino imposible- dado el car4cter 'intangible' de la mercancifa. Sin
embargoello no puede constituir un obstAculo insalvable: el Banco

Central de cualquier pais conoce con todo detalle el "negocio" -inclu-

yendo el funcionamiento del "mercado negro''- de esa mercancia mu-

cho mds "intangible" que es el dinero.Esta es la raz6n principal del fracaso de ciertos pla-
nes de fomento de la investigacién cientifico-técnica,
que no producen los resultados esperados: puede ser
que lleguen a producirse conocimientos --que segura-
mente son valiosos "per se'', para el progreso de la
Ciencia-- pero no Tecnologia, que era el objetivo
buscado,

45.- De las conclusiones anteriores, resulta que la Politica de Tecnologia de-
ber4 consistir de un conjunto complejo de elementos variados que opera-

ran segiin instituciones y mecanismos adecuados, y cuyo detalle concre-
to dependerdé naturalmente de las circunstancias especificas de cada pais.
Sin embargo, como la mayoria de los paises en desarrollo se encuentran

-en materia de Tecnologia- en una etapa muy semejante a la de "'sustitu-
cién de importaciones"' que caracteriz6 a la produccién de otras mercan-

Por causas. andélogas, tampoco se puede actuar sobre
la importacién --por ejemplo, restringiéndola-- sin
fomentar la produccién local, porque la consecuencia
segura seria el atraso de la estructura productiva,
que no podria renovar su Tecnologia.

a)

Para desarrollar una capacidad auténoma en el ma-
nejo del flujo de tecnologia, hay que desarrollar si-
multaéneamente capacidad para crear tecnologia y

b)
capacidad para controlar la que se importa;

Para actuar sobre la produccién, habra naturalmente
que disponer de una infraestructura cientifico-técnica
apta para responder a esa demanda. Construir, orga-
nizar y hacer funcionar exitosamente esa infraestructu-
ra es el objetivo especifico de la politica cientffico-
técnica, y es obvio que si ésta no existe, la politica
econémica no podré emplear el régimen de tecnologfa

c)

 

cias, es posible resefiar -a titulo indicativo- algunos de esos elementos:

Revisar y reformar el régimen de Propiedad Industrial, en particu-
lar en lo referido a Patentes y Marcas, dado que el que existe en la

mayoria de los paises est4 estructurado para favorecer a los expor-
tadores de Tecnologia, puesto que producen la "'cautividad" de los
mercados hacia los cuales ellos exportan (27).

Revisar los sistemas impositivos, crediticios, arancelarios y tari-

farios de manera de estimular la produccién local de Tecnologia y

desalentar la importacién, particularmente de tecnologia destinada
a la produccién y comercializacién de bienes de consumo muy sin

ples, que de ninguna forma necesitarfan de ''know-how"' extranjero,

pero que la propaganda masiva ha introducido pr4cticamente en todo

el mundo.

Establecer un registro de contratos de licencias y transferencia de

tecnologia en el que deberian inscribirse todas las transacciones co-

merciales en tecnologia. La existencia de este registro permitir4

adquirir el conocimiento necesario del negocio para poder luego re-

gularlo eficientemente. Tales una de las funciones que con tanto

éxito ha desempefiado el célebre Minister of International Trade and

Industry (M.I.T.I.) del Jap6n.
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a)

e)

f)

8)

h)

 

La Tecnologia debe recibir tratamiento explicito en los regime-
nes de promocién industrial y de inversiones extranjeras.

El "poder de compra" del Estado -particularmente mediante sus
empresas productoras de bienes y servicios- debe ser emplea-
do en el fomento de la produccién de Tecnologia.

Los servicios de consultorfa son importantes "comercializado-

res'' de Tecnologia importada, pero podrian serlo también de
Tecnologia de produccién local en la medida que ésta estuviese
disponible y las consultorfas recibiesen incentivos especiales pa-
ra su difusié6n.

Promoverla constitucién de empresas productoras de Tecnolo-
gia, particularmente en aquellos sectores en los que el Estado
monopoliza produccién y comercializacién (energia eléctrica,
agua potable, comunicaciones, etc.).

Establecer miltiples mecanismos de comunicacién entre estruc-
tura productiva e infraestructura cientifico-técnica que garanti-

cen un eficiente acoplamiento entre produccién y uso del cono-

cimiento.
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