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INTRODUCCION GENERAL

El traspaso de tecnologia desde el mundo desarrollado

al mundo en proceso de desarrollo se ha convertido en

uno de los mas importantes temas polémicos dela actua-

lidad. La razén de esa importancia debe buscarse en

los mal entendidos de otra época, y en el papel que sele

reconoce

a

la tecnologia en el desarrollo del Tercer Mun-

do y en la equitativa distribucién de la riqueza.

La tecnologia ha sido y sigue siendo materia de mal

entendidos. Las naciones en proceso de desarrollo creen

que estén pagando un precio demasiado alto por tecno-

logia anticuada, obsoleta, no eficiente. Por el contrario,

las empresas multinacionales, poseedoras de la mayor

parte de la tecnologia actualmente disponible en el mun-

do, creen que deben obtener un rendimiento adecuado

de sus inversiones, programas de investigacién y des-

arrollo. Este obstaculo para la comprensién puede atri-

buirse a una falta de comunicacién de las necesidades y

de las limitaciones de ambas partes en el proceso de

traspaso tecnoldgico: por una parte los moviles de lucro

de las grandes empresas, por otra las metas de desarro-

Ilo de los paises.
La empresa multinacional se halla encorsetada tanto

por la legislacién de los paises desarrollados como de

los paises en proceso de desarrollo. En algunos casos

1

 



 
    

sto significa que una compafifa subsidiaria norteameri-ana podria no estar autorizada @ exportar a un paisdeterminado (por ejemplo, a Cuba), debido a que la le-
tecnologia a determinados paises. En cambio, muchospaises en desarrollo no aceptaran ninguna limitacién aSus exportaciones que se base en un acuerdo delicencia,EI pais donde sehalla radicada la empresa subsidiariaS¢ ve constrefiido porla necesidad de dar empleoal mayornumero posible de personas y porla necesidad de man-tener el equilibrio entre e] Progreso econémicoy elsocial.

Este manual de trabajo, recopilado de diversas fuentes,se propone examinar algunas de esas limitaciones, res-tricciones y metas, tanto desde el puntode vista del paisafectado como de la empresa multinacional. A tal finse lo ha:dividido en cuatro secciones: en primer término

jeras, auspiciadas por las Naciones Unidas y por otrasorganizaciones internacionales,
“En ‘la segunda seccion se estudia la manera de llevara la practica en el pats de radicacién de la subsidiariamuchas de las Sugerencias expuestas en aquellas reunio-nes, y se analiza la legislacién de varios paises,La tercera seccién resefia algunas reacciones de las
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grandes compafifas, asi como también sus propios p

limitaciones. . _

Seismuerte seccién se formula unacoocln

se indican sugerencias acerca de qué 8 eae ese

cor todas las partes interesadas para faci

Toceso. . -o. Sinte

Penstelibro intenta ser un manual metersSo &

iza en buena parte los actuales teenie ane©

ol pero no pretende abrir caminos espec ae a

Sclocr los grandes problemas ni sugerir nuevos p

dimientos operativos.

El Editor de la versién en seit » gernideendeepee

i i ién referida a la Argen c

Ticeen 7ara el texto del nuevo régimen bisoa

eee brede1974, para el Registro Nacional de Licensetiem *
Transferencia de Tecnologia.

 



  

       

  

           

  

PERSPECTIVA HISTORICA

A partir de 1969 se celebraron reuniones bajo los aus-

picios de las Naciones Unidas (ONU), de la Organizacion

de Estados Americanos (OEA) y de diversos gobiernos

nacionales para discutir problemas relacionados con el

papel de las inversiones extranjeras directas y de los

traspasos de tecnologia por parte de empresas multina-

cionales radicadas en paises desarrollados. Estas reunio-

nes se realizaron a nivel ministerial, con la participacién

de paises latinoamericanos y también de Estados Unidos,

Japén y Europa Occidental. Los temas en debate abar-

caron desde presuntos abusos del inversor extranjero y

los problemas de control de las inversiones fordneas,

hasta cuestiones especificas tales como el papel de la

tecnologia en la planificacién del desarrollo por parte

de los gobiernos de los paises receptores.

En particular, los asistentes a las conferencias han

mencionadocuatro temas de importancia basica para la

relacién entre los paises en desarrollo y la empresa mul-

tinacional, a saber: a) informacién; b) presuntos abusos;

c) creciente injerencia del gobierno y d) actividades loca-

les de investigacién y desarrollo. Se da a continuacién

una breve sinopsis de sus conclusiones.

 



  

  
     
    
     

    

   

         

  
   

   

Informacién

Enaeee= el pais receptor carece de inform©eal ee ogia disponible y acerca de cémosel .oo.oers para sus Stceiidadesi 1€ndo que resulta cont:raproducen-te “volver a inventar la rueda”, |i OS Co: itienen que la tecnologia eventual nferenciantes sos-

tancia para sus programas.
Varios son los intentos re.nes viables. No ha

materiales,
los paises

  

  

  
   
   

  

 

resado en contacto con la empresa u organizacio6n que

se halle en condiciones de proporcionar la informacion

y el know-how requeridos para establecer esas industrias

en el pais, Aunque este tipo de publicaciones llena una

necesidad importante, no cabe desechar la cooperacién

que podrian prestar las empresas multinacionales en la

preparacién de carpetas similares en otros sectores in-

dustriales. La comunicacién en dicho sentido podria des-

pejar algunas areas de conflictos potenciales entre go-

biernos y empresas.

Supuestos abusos

Es posible que como resultado de este desequilibric

informativo, se haya acusado a las empresas multinacio-

nales de una serie de abusos en sus relaciones comercia-

les con las naciones latinoamericanas. Los gobiernos juz-

gan que mediante los precios de transferencia, mediante

las regalias, mediante las remuneracionesal personaldi-

rectivo y ejecutivo y mediante el costo de los insumos

primarios e intermedios estan pagando porla tecnologia

foranea un precio demasiado alto en términos monetarios.

Ademas, por causa de los derechos de patente, por causa

de requisitos que obligan a importar ciertos insumos

primarios y secundarios de la empresa matriz, y por

causa de restricciones a la libertad de exportacién de la

empresa, los paises en desarrollo se ven impedidos de

integrar plenamente la industria en su economia. Las

Areas que plantean problemas especificos clasificables

en esta categoria son:

a) Restricciones a la exportacién. Se han citado mu-

chos casos indicativos de que ciertos contratos de

inversién contienen clausulas que de alguna ma-
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nera ponen trabas a la exportacién de productosfabricados con tecnologia importada. Algunas res-tricciones son globales, otras circunscritas sdlo adeterminados paises. En cuanto a Latinoamérica,estas cldusulas contractuales pueden surtir el efec-to de limitar la nueva produccién a la simple sus-titucién de importaciones. Las limitaciones a Japroduccién resultantes han hecho que muchos pai-ses llegaran a la conclusién de que los beneficiosqueles reporta la tecnologia se hallan fuertementecercenadosy no justifican el precio que se paga porellos. Resulta de todo ello que muchos paises latino-americanos estén elaborando activamente legisla-cién y reglamentaciones especificas para limitar lafacultad de un contrato de restringir la exportaciéu© el posterior desarrollo de la tecnologia despuésde su ingreso en el pais.
b) Sobrefacturacién de insumos primarios e interme-dios. Los gobietos y los empresarios latinoame-ricanos se quejan de que en los convenios detransferencia de tecnologia se les exige comprar(importar) insumos primarios e intermedios de lasempresas matrices, con frecuencia a precios que pa-recen excesivos. Estos precios puedenelevarel cos-to de produccién a un grado tal queles resultariamas barato importar que producir en el pais. Elresultado es un producto que no puede competiren el mercado internacional.

c) Patentes, FE) problema de las patentes en Latino-américa se halla estrechamente vinculado con lacuestion delas restricciones a la exportacién. Sin laprevia autorizacién de quienes tienen Ios derechosoriginarios de las patentes, las empresas latinoame-ricanas que buscan mercados para colocar sus mer-caderias producidas con tecnologias patentadas sue-

 

i e selen verse impedidas de vender en— wee =

i e eméi ‘i isma patente.a registrado la m \ , uP

nies los latinoamericanos sostienen vee =

lisi atentes esta estructurrte del sistema de p : estrt F

aes que las corporacionesens ue.

j i i 2 etencia;i i n situaciones de comp’dan impedir que surja perenese
roceso que lueg'esto patentando un p baege

ran Hdcamer en muchossectores se ae

al sistema de patentes de ser de indole monopolista

y contrario al desarrollo del libre comercio.

En muchoscasos, lo que el pais tilda de auc “a para

inaci onducta insita en -esa multinacional una c an

en, operacién. Si se permite a una ous—_

aes de determinado pele praeenie hoa aie

idiaria, un:ién opera una subsi liaria, as ant

oeke competitivas. Una solucién del—_

estaria en la realizacién de enteennet oe a

tendientes a la integracién mena °aes -

iari: Ambi erca 2liaria el ambito. del mer J -

ae oiieee dentro del area de integracion. Al berF

ate 0, la empresa multinacional ovale ene

_: sti que salvaguarde la exclusivida * lpia

ae fa creada por la misma empresa, que Pro es—

retire en investigacién y desarrollo, ya

mpetitiva que todo ello otorga a la euninerasts ”ne

eails el alto costo de mantener las insta eineo

sarias investigacion yi ara los proyectos de v —

(I. y D) y que la corporacion tiene quea

: on j operaciones.reel conjunto de sus | S [

ok ve envuelta en la fijacién de preciosao

ferencia, en contratos de asistenciaa y fen am

en donvenios de licencias y regalias. El prob seer :

duce fundamentalmente a la cuestion de como oe

i i nuev; .tion conexa de si-unatecnologia y a la cues
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sign representa tan sélo un costo SieEeca

gran empresa (y que por tanto no deberia : ae

proporcion representativa de los costos mcrae aad

lo demas, no debe subestimarse el papel ; ea

cacién y la informacién. Con frecuencia . pi Tics

recen operar sin el pleno conocimiento de los ob}

reciprocos.

La creciente injerencia estatal

j ualmi les-

Los gobiernos latinoamericanos estan act et:.

arrollando politicas —cuando - Jas hanSaas

rencia
a— que reglamentan la transfe : tq

ae aoeetl nacional. En México, pora
ne

contactos que involucran el traspaso de eweab or

una firma foranea y su contraparte en: p Sapa

aprobados por el Registro Nacional ct peei
e

Tecnologia. Este nuevo papel del Esta ate conan

serie de razones. Primero, estos paises pe coun

la importacién indiscriminada de tecnologia Cc eaeeee.

ahorrar divisas, que necesitan rieecr waiacen

i os
Ilo en areas esenciales. Segundo, : P cemnit-

fectos de los adelanto: n
asegurarse de que los e

oe

i
omia, y que

icos se extiendan a toda la econ

ectrastiorh no crezca dentro de uneatencoast

i i ha de ser com i

oeae 1 ntratos de este tipo, es

de la conveniencia de todos los contrat ta

indi
la informacién necesaria P

indispensable que posea
: aa

isi das. He aqui el pape! P'
oder tomar decisiones acerta

;

sesatk de la empresaee la cualeae

i
jante progr:

cionar en muchos casos, medial ) =m r

itaci i i bio de informaciones, grai

citacién y el sincero intercam) ‘ insne

imientos que el gobierno pedal

ee conan
tacién de su legislacién,

esita para la plena instrumen de

afin eee todas las partes se beneficien plenamente.
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Investigacién y desarrollo nacional

A causa de la importacién de tecnologias inadecuadas

e inapropiadas, en Latinoamérica estd tomando cuerpo

un estado de conciencia y preocupacién acerca de la ne-

cesidad ‘de desarrollar la capacidad nacional en activi-

dades de investigacién y desarrollo. Desechada la posi-
bilidad de que los programas de investigacién y des-
arrollo nacional sean financiados desde el exterior —re-

comendacién a la que arribaron varias reuniones inter-

nacionales—, hay sin embargo un papel que las empresas

trasnacionales pueden cumplir en este proceso. Se re-

curre a esas corporaciones para el cumplimiento de pro-

gramasde capacitacién detécnicos, gerentes de tecnologia

y otros tipos de ejecutivos de empresa o industriales, y
para colaborar en la utilizacién, en cuanto sea posible,
de tecnologias de creacién nacional. También se busca

a las empresas extranjeras pare que ayuden a la creacion

de infraestructuras de investigacién y desarrollo en el
ambito de sus propias explotaciones. Cabe anotar, sin
embargo, que las infraestructuras y el equipo actualmen-

te instalados en paises en vias de desarrollo nose utilizan

plenamente por dos motivos basicos: primero, los centros
técnicos de investigacién, generalmente dependientes de
las universidades nacionales, no toman conciencia de las

necesidades de tecnologias provechosas que tiene el sec-

tor industrial del mismo pais, y segundo, las empresas
locales prefieren importar tecnologia basandoseenel cri-
terio de que ésta es mds barata y de mejor calidad que
la desarrollada en el pais.
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Conclusion

En el transcurso de esta serie de conferencias, ¥a

gen del inversor foraneo que se habian formado = .

biernos locales ha cambiado significativamente. os

conferencias iniciales, los representantes de S pa A

en desarrollo fueron unanimes en condenar ae .

las corporaciones multinacionales., Sin embargo, ane

final de la serie se mostraban mucho mas—=

por implantar mecanismos destinados a Teeen

organizaciones y utilizar las posibilidades que

para acelerar el eaeet
s4

las actitudes de estos paises se ! e p

rectificacién de los abusos y la utilizacién de las sng

econdémicas que ofrece laoe =aaeeex

En esta primera seccién —la persp c

traspaso al desarrollo de tecnologia—— ean,

cada conferencia por separado y analizado Os we ae

los problemas y Jas conclusiones importantes. eeae

rios fueron preparados por Guy Gugliotta, para

sejo de las Américas.

LA CONFERENCIA DE LAS. NACIONES UNIDAS

SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO

Grnepra 1964, NUEVA DELHI 1968, SANTIAGO DE CHILE 1972

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Sonyaah

y Desarrollo (United Nations Conference on Tra Aes

Development: UNCTAD)se reunio peaea ipa ra

nebra, entre el 23 de marzo y el 16 de junio de .

12

pirada en.una resolucién de la Asamblea General de la
ONU de 1962, la UNCTAD reunié a la mayoria de los pai-

ses de la ONU en un intercambio de puntos de vista con-

cernientes al comercio y progreso econémico de las na-

ciones en proceso de desarrollo.

Otras dos reunionesplenarias se realizaron en afios pos-

teriores, una en Nueva Delhi en 1968 yJa ultima en San-

tiago de Chile en 1972. En la reunion de Ginebra se pro-

puso la, creacién de una, secretaria permanente de la

UNCTADy su establecimiento fue aprobado por la ONU.

Los érganos de accién de la UNCTAD residen en Gine-

bra, donderealizan investigaciones y consultas sobre pro-

blemas de desarrollo y trabajan en la solucién de cuestio-

nes sugeridas en las reuniones plenarias.

Asistieron como delegados a las.conferencias de 1964,

1968 y 1972 funcionarios de alta jerarquia de paises miem-

bros de la ONU,tanto de naciones desarrolladas comio.en

desarrollo, y representantes de organizaciones interna-

cionales. Las resoluciones y recomendaciones adoptadas

en las reuniones fueron registradas.en Informes. Finales,

juntamente con compendios de los debates y breves des-

cripciones.de las actividades de la UNCTAD al margen de

las conferencias. Las propuestas enunciadasen los Infor-

mesFinales son expresiones de acuerdos consensuales que

de ninguna manera representan los puntos de vista de

todos los participantes.
Enla reunién de. 1964, los delegados enunciaron un cua-

druple objetivo para la UNCTAD:

1. Promover el intercambio entre los paises en de-

sarrollo, entre paises desarrollados y paises en desa-
rrollo, y entre paises en desarrollo y paises socia-
listas.

2. Formularpoliticas relativas al comercio y desarrollo
en el orden internacional.

13

  



 

3. Coordinar las actividades de las instituciones de

comercio y desarrollo dentro de Ja ONU. a

4, Iniciar la accién, con otros érganos de la O =

para la formulacion de instrumentos legales mult

laterales en el terreno comercial.

Aunque fue amplia la diversidad de los temas oedid

en las tres conferencias, en todos los casos los aah

asuntosde la agenda fueron tres: problemas de prcr278

basicos y politica agropecuaria; comercio de pr - .

manufacturados; ayuda, tanto ptiblica como privada,

iera

y

técnica.

aan aspectos de estos problemas fueron ecg

importancia en tanto que otros la perdieron, -9

debate en todas las conferencias transito por carri eg

co mas o menos invariables. Se ventilaron ees

temas y se formularon las mismas recomenca S.

Enfoques salientes:

1. Problemas de productos bdsicos y politica ne

pecuaria. Una politica relevante y hasta oe es :

til de la UNCTAD hasido la de estimular te na-

ciones a concluir tratados multilaterales reguladores

de la exportacién de productos basicos porOe en

desarrollo. Estos acuerdos cumplirian el do le tA

posito de estabilizar los precios de akges r

algunos productos primarios y acrecentar la oe

da de los paises desarrollados de esos Pro uc’ _

‘mediante la reduccién de aranceles y otras a

que traban su importacion, Para hacer frente a - :

proyectado incremento de la demanda te2

la produccién para el consumo interno la Saat

en repetidas ocasiones inst6-a los paises en desa:

14

llo a reexaminar sus politicas agrarias y pidié a los
industrializados que proporcionen ayuda técnica y
financiera en el sector agricola.

Comercio en productos manufacturados y semi-
manufacturados. La UNCTAD considera que muchos
paises en desarrollo padecenla falta de diversifica-
cién en sus economfas, sobre todo en sus progra-
mas de exportacién. Los mas dependen de sus ma-
terias primas para la obtencién de divisas, en tanto

que la industria local se limita en gran medida a
realizar programas de sustitucién de importaciones.
En el curso de la conferencia se urgiéd al mundo en
desarrollo a expandir la accion de sus sectores se-
cundarios y se pidié a los paises desarrollados que
planificaran este desarrollo. Se les encomendé a los
paises desarrollados que en sus politicas de impor-
tacién acordaran un tratamiento preferencial para
los productos industriales de paises en desarrollo,
con el fin de fomentar el progreso industrial de és-
tos. Para 1972, la mayoria de los representantes
de paises desarrollados se mostraban acordes, al me-

nos en principio, con la propuesta del tratamiento
preferencial.
Ayuda, La UNCTAD pidi6é.a los patses desarrolla-
dos destinar e] 1% de su PNB a la ayudafinancie-
ra a paises en desarrollo. Nunca se alcanzé este por-
centaje; en rigor de verdad la ayuda publica decliné
en términos absolutos durante el perfodo en cues-

tién. De creciente importancia para la conferencia
fueron los temas de la inversién privada extranjera
y la “ayuda condicionada”, por impcrio de los cuales
los paises desarrollados pedian concesiones a cambio
de la asistencia financiera y técnica. La conferen-
cia puso repetidamente de relieve la necesidad de
que Ja ayuda debia ser un mero complemento de

; 15

  



 

Jos recursos locales para el desarrollo, y queee

bia usarse para ganar influencia politica y ae

La conferencia expres6 crecienteaiga

el poder que sioner ae etepoi
,

las economias de los

sae tei en el area del traspaso de ee

Si bien el mundo en desarrollo reconocia a a e

dad de importar tecnologia, consideraba ae :

costos eran exorbitantes, tanto eni .

palanza de pagos (éste es, segun la UNC Pe -

de los problemas mas arduos que eames oe

ses en desarrollo) y de las restricciones a .S p a

tacion, como de otras condiciones impuestas Pp

los exportadores de tecnologia.

UNCTAD I

GINEBRA, MARZO 23 - JUNIO 16 DE 1964

J. Funciones permanentes de la UNCTAD

definidas por los delegados

A. Promover el comercio entre:

1. Paises en desarrollo y paises desarrollados. a

2. Paises en desarrollo y paises con sistemas Pp

tico-econdmicos distintos.

B. Formular politicas sobre comercio internacional y

desarrollo.

C. Coordinar dentro de la ONU las actividades de ins-

tituciones de comercio y desarrollo.
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D. Iniciar actividades, junto con otros érganos de la
ONU, para la formulacién de instrumentos multilatera-
les en el Area de comercio.

Il. Estimacién por la UNCTAD de los principales
problemas que aquejan a los paises en desarrollo

A. Crecimiento econdmico inadecuado: los paises de-
sarrollados crecen a un ritmo mucho mas rapido que

los que estan en vias de desarrollo.

B. Deuda: existe un creciente déficit de la balanza de
pagos en la mayoria de los paises en desarrollo.

C. Ayuda: es insuficiente la ayuda financiera publica
que fluye desde los paises desarrollados a los paises en
desarrollo. Meta: el 1% del PNB de los paises desarro-
Ilados deberia ser transferido al Tercer Mundo.

D. Acceso a los mercados: las barreras al intercam-
bio! impuestas por los paises desarrollados tornan dificil
la exportacién por parte de los paises en desarrollo.

E. Diversificacién: la mayoria de los paises en desa-
rrollo dependen demasiado de las exportaciones del sec-
tor primario con demandarigida. Existe la necesidad de
que se levanten las restricciones al libre comercio por
parte de los paises desarrollados que importan estos
productos, y de un mayor esfuerzo por parte de los pai-
ses en desarrollo para mejorar su agricultura y diversi-
ficar su economia.

F. Exportaciones: las demandas de importacién por
parte de los paises en desarrollo no han sido correspon-
didas por una expansi6n equivalente de las exportaciones.
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YI. Recomendaciones generales de la conferencia

A. Normas bdsicas para las relaciones comerciales. No

habra discriminaciones en el comercio:

1. Fundadas en diferencias politicas entrelas as

2. Mediante interferencias en los asuntos internos | :

un pais participante en el intercambio comercial.

B. Los paises en desarrollo deberian aumentar sus €x-

portaciones.

1. Los paises desarrollados deberian reuae ta-

rifas aduaneras a fin de que los paises en ania

Ilo tengan un mis facil acceso a sus mercados.

2. Los paises desarrollados harian bien en pioregr

concesiones para el intercambio con paises en de-

sarrollo, y no deberian exigir Concesiones compen-

satorias.
ei

3. Los paises desarrollados habrian de asegurarse

que sus esfuerzos en procura de la integracién sd

les hagan restringir 0 perjudicar de alguna ° :

manera la corriente de importacién de bienes

paises en desarrollo.

C. Deberia alentarse la integracidn entre paises en des-

arrollo.

D. Finanzas. Los paises desarrollados deberian asig:

nar mayores fondos para la ayuda financiera publica y

privada.

E. Seria beneficioso que los paises sin salida al mary

los menos desarrollados recibieran tratamientos especia

les en sus actividades comerciales internacionales.
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IV. Recomendaciones concernientes a problemas
internacionales en materia de productos basicos

A. Acuerdos sobre productos bdsicos. Deberia alentar-
se la concertacién de acuerdos internacionales sobre pro-
ductos basicos, en procura de estimular el crecimiento y

estabilizar los precios.

B. Trabas al intercambio. Deberian removerse para
permitir un mayor acceso de los productos primarios a

los mercados de paises desarrollados.

C. Barreras al comercio. Es de desear que los paises
desarrollados atiendan especialmente a la reduccién de
las barreras que se oponen a la entrada de productos que
constituyen los principales rubros de exportacién de al-
gunas naciones pobres.

V. Recomendaciones concernientes a la expansién
del comercio en productos manufacturados
y semimanufacturados

A. Expansidn de la exportacion versus sustitucién de la
importacién. El reemplazo de la polftica industrial de
sustitucién de las importaciones por la de expansién de
las exportaciones es de importancia critica para el ade-
lanto de los paises en desarrollo.

B. Ayuda de los paises desarrollados. Los paises desa-
rrollados deberian ayudar, en todo cuantoles sea posible,
a los paises en desarrollo, para establecer industrias orien-
tadas a la exportacién.

C. Inversiones extranjeras de fuentes privadas. El ca-
pital nacional es de la mayor importanciaen la realizacién
de proyectos industriales, pero los fondos extranjeros
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de fuentes privadas pueden desempefiar un papel com-

plementario importante:

1. Para desarrollar la formacion de capital local. Ss

2. Para desarrollar infraestructuras de capacitacion

técnica.
. ;

3. Para mejorar la tecnologia de los paiseson

rrollo.
, Pees

VI. Recomendaciones concernientes a la ayuda

técnica y financiera

i Icanzar
Los paises desarrollados deberian procurar a

la ae del 1% del PNB como contribucion a la ayuda

anual a los paises en desarrollo.

i iaci
dable que

A. Refinanciacién de la deuda. Es recomenda

los oe desarrollados faciliten la refinanciacion de :

deuda de paises en desarrollo, cuando la situacién ast 1o

aconseje.

B. Ayuda con destino asignado, La ayuda financiera

tendria que ser afectada expresamente a programas y

proyectos de desarrollo especificos.

C. Propésitos de la ayuda. La ayuda RPE ever

a la realizacién de proyectos destinados a eri ‘

la economia de los paises en desarrollo y a acelerar

proceso de industrializacién.

D. Los planes de reintegro. Es necesario que tengan -

cuenta la capacidad del pais en desarrollo para cumplir

con las estipulaciones contractuales.

E. Asistencia técnica. Los paises desarrolladosene

incrementar Ja corriente asistencia técnica hacia los p
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ses en desarrollo. Esta ayuda se cumpliria mejor al ser
estructurada de acuerdo con Jas necesidades especificas
de cada pais.

F. Mercados de capital. Deberia alentarse el estable
cimiento de mercados de capital en los paises en desa-
rrollo.

G. Finalidades de la asistencia. Tanto la nacién que
proporciona como la que recibe la asistencia financiera
y técnica deberian asegurarse de:

1. Que los proyectos aumentaran al maximo posible
la capacidad productiva.

2. Que se proporcionara suficiente apoyo técnico en
el transcurso de las etapas iniciales del proyecto.

3. Que se explotardn con mayor intensidad los recur-
sos locales.

4. Que el pais otorgante pondra a disposicién de la
nacién beneficiada los repuestos necesarios.

5. Que se estableceran programas de capacitacién pa-
ra el potencial humanolocal.

6. Que se pondra a disposicién de los paises en desa-
rrollo informacién sobre ciencia, tecnologia y téc-
nicas, de produccidén.

7. Que se permitira a los paises en desarrollo enviar pa-
ra su entrenamiento especialistas a paises desarro-
llados.

8. Que cuando sea necesario los paises desarrollados
facilitaran consultores técnicos.

H. Traspaso de tecnologia.

_ Los paises desarrollados deberian allanar el tras-
paso a paises en desarrollo de licencias, know-how,
procesos y nuevas tecnologias, patentados y no pa-
tentados.
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2. Organos internacionales deberfan trabajar eee

" tabscer acuerdos generales y legislacion norma

1 traspaso de tecnologia. — a

3 a ONU habria de proporcionar facilidades para

” toda informacién relacionada con problemas con

cernientes al traspaso de tecnologia.

UNCTAD II

Nueva DELHT, FEBRERO 1 - MARZO 29 DE 1968

I. Principales problemas de comercio y desarrollo

segun fueron vistos en la conferencia

; . Pe

A. Productos bdsicos, La conferencia advierte ..

gente necesidad de concertar sien—
ees

i de manera tal que
sobre productos basicos

=

se estabilicen y los paises en desarrollo puedan vend

mas en el mundo desarrollado.
. -

B. Diversificacion de la exportacion depp

nufacturados. Es necesario llegar a seane aesaen.

i sistema tendien’
los elementos basicos de un ; ee

rar preferencias tarifarias en los paisesae

favor de productos de paises en desarrollo.

C. Traspaso de tecnologia. Se requiere—a

para mejorar el proceso de traspaso desde paises

rrollados a paises en desarrollo.

D. Paises menos desarrollados. Es preciso tomar me-

didas especiales para acelerar el desarrollo— paises

miembros de la conferencia menos desarrollados.
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E, Paises sin salida al mar. Es menester disponer me-
didas especiales para estos paises a fin de facilitar el]
transporte,

If. Conclusiones y recomendaciones de la conferencia

A. El problema mundial de la alimentacidén. Los paises
en desarrollo sufren las consecuencias de un insuficiente
dinamismo en sus politicas agricolas.

1. Los paises en desarrollo deberian: RSEre

a) actualizar sus estructuras agrarias y crediticias
a fin de alentar una mayor produccién del agro;

b) mejorar la calidad del potencial humano del
agro a través de la educacién y de incentivos;

c) mejorar la infraestructura y las técnicas de la-
boreo;

d) estimular la inversié6n extranjera en el sector
primario.

2. Los paises desarrollados deberfan:

a) incrementar la ayuda destinada a aumentar la
produccién de alimentosy a establecer industrias
relacionadas con el agro;

b) brindar apoyo técnico en forma de adiestramien-
to de los agricultores de los paises en desarrollo;

c) proporcionar ayuda en alimentos cuandosea ne-
cesario.

B. Paises sin salida al mar

~ Se les deberfa acordar preferencia en programas de
ayuda destinados a mejorar caminos ec infraestruc
tura.

2. Seria provechoso otorgarles —principalmente por
parte de paises vecinos— libre acceso al mar.
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i i iferentes
U. El comercio entre paises que se rigen por dife

sistemas socioecondmicos.

i i ara
1. Los paises deberian seguir buscando eeas

on

* yemovertodos los obstaculos que traban

i i Occidente.
;

cio entre Oriente y ‘ 7 oa

2. Los paises en desarrollo harian bien en normaliz:

* gus relaciones con los paises socialistas.

ductos basicos. Todos los pat-
0D. Acuerdos sobre pr

ce

ses deberian proseguir sus esfuerzos para eeeeee

tas internacionales referentes a la atenuacion
ercio

rreras arancelarias y de otro orden opuestas al oe.

de productos primarios, y habriande Pisce #8

cer métodos que faciliten la estabilizacién de los p

de productos basicos.

Pe gar:

E. Expansion y diversificacién de las exportacion

imen de preferencias para

desarrollo, destinado a:

Itantes de las

1. Deberfa instituirse un rég

fabricantes de paises en

a) incrementar los beneficios resu

exportaciones;

b) promover la i

desarrollo; ae

c) acelerar la tasa de crecimiento

desarrollo.

ndustrializacion de los paises en

de los paises en

F. Finanzas y ayuda, La principal seascapeid

ra el financiamiento del desarrollo eueipete ane
ne

paises en desarrollo, pero los paises desarr

den ayudarlos:
re

1. Mejorando la movilizacién de los POCUTIOR 38a

a) La planificacién puede asegurar la utilizacién Op:

tima de los fondos disponibles.

b) El aporte de asesores y consultores de los paises
desarrollados en procura del empleo éptimo de
los fondos destinados al desarrollo es recomen-
dable.

2. Problemas de endeudamientoy reintegro.

a) Los paises desarrollados deberian suavizar sus
exigencias para la recuperacién de los créditos
otorgados, teniendo en cuenta la capacidad de
pago del pais de que setrate.

b) Deberian examinarse los métodos de renegocia-
cién de la deuda y de los servicios, con vistas
a la conformacién de un régimen uniforme.

3. La ayuda condicionada. Acontece con frecuencia que
en los términos de la ayudafinanciera externasees-
tipula que un pais en desarrollo adquiera como
parte del “acuerdo global”, bienes y tecnologia del
pais otorgante de la ayuda, La conferencia acon-
seja que, en todos los casos en que sea posible, la
ayuda sea “no condicionada”.

G. Transporte maritimo. La conferencia aprobé re-
comendaciones acerca de muchos asuntos relacionados
con problemas del transporte maritimo y fluvial, inclu-
sive cuestiones de fletes, desarrollo portuario y conferen-
cias maritimas. La reunién destacé la necesidad de es-
tablecer 6rganos de consulta respecto del problema de
los fletes, y pidié la ayuda de los paises mds avanzados,
para lograr un mayor desarrollo portuario, adiestra-
miento de marinos mercantes, construcciones navales y

otras metas.

H. Integracién. Los miembros de la UNCTAD fueron
undnimes en opinar que la integracién econédmica cons-
tituye una parte importante de la estrategia del desa-
rrollo.
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J. Paises menos desarrollados. La UNCTAD llevara a

cabo estudios que se espera habran de concluir en la

instrumentacién de medidas especiales destinadas a acer-

car a los paises menos desarrollados del mundo a la

gran corriente actual del progreso econdémico,

11. Fl traspaso de tecnologia

La conferencia subrayala importancia de la tecnologia

importada como coadyuvante al desarrollo, Los paises

en desarrollo deberian trabajar para establecer sus Pro-

pias aptitudes cientifico-tecnoldgicas.
(Este tema fue ce-

batido en la conferencia por parte de grup j

y los asuntos en suspenso no fueron incluidos en las

corclusiones de la conferencia.)

- Costo. Muchos paises en desarrollo creen que el

costo de la tecnologia importada es excesivo.

Control. Los representantes de los paises desarro-

llados sefalan que carecen de facultades para con-

trolar los acuerdos formalizados durante las nego-

ciaciones con los paises en desarrollo. Colaboran,

sin embargo, en la seleccion de socios para empre-

sas determinadas.

3. Adaptabilidad. Mucha tecnologia transferida nece-

sita ser adaptada para su utilizacién en paises en

desarrollo. Los paises en desarrollo deberian tener

presente la importancia de la acertada seleccién de

tecnologias.

4. El ambiente, Los paises que reciben tecnologia ne-

cesitan desarrollar en sus propios territorios un

ambiente propicio que conduzca a la absorcién ade-

cuada de esas tecnologias. La conferencia destaca

—
N

la necesidad de preparar a tec
écrit 5 ops

vi pi mucos y cientificos

. Patentes. Muchos paises’ en desarrollo juzgan que
el ail
aedeanains que ‘se sigue para la transferen-

le patentes es arcaico -y engorroso.
. Centr i‘os de traspaso. Los paises en desarrollo apre-

cian en general el posible establecimiento de cen-

tros de traspaso de tecnologia, para facilitar el
proceso y ayudar a difundir informacién concer.
niente a la tecnologia disponible. Ba

. Recomendaciones,

. Los paises desarrollados deberian:

a) en el re ens términos ,razonables: de
a, patentada ono:pa i

en desarrollo. Cr eee
b) seer imponerrestricciones al uso de

i.meca importada que traben las. exportacio-
nes. el pais en desarrollo o retarden de alguna

manera el progreso industrial del mismo.

oy érganos especidlizados dela ONU deberian:

a) Ayudar en la'tarea dei i }>raspy implantacién de centros

_ Reece modelos de acuerdos de: transferencia
yudar a los}, paises, en desarrollo a ;adquirir la

tecnologia:mas avanzada.

Los paises en desarrollo deberfan:

a) aeals. centros regionales destinados a faci-
2 om la explotacién éptima de Ja’ tecnologia.
renee laa sin dilaciones aia de

gurar su explotacion iasodneem por*las propias»émpre-

ec) Acrecentar la:capacidad :de los cientfficos y téc-

27

  



  

i
logia im-

icos nacionales para absorber la tecno!

posh y modificarla a fin de adecuarla a las

condicioneslocales.
;

d) Intercambiar informacién sobre transferencias

con otros paises en desarrollo,

UNCTAD Ii

SANTIAGO DE CHILE, ABRIL 13- Mayo 21 DE 1972

L. Persistentes problemas de comercio y desarrollo

encarados por la conferencia

lo sigue acosado por
A. El mundo en vias de desarrol

problemas de balanza de pagos cada vez mas arduos.

B. El crecimiento econdémico en términos per ie

en los paises en desarrollo sigue siendo demasiado enam

Las desigualdades en la distribucién del ingreso es

planteando un serio problema en la mayoria de esos

paises.
fses en desarro-

. La demanda de productos de los pa

Prams a ritmo maslento que la demanda deree

de los paises desarrollados. La parte que represen :

los paises en desarrollo en el intercambio internaciona'

sigue declinando.

3 La corriente de la ayuda oficial a los paises en de-

sarrollo ha declinado.
hl

E. La crisis monetaria internacional, ha ejercido un

efecto perturbador en los términos del intercambio y en

los pagos del mundo en desarrollo.
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F. La influencia de las empresas multinacionales en
el comercio. internacional sigue en aumento. A muchos
paises desarrollados alarma esta tendencia, sobre todo
porque las empresas ejercen una tremenda influencia en
los campos dela transferencia y adelantos tecnolégicos.

G. La estabilizacién de los precios de los iproductos
basicos y la reduccién de las tarifas aduaneras y otros
obstaculos al libre comercio son metassin realizar. Este
es todavia un problema muyserio.

H. La explosién demografica esta originando serios

problemas al desarrollo. Los aumentos del PNB en los
paises en desarrollo resultan disminuidos cuando se cal-

culan segtin el indice per capita.

I. Las naciones en desarrollo necesitan Ja tecnologia,
pero el proceso de traspasos necesita ajustes:

1. La tecnologfa traspasada deberia estar en concor-
dancia con los objetivos de desarrollo del pais que
la recibe.

2. Los paises en crecimiento deberian establecer faci-
lidades locales para la investigacién y el desarrollo,
tanto para adaptar la tecnologia importada al con-
texto local, como para crear capacidades tecnolégi-
cas locales.

3. Deberfan instrumentarse medidas legislativas para
asegurar que los intereses de las empresas multina-
cionales que exportan tecnologia no contrasten con
las metas de desarrollo de cada pais.

J. La diversificacién inadecuada de las economias de

muchos paises en desarrollo sigue siendo un problema
importante.

K. Muchospaises en desarrollo denuncian que no prac-
tican el debido control sobre sus propios recursos natu-
rales. Las presiones directas e indirectas ejercidas por
intereses fordneos en sus paises lesionan su soberania.

29  



  

L.’ Los delegados se mostraron contrariados porel len-

to ritmo del desarrollo y sostuvieron que deben reali-

zarse esfuerzos para acelerar el proceso.

Ii, Conclusiones de la conferencia

A. Paises menos desarrollados. Se tomaran medidas

especiales en su favor. Debe identificarse con precision

a los paises que se hallen en tal situacién.

B. Sistema monetario internacional. La conferencia

resuelve que se requieren cambios radicales en el siste-

ma monetario internacional y recomienda que en las ne-

gociaciones que se Tleven a cabo en este terreno partici.

pen representantes de los paises en desarrollo.

C. Problemas y politicas en materia de productos ba-

sicos: No se ha Ilegado a ningun acuerdo.

D. Productos manufacturados y semi manufacturados.

El comité especial de la UNCTAD sobre preferencias con-

siderara el tratamiento especial asignable a las expor-

taciones de los paises en desarrollo al mundo industria-

lizado, con vistas a acelerarla reduccién de aranceles en

los paises desarrollados.

BE. Transferencia de tecnologia. La conferencia desta-

ca la necesidad de mejorar la obtencién de tecnologia

porparte de los paises en desarrollo, y la adecuacién de

ésta a las propias necesidades de cada nacién.

F. Corrientes de intercambio entre Oriente y Occidente.

Las estructuras de la UNCTAD‘serviran de vehiculo pa-

ra consultas entre los paises socialistas y los paises en

desarrollo; con’ vistas al mejoramiento y expansion del

intercambio entre el mundo oriental y occidental.
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G. Reconocimiento. La conferencia reconoce que los
resultados de la reunion no han satisfecho, en muchos
casos, las expectativas que ella habia despertado.

SEMINARIO SOBRE INVERSIONES EX
EN. PAISES EN DESARROLLO PERNa

AMSTERDAM, \16-20 DE: FEBRERO DE 1969

El grupo de especialistas que discutié las inversiones
extranjeras en paises en desarrollo se reunié en Amster-

dam los dias 16 al 20 de febrero de 1969, bajo los aus-
picios del Consejo Econémico y Social de las Naciones
Unidas. Asistieron ejecutivos de la comunidad econémi-
ca internacional, représentantes de los gobiernos de pai-
ses en desarrollo; y expertos de la ONU. Se intercambia-
ron criterios sobre el papel de las inversiones privadas
extranjeras en pafses‘en desarrollo. E] informe que opor-
tunamente produjeron definié la reunién como'una “etapa
de evaluacion practica entre recomendacién e implemen-
tacién’”’. El grupo de especialistas procuré” enfocar las
areas que plantean problemas'en’el' proceso de inversio-
nes extranjeras’y conciliar diferencias de opinién. Al ca-
bo de las. sesiones ‘de trabajo se redacté una ‘“Declaracién
de Coincidencias' sobre: las Inversiones Extranjeras’en el
Proceso de Desarrollo’, presentada como’ sintesis de ‘los
puntos ‘de vista de los integrantes del grupo de trabajo.
No se ofrecieron recomendaciones ‘especificas ni se’ in-

currié en compromisos por parte de las empresas ni de
los gobiernos,

El tema central fue la necesidad:de los paises en desa-
rrdllo de: incrementar elindice de formacién’ de’ capital
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interno. Una mayor inversion extranjera se consider6

indispensable para este proceso. El grupo puso énfasis

en el hecho de que la inversion extranjera siempre debe

servir de complemento y no de sustituto de la inversién

local.
Los especialistas convinieron en que la empresa de ca-

pital mixto era la forma méssatisfactoria de inversion

extranjera. La amplia participacién del capital local es-

timula la integracién de la empresa multinacional, el Es-

tado y los empresarios locales en un esfuerzo de desa-

rrollo significativo y perdurable. Los paises en desarro-

Ilo destacaron la necesidad de que la participaci6n ex-

tranjera apunte a la solucién de los problemas sociales y

econémicos mas urgentes, segun el criterio de los mismos

paises que reciben el aporte. La manera éptima de in-

dicar estas metas, sostuvieron, seria a través de planes

amplios y flexibles que orientasen sin constrefiir al in-

versor extranjero. El didlogo permanente, libre y abier-

to entre el pais y los inversores seria el objetivo de la

planificacién.

Los especialistas subrayaron la necesidad de que, en

sus proyectos, los inversores aumentaran al maximo la

utilizacién de los recursos fisicos y humanos locales. Se

subray6 la necesidad de crear érganos de investigacion

y desarrollar programas de adiestramiento.

Los panelistas consideraron que muchas de las dificul-

tades que surgen entre el inversor y el pais que recibe

el aporte se deben a la incompatibilidad basica entre

la preocupacién de los inversores por sus ganancias y la

preocupacién de los paises en desarrollo por su balanza

de pagos. Estos dijeron que se vefan obligados a evaluar

un proyecto de inversién en términos de su incidencia en

la situacién financiera externa del propio pais, y que a

menudo se veian forzados a rechazar el proyecto por

dificultades en esta drea. En razon deello, se urgio a los
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inversores a asignar a sus empresas operantes en el ex-
tranjero una orientacién exportadora en todos los ru-
bros posibles.
Tanto los inversores como los representantes de los

paises asistentes opinaron que los proyectos de inversién
deberian producir una “tasa de rentabilidad”, pero nin-
guna de las partes logré ofrecer una explicacién satisfac-
toria de esta expresién, A juicio de algunos inversores,

el bajo riesgo en una empresa era mds importante para
jnvitar a la inversién que la garantia de fuertes ganan-
cias. Muchos expresaron su temor a la expropiacién, a
la inflacién y la inestabilidad politica mucho mds que la
preocupacion por las tasas de rendimiento, El panel se
expreso en el sentido de que era necesario profundizar
el.estudio de la cuestién antes de ofrecer recomenda-
ciones.

Traspaso de tecnologia

Los participantes consideraron que el traspaso de tec-
nologia se hallaba en un punto critico y era de importan-
cia creciente en los esfuerzos en favor del desarrollo de
paises del Tercer Mundo. El panel destacé la necesidad
de una mds rapida absorcién del conocimiento técnico
en los sistemas productivos de cada nacién. Los moder-
nos procesos de produccién deberian adaptarse a las
condiciones locales y también seria beneficioso que se
incrementasen las actividades para la formacidén de per-
sonal local hdbil para manejar las novedades técnicas.
Los tramites para las patentes, licencias y marcas de fa-
brica:y comercio fueron vistos como particularmente en-
fadosos por ambas partes. Los asistentes instaron a pro-
seguir el estudio en esta area, con el objeto de facilitar
el desenvolvimiento del proceso.
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Peliticas fiscales de los paises que reciben ‘aportes

Muchos inversores opinaron que las politicas imposi-

tivas de‘los paises que reciben aportes eran con frecuen-

cia injuistas: Citaron como singularmente irritantes la

doble imposicién y los excesivos gravamenes a la trans-

ferencia de utilidades. Las politicas impositivas de cada

pais influyen a menudo en la decisién del inversor ex-

tranjero que encara un proyecto. El] representante de un

pais en desarrollo sefialo que la tributacién en paises en

la situacién del suyo se empleaba' con frecuencia como

dispositivo’ recaudador para financiar' un déficit de la

balanza de pagos, mas que como recurso para recaudar

fondos para reinversién’en la’ propia economia. Ambas

partes convinieron en la necesidad de introducir 'refor-

mas y sugirieron como posible solucién del problema‘ la

conveniencia de fomentar el uso de tratados bilaterales

en materia de tributacién.

Movilizacidn de la inversidn extranjera

Los \participantesconsideraron' que la movilizacion

de la inversién éxtranjera-podria fomentarse a través de

mediosinstitucionales. ‘Se opind que’ los bancos de de-

satrollo resultanosingularmente itiles) en» este: aspecto:

Los paises.en desarrollo expresaron su conviccién de que

log eréditos’ para Ja exportacién  estaban cobrando im-

portancia~en el :financiamiento de la inversién, aunque

deberian:ser manejados»con prudencia para salvar las

posibles' dificultades de las balanzas de pagos. Los inver-

sores expresaron’ que*la' informacion era una necesidad

fundamental para la planificacion de las inversiones “y

pidieron:a paises, bancos y otras organizaciones que pro-

porcionen néminas de las oportunidades disponibles. Am-

bas partes se mostrarom en favor delioestablecimiento
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de ‘‘centros' de inversiones’”, donde financistas y paises

puedan compartir informacién sobre posibilidades de in-

version.

I. Funciones de Jas inversiones privadas y sus prioridades
en los paises en desarrollo

A. Papel de la inversién extranjera y sus prioridades.

1, Acuerdos

a) Las inversiones privadas extranjeras deberian
constituir un complemento de la ayuda oficial
y del apoyo técnico, y no su sustituto.

b) El inversor privado extranjero deberia preocu-
parse por las metas de desarrollo y Jas aspira-
ciones del pais que recibe el aporte.

c) Es preferible la inversién de largo plazo a la
de corto plazo. Tanto los inversores como los
gobiernos deberian alentar la radicacién defi-
nitiva de capitales.

2. Problemas

a) Preocupan al inversor las politicas oficiales que
atentan contra la seguridad de su inversion y la
correspondiente tasa de rendimiento.

b) Molestan al inversor las dilaciones burocraticas
(cambios de. legislacién. tributaria, de licencias,

etcétera).
Es necesario, establecer una atmdsfera de con-
fianza entre inversores y gobiernos.

¢) Algunos gobiernos expresaron la creencia de que
deberfan enunciarse en. detalle las prioridades
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B. El

a)

b)

c)

por parte de los paises en desarrollo. Los in-

versores requieren una mayor flexibilidad. Am-

bas partes convinieron en la necesidad de for-

mular vastos planes de preferencias.

proceso de fijacién de prioridades

1, Acuerdos

Los gobiernos que reciben inversiones y los in-

versores deberian trabajar conjuntamente para

fijar prioridades. Los gobiernos tendrian que

fijarse planes, pero a los inversores se les debe-

ria reconocerla libertad de sugerir alternativas.

Seria conveniente que los inversores ofrecieran

un “programa de inversiones”’ sugiriendo opor-

tunidades no comprendidas en los planes del

pais, Para que esto resulte eficaz, se requiere

una mejor base informativa por ambaspartes.

La prioridades varian segtin el pais. Los parti-

cipantes en el seminario advirtieron una cre

ciente preocupacién, por parte de paises en de-

sarrollo, por fomentar actividades en los secto-

res primario y terciario.

d) Los inversores deberian ayudar a desarrollar

los sectores econdmicoslocales. Podria utilizar-

se la competencia extranjera como acicate en

este programa de desarrollo, pero poniendo cui-

dado para no abrumaral productor local. Los

delegados latinoamericanos destacaron la nece-

cidad de la competencia en su regién.

e) Los inversores podrian investigar en procura

de nuevos mercadosy recursos en sus proyectos.

Los gobiernos deberian alentar esto, pero muchos

paises han sufrido experiencias desafortunadas

con proyectos deeste tipo.

IJ. Areas para la conciliacién de intereses entre gobiernos
que reciben inversiones e inversores extranjeros

A. Participacion y controllocal

1. Acuerdos

a) Las empresasde capital mixto constituyen un me-
dio importante para el empleo provechoso de
capital foraneo, y deberfa alentarse su formacién.
Es éste el fundamento principal de la aspiracion

de conciliar paises e inversores. Se recomendoin-
tensificar los didlogos.

b) Las industrias de orientacién exportadora con-
figuran proyectos preferibles para empresas de
capital totalmente privado, preferibles para los
paises en razén de su componente de divisas, pre-
feribles para los inversores por la conveniencia
de mantener el control de patentes, marcas,et-
cétera.

2. Problemas

a) Cuando nohay participacién del empresariado
local, los gobiernos deben asumir responsabili-
dades en una inversién. Esto puede derivar en
situaciones dificiles.

b) Los inversores extranjeros dicen que parala par-
ticipacién local se requieren a veces condiciones
especiales, que con frecuencia son dificiles de
hallar en el empresariado local.

c) La propiedad de los proyectos de inversién es un
problema muyirritante en la mayorfa delos pai-
ses que reciben este tipo de aportes. La empre-
sa de capital mixto ofrece la mejor solucién
desde el punto de vista politico.
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a) Preocupan’a‘los paises en desarrollo las restric-

ciones impuestas a los productos por las subsi-

diarias de empresas extranjeras. La falta de

exportaciones gravita fuertemente en sus ba-

lanzas de pagos.

B. La tasa de rendimiento

1. Acuerdos

a) Todos los miembros creen que existe la nece-

sidad de definir y aclarar qué se entiende por

“una ganancia razonable”. Existe un gran nu-

mero de variantes en los sistemas de rentabili-

dad de las distintas formas de inversion.

b) La “tasa de rendimiento” podria no ser un in-

dice de la eficiencia de una empresa Sl el pro-

yecto se lleva a cabo en un mercado protegido.

c) Los incentivos tributarios y las franquicias ofre-

cidos por un pais no son sustitutos validos de la

estabilidad politica y econdémica.   
  

   

  
Problemas

a) Muchos inversores deben tener en cuenta a los

propios accionistas al calcular su ‘‘tasa de ren-

dimiento”. e

b) Quienes invierten en paises extranjeros, al cal-

cular la tasa de retorno esperada, tienen que

considerar los riesgos politicos y las demoras

potenciales, aparte. de los riesgos puramente

comerciales.

| c) A algunos inversores les preocupan mas los cam-

i bios en el ordenamiento politico y la inflacién

que la tasa de retorno.

   

   

  

   

 

   
    

d) A los paises que reciben inversiones les preocu-
pan los costos sobrecargados en la implantacion
de proyectos y la sobrefacturacién de los insu-
mos primarios e intermedios empleados en la
produccién de sustitutos de la importacién.

C. Remesa de utilidades

1. Acuerdos - Ninguno

2. Problemas

a) Los paises en desarrollo expresaron Ja creencia
de que la gravitacién en la balanza de pagos de
las remesas de utilidades por parte de las em-
presas extranjeras es de importancia mucho
mayor que el nivel de rentabilidad.

b) Los paises en desarrollo sugirieron la posibilidad
de imponer una moratoria a la repatriacién de
utilidades en el curso de las primeras etapas de
operacién del proyecto.

D. Participacién en las utilidades. Este tema no de-
rivé6 en debate, pero se discutiéd como posible recurso
para lograr que el pafs en desarrollo obtenga ventajas
financieras a través de la participacién en las utilidades.

1. Si la empresa extranjera es de las que quieren
aumentar al maximolas ganancias, el gobierno que
recibe la inversién podria intentar aumentar corres-
pondientemente su participacién financiera en el
reparto de los beneficios,

2. Los beneficios potenciales por la participacién en
las utilidades excederian en mucholas ventajas ob-
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tenidas por la imposicién de derechos a la repatria-

cién deutilidades 0 por gravar las regalias. 4

3. La participacién en las utilidades no es aceptada

por los participantes como solucién para resolver

problemas de desarrollo. Es mas bieg una manera

de obtenercapital para obras de desarrollo.

E. Transferencia de know-how tecnoldgico y gerencial

1. Acuerdos

a) El problema bdsico en el traspaso tecnoldgico

reside en la manera defacilitar su absorcién por

la economia del pais adquirente y su adaptacién

a las condiciones locales.

b) Los traspasos entre paises desarrollados son mas

faciles y mas frecuentes en razén de que las

estructuras de sus mercados son generalmente

compatibles. En cambio, las transferencias des-

de paises desarrollados a otros menos desarro-

Ilados presentan arduos problemas de escala.

c) Se necesita contar con mas informacion sobre

problemas contractuales relativos ala transfe-

rencia de patentes, marcas, licencias, utilizacion

de conocimientos no patentados, etcétera.

. Problemas

a) Los inversores necesitan un equipo de ejecutivos

para dirigir uma empresa en el extranjero. Por

lo tanto, necesitan saber cudntos de sus con-

nacionales seran recibidos.

b) Los paises en desarrollo ven la necesidad so

; instrumentar programas de entrenamientoy ecu-

i} | cacién para sustituir al personal oriundo de pai-

ses inversores. Esta formacién deberia ser de
orientacién universitaria (a cargo del pais) y
en la fabrica, taller, etc. (a cargo del inversor).

F. Politicas impositivas y acuerdos bilaterales sobre
tributacion

1. Acuerdos

La doble imposicién (sobre utilidades y dividendos)
es vista por los inversores comoel factor de gravi-
tacién mas importante en el alcance y los términos
de sus planes de inversién. Ambas partes convienen
en que intensificando la concertacién de tratados
bilaterales en materia impositiva se contribuiria
extraordinariamente a atenuar esta dificultad.

2. Problemas

a) Los inversores opinan que en los paises menos
desarrollados es riesgoso generalizar en cuestio-
nes de tributacién. Algunos paises aplican poli-
ticas equitativas, en tanto que otros proceden
con criterios extremadamente discriminatorios.

b) Las diferencias entre las utilidades contables y
las reales son sefialadas por los inversores como
responsablesdel exceso de tributacién; por ejem-
plo, la negativa por parte del pais que recibe

la inversién a tomar en cuenta los costos de
reposicién del capital operativo y de otrosacti-
vos fijos en coyunturas inflacionarias.

c) Los inversores juzgan que a veces son excesivos
los impuestos que gravan los pagos a las casas
matrices por diversos conceptos.

d) Los paises que reciben aportes opinan que la
tributacién en el mundo subdesarrollado esta
destinada a la recaudacién de la renta nacional,
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| para evitar de esta manera problemas de balan-

| za de pagos, mas que para obtener fondos y

| reinvertir. Esta preocupacién induce a los go-

biernos a practicar polfticas incoherentes en ma-

teria impositiva.

III. Organismos para movilizar la inversién extranjera

Los expertos reunidos convinieron en que la promocién

| del ahorro interno podria constituirse en factor impor-

| tante para alentarla inversién extranjera. Ello aportaria

mas capital local disponible para empresas colectivas.

A. Ahorro interno e inversiones extranjeras [

i
j

B. Bancos de desarrollo y otras instituciones financieras

El principal papel de un banco de desarrollo es cum-

plir funciones de enlace entre inversores potenciales y

paises en desarrollo, o sea:

a) Contraer préstamos en paises desarrollados para

| proyectos de desarrollo.
| b) Coordinar proyectos de financiamiento conjunto con

inversores y autoridades de paises en desarrollo.

c) Identificar oportunidades de inversion para el des-

| arrollo y presentar ofertas a inversores potenciales.

  C. Créditos para la exportacién

Los paises en desarrollo creen que los créditos para

la exportacién constituyen una poderosa fuente de capital

para destinarlo a inversiones, pero:

a) Debe ponerse cuidado para que no graviten inde-

bidamente en la balanza de pagos.
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b) Los regimenes de servicio de la deuda deben deci-
dirse caso por caso.

D. Funcionamiento de las inversiones internacionales

Las actividades del Grupo de Desarrollo de la Comuni-

dad Atlantica para América Latina (ADELA) e institu-
ciones similares fueron aprobadas porlos asistentes al
seminario como una manera eficiente de alentar la acti-
vidad inversora en el mundo subdesarrollado. Los bancos
y empresas de 17 paises industrializados que tienen ac-
ciones en ADELA financiaron la operacién con fondos
gue generaron 800 millones de ddlares en nuevas inver-
siones en Latinoamérica, a lo largo de un periodo de
tres afios.

E. Actividades de preinversién y el Programa de Des-
arrollo de la ONU (UNDP)

Fue especialmente valioso el examen dela factibilidad

de proyectos particulares de inversién y la identificacién
de los recursos de paises en desarrollo. Aunque los re-
sultados de las prospecciones fisicas fueron considerados
importantes por los paises en desarrollo, de importancia

aun mayor fueron las actividades de los institutos edu-
i destinadas a acrecentar la corriente de técnicos
locales.

IV. Medidas biiaterales y multilaterales para alentar
la inversién extranjera

A. Centros para la promociodn de inversiones

La necesidad de que los inversores conociesen las
oportunidades disponibles en el mundo subdesarrollado
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sugirié la conveniencia de establecer “centros para la

promocién de inversiones”. Estos centros proporciona-

rian informacién a la comunidad inversora y centraliza-

rian las relaciones inversor-cliente.

B. Garantias de las inversiones y arreglo de diferendos

Los paises en desarrollo consideraron que se exagera-

ban los riesgos extra comerciales vinculados con las in-

versiones extranjeras; no obstante, seguian producién-

dose pérdidas debidas a guerras, revoluciones, expropia-

ciones y otros factores. Las politicas de seguros nacio-

nales vigentes en los paises desarrollados para sus em-

presas habian resultado eficaces, pero el panel pensaba

que un programa de seguros internacionales y un régi-

men de arbitraje seria mas eficiente para sentar por igual

normasbdsicas para inversores y paises de inversion, asi

como para alentar en sus disputas una actitud mas res-

ponsable por ambas partes.

SEMINARIO SOBRE INVERSIONES
EXTRANJERAS EN LATINOAMERICA

MebELLIN (COLOMBIA), 8-11 DE JUNIO DE 1970

La reunién de Medellin sobre Inversiones Extranjeras

en Latinoamérica, que tuvo lugar del 8 al 11 de junio de

1970, fue patrocinada por las Naciones Unidas, la Orga-

nizacién de Estados Americanos y el Banco Interameri-

cano de Desarrollo. Sirvié de seminario regional conti-

nuador del que sobre Inversiones Extranjeras en los

Pafses en Desarrollo se habia realizado en Amsterdam

en 1969. La concurrencia a las jornadas de Medellin
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difirié de la de Amsterdam, en que los delegados asisten-

tes procedian exclusivamente de naciones latinoamerica-

nas. Entre los asistentes se hallaban también represen-

tantes del sector privado de Latinoamérica.

Los delegados oficiales de paises latinoamericanos y

de su sector privado intercambiaron puntos de vista con

representantes del sector privado internacional y de or-

ganizaciones internacionales acerca de una vasta gama

de temas relacionados con el proceso y la gravitacién

de las inversiones extranjeras en Latinoamérica. No se

aprobaron declaraciones ni resoluciones, y las conclu-

siones —muy breves— seincluyeron en un “Informe del

Relator”, consistente en un compendio de los puntos de

vista expresados porlos asistentes.
Los asuntos que merecieron la mayor atencién fueron

los siguientes:

Integracion. Citada en el “Informe del Relator” como

“esperanza para el futuro” de Latinoamérica, los concu-

rrentes discutieron la integracién bajo dos aspectos —in-

tegracién regional entre los paises latinoamericanos, e

integracién internacional de Latinoamérica en el naciente
sistema econémico mundial—:

La integracién regional podria alentar la inversién ex-

tranjera y a la vez ser alentada por ésta. En el primer

caso, seria atraido capital fordneo hacia un area econd-

mica que ofreciese vastos mercados y oportunidades pa-

ra lograr economias de escala. En el segundo caso, las

empresas extranjeras podrian proporcionar el impulso

para una “revolucién gerencial” en Latinoamérica, alen-

tar a los empresarios locales a mirar hacia el exterior

al elaborar sus planes de inversién, en lugar de cefiirse

a los mercados nacionales y a la sustitucién de las im-

portaciones.

La integracién internacional podria verse facilitada
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mediante el mejor conocimiento, por las organizaciones
internacionales, del mercado internacional y la demostra-
da capacidad competidora de sus productos.

Pese al poder de atraccién de estas posibilidades, los
delegados latinoamericanos expresaron temores acerca
de la posible pérdida de su soberania en un esquema
de integracién. Los representantes empresariales inter-
nacionales dijeron que seria deseable cierta pérdida de
soberania a fin de gozar de los beneficios de la inte-
gracién. La mayoria de los paises en desarrollo expre-
saron que el logro de una identidad nacional era una
meta prioritaria del desarrollo, independiente de sus efec-
tos en la integracién.

yectos de empresas extranjeras. Los panelistas latino-
americanos querian que se empleara mas capital, mano de
obra y equipo gerencial en empresas de origen extran-
jero. Expresaron el criterio de que las empresas de capi-
tal mixto eran preferibles a las subsidiarias en propiedad
absoluta. Los representantes empresariales internaciona-
les se mostraron en favor de subsidiarias en propiedad
absoluta, pero acotaron que las de capital mixto ofrecian
un medio poderoso para conciliar los intereses locales y
fordneos y contribuian a obviar fricciones politicas. Sub-
rayaron la necesidad de establecer regimenes permanentes
respecto del grado de participacién local, pero advirtie-
ron a los gobiernos latinoamericanos contra medidas que
no contemplasen la realidad de las situaciones. No se
puede cumplir con las normas vigentes en un pais donde
no existen finanzas ni empresariado, o falta uno de estos
elementos.

Todos los asistentes al seminario expresaron interés
en la propiedad publica de la empresa extranjera. Los
inversores internacionales citaron esta modalidad como
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Participacién empresarial y financiera local en pro-

  

el método preferido por ellos para las empresas de ca-
pital mixto. Surgieron problemas relacionados con la
insuficiencia de los mercados de capital latinoamericanos
y con la escasez de capitales. Con frecuencia, las bolsas
de valores latinoamericanas no podian hacerse cargo de
grandes emisiones de acciones.

Traspaso de tecnologia. Los panelistas empresariales
internacionales hicieron hincapié en el punto de que el
mundo esté experimentando una revolucién tecnoldgica
masiva. El acceso a nuevas técnicas y su posesidn re-
presentan, sostuvieron, el principal factor que gobierna
la distribucién del poder en el mundo. Latinoamérica
debe contar con esa tecnologia y necesita del apoyo in-
ternacional para conseguirla. Todos los asistentes estu-
vieron de acuerdo acerca de la importancia critica y

creciente de este aspecto dela inversion extranjera, pero
mencionaron numerosos problemas que se presentan en
el proceso, De primordial importancia para los latino-
americanos es la necesidad de adaptar la tecnologia im-
portada a las condiciones locales. Gran parte de la mo-
derna tecnologia se basa en la abundancia de capitales,
en tanto que los paises latinoamericanos tienden a ser
ricos en mano de obra y pobres en capitales. Se sugirid
fomentar tecnologias intermedias que requieran el uso
intensivo de mano de obra en el plazo corto, como me-
dio posible para insertar las técnicas modernas en el 4m-
bito econédmico propio de Latinoamérica. Por lo demas,
el reducido volumen de un mercadosolia tornar no acon-
sejable la introduccién de técnicas ‘demasiado moder-
nas’. Los concurrentes latinoamericanos al seminario
acotaron que debian realizarse mas estudios de factibi-
lidad antes de emprender la ejecucién de proyectos.
Finalmente, los mismos expresaron el deseo de que se
establezcan organismos de investigacién locales, tanto
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para adaptar la tecnologia al entorno latinoamericano

como para desarrollar la formacién tecnolégica. Un re-

presentante de la comunidad empresarial internacional

dijo que los paises latinoamericanos deberian concentrar

sus esfuerzos en seleccionar y adaptar tecnologia. Se ca-

lificé de contraproducente la recreacién de tecnologia

existente u obsoleta.

Dependencia contra interdependencia. En todos los

aspectos de las discusiones de Medellin, la cuestién po-

litica de dependencia versus interdependencia demostré

ser el punto masreiterativo. Muchas veces, los represen-

tantes empresariales internacionales sostuvieron que la

tendencia creciente en la vida econémica internacional

era la de interdependencia entre las naciones y que era

necesario sacrificar algo de la soberania nacional a fin

de obtener los grandes beneficios potenciales de la inte-

gracién internacional. Los delegados latinoamericanos

dijeron que el ingreso en la escena econdémica interna-

cional implicaba una mayor posibilidad de relacién de

dependencia entre paises en desarrollo y paises desarro-

Yados. En naciones con gran ntimero de subsidiarias

en propiedad absoluta de empresas extranjeras, gran par-

te de la capacidad productiva del pais escapaba al con-

trol local; los latinoamericanos citaron esta situacién

como un motivo para preferir empresas de capital mixto.

Asimismo, su dependencia de tecnologia importada po-

dria perpetuar dependencias costosas de los centros tec-

nolégicos de paises desarrollados; los latinoamericanos

se refirieron a esta posibilidad como uno de los motivos

del interés por formar equipos locales para investigacion

y desarrollo. En resumen,los representantes latinoame-

ricanos consideraron que los beneficios tangibles de la

inversién extranjera en gran escala en sus economias

podrian quedar malogrados por la mengua en el poder

de control sobre el destino nacional.
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I. Principales acuerdos

Referencias: Departamento de Asuntos Econémicos y
Sociales de la ONU, Panel on Foreign Investment in Latin
America, ST/ECA/131, Nueva York, 1971, p. 5-9 (citado
como Panel Report en epigrafes siguientes); sin mencién
de autor, “The Business Sectors Constitute the Most Dy-
namic Force”, informe del Consejo de las Américas sobre
la Conferencia de Medellin, p. 1-3, sf; Ernest Keller,

“Foreign Investment in Latin America: An Appraisal of
the Changes in Environment and Attitude”, 20 de mayo
de 1970.

A. El papel de las inversiones extranjeras

1. Las inversiones privadas extranjeras deben orien-
tarse hacia lo que constituye las prioridades de
los paises latinoamericanos. Las exigencias actuales
mas perentorias son:

a) Pobreza.
b) Explosién demografica.
c) Desempleo y subempleo de sectores marginales

de la poblacién.
d) Reformas estructurales de las instituciones; por

ejemplo, la politica agraria.
e) Problemas causados porla urbanizacién.
f) La polucién y el medio ambiente.

2. La integracién es una “esperanza para el futuro”.
Las inversiones extranjeras pueden ayudar:

a) Regionalmente. Las inversiones extranjeras pue-
den ayudar a llevar a cabo una “revolucién ge-
i .

rencial” entre los empresarios locales. Los la-

49

 
 



tinoamericanos se han mostrado renuentes a
emprender esquemasdeintegracién regional, en
razén de unatradicién de industrializacién que
mira hacia adentro.

b) Internacionalmente. Las inversiones extranjeras
pueden facilitar el ingreso de Latinoamérica en
la corriente principal de la vida econémica inter-
nacional en razén de las redes de distribucién y
comercializacién del comercio internacional pri-

vado. Los productos manufacturados de la in-
dustria local y los de las subsidiarias podrian
vincularse con un programa de expansién de las
exportaciones.

Las inversiones extranjeras deberian orientarse para

ayudar a Latinoamérica a desarrollar sus propias

capacidades y no meramente a fabricar lo que ella
no puede hacer porsi sola.

La inversion extranjera puede desempefiar un papel

decisivo en el desarrollo de las industrias orientadas
hacia la expansion de las exportaciones a través de:

a) Vinculaciones verticales entre los paises desarro-
llados y en desarrollo. Los productores latino-
americanos pueden comerciar bienes en paises
desarrollados como parte de un proceso de pro-
duccién internacional.

b) Vinculaciones horizontales. La integracién re-
gional permite a cada pais incrementar la pro-
duccién gracias a la especializacién. Una mayor
eficiencia y la creacién de economias de escala
resultarian muy atractivas para los capitales ex-
tranjeros.

 

B. Pautas para inversiones extranjeras

1, Prioridades. Los paises latinoamericanos deben con-
dicionar las inversiones de origen extranjero a las
prioridades de desarrollo. Estas deberian ser ex-
plicadas claramente a todas las partes de un pro-
yecto.

Costos y beneficios. Los pafses latinoamericanos
deberian juzgar un proyecto en funcién de sus cos-
tos y beneficios potenciales, antes de aceptarlo.
Seria conveniente poner mas atencién en los efectos

sociales y politicos.

Condiciones basicas. Las restricciones y regimenes
que regulanla politica de inversiones extranjeras en

un pais deberian exponerse con claridad y ser muy
estables.

C. Nuevos rumbos

Empresa de capital extranjero de propiedad pt-
blica. Los representantes del sector privado inter-
nacional opinaron que la empresa de propiedad es-
tatal seria el mejor tipo de empresa de capital mixto
tanto para los inversores como para los paises que
reciben inversiones, mas para ello se deben expan-

dir los mercados de capitales latinoamericanos para
que puedan manejar grandes emisiones de acciones.

Estadisticas. Es opinién general en el seminario
que deben realizarse esfuerzos para armonizar los
métodos y las categorias empleados en la compo-
sicién y presentacién de datos estadisticos. Esta
armonizaci6n podria lograrse mas facilmente sobre
base internacional.
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Il. Discrepancias y areas que plantean problemas

Referencias: Informe del Panel (todo); Daniel N.
Schydlowski, ‘‘Andlisis de costo-beneficio de propuestas
para inversiones extranjeras: el punto de vista del pais
hospedante”, trabajo N° 5, presentado en el seminario el
20 de febrero de 1970; Miguel Wionczeck y Carmelo Saa-
vedra *, “Integracién de la economia latinoamericana e
inversiones privadas extranjeras”, trabajo N°? 6, presen-
tado en el seminario; Keller.*

A. Establecimiento de la empresa extranjera

Cada propuesta de inversién extranjera debe ser exa-
minada por sus méritos y deben estipularse condiciones
especificas para el establecimiento de la empresa. Muchos
son los problemasexistentes:

1. Riesgo

a) La oferta de capital en el mundo es escasa. Los
inversores deben buscar la mejor oportunidad
en funcién del mayor rendimiento compatible
con el menor riesgo. Los paises necesitados de
capital deberian tener esto en cuenta cuando
trazan sus pautas.

b) Considerando queel capital extranjero fluye ha-
cia las 4reas mas estables, a menudo:los paises
que mas lo necesitan son los que mas dificul-
tades encuentran para obtenerlo.

* Clasificado como reservado.

§2

S
S
—

2. Balanza de pagos. Las remesas de utilidades, Jas
regalias, etcétera, estan complicando los problemas
de la balanza de pagos en Latinoamérica. Antes de
emprender un proyecto, los paises de la regién de-
berian examinar las posibles salidas de capital ori-
ginadas por una inversién.

. Efectos en el sector privado local

a) Los representantes del sector privado lJatinoame-
ricano indicaron que no debe usarse elcapital de
inversién extranjero en areas donde la industria
local esta funcionando satisfactoriamente.

b) Los incentivos acordados a una empresa extran-
jera pueden resultar discriminatorios para orga-
nizaciones locales imposibilitadas de obtener be-
neficios similares.

c) El fortalecimiento de la economia local median-

te incentivos y financiamientos oficiales puede
ayudar a asegurar una mayorcolaboracién entre
inversores extranjeros y los capitales locales,
pero los gobiernos deben determinar si los in-
centivos ayudan a mantener una empresa diné-

mica, orientada al desarrollo, o si no hacen mas
que amparar la ineficiencia contra la presién
competitiva.

B. Los costos ocultos de la inversién extranjera

. Pérdida de soberania. La fuerte dependencia del
capital extranjero al comienzo del esfuerzo de des-
arrollo podria redundar en una mayor sujecién al
pais inversor. Los empresarios locales se sentirian
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inhibidos y las sociedades podrian creer que el des-
tino de sus respectivos paises escapa a su control.

a) Los panelistas del sector privado internacional
expresaron que cierto grado de sacrificio de la
autodeterminacién podria resultar conveniente, a
fin de aprovechar los mayores beneficios dentro
de un contexto internacional mas vasto.

b) Los panelistas latinoamericanos afirmaron que
la experiencia de la Comunidad Econémica Euro-
pea (CEE) tiene escasa aplicacién a los proble-
mas de Latinoamérica. La identidad nacional
debe cimentarse antes de poder renunciara ella.

Enclaves. Las inversiones extranjeras podrian crear
un sector altamente especializado, totalmente ais-
lado del resto de la economia.

. Potencial humano. Los empleados de una firma ex-
tranjera podrian ser mejor pagados que la masa
laboral local. Si esto fuera asi, resultarian serios
problemas politicos y sociales.

Tecnologia importada. La tecnologia importada en
algunos sectores, especialmente en la industria ex-
tractiva, podria no ser transferible a otras Areas

de la economia; de esta manera, sus efectos “mo-
dernizadores” no se harian sentir.

C. La transferencia de tecnologia

Los representantes de la comunidad empresarial inter-
nacional declararon que el mundo esta experimentando
un mejoramiento masivo en el campo de la tecnologia.

 

El acceso a la tecnologia y el control sobre Ja misma son
los principales factores que gobiernan la distribucién del
poder en el mundo. Los paises que no poseen el control
de tecnologia padecerian sus consecuencias si no recurren
a la ayuda internacional para obtenerla. El proceso de
traspaso es de gran importancia, la cual aumenta con el
tiempo. Se expusieron los problemasy las discrepancias:

1. Integracién. Los representantes empresariales inter-
nacionales opinaron que la tecnologia facilita la
integracién porque posibilita y torna deseable la so-
lucién global de los problemas en un espiritu de
cooperacién internacional. Los panclistas latinoame-
ricanos ven en la tecnologia un factor creador de
dependencia entre las naciones en desarrollo y Jas
desarrolladas:

a) Los paises latinoamericanos pierden soberania
en el uso colectivo de la tecnologia en razén d
que la propiedad de la mayoria de las innova
ciones esta en poder de firmas extranjeras.

b) Los latinoamericanos estiman que terminardn
por estar irrevocablemente ligados a pafses des-
arrollados, a causa de la necesidad de adquirir
las innovaciones tecnoldgicas.

 

2. Transferibilidad. La tecnologia importada debe ser
adaptada para satisfacer las necesidades de los pue-
blos de Latinoamérica. Ocurre a menudo que la
tecnologia no es aplicable en su forma original,
porque:

a) La tecnologia del pais desarrollado tiende a ba-
sarse en la abundancia de capital. Los paises
latinoamericanos son ricos en mano de obra y
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pobres en capitales. Necesitan, pues, métodos
mas trabajo-intensivos.

b) Los métodos de produccién “ultramodernos”po-
drian no ser adecuados para Latinoamérica
en raz6n del reducido volumen de su mercado.
El uso de una tecnologia intermedia, orientada
a mercados mas reducidos, y una alta relacién
de trabajo y capital podrfan resultar mds adecua-
dos, al menos en el plazo corto.

c) El costo elevado de la moderna tecnologia puede
desalentar a los compradores locales. Deberian
efectuarse mds estudios de factibilidad, a fin de
determinar si una mezcla de factores menos one-
rosa facilitaria la marcha de los proyectos.

Investigacion y desarrollo local. Los representantes
latinoamericanos sostuvieron que se necesitan infra-
estructuras de investigacién y desarrollo aplicadas
(para la adaptacién de la tecnologia a las condicio-
nes locales) y basicas (para desarrollar la capacidad
tecnolégica local). El inversor extranjero puede
prestar su ayuda financiera y asesoramiento téc-
nico.

a) La asistencia técnica de los paises desarrollados
es valiosa, pero existe un problema de continui-
dad en los programas después de la partida de
los extranjeros.

b) Un representante de la comunidad empresarial

internacional indicé que desarrollar la tecnologia
preexistente u obsoleta resulta contraproducente.
El principal trabajo de investigacién de Latino-
américa es la seleccién y adaptacién antes que
el desarrollo,

D. Participacidnlocal

Los panelistas empresariales y gubernamentales latino-
americanos se expresaron en favor de empresas de capi-
tal mixto, con preferencia a las subsidiarias de propiedad
absoluta extranjera, como la mejor forma de inversién
en el extranjero. Los representantes empresariales inter-
nacionales, si bien admitieron su preferencia por las
subsidiarias de propiedad absoluta, vieron en la empresa

de capital mixto un medio cada vez mas adecuado para
conciliar los intereses extranjeros y del pais en desarrollo.
Los problemas que plantea la participacién local son:

Py Normasbasicas

a) Algunos representantes latinoamericanos afirma-

ron que antes de aceptarse un proyecto deberia
establecerse si la firma extranjera esta dispues-
ta a permitir la coparticipacién local.

b) Los delegados latinoamericanos opinaron que es
necesaria una mayor participacién de personal
gerencial local en empresas de origen extran-
jero.

c) Los inversores replicaron que la cuestién de la
participacién local deberfa fundarseen las reali-
dades de la situacién. Donde no se dispone de
capital y de empresariado local tiene escaso sen-
tido exigir de una empresa inversora que bus-
que la participacién local desde el inicio del
proyecto.

Capital

a) Los empresarios latinoamericanos tienen limita-

da su participacién en proyectos de inversién en

57

  



 

 

 

razon de la baja tasa de formacién de capital en
sus paises.

b) En razén de sus mejores posiciones crediticias,
los inversores extranjeros gozan a menudo de
preferencia sobre los empresarios locales, aun
para obtener préstamos de los bancos locales.
Preocupaa los latinoamericanos el hecho de que
el ahorro nacional esta siendo aplicado a la ex-
pansién de firmas extranjeras en detrimento de
los intereses del propio pais.

3. Traspasos de empresas

a) Al pais hospedante. La progresiva toma de po-
sesion de una empresa por intereses locales
suele ser inaceptable para la mayoria de los
inversores extranjeros, y también para los otros
sectores locales. La nueva gestién halla con fre-
cuencia que ha perdido mercados exteriores des-
pués del traspaso y que no puede operar sin la
asistencia de tecnologia externa.

b) A la empresa extranjera. Los latinoamericanos
objetaron la practica seguida por empresas ex-
tranjeras de adquirir empresas locales. Los vo-
ceros de las empresas manifestaron que las ven-
tas son siempre voluntarias por parte de los pro-
pietarios locales y que nuncase Ileva a cabo una
venta si la firma extranjera no se propone me-
jorar o expandir la organizaciénlocal.
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   MESA REDONDA SOBRE INVERSIONES PRIVADAS
EXTRANJERAS EN LATINOAMERICA

RoMaA, 25-29 DE ENERO DE 1971

- La Mesa Redonda sobre Inversiones Privadas Extran-
jeras en Latinoamérica tuvo lugar en Romaentre el 25
29 de enero de 1971, y fue patrocinada porel Tseniits
ftalo-Latinoamericano, el Banco de Desarrollo Interna-
cional y la Organizacién de Estados Americanos (OEA)
La Mesa Redonda fue la tercera reunién de una serie
quese inicié en Amsterdam en 1969 y prosiguié en Me-
dellin en 1970. A la mesa redonda de Roma, asf como
a Ja reunion de Medellin, asistieron representantes del
sector privado latinoamericano, de paises desarrollados
peYearnae de gobiernos latinoamericanos, y funcio-
prt2 paises desarrollados y de organismos inter-

Las discusiones de Roma difirieron de las anteriores
en que los temas tratados fueron pocos y el enfoque
general. Gran parte de la informacién presentada en
Roma no hizo sino reiterar los puntos de vista que se
expusieron originalmente en Medellin. Con todo, los
panelistas de Roma plantearon do.Oiice. Ss nuevos temas en el

1. El establecimiento de una relacién discrepante en-
tre las dos partes. Ambas sefialaron una incompa-
tibilidad basica entre las politicas restrictivas de la
inversién de algunos paises latinoamericanos y el
deseo de los inversores de una mayor cooperacién
en las economfas de integracién latinoamericana
con el naciente sistema internacional. El conflicto
giré en torno del tema del nacionalismo (voceado

  

    

  

 

  

  

por algunos representantes latinoamericanos) con-

trapuesto al internacionalismo (sector privado ex-

tranjero). Algunos de los problemas involucrados

fueron enfocados durante la presentacién de la Re-

solucién 24 (‘Sistema uniforme para el tratamiento

del capital y marcas de fabrica y de comercio, pa-

tentes, licencias y regalias extranjeros”) del Grupo

Andino, referida a la politica sobre inversiones

extranjeras, fuertemente. restrictiva, adoptada por

aquella asociacién de paises sélo dos semanas antes

de esta Mesa Redonda. Por parte de los asistentes,

se hicieron varias observaciones generales referidas

a la Resolucién 24:

a) Los representantes del sector privado extranjero

sefialaron que la Resolucién 24 seria “contrapro-

ducente” en razon de queelflujo de capital a la

subregién andina declinarfa fuertemente como

resultado de las. restricciones.

b) Algunos representantes latinoamericanos indica-

ron que sus paises eran lo suficientemente fuer-

tes como para regular la inversién extranjera

sobre bases amplias, sin por ello perder control

de sus propias economias.

c) Los representantes de algunos paises latinoame-

ricanos expresaron la opinién de que la meta

integracionista implicita en la ALALC peligraria

a causa del “nacionalismo subregional” del Gru-

po Andino.

d) En suma,los representantes del sector privado

internacional sefialaron que las medidas conteni-

das en la Resolucién 24 eran extremas y contra-

rias a los objetivos del desarrollo latinoameri-

cano. Fue imposible aquilatar la reaccién latino-

americana.
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2. El surgimiento del “traspaso de tecnologia” como
principal tema en el didlogo entre inversores y sus
contrapartes. La importancia de este asunto ya ha-
bia sido adelantada en las reuniones de Amsterdam
y Medellin, y la mitad de las discusiones de Roma
versaron sobre el mismo. Al igual que en el caso
del debate sobre nacionalismo e internacionalismo,
el didlogo pasé apenas de generalizaciones. Los asis-
tentes se cifieron a la cuestién de lo que esperaban
obtener de la tecnologia; se presté escasa atencién
a los “cémo” del traspaso.

Puntos destacados fai. Gua

El punto de vista latinoamericano: necesidades tecnolo-
gicas
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1. Los representantes latinoamericanos subrayaron la
necesidad de adaptar la tecnologia importada al
medio latinoamericano. Sostuvieron que deberian
acrecentarse las facilidades de investigacién y des-
arrollo en sus paises, para poder hacersecargoellos
mismosdel traslado de tecnologia a Latinoamérica.

- Los paises latinoamericanos padecenla falta de in-
formacién relativa a la tecnologia. Los asistentes
convinieron en Ja necesidad de incrementar la coo-
peracion entre los paises en la difusién e intercam-
bio de informacién. Latinoamérica necesita saber,
asimismo, qué tipos de tecnologia estan disponibles
y si son transferibles y adaptables.

- Los panelistas latinoamericanos manifestaron que
debian prestar mas atencién a la adquisicién de
patentesy a otros tipos de operaciones de transfe-
rencia directa.

El punto de vista del sector privado: la funcién de la
tecnologia en el desarrollo

1. Para poner la tecnologia al servicio del desarrollo
hace falta una mayor colaboracién entre su vende-
dor y su adquirente. Deberia prestarse mas aten-
cién a la difusién de innovaciones tecnoldgicas.
Si se logra difundir la innovacién entre todos los
sectores sociales, sera mas facil consolidar los bene-

ficios del desarrollo y aumentar grandemente los
efectos positivos de la innovacién.

2. La institucién de centros de investigacién locales

en Latinoamérica fue vista como de dudosaeficacia
por los representantes del sector privado interna-
cional. Se consideré que el esfuerzo resultarfa con-
traproducente si se agotara en la creacién de tecno-
logias preexistentes. Asimismo, es escaso el estimu-

lo para innovar que la industria local ofrece a los
centros de investigacién, porque la proteccién aran-
celaria elimina la competencia e impide al empre-
sariado local recibir indicadores del mercado.

I. Principales acuerdos sobre el papel de la inversién
privada extranjera en Latinoamérica

A. Los recursos latinoamericanos deberian complemen-
tarse

Los recursos de los paises latinoamericanos, tanto fi-
nancieros como empresariales, son suficientes para satis-

facer las necesidades de un progresivo desarrollo. Los
presentes se expresaron undnimemente en favor de la
necesidad de que la inversién privada extranjera comple-
mente los recursos locales de los paises latinoamericanos.
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B. Deberian apoyarse las metas del desarrollo latinoame-
ricano

La inversion privada externa deberia estructurarse para
ajustarla a los objetivos del desarrollo Jatinoamericano.

Normas basicas necesarias:

1. Los gobiernos latinoamericanos harian bien en defi-
nir sus objetivos a fin de que las empresas extran-
jeras sepan a qué atenerse.

2. Los gobiernos latinoamericanos deberian definir las
dreas prioritarias donde las inversiones externas se-
rian bien acogidas, y fijar pautas con ese fin.

3. Los gobiernos latinoamericanos tendrian que definir
las dreas prioritarias donde la inversién privada
externa no seria bien acogida, y hacer que esta
informacion sea accesible a los inversores.

C. Traspaso de tecnologia

Se subrayé la creciente importancia de la transferen-
cia de tecnologia como una de las formas massignifi-
cativas de la inversién privada en Latinoamérica. Los
asistentes a la mesa redonda destacaron la conveniencia
de ampliar y profundizar rapidamente el estudio de este
tema, con el fin de que se puedan formular politicas
relativas al proceso de traspaso. .

Il. El papel de las inversiones privadas
externas en Latinoamérica

A. El punto de vista bdsico latinoamericano

1. Todos los asistentes latinoamericanos consideraron
que deberian abrirse las puertas de sus paises a la
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inversién, pero la cuestién batallona fue “hasta
dénde?” Muchos participantes del sector empresa-
rial advirtieron sobre la existencia en Latinoamé-
rica de cierta tendencia a practicas restrictivas de

las inversiones extranjeras. Los latinoamericanos
citaron al naciente nacionalismo como justificacién
principal de todas esas nuevas politicas reguladoras.
Seguin ellos, la inversién debe ajustarse a los obje-
tivos nacionales de desarrollo:

a) expansién de las exportaciones;
b) mejoramiento de la agricultura y las condiciones

de vida rurales;
c) integracién de los sectores marginales de la po-

blacién en la gran corriente de la vida nacional.

. Las inversiones privadas extranjeras deberian apun-
tar a:

a) proyectos capaces de ayudar a la expansién de

las exportaciones;

b) incrementar la tasa de formacién de capital den-

tro de los propios paises;
c) promover la expansién de los mercados de capi-

tal latinoamericanos como medio para alentar
la integracién de la actividad externa y local en
beneficio de ambas partes.

. Objeciones latinoamericanas a la conduccién de las
inversiones extranjeras:

a) Balanza de pagos: En general, los efectos de la
inversién fordnea son favorables en esta area,
sobre todo cuando las empresas estan orienta-
das a la exportacién. Sin embargo, la repatria-
cién de las utilidades y los exorbitantes costos del

65

 

 
  
 



 

 

 

 

  

know-how tecnolégico, innovaciones, licencias,
etcétera, pueden resultar negativos.

b) Efectos sobre la industria local.

En muchos casos, una empresa extranjera im-

porta un pequeiio capital, una tecnologia simple
y una marca de fabrica para montar una indus-
tria que entra en competencia con unafirmalo-
cal y desplazarla.
Las empresas extranjeras compran empresas

locales en muchos paises latinoamericanos.
En raz6n de su mejor posicién crediticia, las

empresas extranjeras son preferidas a las locales
para el otorgamiento de créditos por parte de
bancoslocales.

B. Punto de vista bdsico del empresariado extranjero
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1. Contribucidn de las inversiones extranjeras: El ca-
pital privado extranjero puede contribuir en gran
medida con sus inversiones en Latinoamérica al des-
arrollo de estos paises, de conformidad conlas prio-
ridades sociales y politicas de éstos. Los represen-
tantes extranjeros estan preocupadosporel crecien-
te sentido nacional de los latinoamericanos y sus
efectos en la polftica de inversiones de capital. Los
representantes extranjeros estén en favor de fomen-

tar la cooperacién antes que de una politica de res-
tricciones. La inversién de capital foraneo puede fa-
cilitar la integracién nacional de la ciencia, el go-
biernoy la industria latinoamericanos, y la integra-
cién internacional de las economias latinoamerica-
nas en la gran corriente de la vida econémica mun-
dial. Con el fin de alcanzar estos objetivos, la em-
presa extranjera necesita:

a) Indicadores. La empresa extranjera quiere par-

ticipar en los procesos de desarrollo latinoameri-

canos sobre bases de vastos alcances. Para esio

necesita contar con planes de desarrollo naciona

les que le permitan predecir su propio papel en

el futuro de un pais.

b) Flexibilidad. El pafs deberia redactar sus regla-
mentaciones reconociendo que las empresas ex-
tranjeras pueden asumir muchas formas en La-

tinoamérica. Es importante que las naciones del

area reconozcan estas diferencias en sus negocia-

ciones con una empresa interesada.

Propésito de la inversién extranjera. Los inversores

extranjeros dicen que sus inversiones de capital de-
berfan apuntar a:

a) Programas en colaboracién, donde los sectores

externos e internos se combinen con los gobier-
nos latinoamericanospara la planificacién de po-
liticas y procesos de desarrollo.

b) Integrar las economias de los pafses latinoame-
ricanos en el sistema internacional.

c) Facilitar la adaptacién y difusién de innovacio-
nes tecnolégicas en Latinoamérica,

Empresariado extranjero: objeciones a las politicas

reguladoras latinoamericanas:

a) Los inversores tienden a basar sus decisiones en
la confianza que pueden depositar en las politi-
cas de los paises cuando éstas son coherentes. La
experiencia acumulada, mas que las probabili-
dades o posibilidades futuras, es el criterio que
maspesa enla decisién de la empresa extranjera
para invertir o no.
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b) Mercados de capitales. Los inversores ven como
problema dificil la posibilidad de que pasen a
la propiedad publica las subsidiarias extranjeras
en Latinoamérica. La existencia de pequefios mer-
cados de capital dificulta el manejo de gran-
des emisiones de acciones en Latinoamérica.

c) Préstamos bancarios. Los inversores no niegan
que usan fondos locales para la promocién de
sus empresas, pero citan como factor compen-
sador la ayuda que prestan a los inversores lo-
cales los bancos extranjeros.

d) Flujo de fondos publicos. Las politicas restric-
tivas de gobiernos latinoamericanos pueden ha-
cer declinar la corriente ya menguante de fon-
dos publicos (ayuda) por parte de gobiernos
que consideran a sus empresas victimas de prac-
ticas discriminatorias.

IIT. Las inversiones extranjeras y el traspaso de tecnologia

La mesa redonda de Romaconsideréel traspaso detec-
nologia comola principal contribucidn al esfuerzo de des-
arrollo de Latinoamérica.

A. El punto de vista latinoamericano: necesidades tecno-
légicas

1. Se necesita fomentarla investigacién y el desarrollo
local en Latinoamérica conel fin de facilitar la crea-
cién de una tecnologia mas adecuada a las condi-
ciones ambientales y sociales de los paises latino-
americanos.

2. Se necesitan mejores métodos para el intercambio
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y la difusién de informacién tecnoldégica entre los

paises latinoamericanos.

3. De gran importancia para la regidn es la necesidad

de seleccionar tecnologia que sea “traspasable” a

un contexto latinoamericano,

4. Es menester poner mas énfasis en transferencias

que impliquen adquisiciones de patentes y procesos

industriales a los paises desarrollados,

5. Latinoamérica necesita mds informacién acerca de

qué tipos de tecnologia estan disponibles.

B. El punto de vista del sector privado internacional: la

funcién de la tecnologia en el desarrollo.

1. A fin de consolidar su posicién en la comunidad

econémica mundial y acelerar el proceso de desarro-

Ilo nacional, los paises de Latinoamérica deben

aprovechar los avances innovadores que brinda la

tecnologia.

2. Se necesita un espiritu de colaboracién para poner

los nuevos avances tecnoldgicos al servicio del des-

arrollo en Latinoamérica.

3. Son necesarios mas estudios sobre la difusién y

adaptacién de la tecnologia. Una innovaciénefec-

tiva basada en tecnologia importada consolida los

beneficios del desarrollo y difunde sus efectos en

toda una sociedad.

C. El problema de la innovacion.

A fin de facilitar la adaptacién de tecnologia importada

y liberarse de la dependencia de fuentes externas, mu-

chos representantes latinoamericanos propugnan una
mayor atencién al desarrollo de tecnologias locales a tra-

69

   



Hi vés de centros de investigacién nacionales. El sector pri- te” y disminuira seriamenteel flujo de capital ha-
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desarrollo.
| Un representante del Grupo Andinodijo que la po-
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IV. El acuerdo de Cartagena continente.

: 4. Algunos participantes sugirieron que la politica sea
t Resolucién 24, adoptada el 31 de diciembre de 1970, y | interpretada flexiblemente. Una aplicacién rigida

presentada en la mesa redonda de Roma,el 28 de enero hace aparecer la Resolucién 24 como mésrestricti-
de 1971, En lo quesigue nose describe la resolucién mis- i va de cuanto podria serlo realmente.

— pon!que se resumen aquellos puntos que fueron ob-
| eto de di id ias:
F . suetid -dbabainiiaisdasWs ‘ B. Crédito. La Resolucién 24 restringe los préstamos a

ly | A. Observacion 1 : a acordar a empresas extranjeras por parte de bancos lo-
1} aaeeaes es generales, Resolucién 24, una politica cales, pre casos de “‘circunstancias excepcionales” y sdlo

| ; a corto plazo.
|| 1. Los representantes de empresas extranjeras consi- 1. El representante de una empresa extranjera sefialé

deran que la Resolucién 24 sera “contraproducen- que esta disposicién y la imposibilidad de obtener
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" préstamos del pais de origen, salvo mediante auto-
Mt rizacién, pone a muchas empresasante la alternati-

i va del cese de operaciones.

2. El representante del Grupo Andino manifesté que
i las firmas extranjeras gozan ya de demasiadas ven-
aq tajas y que las locales no competiran conellas por
i} el ahorro local. Asimismo, la politica en cuestién
| autoriza el otorgamiento de créditos a firmas extran-
Ml jeras por determinados lapsos, aunque dentro de

limites.I
} Se Ai fri C. Nacionalizacién, La Resolucién 24 abogaporla gradual
I nacionalizacién de las empresas extranjeras en un plazo

especificamente determinado.
i}

}

i

|

} 1. Un economista expresé que los mercados de valores
i subregionales andinos no son lo suficientemente
d fuertes como para adquirir los capitales accionarios
| de empresas extranjeras.

2. Las normas aconsejables disponen que debe darse
una “opcidn preferencial” al gobierno local parala
compra de una empresa. Un representante del sec-

iH) tor privado internacional expresé que esta clausula
; | dejaria al inversor totalmente a merced de ese go-
; | bierno. El representante del Grupo Andino dijo que
h en todos los casos el precio seria negociado libre-

mente.

D. Transferencia de tecnologia. El Grupo Andino afirmé
{ que adoptando unapolitica uniforme respecto de la trans-

(ql ferencia de tecnologia, el grupo podria robustecer su po-
sici6n negociadora frente a las corporaciones extranjeras.
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1. Dijo un economista que el Grupo Andino no es lo
suficientemente fuerte como para salir ganancioso
a través de la negociacién colectiva; los inversores
evitarian simplemente operar en el area.

2. Un empresario europeo aclaré que atendiendo a que
el Grupo Andino representa tan sdlo un muy bajo
porcentaje del comercio mundial, sus miembros de-
berfan adoptar la politica mas flexible posible para
la adquisicién de la tecnologia mundial.

3. Varios participantes criticaron la Resolucién 24 por
prohibir el pago de regalias a inversores por contri-
buciones tecnolégicas intangibles. La tecnologia es
costosa y los gastos inherentes deben ser distribui-
dos entre las firmas subsidiarias. El representante
del Grupo Andino manifesté que este procedimien-
to daria pie a abusos, y ese tipo de pagos equival-
dria a que una empresa sea su propio juez en la ta-

sa de rentabilidad.

E. Nacionalizacién de bancos. El cédigo aprobado dispo-
ne la nacionalizacién de todos los bancos extranjeros.

1. Un representante del sector privado internacional
dijo que los bancos extranjeros complementan las
actividades de los locales.

2. Un empresario latinoamericano informé que mu-
chos bancos extranjeros desempefian una funcién
relevante en el desarrollo de su pais.

3. El representante del Grupo Andino dijo que todos
los bancos extranjeros existentes en la subregién
podran continuar operando en ella siempre que de-
jen de aceptar depdésitos de procedencia local den-
tro de un plazo detres afios.
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CONFERENCIA SOBRE INVERSIONES
EXTRANJERAS EN PAISES EN DESARROLLO

TOKIO, NOVIEMBRE 29 - DICIEMBRE 2 DE 1971

La reunién de Tokio sobre Inversiones Extranjeras en
Paises en Desarrollo se efectuéd desde el 29 de noviembre
hasta el 2 de diciembre de 1971, y fue patrocinada porel
Departamento de Asuntos Econémicos y Sociales de las
Naciones Unidas. Participaron representantes oficiales y
del sector privado de paises en desarrollo de todos los
continentes, representantes de organizaciones internacio-
nales y representantes de la comunidad empresariainter-

nacional. La reunién de Tokio siguié las mismas pautas
generales que sus predecesoras de Amsterdam en 1969, de
Medellin en 1970 y de Roma a comienzos de 1971 (la re-
union de Roma no fue patrocinada por la ONU). Los par-
ticipantes intercambiaron puntos de vista acerca de asun-
tos concernientes a las repercusiones y la problematica

de la inversién privada exterior en el mundo en desarro-
llo. El consenso de criterios fue sintetizado en una “De-
claracién conjunta” que, empero, no representa compro-
misos por parte. de ninguno delos participantes.

La principal diferencia entre la reunién de Tokio y las
anteriores se advierte en la comprobacién, por parte de

los representantes de los paises en desarrollo, de que sus
problemas no son necesariamente paralelos. La resolucién
de problemas particulares en paises particulares podria
requerir tratamiento especifico, debido a las disparidades
en el grado de desarrollo. Se sostuvo en mds de una oca-
sion, por ejemplo, que paises que se hallan en las eta-
pas iniciales de desarrollo podrian encontrar ventajoso
comprar un proyecto de inversién completo, en un “pa-
quete”, en tanto que paises mds desarrollados podrian
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comprar por separado componentes de proyectos. En ra-

z6n de esta disparidad en las necesidades de desarrollo,

no se consideran posibles generalizaciones aplicables a

todo el mundoendesarrollo. El énfasis de la conferencia

de Tokio estuvo en la identificacion de los problemas que

se pueden presentara los futuros inversores y en las me-

todologias para tratarlos. Los asistentes propusieron so-

luciones. Puntossalientes:

A. El impacto de las inversiones privadas extranjeras y

las prioridades del desarrollo nacional

1. El principal problema en esta area lo constituyé la

dificultad en calcular el beneficio neto de un pro-

yecto para un inversor (ganancia) respecto de los

beneficios sociales resultantes para el pais en desa-

rrollo.

2. Se sugirié y se descarté la medicién del impacto de

una inversién mediante un anilisis de costo-benefi-

cio, con una composicién de “precios sombra” para

diversos factores de produccién. Los asistentes a

la conferencia consideraron que la valoracién de los

costos y beneficios sociales era imposible en térmi-

nos matematicos.

3. Los participantes estuvieron de acuerdo en quelas

inversiones deberian ser aceptadas o rechazadas

sobre la base de caso porcaso, conformea la con-

vergencia o divergencia de criterios amplios sobre

el desarrollo.

B. Formas de inversion privada

1. Los paises en desarrollo mostraron interés en incre-

mentar su participacién en planes de inversién y se-
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fialaron su preferencia por proyectos de capital mix-
to sobre los de empresas subsidiarias en propiedad
absoluta, como mejor formade inversién extranjera
a establecer en sus paises.

La mayoria de los inversores expresaron que los be-
neficios que recibenpor participar en un proyecto de
capital mixto compensan concreces la pérdida del
completo control de una subsidiaria. La legislacién
del hospedante queexige la forma de empresa mix-
ta era factor menos importante en la decisién del
inversor de aceptarla quela disponibilidad de socios
locales. Juzgaban que, para que una empresa mixta
fuese eficiente, eran necesarios recursos financieros
y talento empresarial en el pais que acogfa elcapital.

ui ‘. La “desposesién”, esto es, requerir que el inversor
“venda” su participacién mayoritaria en un plazo
determinado, fue discutida como medio para acre-
centar la participacién local en un proyecto. La Re-
solucién 24 del Grupo Andino fue citada como ejem-
plo a este respecto. En general, los asistentes recha-
zaron este métodode lograr el control de la empresa,
por considerarlo insatisfactorio para ambas partes.
Los Inversores carecerian de todo incentivo para
volver a invertir en el pafs en cuestién, repatriarian
cuantas utilidades les fuera posible, y dedicarian
poca o ninguna atencién a la innovacién. El pats
podria tener que dedicar su escaso capital a la ad-
quisicién del acervo accionario mayoritario, en lu-
gar de utilizarlo mas provechosamente en otros pro-
yectos.

C. Traspaso de tecnologia

1. La discusién de este tema en Tokio se detuvo en
generalidades y no alcanzé el nivel de importancia

que le cupo en Medellin y Roma. Los panelistas

discutieron la tecnologia (innovaciones y know-

how) como parte de un paquete de inversiones, o

como componente del paquete. No se consideré el

traspaso de tecnologia como funcién independien-

te de otros procedimientos de inversion.

. Los paises en desarrollo admitieron el hecho de

que la tecnologia era casi siempre el aspecto mas

oneroso de una inversidén en el exterior, y tanto es

ello asi, que el representante de un pais en desarro-

Ilo sugirié que la tecnologia fuese entregada como

parte de programas de ayuda internacional, y que

la ONU trabajase para lograr introducir un cambio

de actitud por parte de las empresas inversoras.

. La principal tarea del pafs en desarrollo en cuanto

al traspaso de tecnologias consiste en obtener la

tecnologia, absorberla y difundirla para obtener

su maximo efecto.

. Los pafses en desarrollo favorecen el establecimien-

to de centros de investigacién y desarrollo locales

a fin de producir sus propias innovaciones y adap-

tar las importadas. Los inversores deberfan apor-

tar parte de sus recursos para. el financiamiento de

esta investigacién, a fin de crear plazas para los

tecnélogos locales y mejorar las aptitudes adminis-
trativas y gerenciales del sector privado local,

. Un representante del sector inversor observé que

la creacién de tecnologia preexistente por parte de

investigadores locales podria resultar “disfuncio-

nal” en el sentido que los fondos dedicados a esa

funcién serian restados, tal vez, de proyectos mas

productivos.
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I. Coincidencias

A. Generalidades

1. Se puede prever que los paises en desarrollo reque-
riran mayores flujos de capitales externos para
acelerar su progreso.

2. La inversién de capitales privados externos en pat-
ses en desarrollo necesita acrecentarse para com-
pensar el efecto nivelador de la ayuda publica ex-
terna.

B. Impacto de la inversion privada exterior las prio-
ridades de desarrollo nacionales. : 7
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1, La principal cuestién que enfrentan los asistentes a
la reunién es la posible divergencia de propésitos
entre inversores que buscan la mejor redituabilidad
de sus beneficios econdémicos netos y los paises en
desarrollo, que tratan de aumentar los beneficios
sociales.

2. No pueden aplicarse férmulas cientificas para me-
dir el impacto del capital foraneo en un pais en des-
arrollo antes de la realizacién de la inversién; seria
preferible que los paises formulen criterios prede-
terminados para juzgar una inversién potencial en
términos amplios acordes con los programas de des-
arrollo. Los factores claves a examinar en esta cues-
tién son:

a) Los efectos potenciales de una inversién sobre
la balanza de pagos del pats.

b) conveniencia de la inversién segin las condi-
ciones locales; por ejemplo, adaptacién a situa-

ciones econémicas trabajo-intensivas en contras-

te con recursos capital-intensivos.

C. Formas de inversion privada

1. No existe una “manera mejor” de aplicar la inver-
sién extranjera en paises en desarrollo.

2. Los paises en desarrollo estan interesados en pro-
gramas por medio de los cuales se forme personal

local y donde se usen recursos locales en empresas
de capital mixto (foréneo y local). Los inversores

ven la ventaja politica inherente a las empresas de

capital mixto, pero sostienen que los recursos lo-

cales deben ser eficaces para que sean factibles.

3. El nivel de desarrollo y los recursos financieros de

un pais son los factores primordiales que gravitan

en las formas de inversién privada externa. Para

un pafs con un bajo nivel de desarrollo, la subsi-

diaria en propiedad absoluta podria ser la forma

mas apropiada. Cuanto mas desarrollado se halle

un pais, tanto mayores serdn los recursos disponi-
bles y mas las opciones por seleccionar.

D. Traspaso de tecnologia

1. Es propdsito de los paises en desarrollo obtener,

absorber y difundir el know-how y las aptitudes de
gestion.

2. La conveniencia de los acuerdos contractuales de

traspaso de tecnologia tiende a variar segun el nivel

de desarrollo del pais adquirente; cuanto mas haya

progresado un pais, se encontraré tanto mds capa-

citado para seleccionar, absorber y difundir tecno-

logia.
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II. Impacto de la inversion extranjera
en las metas de desarrollo

A. Inversiones extranjeras y programas nacionales de de-
sarrollo, En general, la inversién privada desde el exte-

rior deberfa coincidir con las metas de desarrollo del pais
que la acoge, seguin lo estipulen los propios planes de de-

sarrollo. Problemas que se pueden plantear:

1. En ocasiones es dificil ajustar la inversion exterior
a los planes nacionales, por cuanto los proyectos
estan estructurados especificamente parala utiliza-
cién de los recursos del respectivo gobierno nacio-

nal, y no los medios de las empresas extranjeras,

2. Las largas tramitaciones burocraticas obstaculizan
los planes de los inversores.

3. Los paises en desarrollo deberian estipular normas
basicas efectivas para la inversion y adherir a ellas
lo mas estrictamente posible. Los asistentes a la re-

unién opinaron que la creacién de un cédigo de

conducta internacional para inversiones privadas
podria ser una manera efectiva de formalizar este

procedimiento.

B. Utilidades privadas y beneficios sociales. El grupo
advirtié que en ocasiones habra discrepancias entre los

beneficios netos del inversor y los beneficios sociales ne-
tos para el pais en desarrollo resultantes de Ja inversién.
Los resultados no siempre son positivos si se los compara

con las expectativas.

Problemas:

1. En general, la actividad que produceutilidades eco-
némicas aporta un tributo equivalente al bienestar
social, pero hay excepciones. Ejemplos:

 

   

a) Acontece a menudo que, a causa de disposicio-

nes contractuales, los costos de los componentes

importados de un producto manufacturado por

la empresa fordnea exceden el costo del produc-

to terminado importado.

b) Si la inversién extranjera penetra en un sector

ya desarrollado de un pais, los beneficios netos

para éste podrian ser desdefiables, salvo que la

nueva inversién trajese aparejado un gran in-

cremento de la produccién.

2. El participante de un pafs en desarrollo opinéd que

la empresa extranjera debe tener conciencia de que

los paises en desarrollo estan preocupados por el

progreso, pero no a cualquier costo.

3. Los participantes inversores manifestaron que un

proyecto debe ser rentable en términos econémi-

cos si ha de generar beneficios para todo el pais.

En general, los inversores abrigan un sentido de

responsabilidad hacia la comunidad local y se iden-

tifican con el medio.

C. Andlisis de costo-beneficio. Los paises deberfan em-

prenderun “andlisis del costo-beneficio social”al evaluar

los proyectos de inversién extranjera. Los costos socia-

les presuponen el uso de “precios sombra” (shadow

prices), que se obtienen valuando los insumos segtin una

estimacién artificial de su probable costo social.

1. Un participante gubernamental dijo que existen

muchos “imponderables” en el calculo de los va-

lores sociales de un proyecto. Son ellas, en su ma-

yor parte, cuestiones politicas que no se prestan a

su cuantificacién.
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| ih 2. La escasez de personal y las técnicas de valoracién

: ; . Restricciones a la exportacién. Ocurre con frecuen-
inadecuadas prevalecientes en muchospaises en de- ane s P &

oa ; i i ional exige que las exportacio-
éarro! t | cia que el inversor trasnacional exige

lio dificul an a veces la tasacién de los costos ; nes del producto de unafirma se limiten a contadospai-
y los beneficios. .

| i sige seés 0 que no se exporte en absoluto, Se considera este
“| 3. No existe una manera definitiva de establecer los problema de sumaimportancia para los paises en desarro-

Hi “precios sombra”. Ilo. Un representante de la Camara de Comercio Inter-

| | 4. Los inversores deberian coadyuvar en proporcionar t nacional afiadié que las exportaciones de subsidiarias de

| material estadistico, a fin de que se puedan “justi- firmas internacionales acusan aumento, y que éstasfir-

; i) preciar los proyectos” de manera efectiva y amplia, mas deberfan apreciar la ventaja de poder exportar des-

ie sin necesidad de recurrir a analisis de costo-benefi- de Areas donde los factores de la produccién son mas

My cios abstrusos e inseguros. i baratos y las oportunidades de expansién mayores.

i D. La balanza de pago. Los efectos favorables de las j F. Asistencia de la ONU para evaluar propuestas de
i inversiones extranjeras en la balanza de pagos se basan inversiones extranjeras. Los paises en desarrollo consi-

| } con frecuencia en la errénea presuncién de que un pais 4} deran que un vasto programa deasistencia técnica por
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piada para la inversién privada entre las opciones dis-
ponibles. Esto implica:

1. Percatarse de los beneficios previsibles netos de
las formas optativas de inversién.

2. Conocer y poner en practica los medios que exis-
ten para que los beneficios netos puedan acrecen-
tarse por la accién oficial; por ejemplo, tributa-
cién, vontroles generales.

B. Subsidiarias en propiedad absoluta versus empresas
de capital mixto. En general, los paises en desarrollo
estan en favor de empresas mixtas, por ser menosirri-
tantes politicamente y estar mds de acuerdo con los
esfuerzos de esos paises por acrecentar el poder y efi-
ciencia de los sectores privados locales. Problemas:

1. Cuanto mds bajo es el nivel de desarrollo de un
pais, tanto menores son las opciones quese le ofre-
cen. Las empresas mixtas son imposibles en un

pais con capital y recursos empresariales limitados.

2. Por parte de los paises en desarrollo, existe la nece-
sidad de definir claramente, en tanto sea posible, sus
requerimientos en cuanto a la forma dela inversién
privada.

3. Un representante del sector inversor adujo que las
empresas prefieren generalmente formas societarias

que permitan el maximo control de la entidad, co-
mo alternativa mds eficiente que las empresas de
capital mixto, pero que la mayorfa de los empresa-
rios comprendian la conveniencia politica de la
representacién local. Las decisiones de los inverso-
res en este aspecto no dependen tanto dela legis-
lacién imperante en el pais que recibe la inversién

 

como de la disponibilidad de recursos humanos

capacitados.

4. No existe una “forma mejor” por la que se pueda

optar en inversiones extranjeras. La flexibilidad
deberia ser la regla, y las decisiones deberian
tomarse sobre la base de “caso por caso”.

C. Convenios de licencia, contratos de gestién, proyec-
tos globales. En vez de adquirir una inversién “en pa-

quete”, podrian comprarse partes del “paquete” por

separado. El factor principal que influye en la transac-

cién es el nivel de desarrollo del pais adquirente. Paises

relativamente mas desarrollados tienen suficientes re-

cursos de trabajadores capacitados y capitales como pa-

ra convenirles adquirir una “planta completamente ins-

talada” o una patente. Los paises menos desarrollados

tendrian que conformarse con proyectos mas modestos.

D. Desposesién del control mayoritario. Resoluciones re-

cientes del Grupo Andino requieren que una empresa

extranjera se despoje del control mayoritario de una fir-

ma dentro de un plazo especificado. Problemas:

1. Un representante gubernamental dijo que los impe-

rativos de la independencia econémica tornan de-

seable la desposesién del control en todoslos casos.

2. Un representante privado de un pafs en desarrollo

puntualizé que la expropiacién forzada de acciones

para obtener el control de la empresa es un proce-

dimiento injusto para el inversor, salvo cuando ha-

ya acuerdo previo.

3. Un representante de empresas inversoras afiadié

que éstas se mostrarian renuentes a invertir en pai-
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ses donde la desposesién forzosa del control mayo-

ritario es la regla.

Las firmas extranjeras que se vean ante situaciones

de desposesién del control de su empresa se mos-

trarian renuentes a elaborar o reforzar la capacidad

exportadora de su proyecto.

Las firmas extranjeras puestas en unasituacién de

desposesion del control de su empresa repatriarian

las utilidades a ritmo acelerado, con lo cual pon-

drian en serio aprieto la balanza de pagos del pais

donde se asiente la inversién.

La adquisicién de empresas extranjeras podria des-

viar fondos nacionales de proyectos potencialmente

mas valiosos.

IV. El traspaso de tecnologia

A. Generalidades. Los paises en desarrollo consideran

que les es indispensable importar tecnologia avanzada,

pero que los costos son prohibitivos en muchos casos.

Soluciones posibles:

Llevar la cuestién del traspaso de tecnologia al 4m-

bito de la ayuda internacional. La ONU podria ayu-
dar a fomentar el necesario cambio de actitudes.

Lograr que el inversor contribuya al proceso de in-

vestigacién y desarrollo como parte del “‘paquete”

de su inversion.

Lograr en cuanto sea posible que el inversor aporte

los medios para la preparacién de personal local.

Lograr que la empresa extranjera ayude a la inte-

 

gracién de los tres términos (gobierno-industria-
ciencia) en los paises adquirentes.

B. Formas convenientes de traspaso de tecnologia. Los
objetivos principales de un importador de tecnologia son
la adquisicién, la absorcién y la difusién de la tecnologia,
realizadas de la manera mds apropiada para ese pais.

i En general, los pafses en las primeras etapas de su
desarrollo tendran que obtener tecnologia comopar-
te de un “paquete”. A medida queel pais acreciente
su disponibilidad de capital y la capacidad opera-
tiva de su empresariado, mejorara su posicién para
seleccionar entre formas optativas de radicacién;
por ejemplo, elegira entre capacitacién de personal
de gestién o compra de patentes.

Un empresario de un pais en desarrollo expresé que
se necesitan facilidades para la investigacién y el
desarrollo en los pafses en desarrollo para divulgar
las innovaciones. Al extender sus actividades de
investigacién al pais importador de tecnologia, las
corporaciones multinacionales pueden contribuir a
estimular la capacitacién de mano de obra local,
al paso que proporcionan ocupaciéna técnicosalia-
mente especializados que de otro modo emigrarian.

Un empresario internacional sugiriéd que las activi-
dades de investigacién y desarrollo locales podrian
resultar “disfuncionales” si se derrocha dinero en
la superposicién de procesos ya existentes, simple-
mente por el prurito de reducir la dependencia de
fuentes tecnoldgicas fordneas.

Hacen falta intercambios de informaciédn entre go-
biernos, ciencia e industria en los paises en desarro-
llo, a fin de que, a la larga, el proceso de traspaso
de tecnologia se torne mas valioso para los mismos.
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CONFERENCIA ESPECIALIZADA SOBRE
LA APLICACION DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA

AL DESARROLLO DE AMERICA LATINA (CACTAL)

BrastLta, MAYO 12-19 pe 1972

La Conferencia Especializada sobre la Aplicacién de

la Ciencia y la Tecnologia al Desarrollo de América

(CACTAL)se realizé en Brasilia del 12 al 19 de mayo

de 1972. La Secretaria General de la Organizacion de

Estados Americanos (OEA) patrociné esta conferencia,

y todos los estados miembros enviaron delegados, con

excepcién de Barbados y de Cuba.
Constituidos en comité, los delegados discutieron trece

puntos de la agenda y evaluaron el material preparado

de antemano para la conferencia. Las conclusiones del

comité fueron presentadas en el plenario, en forma de

propuestas. La mayoria de las conclusiones fueron in-

corporadas sin alteraciones en el Informe Final de la

conferencia.
El enfoque de la conferencia fue hacia la discusién y

las recomendaciones, antes que hacia la accién. Se pro-

pusieron cambios que son deseables en el esfuerzo de

desarrollo cientifico y tecnoldgico, y se sugirieron los

medios para lograr estos cambios. No se incurrié en

compromisos para la accién ni se formularon politicas

concretas. Tres temas volvieron a surgir como princi-

pios rectores de la CACTAL.

1, Repetidamente, los delegados destacaron la nece-

sidad de ajustar el desarrollo cientifico y tecnolé-

gico de Latinoamérica a las necesidades nacionales.

2. Los delegados consideraron queel crecimiento cien-

tifico y tecnolégico local era de gran importancia

para el éxito de un esfuerzo de desarrollo sostenido.
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3. Los delegados recomendaron a los gobiernos una
tarea mas intensa en el apoyo y direccién de los
esfuerzos locales para el fomento de la tecnologia.

Se discutieron ampliamente las opciones en mate-
ria de politicas oficiales de fomento y normativas
como recursos importantes para inyectar dinamis-

moen la tecnologia local.

Temas especificos

Algunos tépicos de la conferencia recibieron mds aten-
cién que otros, y hubo superposicién de temas en ciertas
etapas de la conferencia. Enla sintesis que sigue se des-
tacan por orden de importancia los principales temas
tratados en la CACTAL. El orden de importancia se juz-
ga principalmente por la masa de datos reunidos sobre
un tema en particular y no refleja necesariamente las

prioridades de cada pais considerado 0 de Latinoamé-
rica en conjunto.

1. Traspaso de tecnologia (en la resefia de los docu-
mentos que se presenta mas adelante, subtema2.4).
El traspaso de tecnologia desde el mundo desarro-
llado al menos desarrollado fue juzgado como una
de las acciones mas importantes para promover y
acelerar el desarrollo de Latinoamérica. En gene-
ral, los delegados sefialaron la creencia de que los
costos de importacién excedian muchas veces los
beneficios aportados. Los exportadores rehtsan
crear infraestructuras de investigacién en el orden
local como parte del proceso de traspaso y exi-
gen a los paises que importen bienes e insumos
primarios e intermedios; ademas sobrefacturan sus
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servicios, patentes, asesores y otros elementos y no
adaptan los procedimientos de su produccién las
condiciones locales. La CACTAL recomendé que los
gobiernos adopten politicas reguladoras para con-
trolar la importacién indiscriminada de tecnologia
y que supervisen todo convenio de traspaso de tec-
nologia con el fin de asegurarse que la importacién
se ajusta a los objetivos de desarrollo. Los dele-
gados estadounidensesno estuvieron de acuerdo con
ninguna de las quejas de los latinoamericanos, pero
dijeron que el problema merecfa ser estudiado mas
profundamente y en comun por los gobiernos de
la regién y por el sector privado estadounidense.
Todos los delegados pusieron de manifiesto su inte-
rés por la adopcién de una legislacién uniforme
sobre patentes para toda la regién y se urgié im-
pulsar el tratamiento de este asunto.

. Reforzar las posibilidades e instituciones de inves-
tigacién en Latinoamérica (subtemas 1.2, 1.3). Se
‘dijo en la CACTAL que la comunidad cientifica y
tecnolégica latinoamericana mantenia una actitud
de indiferencia ante las necesidades sociales. Los
6rganos de investigacién tienden a atribuir mas
importancia a la investigacién basica que a la apli-
cada, y los sectores privados juzgan la tecnologia
importada como mejor y menos onerosa que la
propia. Los delegados recomendaron que los go-
biernos tomen parte mas activa en el esfuerzo de
investigacién y desarrollo local. Como principales
consumidores de tecnologia en la regién, podrian
proporcionar incentivos para la resolucién de pro-
blemas por la comunidad investigadora y concertar
contratos propendientes al progreso tecnolégico del
sector local. Como productores mas importantes
de ciencia y tecnologia en la regién, los gobiernos  

podrian apoyar el desarrollo y el mejoramiento de
las instituciones de investigacién locales.

. Educacién y capacitacién de recursos humanos en
el campo de la ciencia y la tecnologia (subtema1.1).
Los delegados consideraron la necesidad de formar
un mayor numero de tecndlogos especializados en
Latinoamérica y de introducir reformas estructura-
les en sus regimenes de educacién superior vigen-
tes. El empleo industrial de tecndlogos se resiente
por la proliferacién en el sector terciario y en las
profesiones tradicionales. Los técnicos industriales
tienden a emigrar a pafses mds desarrollados, don-
de gozan de mejores condiciones. La CACTAL re-
comendé quelos paises latinoamericanos redefinan

sus prioridades educacionales en funcién de obje-
tivos de desarrollo globales y que los gobiernos
brinden incentivos a los tecnélogos en actividad con
el fin de desalentar su emigracién.

. Desocupacién e infraocupacién (subtema 2.2). La
CACTALconsideré que la tecnologia podria desem-
pefiar un papel sdlo limitado en este campo porque
los sistemas de que se dispone son para economizar
mano de obra y no son trabajo-intensivos, como se
necesitan. La CACTAL recomend6é que dondequiera
que sea posible y viable se empleen tecnologias
trabajo-intensivas. Los delegados enfatizaron la ne-
cesidad de utilizar la poblacién de los grandes sec-
tores rurales y marginales urbanos noespecializa-
dos, y recomendé especificamente emprender re-
formas rurales para detener las migraciones inter-
nas. Por sobre todo, la conferencia puso de relieve
la necesidad de emprender estudios en los érdenes
nacional e internacional del problema,a fin de aco-
meter una accién masefectiva.
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5. Divulgacién de informacién cientifica y tecnoldgica
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(subtema 2.5). A medida que el proceso de des-
arrollo tome impulso en Latinoamérica, habra una
creciente necesidad de confiables sistemas de reco-
leccién de datos y de intercambio de informacion.
La CACTAL recomendé que la OEAse encargue de
proporcionar capacitacién para la evaluacién y uso
de sistemas de datos y ayude a los planificadores
nacionales en la seleccién de opciones apropiadas.
Se pidié ademas a la OEA aportar ayuda financiera
a publicaciones cientificas regionales dirigidas a

acrecentar la corriente de informacién entre los

diversos paises.

Financiamiento del desarrollo tecnoldgico y movi-
lizacién de recursos (subtema 3.2). Los asistentes

a la CACTAL opinaron que los costos del desarrollo

tecnoldégico latinoamericano deberian ser soporta-
dos mas por los paises mismos que por fuentes
externas. Los delegados sugirieron que los gobier-
nos latinoamericanos proporcionen incentivos para
la inversionlocal en investigacién y desarrollo y des-
alienten el gastar en tecnologias foraneas. Se reco-
mendé asimismo que los gobiernos tomen medidas
para asegurar el empleo déptimo de las finanzas
exteriores ajustando su aplicacién a proyectos de
desarrollo nacionales, utilizando los recursos para
la adquisicién del componente local de un proyecto,
y no sdlo del componente externo, y sustituirlas
gradualmente con fondos generados en el mismo
pais. En el informe final se incluyeron sédlo me-
didas relativas al mejoramiento de la ayuda finan-
ciera externa. En cuanto alas politicas internas,
se las consideré como “cuestién de competencia de
los propios paises”, y las recomendaciones perti-
nentes murieron en los respectivos comités.  

7. El proceso de innovaciontecnoldgica (subtema 2.3).

La discusién de este asunto resulté ser redundante

en grado significativo; no obstante, los delegados

subrayaron la necesidad de investigar en el campo

del proceso innovador (cémo una innovacidn tec-

noldgica podria ser aceptada y adaptada masfacil-

mente en Latinoamérica), y recomendaron realizar

estudios de factibilidad como parte integrante del

desarrollo de proyectos.

. Programas regionales (subtemas 1.4, 2.3, 3.4). La

mayoria de los delegados sefialaron que la aplica-

cién de programas regionales para el desarrollo

cientifico y tecnoldégico seria de dificil realizacién

si los paises no establecian politicas nacionales coor-

dinadas. El Plan de Accién para la Innovacién Téc-

nica en América Latina (Resolucién del Consejo

Interamericano para la Educacién,la Ciencia y la

Cultura - CIECC, 131/72), preparado antes de la

conferencia, para ser tratado en la CACTAL, fue

desechado por los delegados a ésta, por ser finan-
cieramenteirrealizable. El Plan de Accién recomen-
daba medidas para mejorar el esfuerzo tecnolégico
regional y proponfa la creacién de unaserie de or-
ganismos para atender a su administracién. Los
asistentes a la CACTAL consideraron que las medi-
das propuestas podian aplicarse mas facilmente a
reestructurar el Programa Regional. La principal
necesidad de Latinoamérica en este campo consiste
en definir las prioridades para la innovacidén tec-
noldgica, mas que crear organismos paralelos para
encarar la misma serie de problemas.
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Resefia de los documentos

Los datos generados por la CACTAL encuadran entres
categorias: material preparatorio distribuido entre los
participantes en el curso de la conferencia; informes de
comisiones y trabajos preparados o leidos durante la
conferencia; Informe Final de la conferencia. Los docu-
mentos preparatorios abarcan trabajos redactados porlos
participantes y que exponian la posicién de los respec-
tivos paises, diversos estudios, monografias y ensayos de
diversas fuentes, y un Documento de Trabajo preparado
por la Secretaria de la OEA como expresién de consenso
acerca de las opiniones expuestas en los documentos y
estudios correspondientes a cada pais. Las fuentes basi-
cas para la descripcién que se presenta a continuacién
son el Documento de Trabajo, los informes de las comi-
siones y el Informe Final. Las referencias a cada seccién
de la descripcién se enuncian al comienzo del epigra-
fe de cada apartado. Al término figura una bibliografia
sobre todos los documentos consultados.

I. Tema I.—La creacién y desarrollo de tecnologia

A. Subtema 1.1. Educacién y capacitacién de recur-
sos humanos en el drea de la ciencia y la tecnologia.
Referencias: Documento de Trabajo, paginas 11-34; Infor-
me Final, paginas 27-31; Documento Nacional de E.U.A.,
preparado para la CACTAL, Cuadro 1.1.

1. Posicién de la conferencia, Latinoamérica no su-
fre sélo la escasez de personal calificado. Existen
problemas mas graves en la estructura del proceso
de Ja educacién superior y en la utilizacién de los

 

tecndlogos una vez formados. Problemas espe-

cificos:

a) El sector terciario (gobierno y profesiones tra-

dicionales) emplea un nttmero desproporcionado

de tecnélogos y profesionales latinoamericanos.

b) Los tecndélogos emigran a paises desarrollados

donde las ocupaciones son de mejor nivel y las
retribuciones masaltas.

c) Hay un solo nivel de educacién superior en mu-

chas universidades latinoamericanas. Para for-

maci6n especializada, existen pocas escuelas de

graduados.
d) Hay escasez de profesores universitarios con

experiencia industrial.

e) Se advierte una fuerte dependencia de modelos

extranjeros para la educacién superior, que por

lo general no refleja las realidades nacionales.

. Accién requerida. Las politicas de capacitacién de

recursos humanos deberian Ilevarse hacia un siste-

madeprioridades nacionales. Se recomiendan vias

para lograr esto.

a) Acrecentarlos incentivos financieros (becas, pre-

mios, etcétera) para canalizar a los estudiantes

hacia areas de estudios prioritarias.

b) Proporcionar cursos para tecndlogos en activi-

dad, con el fin de actualizar su desempeiio pro-

fesional.
c) Reconsiderar los niveles salariales y los incenti-

vos para tecndlogos en actividad, con el fin de

desalentar Ja emigracién.
d) Integrar los programas universitarios con las

demandasdel sector productivo.

e) Acrecentar las actividades de investigacién en
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los problemas de utilizacidn de los recursos hu-
manosa fin de diagnosticar mejor las necesida-
des técnicas y resolver problemas conexos,

3. Conceptos salientes. Los participantes concentraron
su atencién en el mejoramiento de la educacién su-
perior (a nivel universitario y postuniversitario) y
en acrecentar la cantidad y calidad de especialistas
altamente adiestrados en las areas dela ciencia y
la tecnologia.

B. Subtemas 1.2, 1.3. Fortalecimiento de los érganos
de investigacién latinoamericanos - Incentivos para la
investigacion e innovacién cientifica y tecnoldgica. Refe-
rencias: Documento de Trabajo, pags. 35-43; Informe
Final, pags. 31-34; Documento Nacional de E.U.A. pre-
parado para la CACTAL,Cuadros1.2, 1.3.

1. Posicién de la conferencia. El sector de cientificos
y tecndélogos latinoamericanos muestra indiferencia
ante demandas de investigacién de la sociedad, y
las sociedades no parecen tener conciencia de los
aportes potenciales de las actividades de investi-
gacién locales a las necesidades del sistema pro-
ductivo. Existe la necesidad de:

a) que los gobiernos organicen el esfuerzo de inves-
tigacién local;

b) que las instituciones de investigacién reformen
sus regimenes administrativos a fin de que estén
mas en contacto con las demandas nacionales
de sus servicios;

c) asignar mds importanciaa la investigacién apli-
cada que a la basica, a fin de acrecentar todo
lo posible el impulso tendiente al desarrollo;

 

d) alentar a la industria privada a fin de que pro-

cure hallar soluciones locales a las necesidades

de investigacién, en vez de importar conoci-

mientos.

. Accién requerida. Una mayor integracién de la co-

munidad investigadora en el gobierno y la industria

privada. El Estado deberia tomar las medidas si-

guientes:

a) Asignar fondos para la investigacién basados en

prioridades de desarrollo.

b) Asegurar que el aumentode los gastos para in-

vestigacién y desarrollo sea en funcién del cre-

cimiento en la industria publica y privada.

c) Otorgar incentivos fiscales al empresariado que

promueva investigacién y desarrollo local (pro-

teccién arancelaria, preferenciascrediticias, exen-

ciones impositivas, etcétera).

d) Acordar reconocimiento a nivel nacional de todo

logro en materia de investigacion, en términos

de premios, mejores remuneraciones y otras ven-

tajas.

. Problemas

a) Estados Unidos, Venezuela y Brasil sefialaron

quelas politicas proteccionistas pueden acabar

por crear en una rama de Ja industria un mo-

nopolio en manos de unasola firma, y que por

tanto se malograria el impulso en procura de

progreso.
b) Muchas empresasafiliadas a intereses foraneos

dirigen las necesidades de investigacién y des-

arrollo hacia sus fuentes madres. Estados Uni-

dos aclaré que este problema debera ser discu-
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tido por empresas estadounidenses y gobiernos
latinoamericanos.

4. Controversia. Estados Unidos expresé la posibili-
dad de que, en el orden local, el mayor énfasis
puesto en actividades de investigacién y desarrollo,
con relaci6n a lo importado, puede afectar las
relaciones entre paises latinoamericanos y empre-
sas de Estados Unidos que satisfacen actualmente
las necesidades en ese aspecto.

5. Conceptos salientes. La conferencia considera el
progreso de las actividades de investigacién y des-
arrollo locales como imperativo principal de los
propios gobiernos, en su doble papel de consumi-
dores y productores. Ellos son los principales en-
cauzadores del ofrecimiento de incentivos para el
esfuerzo de investigacién y desarrollo, a la vez que
los mayores usuarios potenciales de los resultados
de este esfuerzo.

C. Subtema 1.4. Resultados obtenidos mediante el pro-
gramaregional de desarrollo cientifico y tecnoldgico y
otros programas de la OEA vinculados conla ciencia y la
tecnologia, sobre todo en relacién con la cooperacién
tecnolégica. Referencias: Documento de Trabajo, pags.
45-60; Informe Final, pags. 35-37; Documento Nacional
de E.U.A. preparado para la CACTAL, Cuadro 1.4.

1. Posicién de la Conferencia. Ningun pais es autosu-
suficiente en ciencia y tecnologia. Es necesario man-
comunar experiencias y conocimientos dondequie-
ra que sea posible. La regién necesita:

a) mas investigaciones en ciencias de la educacién,
en previsién de mayores exigencias de los pro-
gramas educacionales;
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b) mas seminarios y otros programas de intercam-

bio cientifico en procura de difundir conocimien-

tos y experiencia;

c) mas estudios referidos al desarrollo de recursos

humanosy ala utilizacién de brazos.

2. Accién requerida: Los paises deberian individualizar

sus prioridades y traducirlas en demandas especifi-

cas del sistema regional.

3. Problemas

a) Varios paises opinan que es imposible aprove-

char la ventaja potencial de los servicios regio-

nales cientificos y tecnoldgicos sin el previo de-

sarrollo de una politica nacional coordinada.

4. Concepto saliente. El sistema regional (los orga-

nismos vinculados a la OEA) necesita saber qué

se quiere antes de tomar disposiciones de cualquier

género que sean.

Il. Tema 2.—Innovacién tecnolégica y traspaso
de tecnologia

A. Subtema 2.1. Exigencias que el desarrollo econd-

mico y social plantea al sistemacientifico y tecnoldgico

vigente, Referencias: Documento de Trabajo, pags. 65-

76; Informe Final, pag. 86; CACTAL, Doc. 29, 13 de ma-

yo de 1972; CACTAL, Doc. 102, 17 de mayo de 1972;

CACTAL,Doc. 105, 17 de mayo de 1972; Documento Na-

cional de E.U.A., preparado para la CACTAL, Cuadro 2.1.

1. Posicién de la Conferencia. Deberia destinarse el

esfuerzo latinoamericano en ciencias y tecnologia
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a mejorar el bienestar econémico y social de todos
los sectores de cada pais. Entre los imperativos
sociales de la politica de desarrollo se citan:

a) una mas intensa utilizacién de recursos natu-
rales; los planes de desarrollo deberian poner el
acento en los recursos fisicos de cada pais; tam-
bién una mas intensa utilizacién de los secto-
res marginales urbanos y rurales (recursos hu-
manos);

b) mejoramiento de la infraestructura fisica y de
servicios; mejores caminos, alimentacién, vivien-

das, servicios sanitarios y de asistencia mé-
dica, desarrollo de la infraestructura energé-
tica, etcétera; dedicar mds atencién a la planifi-
cacién rural y urbana, en procura de mejorar
las condiciones de vida de los sectores margi-
nales. ~

Accién requerida. Establecer metas a largo plazo
para lograr el nivel de vida que se desee en cada pais
y trabajar con ese fin en vista; promover realiza-
ciones de corto plazo mediante la solucién de pro-
blemas especificos; examinar las pautas de consu-
mo de cada gruposocial y trabajar para satisfacer
las demandas de cada uno; mejorarla dieta alimen-
taria mediante el desarrollo de la agroindustria.

Problemas

a) Efecto de la tecnologia en diferentes sectores:
la delegacién venezolana sefiala la necesidad de
expansién de la investigacién en ciencias socia-
les sobre los posibles efectos sociolégicos y psi-
colégicos que producirfa una tecnologia avan-
zada al ser implantada en sectores de la pobla-
cién no acostumbradosa ella.  

4. Conceptos salientes

a) Poblaciones marginales. La CACTAL percibe la

necesidad de ampliar los servicios a estos sec-

tores de la poblacién y de promover su parti-

cipacién en el proceso productivo nacional.

b) El imperativo social en la estrategia de desa-

rrollo: énfasis en la fijacién de metas sociales

y en la canalizacién de esfuerzos en procura de

su realizacién.

B. Subtema 2.2. El problema de la desocupacién y la

infraocupacién con relacién al uso de tecnologias y el

desarrollo cientifico y tecnoldgico. Referencias: Docu-

mento de Trabajo, pag. 77-83; CACTAL, Doc. 117, 18 de

mayo de 1972, pags. 10-15; Informe Final, pags. 42-43.

1. Posicién de la Conferencia. Las altas tasas de deso-

cupacién e infraocupacién en Latinoamérica han

creado complejos problemas sociales y econémi-

cos dondeelsistema cientifico y tecnolégico puede

desempefiar sélo un papel limitado, Problemas ba-

sicos: ‘

a) Gran parte de la tecnologia de avanzada tiende

al ahorro de mano de obra antes que ser trabajo-

intensiva.

b) Hay escasa informacionutilizable, sea para ana-

lizar el problema del desempleo, sea para re-

solverlo.

2. Accidn requerida

a) Los paises deberian tratar de usar técnicas tra-

bajo-intensivas dondequiera que ello sea posi-
ble y practico.
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b) Deberfan realizarse esfuerzos para utilizar allf
donde sea posible mano de obra marginal no
especializada. Esta recomendacién es especial-
mente valiosa en zonas rurales. Con ello se
coadyuvaria a frenar la migracién a focos ur-
banos de desempleo.

c) Deberian llevarse a cabo estudios a niveles na-
cionales y regionales, a fin de identificar clara-
mente los problemas y buscarles soluciones.

3. Problemas

a) Una tecnologia trabajo-intensiva podria no ser
la manera més eficiente de producir un bien de-
terminado, La dependencia total de una cre-

ciente tasa de know-how puede resultar disfun-
cional en términos de los objetivos de desa-
rrollo.

b) En los paises latinoamericanos con sindicatos
: laborales o regimenes de bienestar social alta-

mente desarrollados, el costo marginal de la
mano de obra puede resultar tan oneroso como
en paises desarrollados. En una situacién de

este tipo, el empresariado no recibird aliciente
alguno para instrumentar técnicas trabajo-in-
tensivas.

C. Subtema 2.3, Innovacién tecnoldgica - Plan de ac-
eién para la innovacién técnica en Latinoamérica. Refe-
rencias: Documento de Trabajo, pags. 85-92; CACTAL,
Doc., 103, Apénd. 1, 17 de mayo.de 1972; CACTAL, Doc.
117, 18 de mayo de 1972, pags. 15-24; Informe Final,

pags. 85-93; Documento Nacional de E.U.A. preparado
para la CACTAL, Cuadro 2.3.
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1. Posicién de la Conferencia. Latinoamérica ve la in-
novacién técnica como cambio en el proceso pro-
ductivo, y no sélo comola introduccién de ideas
totalmente nuevas en el mismo. El proceso inno-
vador incluye necesariamente una demanda tecno-
légica para producir Ja innovacién y un agente ca-
paz y dispuesto para lIlevarla a cabo, Latinoamé-
rica necesita acentuar el éxito de su proceso inno-
vador, pero tropieza con problemas:

a) El proceso innovador es entendido imperfecta-
mente en Latinoamérica.

b) Las empresas latinoamericanas tienden a ser
monopolistas y, por tanto, el impulso innovador
resulta en ellas insuficiente.

c) Tradicionalmente, Latinoamérica importa inno-
vacién, sea porque las empresas matrices ex-
tranjeras solicitan la importacién, sea por el
prestigio de la tecnologia exterior.

. Accidn requerida. El equipo del Programa Regional
Cientifico y Tecnoldégico deberia estructurar suspla-
nes con el fin de estimular las innovaciones tecno-
légicas. Algunos mediosparalograreste fin son, por
ejemplo:

a) Estudios del proceso innovador.
b) Alentar los estudios de factibilidad como parte

del proceso innovador.
c) Llevar a cabo experimentos en métodos para

alentar la innovacién.
d) Proporcionar incentivos financieros para proyec-

tos innovadores, en lugar de promover sdlo em-
presas de bajo riesgo.

. Problemas: El Plan de Accién para la Innovacién
Técnica en Latinoamérica (Resolucién CIECC - 131/
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72), presentado por el Consejo Interamericano para

la Educacién, la Ciencia y la Cultura (CIECC) para

ser considerado por la CACTAL,es financieramente

irrealizable, pese a que todas las naciones coinciden,

en esencia, en sus objetivos. La CACTAL recomienda

que las ideas enunciadas en el Plan de Accién sean

empleadas para la reestructuracién del Programa

Regional. Necesidad fundamental de Latinoamérica

es definir prioridades para la innovacién tecnoldgi-

ca, antes que crear programas paralelos y organis-

mos para tratar la misma masa de problemas.

4. Conceptos salientes. Los delegados consideraron que

los programas regionales son mds importantes que

el Plan de Accién para promover la innovacién tec-

nolégica.

D. Subtema 2.4. Procesos de transferencia, sus diver-

sos aspectos, costos, dificultades. Referencias: Documen-

to de Trabajo, pags. 92-108; CACTAL, Doc. 97, corr. 1,17

de mayo de 1972; CACTAL,Doc. 113, 18 de mayo de 1972;

CACTAL, Doc. 117, 18 de mayo de 1972, pags. 27-38;

Charles S. Dennison, “El papel del sector productivo

internacionalen el desarrollo cientifico y tecnolégico de

Latinoamérica”, trabajo leido en la CACTAL; Informe

Final, pags. 48-55; Documento Nacional de E.U.A. pre-

parado para la CACTAL, Cuadro 2.4.

1. Definiciones empleadas por la conferencia

a) Transferencia de tecnologia. Es el proceso me-

‘diante el cual las tecnologias existentes en un

pais son transmitidas, en alguna forma, a otro.

A los fines de la conferencia, el proceso no es

visto como internacional.
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2. Posicién de la conferencia. El traspaso de tecno-
logia es uno de los procedimientos mas importan-
tes para la aceleracién del progreso tecnolégico en
Latinoamérica. E] importador de tecnologia latino-
americano considera que en muchoscasoslos costos
de la tecnologia fordnea exceden en mucholos be-
neficios que recibe por ella. Estos costos abarcan:

a) Dependencia tecnolégica. Una falta de poder de
decision por parte de los consumidores de tecno-
logia latinoamericanos en cuanto a libertad de
elegir entre su importacién y la creacién local.
En razon delas deficiencias en los sistemas tecno-
légicos nacionales, o la imperfecta participa.
cién de los paises en sus propios procesos de
desarrollo, Latinoamérica se ve forzada a im-
portar. La dependencia es causada por la ende-
blez de las infraestructuras tecnoldgicas naciona-
les, la falta de integracién entre tecnologia na-
cional y sector productivo, la separacién de la
tecnologia nacional del proceso de su importa-
cién y la alta proporcién de tecnologia impor-
tada respecto de la nacional.

b) Practicas comerciales restrictivas. Los exporta-
dores imponen restricciones al uso de sus tec-
nologfas, restricciones que pueden ser: prohibi-
cién de exportar bienes fabricados bajo licencia;
obligacién de los importadores de adquirir bie-
nes primarios o intermedios de la casa matriz;
control de las ventas por la empresa fordnea;
prohibicién de la produccién de bienes fabrica-
dos bajo licencia en sociedad con otras empre-
sas; prohibicidén de elaborar articulos parecidos.

c) Sobrevaluacién de la tecnologia. Los exportado-
res sobrecargan a los importadores los precios
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de los bienes y servicios que aportan al proceso

de transferencia. Entre esos costos pueden men-

cionarse: equipo, regalias, altos honorariosa los

asesores técnicos, altos precios facturados por

bienes primarios e intermedios.

d) No adaptacién de las tecnologias importadas a

las condiciones locales. A este respecto, los ex-

portadores pueden construir plantas de grandes

dimensiones, desproporcionadas al volumen del

mercado o demandar mas importaciones para

ajustar la tecnologia original al nuevo medio.

Accion requerida. Se estuvo de acuerdo en que todos

los paises necesitan importar tecnologia, pero debe-

rian evitar la adquisicion indiscriminadadeella, pa-

ra lo cual seria provechoso establecer politicas na-

cionales para que el régimen de traspaso contemple

los objetivos de desarrollo econémicos y sociales de

Ja nacién. Los gobiernos deberian:

a) Hacerse cargo de la aprobacién y registro de to-

dos los convenios de transferencia.

b) Controlar los acuerdos sobrelicencias de paten-

tes y marcas de fabrica y comercio.

c) Investigar otras fuentes de tecnologia a fin de

obtener el precio mas favorable.

d) Capacitar a personal local en el uso de tecnolo-

gia importada.

e) Mitigar los excesivos costos de traspaso, pres-

tando especial atencion a la balanza de pagos:

eliminar la sobrefacturacién y asegurar una Te

tribucién razonable, acorde con los precios del

mercado mundial.

f) Remover los obstaculos que impiden la plena   

explotacién de la tecnologia importada (véase

subtema2.4., 2. b).

g) Adoptar medidas tendientes a que los importa-

dores sean inducidos a emprender proyectos de

investigacién en el pais, y que éstos estén desti-

nados a mejorar la tecnologia en un contexto

latinoamericano.

E — sistema interamericano deberia:

h) Echarlas bases para una legislacién que regule

el proceso de traspaso de tecnologia.

i) Aplicar la informacion obtenida del proyecto

piloto sobre transferencia de tecnologia formu-

lado en la conferencia, El proyecto se propuso

determinar cuales mecanismos nacionales y re-

gionales se adaptan mejor para la reglamenta-

cién del traspaso de tecnologia.

j) Recomendar a los Estados miembros y a la

OEA que estudien la posibilidad de instituir

“bancos” de patentes en el sistema regional, a

fin de facilitar el acceso a la tecnologia mundial.

. Problemas

a) Los exportadores ven fuertes riesgos en Latino-

américa; inflacién, devaluacién, cambios impre-

vistos de legislacién, nacionalizacién.

b) Problemas de escala: algunos exportadoresale-

gan que lo reducido del mercado no justifica el

costo de realizar investigacién en Latinoamérica.

c) Falta de proteccién a los derechos de patente:

algunos exportadores anuncian que realizarfan

investigacion en los mercados lecalessi estuvie-

- seguros de que sus patentes serfan prote-

gidas.
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Controversia

a) La delegacién estadounidense discrepa con el

criterio de que el costo-beneficio de las transfe-

rencias realizadas en el pasado se halle fuerte-

mente desequilibrado, con la opinion de que los

pagos hechos por los pafses latinoamericanos

son excesivos, que existen relaciones de depen-

dencia, que hay altos costos ocultos en el] proceso

de traspaso de tecnologia.

b) Estados Unidos ve la necesidad de un amplio

andlisis antes que los gobiernos latinoamericanos

instrumenten mecanismos reguladores de las

transferencias de tecnologia.

c) El gobierno de los Estados Unidos y el sector

privado de este pais (cuya representacion ejerce

el Consejo de Jas Américas) estan interesados en

traspasos enderezados a cumplir objetivos de de-

sarrollo, El gobierno de Estados Unidos y su sec-

tor privado noson “el enemigo”.

Conceptos salientes. La masa de datos que trata

este tema y la atencidn que se le presta en el Do-

cumento de Trabajo indican con claridad que la

transferencia de tecnologia es el punto al cualla

conferencia asigna la maxima importancia. Las

duras manifestaciones de ambas partes, volcadas

en el material preparatorio, aparecen mitigadas en

buena medida en las recomendaciones que se for-

mulan en el Informe Final. De importancia pri-

mordial es el propdsito de los gobiernos latinoa-

mericanos de desempefiar una parte mucho mas

importante en el proceso de traspaso.

E. Subtema 2.5. Mecanismo de informacion y difusidn

de la informacién cientifica y tecnoldgica. Referencias:
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Documento de Trabajo, pags. 109-123; Resolucién presen-

tada en la conferencia por los Estados Unidos Mexicanos;

CACTAL,Doc. 40 del 15 de mayo de 1972; CACTAL, Doc.

95, del 16 de mayo de 1972; Informe Final, pags. 55-58;

Documento Nacional de E.U.A., Cuadro 2.5.

1. Posicién de la conferencia. A medida que la divul-

gacién de la ciencia y la tecnologia aceleraron el

proceso de industrializacién en Latinoamérica, fue

haciéndose manifiesta la necesidad de mas y me-

jores mecanismos para la difusién y el andlisis de

la informacién. Los sistemas actuales son inade-

cuados:

a) Existen pocos centros de datos en la regién, sea

en el sector de investigacién, sea en el gobierno,

sea en el empresariado.

b) La mayoria de los sistemas corrientes difunden,

a menudosin traducir, informacién del exterior.

c) No existen dispositivos normalizados para dis-

tribuir informacién regional entre los_ paises.

d) Hay escasez de fuentes de material bibliografico,

y los investigadores se ven forzados muchas ve-

ces a buscar informacién en publicaciones ex-

tranjeras.

¢) Hay escasez de recursos humanos calificados co-

mo para que se hagancargo de les procedimien-

tos de recoger, divulgar y analizar datos.

2. Accién requerida. El Programa Regional de Des-

arrollo Cientifico y Tecnolégico deberia ofrecer los

mecanismos necesarios para el andlisis y evaluacién

de sistemas de datos y participar en la seleccién del

sistema Optimo para cada uso particular:

a) Estudiar la posibilidad de establecer un sistema

de datos regionales.
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b) Preveer ayuda técnica en el proceso de planea-

rmento dela instalacién de centros de datos.

c) Alentar la publicacién y difusién de datos cien-

tificos atinentes al desarrollo de Latinoamérica.

d) Proporcionar ayuda financiera a publicaciones

cientificas de reconocido mérito.

Conceptos salientes. Preocupa principalmente a la

conferencia el mejoramiento y el alcance y calidad

de sistemas de datos perfectamente estructurados.

Se ha prestadocierta atencién a la necesidad de tor-

nar la informacién regional mas accesible a los tec-

ndélogos, a través de la difusién de diarios, nuevos

libros y otras publicaciones.

F. Subtema 2.6. Incorporacién del sistema cientifico y

tecnolégico de produccidn. Referencias: Documento de

Trabajo, pags. 127-139; CACTAL,Doc, 117, del 18 de mayo

de 1972, pags. 47-52; Informe Final, pags. 58-61; Docu-

mento Nacional de E.U.A. preparado para la CACTAL,

Cuadro 2.6,

1.

110

Posicién de la conferencia. Avances sustanciales en

el campodela ciencia y tecnologia en afios recientes

no han traido un mejoramiento correspondiente en

el sistema de produccién. Existe una necesidad de

integracion entre el sector tecnoldgico y el de pro-

duccién, un incremento enla corriente de informa-

cién y mas colaboracién entre ambos. He aqui los

problemas:

a) El sector de produccién tiende a confiar en tec-

nologia importada; las empresas matrices de sub-

sidiarias foraneas monopolizan las actividades de

investigacién y desarrollo y no instituyen centros

de investigacién en Latinoamérica.

b) El gobierno no tiene en cuenta el problema dela

integracién en sus incentivos fiscales y politicas

proteccionistas.

c) Cuando hay monopolio, el proteccionismo frena

la innovacién.

d) Se advierte falta de tradicién innovadora en La-

tinoamérica, y en la regién subsiste la opinién

de que los costos de investigacién son desmedi-

damente caros con relacién a los beneficios po-

sibles.
e) Los investigadores nada hacen para promover

sus servicios y extenderlos al sector productivo.

. Accion requerida. Los sectores productivos deben

poseer la capacidad para identificar sus necesida-

des y presentar sus demandas al sector cientifico.

El sector cientifico y tecnolégico debe poseer la ca-

pacidad de respondera esas demandas.

a) Alentar la inclusién del andlisis de mercados y

la incorporacién de ingenieros de sistemas, eco-

nomistas y otros técnicos en los organismos de

investigacién.

b) El Estado deberfa tomar las medidas que se

juzguen satisfactorias para estimular la investi-

gacién nacional, principalmente en politicas aran-

celarias restrictivas, exenciones impositivas, pro-

mociones de contratos entre organismos cienti-

ficos e industrias tendientes a la resolucién de

problemas, y otros puntos.

c) Las empresas afiliadas multinacionales deberian

promover mas investigaciones en Latinoamérica.

d) Los pequefios empresarios deberian satisfacer las

necesidades de investigacién a través de asocia-

ciones, y repartir de ese modolos costos entre

todos los productores.
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3. Problemas

a) La delegacién estadounidense prevé problemas
potenciales para el empresariado de su pais si
éste se viera obligado a Ilevar a cabo proyectos
de investigacién en el exterior.

b) Segtin Estados Unidos, urge la toma de medidas
promocionales y de estimulo para alentar pro-
cesos de integracién, en contraposicién a la apli-
cacién de practicas restrictivas.

4. Conceptos salientes. Se interes6 la conferencia en
la integracién de la investigacién local en el siste-
ma productivo, y en la necesidad de mdsinvestiga-

cién aplicada.

Ill. Tema 3. — Cooperacién para el desarrollo
cientifico y tecnolégico

A. Subtema 3.1. Politica y planificacion del esfuerzo

tecnoldgico en Latinoamérica. Referencias: Documento
de Trabajo, pags. 145-152; Informe Final, pags. 62-68;
Documento Nacional de E.U.A. preparado para CACTAL
Cuadro 3.1. ‘

1. Posicién de la conferencia. Pese a que la mayoria
de los paises latinoamericanos ha fundado orga-
nismos cientificos y tecnolégicos de un género u
otro, persiste una falta de planeamiento nacional
coordinado para el desarrollo y la utilizacién de
una tecnologia propia. Las dos principales nece-
sidades en este campo son:

a) menos dependencia de tecnologias importadas
al tiempo que se asigna mds importancia al des-
arrollo del sistema nacional.
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b) mayores y mas fuertes vinculos entre los go-

biernos, las comunidades tecnolégicas locales y

los sistemas de produccién del propio pais.

. Accién requerida, El mejoramiento y la expansién

de los organismos tecnoldgicos nacionales debenlle-

varse a cabo en términos delas necesidades de de-

sarrollo socioeconémico de cadapats.

a) Fortalecer la actividad de planificacién del desa-

rrollo a nivel nacional y mejorar la integracién

entre planificadores y la comunidad cientifico-

tecnolégica.
b) Intensificar la discusién de planes de desarrollo

y los problemas con otros paises.

c) Otorgar a los organismos de planificacién nacio-

nales suficientes facultades para asegurar la efi-

cacia de las politicas emprendidas.

d) Mejorarlos sistemas estadisticos y de recoleccién

de datos con el fin de proporcionar a los plani-

ficadores una corriente constante de informacion

confiable. Redisefiar y rever planes incesante-

mente, en funcién de nueva informacion y de

prioridades redefinidas.

c) Recurrir al sistema regional para que ayude a

capacitar a personal calificado y proporcione

ayuda financiera.

f) En combinacién con organismos regionales, des-

cubrir las areas donde la colaboracion para la

coordinacién de los objetivos nacionales sobre

base regional fuese mas factible.

g) Redisefiar el Programa Regional para el Desarro-

Ilo Cientifico y Técnolégico en funcién de las

prioridades de los estados miembros. Formular

un Plan Orientador Integrado para uso regional,
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basado en un consensodeopiniones sobre priori-

dades nacionales.

3. Conceptos salientes. La conferencia ve la necesidad

de mejorar las politicas nacionales vigentes, antes

de emprender cambio alguno en los programas re-

gionales. La cooperacién entre naciones tiene cada

vez mas importancia, pero no se la debe definir rigi-

damente. El énfasis esta puesto sobre unapolitica

coordinada antes que sobre el establecimiento de

mecanismosregionales.

B. Subtema 3.2. Financiamiento del desarrollo cienti-

fico y tecnoldgico y movilizacion de recursos, Referencias:

Documento de Trabajo, pags. 153-161; Informe Final,

pags. 68-70; Documento Nacional de E.U.A. preparado pa-

ra la CACTAL, Cuadro 3.2.

1. Posicién de la conferencia. El mayor peso financie-

ro de los programas nacionales para el desarro-

Ilo cientifico y tecnolégico deberia ser soportado

por los estados miembros y no por fuentes de fi-

nanciamiento externas.

2. Accién requerida, El apoyo local a los programas

cientificos deberfa acrecentarse con medidas tales

como:

a) Ampliar la asignacién de partidas del presupues-

to con destinoa financiar prioridades nacionales.

b) En las Estadisticas de las Cuentas Nacionales,

incluir las asignaciones que se destinen a los pro-

gramascientificos y tecnoldgicos.

c) Otorgar incentivos financieros de distinto tipo

con el fin de acrecentar las actividades de inves-

tigacion y desarrollo nacionales.    

d) Gravar las compras de patentes, marcas de fa-

brica y comercio, etcétera, y aplicar lo recaudado

a promover el desarrollo cientifico-tecnolégico

local.

El financiamiento desde el exterior del desarrollo

cientifico y tecnolégico deberfa ser mejorado me-

diante:

e) La orientacién de su empleo por parte del pais

importador.

f) La restriccién de su aplicacion a programas orien-

tados a la realizacién de planes de desarrollo

nacionales.

g) Su reemplazo gradual con fondos generados en

el pais. i

h) El empleo de estos fondos para la parte local de

los proyectos, y no financiar éstos sobre la base

exclusiva de los aportes importados.

3. Conceptossalientes. En el cuerpo principal del In-

forme Final se han incluido sdlo las medidas refe-

ridas a la ayuda financiera externa. La asistencia

financiera local para el desarrollo cientifico-tecno-

légico es considerada “cuestion de competencia de

los propios paises”, y se agrega el informe final en

el Informe del Comité III (Informe Final, pags. 97-

99), donde forma parte del Documento de Trabajo.

La Conferencia expresa el deseo de que toda la ayu-

da financiera se oriente hacia el mejoramiento del

esfuerzo de desarrollo tecnolégico de los ‘sistemas

locales.

C. Subtema 3.3. Contribucién del Programa Regional

Cienttfico y Tecnoldgico y de otros programas de la OEA

relacionados con la ciencia y la tecnologia, particular-
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mente con el programa de cooperacién tecnoldgica. Re-
ferencias: Documento de Trabajo, pags. 163-170; Informe
Final, pags. 70-71,

i Posicién de la Conferencia. El programa Regional
Cientifico y Tecnolégico podria ser mas eficiente
si se adaptase a las necesidades de desarrollo prio-
ritarias de los estados miembros.

Accioén requerida, La OEA deberia reestructurar los
programasregionales acorde con las recomendacio-
nes de los estados miembros,a fin de proporcionar
mas y mejores servicios.

Conceptos salientes. Este subtema es en gran me-
dida un reexamen de las recomendaciones ya formu-
ladas en el curso de la conferencia. Menciénase aqui
la necesidad de reestructurar los programasa fin de
que los paises relativamente desfavorecidos de la
region reciban tratamiento preferencial respecto de
aquellos miembros “mas desarrollados”. Se desta-
ca la necesidad de mds informacién proveniente de
los estados miembros.

D. Subtema 3.4. El Plan de Accidn para la Innovacién
Tecnoldgica en Latinoamérica. Referencias: Documento
de Trabajo, pags. 175-188; CIECC (Resolucién del CIECC
131-72). f

1.
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Antecedentes. El Plan de Accién fue preparado por
el CIECC y presentado en la CACTAL para su dis-
cusién y posible adopcién. Los mecanismos contem-
plados por el Plan fueron vistos como impractica-
bles por la conferencia (véase subtema 2.3.), pero
las bases de las recomendaciones del plan fueron  

aprobadas,en principio, porla conferencia. El titulo
del subtemafue eliminado del Informe Final.

. Base del Plan. La mayor demanda de cambio tec-
noldégico es un factor de apoyo importante. para la
innovacién cientifico-tecnolégica dindmica y soste-
nida en Latinoamérica. Objetivos:

a) Acrecentar la demanda para el cambio tecnold-

gico (sobre todo en el sector industrial).

b) Acrecentar la capacidadlocal para generar, selec-
cionar y adaptarla tecnologia.

c) Estrechar brechas tecnoldégicas dentro del area.

d) A través de la colaboracién interamericana,acre-
centar la capacidad tecnolégica del continente.

. Medios para lograr estos objetivos

a) Proyectos de innovacién tecnolégica: proyectos
destinados a integrar tecnologia y sistema pro-
ductivo. Enfasis en la aplicacién de conocimien-
tos.

b) Proyectos complementarios: proyectos destina-
dos a mejorar la capacidad institucional (edu-
cacién y capacitacién, asistencia técnica, etcé-

tera).

. Concepto saliente. La conferencia cree que los prin-
cipios del Plan de Accién se podrian instrumentar
mejor en el 4mbito de los programas regionales
existentes.
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TERCERA MESA REDONDA SOBRE INVERSIONES

PRIVADAS EXTRANJERAS EN LATINOAMERICA

CARACAS, FEBRERO 13-16 pe 1973

La tercera Mesa Redonda sobre Inversiones Privadas

Extranjeras en Latinoamérica sesioné del 13 al 16 de fe-

brero de 1973; fue la quinta de una serie de reuniones

iniciada en 1969 en la ciudad de Amsterdam y seguida en

Medellin en 1970 y en Romay Tokio en 1971. La reunion

de Caracas fue copatrocinada por el gobierno de Vene-

zuela, la Organizacién de Estados Americanos y el Banco

Interamericano de Desarrollo. Participaron en la reu-

nién representantes de los sectores privados internacio-

nales y de Latinoamérica, de los gobiernos de la regién

y de organismosinternacionales ptiblicos y privados.

La Mesa Redonda tomé su agenda dela reciente publi-

cacién “Guidelines for International Investment’’ (Pau-

tas para la inversién internacional), consistente en una

serie de sugerencias para inversores y paises importado-

res de inversiones, cuya redaccién estuvo a cargo de la

Camara de Comercio Internacional. Las deliberaciones

y conclusiones de la reunién de Caracas relativas a las
pautas sugeridas por la Camara de Comercio Interna-

cional fueron reunidas en un Informe del Relator (“Re-

port of the Rapporteur’), en el que se resumen algunas

de las opiniones expresadas.
El informe del relator indica que, comparadas con lo

actuado en encuentros anteriores, las discusiones en la

reunién de Caracas fueron insustanciales. Algunos titu-

los dela publicacién de la CCI (politica fiscal, politica

laboral y politica comercial) no fueron abordados. Otro
(politica legal) fue rozado apenas, Los demas rubros (po-
litica de inversiones, propiedad, finanza y tecnologia)
merecieron mas atencién, pero la mayor parte del de-
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bate no paso de unareiteracién y recomposicién de puntos
de vista expresados en reuniones anteriores. En general,
la corriente de las deliberaciones de Caracas indicé que
el didlogo entre exportadores e importadores de tecno-
logia habia llegado a un limite donde ni uno ni otro lado
tenfa nada nuevo que aportar al debate. Las conclusio-
nes de los participantes resumieron las de anteriores
reuniones, al tiempo que sugerian posibilidades de ac-
tividades futuras.

Los principales resultados:

1. Politica de inversiones, Los representantes latirio-
americanos insistieron una vez mds en que los ob-
jetivos principales en el uso de las inversiones
provenientes del sector privado externo eran: pri-
mero, alentar el desarrollo social y humano de sus
paises y, segundo, desarrollar sus propios sectores
privados nacionales.

2. Propiedad. Los asistentes a la mesa redondacoinci-
dieron en la conveniencia de alentar la participa-
cién local en los planes de inversién. La empresa
de capital mixto se consideré en general como me-
canismo valioso para evitar problemas y acrecen-
tar la utilidad de la inversién. El desarrollo de mer-
cados de titulos-valores y de capitales fue conside-
rado necesidad prioritaria para Latinoamérica.

3. Finanzas. El uso por parte de los inversores de fa-
cilidades crediticias locales fue calificado como pro-
blema dificil, En general, los representantes lati-
noamericanos parecieron favorecer unapolitica cre-
diticia menos liberal, en particular con respecto a

préstamos a medianoy largo plazo.

4. Politicas fiscales, Se expuso la urgente necesidad de
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concertar tratados bilaterales con el fin de resolver

la cuestion de la doble imposicién.

. Politica legal. Los representantes latinoamericanos

fueron undnimes en rechazar la recomendaciénde la

Camara de Comercio Internacional que propicia que

los paises debieran comprometerse con algunafor-

madeconciliacién o arbitraje internacional a la que

puedan presentar sus disputas sobre inversiones. Pa-

ra la mayoria de los paises latinoamericanos esa

obligacién seria contraria a la propia legislacion na-

cional.

. Tecnologia. El traspaso de tecnologia siguiéd sien-

do el problema masespinoso en las relaciones entre

pais inversor y pais receptor de la inversién. Los

asistentes a la mesa redonda opinaron que se de-

beria covocar a grupos de estudio multidisciplina-

rios con el fin de resolver algunas de las cuestio-

nes en debate. Los participantes recomendaron

que el Comité Coordinador CIAP-BID examine la

posibilidad de realizar consultas sistematicas entre

gobiernos y fuentes de tecnologia privadas con ca-

sas matrices instaladas fuera de Latinoamérica.

I. Politicas de inversiones

A. Las pautas de la Cémara de Comercio Internacional

1. Los inversores deberian asegurarse de que sus pla-

nes de desarrollo coincidiesen con los objetivos de

desarrollo del pais que los hospeda, deberian po-

ner de manifiesto sus expectativas con respecto al

 

futuro de la empresa y proporcionar informacion

al pais acerca de la inversién que se proponen

realizar.

. El pais donde se hace la inversion deberia allanar

el camino para la radicacién mediante el estableci-

miento de un régimen adecuado, y tratar de ga-

rantizar la inversion de la empresa exterior contra

eventuales riesgos.

. El pais importador deberia procurar que el clima

para las inversiones sea estable y coherente. Ha-

ria bien en asegurar que el inversor conozca de

antemano cuales son en conjunto los requerimien-

tos y las prioridades de desarrollo que ese pais pre-

tende; en sintesis, exponer las “reglas del juego”.

B. Los participantes - Opiniones y problematica

1. Las pautas estatuidas deberian poner de relieve el

deseo de los paises importadores de tecnologia de

desarrollar su propio sector privado como objetivo

primordial de su politica de inversiones.

. Seria preferible que la politica que se instrumente

apuntase no sdlo hacia el crecimiento econémico,

sino también a cobrar “una dimension humana y

social”.

. Como factor de politica de inversiones, el naciona-

lismo podria servir de funcién constructiva por el

hecho de ser guardian del interés nacional. En este

sentido, ejerceria el control sobre cuestiones credi-

ticias, sobre problemas ambientales y sobre absor-

cién de empresas locales por otras foraneas.
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Il. Propiedad y gestién

A. Los lineamientos

1. Los inversores deberian alentar la participacion

local en una empresa cada vez que ello sea posi-

ble; ofrecer, por ejemplo, acciones de capital, o

incorporar personal de direccién del pais importa-

dor, o abstenerse de desalentar la competencia

local.

. Los paises importadores de tecnologia deberian te-

ner presente que las empresas de Capital mixto

interno-externo son méseficientes si se formanlibre

y voluntariamente entre las partes. Una vez esta-

blecido el régimen para ese tipo de sociedades, los

paises en desarrollo no debieran modificarlo, sal-

vo mediante negociacién. Andlogamente, si las res-

tricciones son necesarias, esos paises deberian pres-

tarse a renegociar los puntos en conflicto.

B. Los participantes — Opiniones y problemdtica

1. Los asistentes a esta Mesa Redonda convinieron en

la necesidad de Ja participacién local en la empresa,

pero opinaron que las pautas deberian ser mas espe-

cificas acerca de la formade participacién.

. Muchos de los concurrentes juzgaron que es dificil

obtener la participacién local en empresas de alto

riesgo y que requieran el uso intensivo de capital y

tecnologia, y largo plazo para el retorno de la in-

versién. Se sugirié la posibilidad de emitir bonos

y certificados como medio para lograr la participa-

cién local en esas situaciones. Se considera que la
   
  

formacién de mercadosde valores es una necesidad

basica en muchos paises latinoamericanos.

. Es necesario contar con mas informacién acerca de

la posibilidad de la suscripcién de acciones a través

del concurso de organizaciones financieras interme-

diarias, como el Grupo Atlantico de Desarrollo para

la América Latina (ADELA), la Corporacién Finan-

ciera Internacional (CFI), bancos de desarrollo,

etcétera.

Los asistentes recomendaron el establecimiento de

un centro regional para informacién sobre inversio-

nes externas (propuesto por el doctor Jorge Bermt-

dez Emparanza, presidente del Banco Central ‘de la

Republica Argentina; véase “Bibliografia” corres-

pondiente a esta III Mesa Redonda) para recoger

informacién sobre fuentes y oportunidades para

inversiones externas en Latinoamérica.

Los asistentes estuvieron en desacuerdo respecto

de la conveniencia de reglamentar porley el status

de una empresa, una vez que ésta ya se ha estable-

cido. Algunos delegados opinaron que deberfan mo-

dificarse los requisitos para la nacionalizacién una

vez que el sector privado ha demostrado capacidad

para participar eficientemente en la gestién de una

empresa extranjera. Otros creen que debieran fi-

jarse condiciones estables en el contrato original.

. La participacién local en una empresa extranjera

no es sélo cuestién de propiedad, sino de gestidén.

Muchos asistentes expresaron que corresponderia

realizar un esfuerzo concertado con el fin de pasar

los altos cargos directivos a manos locales. Sin

embargo, existe escasez de personal calificado en

Latinoamérica. Los inversores, los paises de origen

de los inversores y los paises importadores de in-
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versiones deberian colaborar en la capacitacién de
personal especializado del pais que recibe las in-
versiones.

Ill. Finanzas

A. Las pautas

I
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Los inversores deberian tomar buena nota de los
efectos que la transferencia de ganancias y de otros
recursos financieros podria ejercer en la balanza
de pagos de los paises en desarrollo. Seria de de-
sear que diesen a conocer sus ganancias y consi-
deraran favorablemente la reinversién de las mis-
mas para la expansién de su empresa. Al aprove-
char las facilidades crediticias locales, los inver-

sores extranjeros deberian tener presente el grado
en que ello podria afectar a los inversores locales
que procuran recurrir a las mismas fuentes de
fondos.
Seria de desear que los paises inversores no inter-
firiesen en la gestion financiera de una empresa; no
resulta recomendable quese insista en cierto nivel
de remesa de utilidades. Ademas, deberian remover
restricciones a la salida de capitales para inversion
directa.

Los paises receptores de inversiones no tendrian
que restringir el pago de intereses de los préstamos
ni la salida de capitales por rescate de acciones, de
remesas porservicios y asesoramiento, derechos de
licencia, regalias, etcétera, excepto en aquellos ca-
sos en que se hubo de recabar el permiso previo
pero se omitiéd este paso. Los paises receptores de

las inversiones no harian bien en restringir la reme-
sa de utilidades por parte de una empresa mientras
rijan circunstancias normales. Cuando problemas
de la balanza de pagos obliguen a los paises a im-
poner restricciones, deberfan seguirse las pautas

instituidas por el FMI y el GATT. La politica cre-
diticia de las naciones importadoras de capitales
tendria que ser igual para las empresas externas e
internas, salvo en circunstancias especiales durante
las que si podria restringirse el crédito a mediano

y largo plazo a las fordneas.

B. Los participantes - Opiniones y problemdtica

1. Muchosparticipantes creen que las pautas vigentes
acerca del uso de facilidades bancarias locales son
demasiado vagas. Las restricciones impuestas al
otorgamiento de préstamos a mediano y largo pla-
zo a empresarios nacionales no deberian ser inter-
pretadas por los inversores como practica discrimi-
natoria. Aparte de las circunstancias especiales
mencionadas en dichas pautas generales, seria pre-
ferible imponer restricciones cuando:

a) los préstamos significan el uso de fondos pu-
blicos;

b) el pais inversor instituye restricciones al flujo
de fondos para financiacién directa;

c) los incentivos y otras facilidades para el acceso
al crédito causan distorsiones en la relacién en-
tre capital y trabajo;

d) el crédito se aplicase a la compra de empresas
establecidas;

e) se adviertan abusos en el empleo de fondosloca-
les como fuentes de capital operativo.
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f) la restriccién se considera conveniente desde el

punto de vista del andlisis de costo-beneficio.

En razon del mejor rating crediticio de que gozan

las empresas internacionales, los asistentes a la

mesa redonda coinciden generalmente en que debe-

rian adoptarse politicas destinadas a prevenir la

discriminacién indirecta contra la empresanacional.

IV. Politicas fiscales

A. Las pautas

1.
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Las empresas inversoras deberian allanarse a los

requisitos del pais importador de capital en ma-

teria de declaracién de utilidades y tendrfan que

colaborar para proporcionar la informacién que

justifique los precios de importacién y exportacién

asignados a sus insumos y productos, y para la

tasacién y recaudacién de impuestos.

Los paises inversores deberian procurar llegar a

arreglos efectivos con el fin de evitar la doble im-

posicién de las utilidades de sus empresas y de las

de sus empleados.

Los paises que reciben inversion deberfan cooperar

con los paises inversores, con el fin de evitar la

doble imposicién y gravar a la empresa sdlo sobre

el ingreso neto, después de deducidos los gastos.

No seria provechoso gravar las utilidades con tasas

mayores que las impuestas a empresas locales, y el

régimen impositivo’ mismo deberia ser estable y

coherente.

B. Los participantes - Opiniones y problemdtica

En opinién delos asistentes a la reunién, todas las par-
tes que intervienen en una inversién se beneficiarian con
tratados internacionales destinados a impedir la doble
imposici6n,

V. El régimen legal

A. Las pautas

1. Los inversores deberfan operar dentro de los linea-
mientos legales del pais en que realizan la inversion
y comportarse como “buenos ciudadanos” de ese
pais. Tendrian que estar dispuestos a concertar
acuerdos por los cuales las diferencias con el pais
que los hospeda sean sometidas a arbitraje o conci-
liacién internacional.

2. Es de desear que el pais inversor no interfiera en
el orden legal de la nacién que hospeda a empresas
de la misma nacionalidad que aquél.

3. Los paises en desarrollo deberfan respetar princi-
pios reconocidosdela legislacién internacional acer-
ca del trato a dispensar a la propiedad extranjera,
observancia de contratos, nacionalizacién y expro-
piacién. Asimismo, seria preferible que estuvieran
dispuestos a entrar en arreglos para el arbitraje y
conciliacién de diferendos.

B. Los participantes - Opiniones y problemdatica

Todos los participantes latinoamericanos sostuvieron
que el arbitraje internacional es incompatible con la
legislacién constitucional interna de sus paises.
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VI. Politicas laborales

A. Las pautas

1. Los inversores deberian en todo lo posible capaci-

tar y ofrecer oportunidades de empleo al potencial

humanolocal, y abstenerse de discriminar en con-

tra de los habitantes en cuestiones de remunera-

ciones, jubilacién, beneficios sociales, etcétera.

Los paises en desarrollo tendran que colaborar con

los inversores en la evaluacién de futuras necesi-

dades de potencial humano y proporcionar progra-

mas de capacitacién para colaborar en su logro.

B. Los participantes - Opiniones y problemdtica

No se discutieron estos temas,

VII. Tecnologia

A. Las pautas

ae
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Los inversores deberian promover el desarrollo de

tecnologias en el pais mediante el entrenamiento de

personal local, asistencia a instituciones educacio-

nales y el establecimiento de actividades de inves-

tigacién. Seria beneficioso que el pais hospedante

tuviese acceso a la tecnologia mds avanzada y la

hallase a un precio razonable.
Los paises en desarrollo no deberian pagar por

tecnologia carente de valor, y los inversores ten-

drian que trabajar en procura de la masvasta difu-

sién posible de cada innovacién en el proceso de
desarrollo.

2. Los paises inversores deberfan colaborar con sus

propias empresas en la evaluacién de futuras ne-

cesidades tecnolégicas, y seria de desear que per-
mitiesen al personal extranjero incorporarse a estas

empresas, a fin de capacitarse para cargos direc-

tivos y ejecutivos.

3. Los paises necesitados de inversiones deberian ofre-
cer condiciones adecuadas para la absorcién de tec-

nologia, no olvidar que es necesario que existan
facilidades e infraestructura para que una empresa
emprenda actividades de investigacién en el orden
local. Deberfa asegurarse la correcta proteccién
legal a la propiedad industrial de una empresa.

B. Los participantes - Opiniones y problemdtica

1, Los asistentes a la mesa redonda opinaron que de-
beria convocarse a grupos de estudio multidiscipli-
narios con el objeto de examinar este problema
con mas detalle. Los mismos asistentes formularan
recomendaciones adecuadas a este respecto.

Muchos participantes en la mesa redonda expresa-
ron reservas respecto de la recomendacién de la
Camara de Comercio Internacional, en procura de

que sus paises adhieran a tratados internacionales
sobre proteccién de la propiedad industrial.

Los asistentes a esta reunién manifestaron que los
paises necesitan regular la absorcién de tecnologia
para evitar el aumento de costos y el perpetuar
su dependencia de fuentes de tecnologia fordneas.

También subrayaron la necesidad de que el inver-
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sor se adapte a las condiciones existentes en el pais
en desarrollo.

5.. Un participante declaré que la tecnologia que se
traspasa incluye no sélo procesos de produccién,
sino también técnicas de comercializacién y dis-
tribucién.

VIII. Politicas comerciales

A. Las pautas

1. Los inversores no deberian buscar proteccién in-
justificada ni garantias contra la competencia de
bienes importados; harian bien en promoverlas
exportaciones donde ello sea posible, practicar poli-

ticas correctas de tasacién de sus bienes y servicios,
y procurar emplear componentes locales en todos
los casos en que éstos sean competitivos en precio

y calidad.

2. El pafs del inversor deberfa abrir sus vias de co-
mercio a importaciones provenientes de paises en

desarrollo.

3. Los paises en desarrollo tendrian que trabajar en
procura de la liberalizacién del comercio interna-
cional. No es recomendable que impongan a las
empresas de capital externo obligaciones en mate-
ria de exportacién que vayan masalla de las con-
venidas por contrato, y debieran permitir a la em-
presa importar equipo, maquinaria y otros materia-
les sin formalidades que no vienen al caso o grava-
menes arancelarios excesivos.

B. Los participantes - Opiniones y problemdtica

No hubo discusién del tema.
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1X. Conclusién

A. La propuesta de establecer un Centro Regional para
Informacién sobre Inversiones Internacionales en Latino-
américa sera examinada en detalle.

B. Es necesario instrumentar mecanismos para la
transferencia y adaptacién de tecnologia en Latinoamé-
rica. Los participantes recomiendan que el Comité Coor-
dinador CIAP-BID examine la posibilidad de instaurar
politicas de consulta sistematica entre gobiernos y fuen-
tes privadas de tecnologia extranjera.
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PERSPECTIVA GEOGRAFICA

Basadas en la problematica y las condiciones expues-
tas en las conferencias, muchas naciones latinoamericanas
han creado regimenes para el control de Ia corporacién
multinacional (o trasnacional), inversiones extranjeras
en general y los traspasos de tecnologia en particular.
Si bien las condiciones especificas requeridas porla le-
gislacién de cada pais difieren, existen denominadores
comunesa todas estas normas.

1. La legislacién esta destinada a frenar supuestos abu-
sos (ver “Supuestos abusos” en la “Introduccién” de la
Seccién I): sobrefacturacién, controles sobre la exporta-
cién, compras “condicionadas”, requerimientos en mate-
ria de insumos, desarrollos en enclaves, etcétera.

2. Las normasestablecidas tienen por fin reducir la
dependencia de corporaciones fordneas y de fuentes de
conocimiento extranjeras. Estas reglamentaciones tien-
den a permitir al pais destinatario de la inversion adqui-
rir tecnologia al menor costo posible y habitualmente en
términos competitivos.

3. Se trata de controlar la importacién indiscriminada
de know-howtécnico, inclusive importacién de tecnologia
que podria resultar inapropiada para las necesidades del
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pais. Las naciones en desarrollo consideran desde hace
tiempo que los pagos totales por tecnologia importada
son demasiado elevados, en parte porque no ha existido
control sobre la cantidad real importada.

4. Los controles estan destinados a fortalecer la posi-
cién del sector local en su negociacién con las empresas
multinacionales. Con el fin de lograr esto, se reservan
ciertos sectores para la explotacién estatal y otros para
los inversores locales. Ademas, la legislacién, a través
de dispositivos de control especificos, procura controlar
los pagos de regalias y otras estipulaciones contractuales.

En esta segunda seccién se examinanla legislacién y
las perspectivas pronosticables referidas a México, Brasil,
la regién andina (con referencia concreta a Pert) y Ar-
gentina.
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MEXICO
 

INTRODUCCION

En el presente capitulo se exponen aspectos de los
antecedentes histéricos que sirvieron de base la legisla-
cién sobre tecnologia y se analizancriterios utilizados por
el Registro Nacional Mexicano de la Transferencia de
Tecnologia en la evaluacién de los contratos de impor-
tacién de tecnologia.
El primer articulo es un andlisis general de la legisla-

cién, en particular de algunasrestricciones de contratos
que el gobierno del pais no acepta.
En el segundoarticulo se reproduce un discurso pro-

nunciado en una reunién copatrocinada por el Fondo
para la Educacién Gerencial Multinacional (Fund for
Multinational Management Education), el Consejo de
las Américas y la Universidad de Nueva York. EI dis-
curso fue redactado por el licenciado Enrique Aguilar,
Director General del Registro Mexicano de Transferen-
cia de Tecnologia, y fue pronunciado en enero de 1974.
También se incluyen en este articulo algunas de las
preguntas formuladas en el curso de una sesién de deba-
te de la Conferencia sobre Tecnologia de 1974.

El autor del ultimo articulo de esta seccién es ellicen-
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ciado Jaime Alvarez Soberanis. El texto se compone de

extractos de un discurso pronunciado en febrero de 1974

en Monterrey, México, y reproduce algunos de los crite-

rios, y los casos que le sirven de fundamentoal Registro

para rechazarla inscripcién de un contrato.

ASPECTOS GENERALES DE LA LEGISLACION

TECNOLOGICA MEXICANA

por RICARDO BORZUTSKY

Fl 28 de diciembre de 1972, el gobierno de México

promulgé una ley destinada a reglamentar el traspaso

de tecnologia al pais. Su propédsito coincide con los ob-

jetivos de la UNCTADsobre transferencia de tecnologia:

“establecer instituciones para el fin especifico de inter-

venir en la gama de las complejas cuestiones vinculadas

con el traspaso de tecnologia”.
La ley en cuestién exige que se registren todaslasli-

cencias que traten de patentes, tecnologia y marcas de

fabrica y comercio. En los términos de Ia ley, el Secre-

tario de Industria y Comercio no registrara los actos,

acuerdos y contrates que traten de patentes, tecnologia

y marcas al presentarse las siguientes situaciones:

1. cuando la tecnologia es libremente asequible en el

pais;
2. cuando el precio pagado por la tecnologia es ex-

cesivo;
3. cuando el control gerencial queda en manos del

cedente de la licencia;

138

4. cuando se estipula la obligacién de ceder toda me-
jora o invento, libre de cargo, al cedente de la
licencia;

5. cuando hay imposicién de limitar la investigacién
y desarrollo que pueda emprenderel licenciatario;
cuando hay obligacién de adquirir equipo y materia
prima del cedente de la licencia;

cuando hay prohibicién 0 restriccién respecto de
exportaciones que sea contraria al interés nacional;
cuando se prohibe el uso de tecnologia complemen-
taria;
cuando el licenciatario es obligado a vender exclu-
sivamente al cedente de la licencia;

10. cuando se impone el empleo permanente de per-
sonal;

11., cuando el volumen de Ja produccién o el precio de
venta o reventa esta determinadoporel licenciador;

12. cuando existe la obligacién de vender o concertar
contratos de representacién que abarquen sélo el
territorio nacional;

13. cuando la.duracién del contrato es excesiva; en nin-
gun caso éste excedera de 10 ajios;

14. cuando el conflicto que puede surgir respecto de
la interpretacién de un contrato haya de ser some-
tido a la jurisdiccién de un tribunal internacional.

5
a
t

Pd

Se prevé un tratamientoflexible respecto de los puntos
2, 3, 6, 8, 9, 10, 11 y 12 cuando ello favorezca el interés
de México. Los demas puntos no son negociables en
ningtin caso.

E] organismo encargado de instrumentar y aplicar esta
ley es el Registro Nacional de Transferencia de Tecno-
logia, dependiente de la Secretaria de Industria y Co-
mercio. ©
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Objetivos del gobierno mexicano

El gobierno mexicano, por imperio de los criterios
estipulados en el articulo 7 de la Ley de Transferencia
de Tecnologia, confia en prevenir situaciones como las
siguientes, citadas en ese cuerpo legal:

Del examen Ilevado a cabo de los contratos por
los cuales se acuerda la adquisicién de tecnologia
por parte de la industria local, se ha llegado a la
conclusién de que, en virtud de los mismos, se ha
hecho posible la transmisién de tecnologia util e
importante para el desarrollo industrial del pais;
pero que también es frecuente que la tecnologia
adquirida resulte obsoleta, inadecuada o ya dispo-
nible en el pais y que, ademas, se incluyan entales
contratos estipulaciones mediante las cuales las em-
presas que suministran tecnologia abultan indebi-
damentelos costos de la produccién de las empresas
adquirentes; las obligan a adquirir a precios exce-
sivos bienes o mercaderfas de produccién abando-
nada; prohiben o contienen sus operaciones de ex-
portacién; traban sus posibilidades de expansién o
la creacién de su propia tecnologia; interfieren la
gestién empresarial o los procesos de fabricacién,
distribucién 0 comercializacién, y someten a tribu-
nales extranjeros el conocimiento de los conflictus
que puedan surgir como consecuencia de la inter-
pretacién o el cumplimiento de los contratos. Estas
estipulaciones y otras de parecida naturaleza, lejos
de estimular la economia nacional, la perjudi-
can; traban el saludable desarrollo de la industria;
aumentan el costo de la produccién industrial de-
lineada por el Gobierno Federal; representan una
carga indebida impuesta a la balanza de pagos, y
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subordinan la industria nacional a los proveedores
de tecnologia.
Como consecuencia de todo lo expuesto, es esen-

cial el establecimiento de normas que gobiernen
el traspaso de tecnologia, asi como Ja adopcién de
una politica capaz de permitir la obtencién de ma-
yores beneficios de la tecnologia adquirida; reducir
los efectos adversos de su importacién sobre la ba-
lanza de pagos; fortalecer el poder de negociacién
de los adquirentes nacionales, y permitir que llegue
al sector industrial una tecnologia mejor y asequi-
ble en los mercados local y extranjero bajo las
condiciones mas favorables de oportunidad, calidad
y precio.”

CRITERIOS PARA LA MEDICION DE
COSTO-BENEFICIOS DE LA TECNOLOGIA
IMPORTADA

Por el Licenciado ENRIQUE AGUILAR

Ante todo, quisiera agradecer al Consejo de las Amé-
ricas, al Fondo para la Educacién Gerencial Multinacio-
nal y a la Universidad de Nueva York poresta singular
oportunidad que se me brinda de estar con ustedes hoy

* Citado por Bernardo Gémez Vega en “Legislacién de México”,
trabajo leido en la Conferencia Preparatoria sobre Licencias de
Propiedad Industrial y Transferencia de Tecnologia en Latinoamé-
rica, patrocinada por la Asociacién Interamericana de la Propie-
ese. (ASIPI), Chicago, Ill, EUA, 13 y 14 de mayo

le -
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y discutir algunos de los acontecimientos mds recientes
vinculados a la transferencia 0 traspaso de tecnologia a
México. Nosotros asignamos mucha importancia a este
acontecimiento y a la oportunidad de reunirnos con eje-
cutivos empresariales de Estados Unidos para discutir
informal y abiertamente problemas de comun interés.

Seguin sabran ustedes, probablemente, México ha san-
cionado unaley que entré en vigor hace alrededor de un
afio. La legislacién mexicana en el campo de Ja transfe-
rencia de tecnologia se orienta hacia el desarrollo de
un proceso eficiente y racionalizado para la importacién
de tecnologia. Hemos procurado introducir un enfoque
coherente y bien definido en la instrumentaciéndela ley.
Hemos tratado de ser flexibles en todos los aspectos
posibles; pero al propio tiempo hemos procurado ser
lo bastante selectivos y cuidadosos como para justipre-
ciar el valor de una tecnologia particular en términos
de lo que aporta a México y lo queello vale para el pais.

Creemos que, de la misma manera que a una corpora-
cién multinacional preocupan las utilidades y su rendi-
miento éptimo, a nosotros deben preocuparnos los apor-
tes y los beneficios que una tecnologia dada representa
para México. Creemos que en términos de costos ten-

driamos que tomar en cuenta lo que en la opinién de

ustedes es justo y leal; por otra parte, debemos tener
presente la manera cémo esta tecnologia habra de con-
tribuir a nuestro desarrollo ya nuestras propias ganan-
cias. Es estrictamente sobre la base de consideraciones
comerciales y econémicas que planeamos actuar en esta
area..No les decimos que necesitamos tecnologia. gra-

tuita; no creo que haya gobierno serio en el mundo que
considere esta posibilidad. Les decimos que queremos
obtener tecnologia en’ términos equitativos y que ellos
sean aceptables para ambos. Estamos dispuestos a hacer
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honor a todo acuerdo que se haya concertado dentro

de este espiritu. Estamos preparados para negociar ar-

duamente, porque creemos que es en el proceso de nego-

ciacién donde todas las ventajas y todos los beneficios

pueden considerarse abiertamente.

El titulo del tema que se me ha asignado desarrollar

es: “Criterios para medirel costo-beneficio de tecnologia

extranjera”. ;Quisiera poder tener una respuesta a este

interrogante!

Hasta la fecha hemos examinado mas de 800 conve-
nios, algunos de ellos muy complicados, muchos suma-
mente valiosos y beneficiosos para la economia. Hemos

hallado al mismo tiempo datos interesantes y descubri-

mos algunos acuerdosincrefbles y, por decirlo de alguna

manera, leoninos. Por ejemplo, hemos examinado acuer-

dos que estan en vigencia desde hace mds de ochenta

afios y que implican pagos del orden del quince al veinte

por ciento del producido neto de las ventas; v facil es

imaginat que estos convenios pertenecen

a

Ja fabricacién

de productos nada sofisticados y muy simples. No obs-

tante, no estamos tratando de decirles que por la manera

como algunas empresas extranjeras han estado operando

en México en el nasado no estemos dispuestos a aceptar

nuevos contratos.

Decimos que el proceso de importacién de tecnologia

en México ha cambiado; la metodologia, los criterios-

para traer tecnologia a México han cambiado desde el

1° de febrero de 1973. La Ley de Tecnologia mexicana

no puede observarse como acontecimiento aislado. No

ptiede verse como un cuerpo legal sin nexos. La Ley

de Tecnologia mexicana forma parte de una polftica

mucho mas vasta de desarrollo industrial, y tenemos que
verla‘en esos términos. Debemos tomar en consideracién
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los programas de corto y largo alcance que México esta
procurando llevar a la prdctica.

La orientacién basica de las politicas de transferencia
de tecnologia proviene de criterios fundamentales en eco-

nomia y relaciones internacionales. Creemos que existe

un nexo muyestrecho entre México y las diversas fuentes
internacionales; tendremos que observar con mas cui-

dado lo que una corporacién multinacional, digamos de
los Estados Unidos, es realmente capaz de traer a Mé-

xico. Justipreciaremos eso no sdlo en funcién de sus
posibilidades tecnolégicas, sino también en términos de
lo que una empresa europea o japonesa esté dispuesta
a ofrecer sobre la misma base. En este contexto, procu-

raremos ser mas selectivos y reforzar nuestros sistemas

de informacién y mantener relaciones muy estrechas con
todos los paises latinoamericanos que actualmente operan
en esta drea.

Creemos que, con respecto a la manera tradicional de
explotar un negocio (basado principalmente en las ga-

nancias), habra que tomar en cuenta nuevos elementos;

por ejemplo, habremos de pensar en términos de la gra-
vitacién socioeconémica de una transaccién particular
y de otras consideraciones que tiendan a sustituir algu-
nos de los aspectos mdsconcretos de los convenios sobre
tecnologia.

Explicaré, a manera de ilustracién, algunos aspectos
de Ia ley.

El articulo 7, paragrafo 7 de la Ley de Tecnologia
mexicana dice que no puede aceptarse un contrato si

contiene restricciones que limitan, condicionan o pro-

hiben la exportacién de productos manufacturados bajo

licencia. Dice, asimismo, que esos contratos no son acep-
tables cuando los efectos son contrarios a la economia

144

i

—

 

a
—
e
g

nacional. Esta es un drea donde estoy seguro que mu-

chos de ustedes querran conocerlos criterios corrientes
en que se basa su aceptacion.

Estamos dispuestos a aceptar, y a reconocer, por

ejemplo, que una empresa que opera en México por
un lapso de cinco afios, que ha concertado convenios
similares con otras empresas en Latinoamérica, no esta

en situacién de otorgar a la licenciataria mexicana el
derecho exclusivo de exportar a todos los paises latino-

americanos. Tenemos que reconocer la existencia y el

aleance de las leyes de propiedad industrial y el Tratado

de Paris, ratificado por el Gobierno de México. Sila ley

de propiedad industrial de Argentina, por ejemplo, otorga

el monopolio legal para la explotacién de una patente

(cuando se otorga una licencia o se contrata mediante
acuerdo previo con unlicenciatario argentino), no pode-
mos insistir en que el licenciatario mexicano tenga el
derecho de acceso al mercado argentino. Tendremos que
aceptar esto como un hecho de la vida. Tendremos que
evaluar el acuerdo o una transaccién especifica por sus
méritos. En lo concerniente a nuevos casos, tendremos
que decir: “Este es un acuerdo a concertar con una em-
presa estadounidense que trae aparejadas algunas limi-
taciones a las exportaciones. ¢Nos seria posible conse-
guir una tecnologia similar de una empresa japonesa o
europea que hasta Ja fecha no haya concertado convenio
alguno y que permita al licenciatario mexicano exportar
a toda la regién latinoamericana?” Les hemos dicho que
aceptaremos las circunstancias de la vida, pero exami-

naremos muy minuciosamente ofertas de otras fuentes

donde un licenciatario mexicano pueda obtener provecho

o aumentar sus ganancias en virtud de una transaccién

determinada.

Por otra parte, estamos dispuestos a reconocer al mis-
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mo tiempolas limitaciones inherentes a un acuerdo ofre-
cido por eltitular de patente de otro pais. Tras discutir
el asunto con colegas de Brasil, Argentina y del Grupo
Andino, hemos Ilegado a un entendimiento o consenso
de opinién de que los paises latinoamericanos, por tra-
dicién y razones histéricas, estan. dispuestos a tratar
con empresas estadounidenses. Estan familiarizados con
los métodos empresariales de ese pais, conocen el siste-
ma y pueden tratar con empresas de Estados Unidos
sobre bases en cierto modo directas. No es menoscierto
que, al tratar la cuestién: de la tecnologia, hemos man-
tenido relaciones extraordinariamente buenas con em-
presas de todo el mundo. Segtin decia, estamos dispues-
tos para el didlogo, y nuestros despachos estan abiertos
a todos cuantos quieran visitarnos o escribirnos. Algo
que no podemoshacer, y que procuramosevitar, es con-
vertirnos en una oficina que no tenga acceso al mundo
exterior 0 que carezca de vias de comunicacién con el
mismo. Invitamos a empresas establecidas en otros pai-
ses a requerir de nuestro organismo una opinién preli-
minarrespecto de un contrato de licencia. Estamos dis-
puestos a brindar a ustedes nuestra opinién honesta y
objetiva acerca de todo nuevo contrato. Estamos dis-
puestos al mismo tiempo a dialogar con ustedes, y de-
dicar tedo el tiempo necesario para lograr un acuerdo
aceptable. Pero queremos que ustedes, a su vez, sean
igualmente flexibles. Pretendemos que comprendan la
necesidad de modificar ciertas politicas empresariales
basicas que hasta hoy se hah encontrado adecuadas y
que han demostrado ser exitosas en la prdctica, pero que
ahora, en México; resultaria mucho mas diffcil instru-
mentar. Quiero ser especffico y concreto porque esta
es un drea en la cual, pienso, deberfa concentratse nues-
tro didlogo de hoy.
Como politica empresarial importante, suele argumen-
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tarse que los pagos que se hacen porla tecnologia estan

destinados a cubrir el precio, o parte del mismo, de

la investigacién y desarrollo que esa tecnologia le ha

costado al cedente de la licencia. Se dice asimismo que

con el propésito de mantener al licenciatario bien in-

formado y al dia acerca de todo nuevo avance (a través

de una clausula del contrato que estipula el suministro

permanente de informacién técnica, y de la continuidad

de los pagos), el licenciador debe mantenerse empefiado

en gastos y esfuerzos continuos de informacién y des-

arrollo. Creemos con toda lealtad que el licenciatario

debe abonar una parte de esto. La cuestion es en qué

grado una empresa ha de dedicarse a actividades de in-

vestigacion y desarrollo para mantenerse actualizada en

cualquier campo. Ademds, mucho prefeririamos ver que

los esfuerzos de investigacién y desarrollo se generasen

en México.
ekint

El aspecto de los pagos permanentes por la asistencia

técnica suscita mds problemas: por ejemplo, una corpo-

racién multinacional estadounidense que acttia en el cam-

po dela electrénica ha establecido unaserie de licencia-

tarios en distintos paises. Estos licenciatarios pueden

ser empresas independientes o afiliadas, a las que se

carga un arancel del 8 % sobre el producto neto de las

ventas en concepto de una tecnologia adquirida en for-

maintegral (packaged) y de unaasistencia técnica per-

manente. Esto podria ser equitativo para una licencia-

taria en Alemania 0 en el Reino Unido, en razén de que

el mercado europeo permite beneficiarse con las activi-

dades de investigacién y desarrollo que se llevan a cabo

en Estados Unidos y con todos los aspectos hacia los

cuales se orienta ese tipo de actividades. Empero, si un

importante esfuerzo de investigacion abarca sistemas

fuertemente sofisticados en el campo de las telecomuni-

caciones o de la tecnologia espacial y demas, creemos
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que México no obtendria beneficio alguno,ni hallaria un
empleo practico, de ese tipo de tecnologia. Creemos, por
tanto, que los pagos que se realicen para informacion
técnica, know-how de ingenieria, o lo que fuere en ese
contexto, deberian tener estrecha relacién con la utiliza-
cién y valor que ello comporte para México. Tenemos
aqui una cuestién estrechamente relacionada conla poli-
tica empresarial. No es sdlo el 8 % 0 6 % —o cualquiera
que sea el arancel fijado— lo que nos preocupa, sino Ia
politica de los cedentes de licencias que gravita en la
empresa licenciataria para que opere sobre una base
dada. Se convierte pues en cuestién de buena voluntad
reducir la regalia del 6 % al 4%. Es una cuestién que
corresponde que ustedes traten con las altas gerencias
de sus propias empresas, diciéndoles que el gobierno
mexicano desea ver un cambio en las politicas concer-
nientes a la negociacién de licencias y al pago de re-
galias. He ahi dénde comienza el problema. Por ejem-
plo, hemos visto que existen y han existido conflictos
de intereses. En la practica, tenemos que aceptar quesi
hay una sola empresa, podriamosestar dispuestos, y no
sdlo dispuestos sino forzados, a aceptar una politica
empresarial preexistente. Pero no tratandose de eso, apre-
ciarfamos cualquier relacién que estuviese basada en una
actitud de politica empresarial mds realista. Recuerden
que no tratamos de juzgar sus politicas empresariales;
sélo les decimos que, para operar en México, deben tener
presentes ciertos elementos adicionales, como son las
politicas del pais hospedante. Basdndonos en nuestra
propia experiencia, abrigamos el convencimiento de que
bene apaniomnicen anaes puede resultar altamente

iente y que incluso podria aumentar al maximo
rentabilidad con cualquier proyecto que emprenda. En
muchos casos es el licenciatario mexicano el que se be-
neficia directamente; en otros muchos, es la economia
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—
— de mipais la beneficiaria. Pero créanme ustedes, existe

necesidad y margen para un ajuste, como existe la nece-

sidad de una definicién més clara de lo que es justo y

leal y de lo que no lo es.

Acaso sea pertinente mencionar algunos de los princi-

pios basicos de nuestra ley de tecnologia. En primer

término, la ley mexicana introduce un elemento de re-

glamentacién. Quiero decir que, habiendo trabajado para

una empresa fuera de México, tuve que tratar con los

gobiernos de varios paises y, créanme, no me fue facil.

Me resultaba muydificil explicar a mi jefe de entonces:

“Todavia estamos esperando la aprobacién del gobierno”;

es una experiencia muy dura, que no olvido. No quere-

mos que las empresas extranjeras o las personas que

negocian en México se sientan como yo me sentia en-

tonces. Aqui estamostratando de igual a igual, estamos

hablando el mismo idioma y estamos dispuestos a con-

testarles y darles nuestra opinién en el menor plazo

posible. No queremos que pierdan tiempo ni dinero.

No queremos que digan o sientan que somos nosotros

los responsables, porque si no se concluye un acuerdo

sera porque no nos ha sido posible definir 4reas de

mutuo interés y entendimiento; eso es todo, no hay mas.

La cuestién de Ja reglamentacién de la tecnologia es

un nuevo aspecto en cuanto atafie a México. La ley

exige el registro obligatorio de todos los contratos. Hasta

la fecha han tenido entrada 6.200 acuerdos, de los cuales

hemos examinado casi 800 contratos, y rechazado el 30 %

de los presentados para su registro. Surge claramen-

te, de la misma ley, que a la empresa que tenga ya

vigente un contrato en México le asiste el derecho de

optar por su solicitud de registro; esto es, pedirle al

gobierno que apruebe el contrato, 0 presentarlo sélo

para conocimiento del gobierno y acogerse al plazo de

2 afios para ajustarlo a los términos de la ley. En prin-

149

 
 



cipio, todos los acuerdos que ya han sido presentados
para su registro han debido ajustarsea las estipulaciones
de la ley.

El articulo 7 de la ley tiene 14 pardgrafos dedicados
a estipular las condiciones que hacen inaceptable el con-
trato para su registro. Respecto de algunas de las clau-
sulas, no tenemos poderdiscrecional; en cuanto a otras
(quiero citar una a modo de ejemplo: la concerniente a
jurisdiccién y tribunales de justicia), no nos esta permi-
tido hacer excepciones. Si se nos presenta un convenio
en el que se estipula que su aspecto legal sera gober-
nado por la legislacion del estado de Nueva York, debe-
mos rehusar registrarlo. Es lamentable comprobar que
gran numero de contratos presentados para su registro
no habjan sido lef{dos:con cuidado o no se habia estudia-
do-minuciosamente la ley respectiva. El resultado ha
sido que, al cabo del primer afio de vigencia del Regis-
tro, y después de examinar 800 acuerdos, hemos tenido
que rechazar el 30 % de ellos. Muchos de los examinados
contenian restricciones que adolecian de falta de clari-
dad; otros, probablemente el 25% del total, contenian
restricciones que, en nuestra opinion, violaban el parra-
fo II del articulo 7, relativo a pagos.
Una resolucién negativa no es la ultima palabra. Uste-

des tienen el derecho de apelacién. Acabamos de iniciar
una etapa de ajustes; esto es, nos reunimos con repre-
sentantes de empresas privadas que tienen problemas
en este terreno y pasamios revista a sus contratos en
procura de ajustarlos con el propésito de hacerlos acep-
tables y registrables. Nos hallamos asimismo enel pro-
ceso de examinar y ajustar algunos de los contratos vi-
gentes. Y como también hemos comenzado a revisar
algunos de los convenios que habian sido presentados
para conocimiento del gobierno (como decimos en cas-
tellano, “toma de nota”), mucho nos agradaria recibir
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una carta o una solicitud de ustedes manifestando su
interés en obtener una opinién preliminar. Ello facilitaria
nuestra labor en el sentido de que se nos ofrecerfa con
anticipacién la oportunidad de pasarrevista al caso y de
entrar seriamente en el proceso de ajuste.
Estamos actuando bajo una fuerte presién, pero man-

tenemos el espiritu de la ley y de esta administracién.
Me refiero al Ministerio de Industria y a las directivas
que de alli recibimos cuando comenzamos a trabajar
en esta Area. Queremos hacer de esto una herramienta
util, al par que un elemento provechoso en la actividad
de promocion de la transferencia de tecnologia a México.
Queremos ser selectivos. Queremos (como ya se ha
hecho en muchos casos) mejorar sustancialmente los
acuerdos existentes. Los términos de estos contratos
ser4n mds aceptables si los pagos se ajustan a las pre-
visiones legislativas. Al respecto, me refiero a gran nu-
mero de contratos y empresas. Mas por encima de todo,
ahora pasamos a abordar el area mds importante de
nuestro trabajo, como es la seleccién de la tecnologia y
del oferente de licencia que mds se aproxime a nuestros

propios objetivos. En México tenemos que pensar en
funcién de objetivos nacionales, después de haber com-
probado en muchos casos que lo que es bueno para
una empresa no lo es necesariamente para la economia
del pais.
Quiero destacar ante ustedes el hecho de que, si bien

observamosflexibilidad en nuestro proceder y sdlo esta-
mos dandolos primerospasos, no trabajamos totalmente
a oscuras. En nuestras oficinas tenemos un muy activo
equipo de investigadores y ya hemos reunido abundante
informacién. Procuramos comprender y estudiar minu-
ciosamente cada aspecto de las transacciones en materia
de tecnologia. Trabajamos para formarnos un criterio
operativo que nos permita apreciar lo que hay de bueno
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y de no bueno en un acuerdo. Por mi parte, estoy dis-
puesto a reconocer en todo momento que hay elementos
positivos involucrados en las transacciones en materia
de tecnologia, y que las corporaciones multinacionales
han contribuido en grado sustancial al desarrollo del
sector productivo mexicano. jEsto lo reconocemos! Sélo
decimos que desde el punto de vista de México es menes-
ter que una politica en materia de tecnologia deba orien-
tarse hacia el mejoramiento de la economia; al progreso
de un sector industrial; a la creacién de una industria
maseficiente; al desarrollo de tecnologia generadalocal-
mente, y lograr en el mas breve plazo posible —y asi
lo esperamos— unaasociacién o relacién mas equitativa
con titulares de licencias de Estados Unidos. Digo de
Estados Unidos porqueel 90 % de nuestros acuerdos son
con empresas estadounidenses.

Finalmente, quisiera agregar quela iniciativa tomada
por el Consejo de las Américas y el Fondo para la Edu-
cacion Gerencial Multinacional, para crear una mas es-
trecha relacién entre compradores y vendedores detec-
nologia, es muy positiva. Estamos dispuestos a contribuir
de todas las maneras posibles para llegar a un mejor
entendimiento, porquesi nosotros, en los paises en des-
arrollo, necesitamos aprender acerca de los objetivos
queustedes persiguen, pienso que tendran que empefiarse
en un esfuerzo deliberado para saber mds acerca de
nuestros objetivos y nuestras limitaciones.

  

    
Preguntas y respuestas después de la conferencia

22 DE ENERO DE 1974

P. ¢Cuales son los criterios especificos empleados para

llegar a una decisién de rechazo en materia de un
convenio de licencia en México?

R. Ha habido un solo caso en queelarticulo 7, clau-
sula 1, de la ley mexicana sobrelicencias ha servido
de fundamento para unaresolucién negativa. El con-
trato se referia a un producto de gran consumo que
desde hace muchosafios se elabora en México y cuyo
tipo particular de tecnologia involucrada era de do-
minio publico, La decisién final fue que un acuerdo
de ese tipo no seria beneficioso para México. Al to-
mar unaresolucion al respecto, se tuvieron en cuenta

las siguientes variables:

1) coherencia de aplicacién de la nueva ley;

2) tratamiento uniformeante la ley;

3) el sector y la industria en que estan interesadas
las empresas extranjeras;

4) La informacién obtenida de a) escudrifiar el pa-
noramainternacional para determinar qué tipos
de contratos son concertados por las mismas em-
presas enotras latitudes; b) ministerios de indus-
tria y comercio dispuestosa colaborar, tales como
los de Japon, Brasil, Argentina, India y otros va-
rios paises latinoamericanos; c) licenciatarios y
licenciadores en otros paises, y

5) la cuestién critica relativa al precio que deberia
pagarse por la tecnologia transferida.
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Pese a lo que suele decirse de que las empresas
deberfan cargar lo que el mercado puede soportar,
el Registro Mexicano sostiene que tal politica no es
apropiada. Porlo tanto, el gobierno mexicano esta
preocupado mas directamente por el impacto que
ejerce en el pais importador de tecnologia ese tipo

de transferencias, y ha programado estudios secto-
riales con el fin de discriminar en favor de aquella
tecnologia que todavia no se considera obsoleta.

Un caso similar es el de una empresa que operaba

en Ja industria del cemento y la construccién desde
hacia cincuenta afios. Es propietaria de gran parte
del mercado local y compite con otras veinte em-
presas del sector. La tecnologia empleada en el sec-
tor ha sido incorporada en Ja maquinaria importada.
Se ha dispuesto de Ja tecnologia mds moderna,asi
como de facilidades de capacitacién e informacién,
y sin embargo la tinica empresa que est4é pagando
regalias a su casa matriz es la extranjera. Es una
empresa de propiedad parcialmente mexicana.La pre.
gunta que se formulé el Registro de Tecnologia Na-
cional fue: ¢hasta qué punto se justifican los pagos?
Para poder contestar a esta pregunta, el Registro
pidiéd que la empresa explicase la razén que justifi-
caba el pago de regalias. La respuesta que presentd
la empresa procuraba justificar sus pagos basada
en la necesidad de 1) asistencia contable; 2) promo-
cién de la exportacién; 3) formacién y mantenimien-
to de una biblioteca de la compafiia, y 4) ayuda para
el control de calidad. La respuesta del gobierno fue
negativa por dos motivos principales: 1) no existen
exportaciones previsibles de material producido por
la empresa en México, y por tanto se concluyé que
la empresa producia exclusivamente para el mercado
mexicano; 2) los problemas de control de calidad

en la produccién de esa empresa, después de cin-

cuenta afios de operacién, hubieran debidoser inexis-

tentes. No obstante, el gobierno esta dispuerto a
aceptar contratos que cubran operaciones de adies-

tramiento en ingenieria y técnicas.
El criterio que ha de regir para la determinacién

de los montos a pagar y el uso de marcas también ha
sido definido. Con respecto a estas ultimas,si la em-
presa tiene la mayoria delas acciones en el mercado

mexicano, el Registro juzga que el uso de la marca

deberia ser sin cargo. Se llegé a esta decisi6n como

resultado del examen de doscientas empresas que ope-

raban sobre la base de ofrecer el uso de marcas sin

cargo, a cambio de una posicién redituable en el

mercado en que acttian. Si la participacién en el

capital empresario es mayoritaria, el licenciatario

en México tiene derecho a los mismos beneficios que

el licenciador ofrece en otras areas.

~De qué manera México evaltia el impacto de una

inversi6n controlando una sola variable (tecnolo-

gia) de esa inversién? ¢Cdémo llegé México a la

decision de fijar el precio de un solo aspecto (re-

galias) del entero paquete de inversion (contratos

de gestién, dividendos a pagar a las acciones y ven-

tas de equipo)? Finalmente, ¢cual es la politica del

gobierno mexicanoal gravarlas regalias comosi fue-
sen utilidades de la empresa?

El gobierno mexicano considera todos los demas pa-

gos como factores importantes involucradosen el pa-

quete de la inversién. El gobierno mexicano puede,

si cree justificado hacerlo, autorizar pagos para un

tipo especifico de técnica. Sin embargo, el cedente

de la licencia es responsable de la provisién de la
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ingenierfa basica, asi como del suministro y selec-
cién del equipo.
Los términos y condiciones bajo los cuales tienen

lugar las transferencias de equipo son de especial
interés para el gobierno mexicano. Es particular-
mente importante el caso del sector farmacéutico.
Dos ejemplos merecen mencién respecto de los pre-
cios de transferencia en esta industria: 1) el estudio
de Vaitsos sobre Colombia, y 2) otro estudio sobre
los paises del Mercado Comun Andino. Se hallé en
amboscasos que el precio de transferencia era hasta
del 1.000 % masalto queel costo original de los in-
sumos o drogas que se vendian en el pais de origen.
Con respecto a la oficina del Registro Nacional de

Tecnologia, cabe aclarar que es responsable sdlo del
control de los pagos por tecnologia, ingenieria, ges-
tién, asistencia técnica, patentes y marcas. Pese a

que intervenir en problemas impositivos escapa a

la jurisdiccién del Registro, éste se mantiene en es-

trecha comunicacién con la Oficina de Impuestos

de México. La escala de tributacién oscila normal-
mente entre el 5 y el 42 %, siendo esta ultima cifra
la habitual, y el gobiernoinsiste en queel licencia-
dor haga los pagos en México.
Por lo tanto, el licenciatario tiene derecho a usar

estos pagos en la estructura impositiva de socieda-
des anénimas dentro de México y obtener crédito o
algtin tipo de rebaja impositiva. El gobierno de
México cree necesario evitar convenios que dispon-
gan pagos netos. Si se conciertan contratos con pai-
ses que no tienen un régimen en favor de créditos
0 rebajas impositivas, es concebible queal licencia-
tario mexicano se Je haga pagar impuestos en Mé-
xico y también, digamos, en Francia. La Industria
Mecdnica Metalirgica de Tailandia viene al caso a

este respecto. En efecto, los licenciatarios no sdlo

pagan impuestos en Tailandia, sino que los oblan

también en muchos paises europeos.

P. ¢Cémollegé México a la cifra del 3% en franqui-

R.

cias para el pago de regalias?

A pesar de que esta informacién se ha difundido,es

incorrecta: la cifra no tiene el limite del 3%. La

confusién nace en una vieja ley (1954-1955) de in-

centivacién para las inversiones, donde se estipula-

ba que una empresa que deseaba beneficiarse con

ciertos estimulos previstos por aquella ley tenia que

ajustar el contrato en materia de tecnologia para no

sobrepasar un tope del 3% en concepto de rega-

lias. La decisién de no aplicarla ley se basé en las

dos razones siguientes: 1) el 3% fijado como maxi-

mo se habfa convertido en el minimo, y el gobierno

mexicano no queria cefiirse a ciertos limites que mas

tarde resultarfan contraproducentes; 2) el gobier-

no de México tiene conciencia de que la tendencia

actual en el orden internacional es la de pagar mu-

cho mas del 3 % en productos basicos, farmaccuti-

cos y quimicos. No obstante, el Registro opina que

un pago del 1 % en la industria metalurgica es su-

mamente elevado.
Por consiguiente, el Registro ha permitido en al-

gunos casos pagospor encima del 3 %. Los criterios

aplicados para decidir cada caso involucran estudios

de: 1) el respectivo sector o industria particular,

y 2) la evaluacién del tipo de tecnologia que se ad-

quiere. En muchos casos, el nimero de contratos

vigente en un sector particular es elevado. Por lo

tanto, los criterios se basan también en la experien-

cia total de todas las empresas del sector.
Un caso que cabe citar como ejemplo, y que inte-

157

 
 



gra el proceso por el cual opera el Registro, se re-
fiere a varias empresas elaboradoras de productos
farmacéuticos. Empresas estadounidenses y curo-
peas se unieron para la produccién de antibidticos
y ofrecieron su tecnologia, a una tasa del 6 %. a un
grupo de laboratorios farmacéuticos mexicanos El
gobierno de este pais resolvid no aceptar la oferta
y escuché en cambio la de una empresa japonesa
que pedia 600.000 délares por la misma tecnologia
E] gobierno mexicano, a través de su red investiga-
dora mundial, descubrié que los japoneses habian
pagado a unafirma britdnica 250.000 ddlares por la
misma tecnologia. Luego se persuadié a los japone-
ses para que redujesen el precio pedido, y finalmen-
te éstos firmaron un contrato con el grupo mexica-
no. Este pais obtuvo lo que queria y los japoneses
conquistaron una posicién en el mercado mexicano.
Los beneficios a cosechar en este sector son gran-
des, toda vez que el grupo mexicano ha concertado
acuerdes con otros cinco paises latinoamericanos.

TRANSFERENCIA DE TECNOLOG
Y DESARROLLO a
Por el Licenciado JAIME ALVAREZ SOBERANIS

I. Palabras previas

Creo que la funcién mas imCr u portante encomendada a la
Aisin del Registro Nacional de Transferencia de Tec-
= ogia es informary orientar al empresariado acerca de
os problemas que plantea el proceso de transferencia
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de tecnologia y brindarle asistencia pronta y eficaz en

la negociacién de licencias de marcas y patentes, asis-

tencia técnica, suministro de know-how,detalles basicos

de ingenieria y acuerdos sobre servicios de gestién y

operacién empresariales.
Creo sumamente aconsejable procurar llevar al cono-

cimiento de ustedes, de una manera compendiada,la ex-

periencia recogida en la Oficina del Registro en el curso

del corriente afio y que podria resultarles util para de-

senvolverse en sus actividades. No obstante, no quisiera

distraerlos de sus multiples actividades con especula-

ciones tedricas, sino exponerles un panorama de los as-

pectos realmente importantes y de posible aplicacién al

progreso de sus propias empresas.

Por los motivos expuestos, he dividido mi exposicién

en dos extensas secciones que, no obstante, se relacionan

estrechamente entre si. Por un lado, mencionaréloscri-

terios de interpretacién de la Ley de Registro de Trans-

ferencia de Tecnologia, y en especial los vinculados al

articulo 7 de la misma, puesto que reside precisamente

alli el precepto esencial de dicha ley;y en la segunda

parte, procuraré sugerirles algunos consejos atinentes a

los acuerdos sobre asistencia técnica.

Comonopretendo queesta exposicién sea una tediosa

repeticién del contenido del cuerpo legal, intentaré ha-

cerla breve, al paso que referiré ejemplos y experiencias,

muchos de ellos brindados por ustedes mismos.

Il. Gritevios generales de aplicacién dela ley

Los grandes principios interpretativos que han regido

la actividad de la Oficina en la aplicacién de la Ley de

Transferencia de Tecnologia los constituyen los valores

«que dicha ley procura preservar y realizar. Entre tales
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valores,ya sefialadosporel sefior José Campillo Sainz en
su presentacién en la Camara de Diputados, hay en mi
opinién dos que se destacan:

1) Por unlado,la ley en cuestién procura acrecentar
la capacidad de los industriales mexicanos para
negociar, a fin de obtener tecnologia del exterior
en las mejores condiciones posibles de calidad y
precio.

2) Por el otro, el objeto de la ley es prevenir los abu-
sos en que han incurrido algunos proveedores ex-
tranjeros en detrimento del empresariado nacional,
asi como de la economia del pais.

Estos dos valores no son simples cuestiones tedricas;
todolo contrario, pues en la Oficina, al examinar los pros
y los contras de un caso especifico, 0 sea cuandoesta-
mos considerando si un acuerdo deberfa ser inscrito en
el Registro o no, los tomamos en cuenta para dictar una
resolucién acorde con tales valores.
Por este motivo podemos hoy decirles a ustedes que

cuando se analiza un acuerdo en la Oficina, el primer
elemento que se considera es el beneficio que el acuerdo
podria aportar a la empresa nacional, y por ende a la
economia del pais; por tanto, cuando se deniega el re-
gistro de un convenio es porque, hecho el andlisis téc-
nico, legal y econémico de un casoespecifico, nos asiste
la conviccién de que el contrato resultaria perjudicial
para la parte mexicana o para la economia nacional, y
los que han sido rechazados suelen serlo para ambas.

Porlo tanto, se infiere que la ley es un instrumento de
proteccién de la industria nacional. No faltaran entre
ustedes quienes se pregunten si —aparte del problema
de las relaciones existentes entre firmas que son subsi-
diarias de empresas extranjeras y su organizacién ma-
triz, que es desde luego muy complicado y merece un
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capitulo especial— oe Staite el Estado era

i en caso afirmativo, por 4 ;

Piecaeadtos realizados por la Oficina de tanita

Desarrollo de las Naciones Unidas de una muestra de

200 acuerdos con empresas mexicanas revelan que un

numero sustancial de los mismos contenfa pes.

tricciones impuestas a los empresarios Stee a

tudio atrajo la atencién del Gobierno Federal, y ee

de profundizar en los aspectos concernientes a’ cn

de transferencia de tecnologia, descubrimos que|*: ;:

dustriales mexicanos se hallaban en una pe n

manifiesta desventaja frente a los proveedores le tec-

nologia, no sdlo porque la necesitaban muchisimo =

podian procurarsela sin el aporte exterior, sino on ién

en términos de sus medios econdémicos, potencial huma-

no e insumos, experiencia en la fabricacion, etcétera. on

Esto hizo queel gobierno interviniese en el area a fin de

ayudar al empresariado dandole un mayor poder de nego-

ciacién mediante una ley que rechazase las nee.

He ahi porqué se considera justificada la seetes mni

este caso. Ademas, corresponde afirmar que, en Ja pri -

tica, esa intervencién ha dado resultados expe puss

son muchoslos acuerdos que se rigen por la ley en c

tion, y que han sido mejorados.

III. Impedimentos para obtener la inscripcién

en el Registro

Se consignanenel articulo 7de la nueva ley losee

que, por imperio deella, el Ministerio de Industria y,=

mercio debe rechazarla inscripcién. La némina se rele

esencialmente a los actos, acuerdosy contratos te in

desfavorables para la economfa nacional o para la parte

contratante querecibe la tecnologia de quesetrate.
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El precepto de mérito contiene dos clases de impedi-
mentos que, cuando quicra que surjan en actos, convenios
© contratos presentados al organismo competentepara su
consideracién, producen la consecuencia juridica de que
ese organismo denieguela inscripcién en el Registro,

Existen impedimentos que, en opinién de la Oficina,
pueden desestimarse, en tanto que otros son inamovibles.
Aquellos donde la autoridad puede actuar con flexibili-
dad se refieren a una tecnologia explotada por una em-
presa privada y que se juzga de particular interés para
el pais.

Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando la negociacioén
de determinados conocimientos técnicos (know-how) im-
plica una reduccién en el costo de los productosclasifi-
cados como de primera necesidad, o cuando el proceso
tecnolégico involucrado contribuye a la sustitucién de
importaciones.

A. Impedimentos que la Oficina de Registro
puede soslayar

Pasemos a examinar los impedimentos que se pueden
pasarporalto; esto es, los consignados en Jas secciones
II, IN, VI, VIII, IX, X, XI y XII del articulo 7 de la ley.

1. La seccién II dispone que no se admitira la inscrip-
cién en el Registro de aquellos contratos en los que se es-
tipulen precios que no guardan proporcién con la tecno-
logia adquirida o que constituyen una carga injustificada
y excesiva para la economia nacional.
Dicha disposicién permite a la autoridad de aplicacién

juzgar si son leales y se justifican los cAnones queseesti-
pulan para la adquisicién de tecnologia o para convenios
de licencia de patentes y marcas de fabrica y comercio.
La disposicién en cuestién es de caracter facultativo
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puesto que autoriza a las autoridades del Sel2

i ion técnica y econdmica de los | -
realizar una evaluacion , n ee

ici i do de licencia, con el fi
ficios a derivarse del acuer ee

inaci to de la justificaciénra una determinacién respecto de ae

aate por efectuarse en satisfaccién de las estipula

jones del acuerdo. - ‘ c

“No cabe duda de que la evaluacién rica yTae

ios i i ificultades, en razénlos convenios implica grandes di A

. variada gama de tecnologias existentes, como woe

del hecho de la ausencia de pautas que faciliten la fija-

cién del precio de determinada tecnologia. /

Seguin lo que nos han manifestado cedentes s licen-

cias caracterizados por su franqueza, el precio ie —.

tecnologia se fija en funcién de lo que el mercado e:

ispuesto a pagar porella.

: Alas caracteristicas sefialadaseee

1 esfuerzo tecnoldgila indole y el alcance de ‘ SE iaaier

undo actual cambia sustancia t u

Deaelice a otro, de una empresa a otra, inclusive de un

roducto a otro. fb os

; De ahi que no sea posible establecer Saaee—

canon adecuado, como -
ral acerca de lo que seria un ; aaa

yosi ij Aximo aceptable de, pi
es posible fijar un limite m I _

Saneun 3 % —quees lo que las dependenciasoa

les estaban aceptandoal aplicar la Ley de nen vibe

i ias— toda vez -
Industrias Nuevas y Necesarias ;

cién de un tope implica que, en muchoscasos,el nae

dor de tecnologia, ante la certidumbre de que.= ean

ira el maximo porella,
ciones son aceptadas, pedir 1 , :

i e convierte en un m
un tope o maximo porcentaje s ; :

wien’ y sandbite puede ocurrir que esa tecnologia no val
5

lo que se pagueporella. ab

Ricadeseidicteements de lo que antecede, la Oficina 4

Registro tiene ya establecidos sobre el asunto ciertos c

terios de caracter general.
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Por lo pronto, es esencial quelas basessobrelas cuales
se habran de estimar los rendimientos para el licenciador
en el curso del convenio se especifiquen clara y concisa-
mente en elcontrato.
Quiero aclarar que la Oficina, a fin de evaluarsi el pre-

cio es adecuado, toma en cuenta el flujo total de pagos
involucrados en el contrato.
Otro importante aspecto de cardcter practico es que los

impuestos a pagar porel ingreso que reciben los cedentes
de licencias en concepto de las regalias pactadas en los
contratos nunca debenser sufragados por la empresa con-
cesionaria de la tecnologia.
A este respecto, quiero recordar aqui que las empresas

estadounidenses que transfieren tecnologia pueden dedu-
cir en su propio pais los impuestos tributados por ellas
en México, aunque no acontece lo mismo con empresas

europeas,
Para evaluar con exactitud los precios fijados en los

acuerdos, la Oficina examina en contratos similares el
grado en que los pagos a efectuarse son comparables con
las condiciones convenidas por otras firmas en México, e
incluso recibe informacién de fuentes extranjeras. En
esta cuestién nos ha resultado sumamente valiosa la ayu-

da que nos ha prestado la Oficina Nacional de Ciencia y
Tecnologia. Se infiere de lo anterior que el andlisis se
realiza por comparacién, pese a que también empleamos
otras pautas, como la incidencia de las regalias en las
ganancias, la complejidad de la tecnologia, etcétera.
Es muy dificil sefialarles cual es la mejor formula para

el pago de regalias. La mas comun es aquella por la cual
el pago se calcula sobre el producido global neto de la
venta de los productos comprendidos en el acuerdo, Es
una férmula que podria resultar recomendable en algunos
casos, pero en otros comporta la desventaja de queelti-
tular original de la licencia podria incrementar su bene-
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ficio cuando aumente el precio de venta del producto
respectivo. Cuandoes previsible el aumento de precio de
venta de los productos cubiertos por el contrato, sugeri-
mosrecurrir a la f6rmula del pago de regalias por unida-

des producidas.
Otro caso importante que desearia mencionar aqui es

que en ciertos casosel cedente dela licencia pide un mon-
to minimo en concepto de regalias. Por regla general, la
Oficina no acepta Ja fijacién de un monto minimo, puesto
que, sobre todoenla fase inicial de la explotacion,ello po-
dria representar una carga injustificable para la empresa.
Por otra parte, cuando unlicenciatario, ademas de ad-

quirir tecnologia de un proveedorextranjero, adquiere al
mismo cierta materia prima, partes 0 componentes del

producto, debe ponerse cuidado en que, al calcular el
pago de regalias, se deduzca el monto de esas adquisi-
ciones, ya que de lo contrario habria un triple pago de
regalias, toda vez que la tecnologia ya esta incluida en

los elementos importados.

2. En cuantoa la seccidnIII, estipula que no se acepta-

ran contratos en los que se incluyan clausulas que permi-

ten al cedente regular la administracién de la empresa

cesionaria 0 intervenir directa o indirectamente en ella.
Lo anterior implica que no se inscribiran en el Re-

gistro contratos donde se estipule la cesién plena o

parcial de la gestién de la empresa licenciataria en favor
del proveedorde la tecnologia.

Por cesacién parcial de la administracién se entiende

un control injustificado, por parte del otorgante de la

licencia, de la funcién decisoria basica del licenciatario,
como por ejemplo produccién, compras, ventas, publi-

_ cidad, financiamiento, contabilidad, etcétera.
Totalmente diferente es el caso en que se conciertan

acuerdos para servicios administrativos que ayudan a la
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empresa establecida en México a desenvolverse mas efi-
cientemente.

De lo expresado anteriormente se comprende que el
propésito de la Ley de Tecnologia es impedir que, en vir-
tud del convenio de licencia de marca o patente o del
suministro de conocimientos técnicos, haya un indebido
entremetimiento del licenciador en la gestién de la em-
presa cesionaria.

Hablando en términos generales, pensamos que la ges-
tién de nuestras empresas no debe dejarse en manos de
extranjeros, pues consideramos que el empresariado lo-
cal posee suficiente capacidad técnica y operativa como
para seguir administrando sus propios negocios de una
manera eficiente, rentable y socialmente util.

3. La seccién VI trata de la inclusién en el convenio
de una clausula sobre la transmisién de tecnologia, por
la cual la parte adquirente conviene en comprar a una
fuente especificada equipo, herramientas, componentes o
materias primas.

Esto se conoce en el lenguaje internacional con el nom-
bre de tie clause, ya queel licenciatario esta “condiciona-
do” (tied), o sea obligado, al otorgante, quien puede so-

brefacturarle los insumos quele provea, con lo cual acre-
cienta sus ganancias. Esto, obviamente, es perjudicial
para la empresa local, y por consiguiente para el pais,
puesto que la sobrefacturacién de componentes queobli-
gatoriamente deben importarse, ademas de provocar

otros efectos negativos, reduce en el mercado interna-
cional el valor competitivo del producto terminado.
Cuando no existen fuentes optativas de suministro de

insumos, y el licenciador debe aceptarse como tnico
proveedor (especialmente si éste es una empresa que ya
ha otorgado varios acuerdos delicencia), es aconsejable
para los empresarios nacionales que procuren obtener
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la “clausula de licenciatario mas favorecido”, que debe
insertarse en el respectivo convenio delicencia. El pro-

veedor se compromete a suministrar los componentes
al precio mds bajo —estipulado o posible — que se des-
prende de un acuerdo similar firmado con cualquier
otro licenciatario, nacional o extranjero.

Se sugiere que al redactarse un convenio,la clausula
que rige la provisién del equipo, herramientas 0 mate-
rias primas se establezca indefectiblemente como pre-
rrogativa del licenciatario, como un derecho para adqui-
rir o no esos elementos del licenciador, pero no como
una obligacién bajo su responsabilidad.

4. La seccién VIII dispone que ningin acuerdo que
prohiba la aplicacién de tecnologias complementarias
sera aceptado para su inscripcién en el Registro. Esta
restriccién puede referirse a:

a) La prohibicién de utilizar conocimientos provenien-
tes de otras fuentes en la fabricacién de productos
autorizados por la licencia.

b) El impedimento de fabricar productos distintos
de los especificados en el convenio.

c) El impedimento de fabricar productos que seansi-
~ milares a los incluidos en el convenio.

Esta clase de restricciones no debieran ser aceptadas
por empresarios nacionales que importen tecnologias,

toda vez que ello implica una limitacién impuesta a su
produccién, al mejoramiento de sus productos y a la
buena explotacién de sus empresas.
Con independencia de lo antedicho, dondequiera que

un acuerdo suponga el uso de marcas de fabrica 0 co-
mercio de propiedad del cedente de la licencia, o bien
cuando la finalidad de la restriccién apunte sdlo a im-
‘pedir la revelacién de informacién confidencial, pueden
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autorizarse acuerdos deese tipo, si se consideran apro-

piados.

5. En la seccién IX se establece como inaceptable todo

acto, acuerdo o contrato que contenga la obligacién de

vender exclusivamente al proveedor de la tecnologia

los bienes producidos por el concesionario.

Desde luego, la prohibicién incluye asimismo el caso

en que ellicenciatario se obliga a vender su produccién

sélo a la empresa designada porel proveedor de la tec-

nologia,

Estaraén eximidos de la aplicacién de las disposicio-

nes de esta seccién los casos en que la empresa licen-

ciataria se ocupe exclusivamente de la fabricacion de

productos intermedios, partes 0 componentes que lue-

go seran procesados, montados o terminados por el

licenciador, y cuando este ultimo, en razon de su Ca-

racter especifico, es el unico comprador potencial de

esos bienes intermedios.

También puede aprobarse la inscripcion de conve-

nios que estipulen la obligacién de exportar sin alter-

nativas a determinados mercados extranjeros.

6. La seccién X tiene por objeto fortalecer la estruc-

tura cientifica y tecnolégica nacional mediante la pro-

mocién del empleo de técnicos mexicanos, cuando los

haya disponibles, y constituye al propio tiempo una

precaucién legal para impedir que los proveedores de

tecnologia transgredanlas estipulaciones de la ley labo-

ral y la legislacién sobre inmigracién, sobre todo con

respecto a la obligacién de preparar técnicos mexicanos

destinados a reemplazar a los extranjeros. Considera-

mos que sélo en aquellos casos en que las autoridades de

aplicacién consideren que la presencia de personal ex-

tranjero es realmente indispensable, y de manera aisla-
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da para el desarrollo de tecnologia, podria aceptarse la

utilizacién de ese personal.

7. La seccién XI de la ley dice que no retinen las con-

diciones para su inscripcién en el Registro aquellos con-

tratos que contienen clausulas por las cuales los voltt-

menes de produccién estén limitados, 0 se imponen los

precios de venta, o se requieren precios de reventa de

articulos manufacturados por el adquirente de tecnolo-

gia, aun cuando estos articulos resulten destinados al

consumolocal o a la exportacion.
Ademas del problema de imposicién de precios, exis-

ten otras dos cuestiones similares: cuando se fijan vo-

lumenes minimos y cuandose establecen voliimenes ma-

ximos de produccién. En ambos casos consideramos

rechazable el contrato.
Con respecto a los volimenes minimos, diré que com-

prenden la obligacién por parte del licenciatario de al-

canzar cierta capacidad de produccién que, principal-

mente en las etapas iniciales de la explotacién, puede

presentar inconvenientes para su cumplimiento, espe-

cialmente cuando se conviene en que de no alcanzarse

un volumen especifico de produccidn se rescindiria el

contrato.
Por otra parte, a menudo hemosaplicado esta seccién

cuando en el contrato se estipula que, a la expiracién del

mismo,el licenciatario no podria continuar aplicando la

tecnologia convenida en el acuerdo. Consideramos que

una restriccién de ese tipo supone una limitacién del

volumen de produccién. Ademas, si la empresa se de-

dica sélo a producir los articulos comprendidos en el

acuerdo y acepta esa restriccién, tendria que cerrar sus

puertas.

8. La seccién XII se refiere a la posibilidad de incluir

en el convenio una clausula porla cual la parte adquiren-
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te se compromete con el proveedor de la tecnologia a

cumplir acuerdos de venta o de representacion exclusiva.

En este precepto hemos advertido una vez mas el es-

piritu protector de la ley, plenamente justificado si se

tiene en cuenta que, por imperio de una clausula al efec-

to, el proveedor de tecnologia adquiere una participa-

cién directa en el poder decisorio de firmas locales, con

la posibilidad adicional de que les impongalimites a la

exportacién de sus productos.

Existe una causal de excepcién en cuanto a la nego-

ciacién de un acuerdo de 'representacién exclusiva, cuan-

do ésta se refiere, por ejemplo, a un solo mercado, y el

analisis del caso nos permite llegar a la conclusién de que

el representante cuenta con un adecuado sistema de dis-

tribucién, 0 goza de buena reputacién comercial, o pue-

de realizar actividades publicitarias en mejores condicio-

nes que la otra parte, Creemos, desde luego, que tales

posibilidades tienen que ser atentamente analizadas por

las autoridades respectivas.

B. Impedimentos absolutos

Las clausulas contenidas en contratos de transferen-

cia de tecnologia que la ley prohibe de manera absoluta

son las enunciadas en el articulo 7, secciones I, IV, V,

XIII y XIV.

1. En la seccién primera se estipula que los acuerdos

que regulan la transferencia de tecnologia libremente

asequible,en el pais, siempre que se trate especificamente

de esa tecnologia, no seran inscriptos.

Comocriterio general, la tecnologia libremente ase-

quible en el pais es aquella que se puede obtener sin cargo

y sin autorizacién de persona alguna, siempre que se

trate realmente de la misma cuya importaciénsesolicita.
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Un ejemplo de tecnologia de dominio publico en el

pais es el caso de la autorizacién para explotar una pa-

tente que ha sido concedida con exclusividad mediante

contrato, y el plazo de validez de la patente ha expirado.

En este supuesto, tendriamos un acuerdo respecto de
una tecnologia libremente disponible en el pais.
Andlogamente, puede ser rechazado un acuerdo por

el que se transfiere sélo el know-how que es ya de do-

minio ptblico. Al respecto podriamos citar un caso su-

mamente ilustrativo, como es el de las recetas de cocina,

que obviamente pueden ser a veces bastante complica-

das, pero que estan al alcance de quienquiera que las

busque.
Pensamos que la aplicacién de esta seccién exige que

la Oficina tenga suficiente informacion técnica.

2. Con respecto

a

la seccién IV, no se aceptara en nin-

gin caso la estipulacién que se impondria a la parte ad-

quirente obligdndola a entregar al proveedor de la tec-

nologia, sea a titulo gratuito u oneroso, cualesquiera pa-

tentes, marcas de fadbrica o comercio, o perfecciona-

mientos.

Consideramos justificada la prohibicién contenida en

este precepto. En nuestra opinion, las razones son evi-

dentes, toda vez que aceptar clausulas de este género

equivaldria a prolongar indefinidamente la dependencia

tecnolégica que nos ata a intereses foraneos.

Pese a queel articulo 8 de la ley que tratamos dispo-

ne que esta seccién no es una delas incluidas en las dis-

pensables, la experiencia ha demostrado a nuestra Ofi-

cina que hay casos en que podria aprobarse un convenio

que, si bien no encuadra efectivamente en la prohibicién

legal, implica un intercambio de informacién técnica en-
tre el licenciadory el licenciatario.

Pensamos que en casos especiales podrian aprobarse
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convenios porlos cuales, si bien el licenciatario acuerda
al licenciador el derecho de usar los perfeccionamientos
logrados durante la vigencia del contrato, él (el licencia-
tario) retendria la propiedad de los mismos y sdlo ce-
deria el derecho de uso.
Por otra parte, existen los Ilamados pools de informa-

cién; esto es, cuando dos 0 mds empresas ocupadas en
la fabricacién del mismo producto o linea de productos
establecen la obligacién mutua de intercambiarse infor-
macién sobre las mejoras concernientes a determinada
tecnologia, Obviamente, estas situaciones serian aproba-
das sdélo cuando la Oficina esté convencida de que la
empresa mexicana cuenta con la suficiente capacidad

técnica que le permita participar ventajosamente en un
convenio de esta naturaleza.

3. La prohibicién contenida en la seccién V de la ley
en cuestién se refiere al hecho de que las clausulas me-
diante las cuales se imponen al adquirente limitaciones
al desarrollo tecnolégico no deben incluirse en conve-
nios que obligatoriamente hayan de inscribirse en el
Registro.

Dicha prohibicién se extenderia a aquellos casos en que
la parte que recibe la tecnologia se obliga a no realizar
actividades de investigacién. No cabe duda dela légica
de esta disposicién legal. El propdsito es comenzara li-
berarse, aun si poco a poco, de la dependencia tecnolé-
gica que nos ata a intereses extranjeros, segtin decfamos
en pardgrafos anteriores. Sabemos que a medida que un

pais progresa en su proceso de desarrollo, debe impor-
tar mas tecnologia, pero que también debe fortalecer la
estructura cientifica y tecnolégica nacional si quiere es-
tar en situacién adecuada para absorber debidamente la
tecnologia externa.
Por estas razones no se aprueban convenios donde la
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empresa receptora tenga prohibide realizar actividades

de investigacién, ya sea directamente o a través de ter-

ceros, y que tiendan:

a) a mejorarel producto o el proceso de manufactura ;

b) a desarrollar productos, procesos, maquinarias y

equipo que reemplacen, o sean similares, o que

puedan resultar competitivos de los suministrados
por el vendedor extranjero;

c) a modificar 0 adaptar el producto 0 proceso a las

condiciones y los requisitos especificos del pais.

De andloga manera, no podran registrarse contratos

que prohiban a la empresa concesionaria incorporar en

los productos o procesos de manufactura mejoras 0

adaptaciones.
Finalmente, se rechazan las solicitudes de inscripcién

de contratos o acuerdos que obliguen a la empresa nacio-

nal a devolver a la terminacién del contrato, planos o

dibujos, férmulas, manuales, diagramas y know-how que

no sean patentables. Sin embargo, la prohibicion de

seguir usandola tecnologia adquirida por intermedio del

convenio ser4 aceptable cuando éste termine prematu-

ramente por causas imputables al licenciatario.

No seran aplicables dichos criterios en casos en que

el acuerdo incluye el uso de marcas de propiedad delli-

cenciador.

4. La seccién VII indica que no se podran inscribir

en el Registro aquellos contratos que prohiban ° restrin-

jan la exportacién de bienes o servicios producidos por

la parte receptora de una manera que perjudique los

intereses del pais.
Este precepto,si bien estricto, toda vez que es uno de

aquellos en que el articulo 8 no admite excepciones, per-

mite a la autoridad de aplicacién evaluar, tomando en
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cuenta el bien publico, aquellos convenios que estipulan
restricciones a las exportaciones y les acuerda un trata-
miento adecuado. Con respecto a su interpretacién, de-
beriamos arrancar de la base de que las restricciones
que impiden toda exportaciédn no se justifican, y todo
contrato que las contenga debe desecharse de manera
definitiva por la autoridad competente.
Puede ocurrir, sin embargo, que el cedente de la li-

cencia haya concertado varios acuerdos con distintas
empresas de otros tantos paises, a las cuales podria ha-
berles otorgado con exclusividad la licencia para el uso
de la patente, marca y know-how pertinentes. Por consi-
guiente, estar4 legalmente impedido de acordar al licen-
ciatario mexicano una autorizacién irrestricta para ex-
portar, En esta hipétesis, la autoridad de aplicacién de
la ley evaluaria probablemente el caso en vista de las
circunstancias, y podria autorizar el acuerdo.

Otro caso que asimismo deberfa considerarse es el
convenio que contiene restricciones que se originan en
preceptos legales vigentes en el pais del licenciador. Hay
en Estados Unidos, por ejemplo, normas de politica co-

mercial que impiden la exportacién de bienes manufac-
turados con tecnologia estadounidense a ciertos paises
(especialmente comunistas), aunque cabe destacar que
el ntimero de naciones sobre las que pesa la prohibicién
est4 disminuyendo. En estos casos, considerando que la
restriccién no surge de la mera voluntad del cedente de
la licencia, se estima que’ el convenio debe ser aceptado.

Pese a lo antedicho, pensamos que es necesario un €s-

fuerzo por parte del empresariado nacional, para salir
al mercado internacional con sus productos, y en espe-
cial para que no descuide aquellos mercados que, dada
su proximidad geogrdfica a nuestro pais, podrian ser
buenos consumidores.
Andlogamente, no se aprueban contratos en los cuales
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ja empresa concesionaria se obligue a exportar sus pro-
ductos exclusivamente por intermedio del cedente de la
licencia o a través de otra empresa designada por éste,
cuando exista obligacién de pagar comisiones sobre ven-
tas y no haya prestacién deeseservicio.

Enla aplicacién de esta seccién, es esencial realizar una
minuciosa evaluacién econémicade la perspectiva real de
exportacién de los productos comprendidos en el con-
trato, tomando en cuenta las condiciones de la empresa
licenciataria y del mercado internacional.

5. En la seccién XIII del articulo 7 se estipula la inad-
misibilidad de declarar la inscripcién en el Registro de
actos, convenios o contratos donde se establezcan térmi-
nos de vigencia excesivos, y se aclara que en ningtin caso
los plazos podraén exceder de 10 ajfios, limite éste obli-
gatorio para la parte adquirente.
En el texto de esta seccién se faculta al Registro para

determinar cuales han de ser los términos de duracién de
los acuerdos, aunque se deben tomarlas caracteristicas
especificas de cada contrato, el tipo de tecnologia que
se transfiere y el sector industrial al cual se refiere la
tecnologia de que se trate.
Por regla general, es necesario que se establezcan tér-

minos especificos de vigencia en los acuerdos.
Sin embargo,si el convenio no tiene duracién defini-

da pero admite la posibilidad de ponerle término con
un preaviso hecho por cualquiera de las partes, estipula-
do en el documento, se lo puede admitir para su inscrip-
cién en el Registro.
Cuando el contrato admite la prérroga automatica

del mismo por lapsos especificados, conviene requerir
de las partes la eliminacién de la clausula, para que el
licenciatario pueda estar, al cabo de cierto tiempo, en
situacién cémoda para renegociar las condiciones del
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acuerdo, en procura de obtener mejores condiciones, y
que la Oficina pueda reexaminar los términos que habran
de regir el nuevo contrato.
Desde luego, la duracién del acuerdo se relaciona di-

recta y estrechamente con la tecnologia que se transfie-
re, y por sobre todo con las posibilidades reales de ab-
sorcién y asimilacién de la mismaporla parte adquirente.

Por otra parte, las disposiciones de esta seccién se
vinculan estrecha y directamente con el problema del
secreto que debe rodear los actos, acuerdos 0 contratos
de transferencia de tecnologia.
Nuestra Oficina ha descubierto en algunos acuerdos

presentados para su inscripcién en el Registro Nacional

de Transferencia de Tecnologia, sobre todo en los rela-

tivos a la industria quimica, que las firmas adquirentes

toman compromisos que van masalla de la vigencia del

acuerdo.
Fundamentalmente, nos referimos a obligaciones que

suelen denominarse obligaciones de confidencia o se-

creto; esto es, una estipulacién mediante la cual, duran-

te un plazo determinadoo portiempo indefinido después

de la expiracién del contrato, la empresa adquirente con-

viene en mantener comoconfidencial Ja informacién que

recibe. Esta situacién plantea varios problemas de indo-

le practica y legal.
Desde el punto de vista juridico, la obligacién de guar-

dar un secreto que exceda la vigencia del contrato cuan-

do éste es por 10 afios, implica violacién de las disposi-

ciones de la seccién XIII del articulo 7 de la Ley de Re-

gistro de Transferencias de Tecnologia y del uso y explo-

tacién de patentes y marcas.
Con independencia de lo anterior, algunos industria-

les han expresado su preocupacién —particularmente en

el caso de traspaso de tecnologias valiosas y en continuo

cambio— porque los proveedores se rehtisan a transfe-
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rir sino se les da seguridad de que la informacién obte-
nida se mantendra secreta.
También se han mostrado preocupados cuandoel con-

trato comprendela transferencia continua y permanente
de conocimientos técnicos, y estos conocimientos no se
les comunican en el curso del ultimo afio de vigencia del
acuerdo, pues temen que podrian ser explotados por el
licenciatario en competencia con el duefio de la patente
o marca.

Esta Oficina juzga bien fundadas las observaciones he-
chas por las empresas afectadas. Con todo,existe también
el problema juridico, en el sentido de que el Registro, al
evaluar los acuerdos, debe cumplir con los preceptos de la
ley, y que, de todos modos, no podria admitir obligaciones
del licenciatario que excedanel plazo de 10 afios fijado en

la secci6n XIII del mencionado articulo 7.
Ahora bien; aun en el campo juridico, las empresas inte-

resadas han interpretado que la ley sobre la materia no

previo la situacién de mantener el caracter confidencial
de la informacién técnica recibida y consideran que, si

bien se dispone en la seccién XIII del articulo 7 una vi-

gencia maxima de 10 afios para los respectivos acuerdos,

el propdsito del legislador era principalmente proteger
a las firmas nacionales de las obligaciones de pagar por
perfodos maslargos.
En opinion de esta Oficina, es de lamentarla falta de

elementos capaces de confirmarla interpretacién propues-
ta por el sector privado. Por consiguiente, en el Registro
se ha venido rechazandohasta el presente la inscripcién
de contratos que prevén obligaciones en exceso del plazo

de 10 afios establecido porla ley que nos ocupa.
Otro argumento aportadoporel sector industrial local

es que la legislacidn penal regla la propiedad juridica
del secreto industrial (articulo 211 del Cédigo Penal para
el Distrito Federal y Territorios), y la responsabilidad
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penal al respecto trasciende la duracién del contratola-

boral, puesto que la terminacién de este ultimo no releva

al obligado de su deber de mantener el secreto.

Se ha sugerido que hagamos una interpretacién simi-

lar a la expresada enlos alcances de la Ley de Registro

de Transferencia de Tecnologia y del uso y explotacién

de patentes y marcas. Sin embargo, aun suponiendo que

el obstaculo legal podria salvarse recurriendo a una in-

terpretacién benigna de la ley invocada, podrian surgir

consecuencias de orden practico indeseables para las em-

presas adquirentes.

En este orden de ideas, la aceptacién, por ejemplo, de

una obligacién indefinida de mantener el secreto equi-

valdria a pensar que el convenio de transferencia de

tecnologia se asemeja a un contrato de arrendamiento,

o sea que la tecnologia nunca podria convertirse en pro-

piedad del adquirente, toda vez que no se permitiria a

éste disponer libremente de ella, y solo podria poseerla

para su explotacién. Es indudable que una tal interpre-

tacién del contrato es contraria a la real naturaleza de

la propiedad que se transfiere mediante la relacién ju-

ridica. En realidad, consideramos que, una vez adquiri-

do, el conocimiento técnico pasa a pertenecera la entidad

que ha pagado por él, y que ese conocimiento es parte

de su propiedad tecnoldgica indivisible. Ademas, seria

absurdo, desde el punto de vista ldgico, pretender que

ese conocimiento ha sido devuelto, toda vez que la parte
receptora ya lo tiene adquirido.

Otro obstdculo de orden practico —que se advierte en

la aceptacion de obligaciones de mantener el secreto mas

alla de la vigencia del convenio— es el que, en muchas

ocasiones en que se trata de concertar nuevos con-

tratos, hace necesario revelar alguna parte de los proce-

dimientos de fabricacién ya adquiridos, lo cual impli-

caria una transgresién de la obligacién de mantener el
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secreto. De lo antedicho seinfiere que la obligacién de

mantener. ‘como confidenciales los pormenores técnicos

podria afectar cl desarrollo tecnoldgico de las empresas

nacionales,
Los funcionarios de la Oficina del Registro piensan que

Ja solucién podria estar en la formulacién de criterios

de aplicacién flexible frente a lo confidencial de ciertas

informaciones. Estos criterios podrian ser:

a) Rechazar la obligacién de mantener el secreto por

tiempo indefinido.

b) Aceptar la obligacion de mantener el secreto por

un plazo especificado, que seria fijado de conformi-

dad con la clase de conocimientos involucrados en

el acuerdo, plazo que en ningtin caso excederia los

10 afios, contados desde la fecha en que la parte

adquirente reciba el conocimiento técnico de que

se trate.

No obstante, se considera dificilisimo hacer valer opi-

niones de este género, pues ello podria significar la

posibilidad de que el maximo aceptable fijado por el

Registro fuera valido para todos los contratos, lo cual

perjudicaria a empresas nacionales. Por lo tanto, Ile-

gamosa la conclusién de que este problema debera ser

manejado con criterio casuistico, 0 sea sin aplicacién

genérica, con el objeto de procurar beneficiar a las

empresas establecidas en el pais.

6. La seccién XIV dispone que la autoridad de apli-

cacién no aceptaré que las partes convengan en someter

a tribunales extranjeros el conocimiento de convenios

de este tipo para su interpretacién o para resolucién de

controversias.

La del parrafo precedente no es una disposicién ex-

clusiva de la ley mexicana, ya que la Ley N? 19.231 de
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la Republica Argentina, del 10 de setiembre de 1971,
contiene una prescripcién similar en su articulo 3, apar-
tado “i”,
Cabe sefialar que la aplicacién de esta seccién trae

aparejados problemas de interpretacién, a saber:

a) Si la inclusién de una cldusula donde se conviene
someter los diferendos a arbitraje puede aceptarse
en convenios regidos por la Ley de Registro me-
xicana.

b) Sila Oficina General del Registro Nacional de Trans-
ferencia de Tecnologia puede efectuar el andlisis de
acuerdo arbitral.

c) Si puede aceptarse para su inscripcién en el Regis-
tro un acuerdo que no prevea especificamente el
sometimiento de diferendos a la jurisdiccién de los
tribunales de justicia de México.

Con relacién al primer interrogante, la clausula rela-
tiva al arbitraje debe ser aceptada, toda vez que México
ha notificado la convencién sobre reconocimiento y eje-
cucién de fallos arbitrales extranjeros en los términos
del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa-
cién el 22 de junio de 1971.
Independientemente de lo anterior, esta Oficina puede

rechazar contratos que contenganel compromiso de some-
terse a arbitraje cuandoestén redactados en términos que
violen los preceptos de la convencién sobre reconocimien-
to y ejecucién de fallos arbitrales pronunciados en el ex-
tranjero, o las normas del Cédigo de Comercio mexicano.
Con respecto a la ausencia de referencia al cuerpo que

habra de dirimir las controversias que surjan por virtud
de la interpretacién de un acuerdo o de su cumplimiento,
y teniendo en cuenta dicha omisién, pueden aplicarse las
normas sobre jurisdiccién expuestas en el Cédigo de
Comercio y en el Cédigo Civil para el Distrito Federal
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y los Territorios. Por consiguiente, los acuerdos vigentes
redactados en tales condiciones deben ser aceptados para
su inscripcién en el Registro.

El ultimo parrafo del articulo 7 de la Ley de Registro
repite los preceptos de los articulos 13 y 15 del Cédigo
Civil para el Distrito Federal y Territorios, en el sentido
de que los actos, acuerdos o contratos a que se refiere
la Ley de Registro deben regirse por la legislacién me-
xicana.

Este precepto comprende el principio general estable-
cido por el derecho internacional privado, en el sentido
de que la legislacién que rige el acto es aquella donde
se producen los efectos juridicos del acto,

Luego,si la ayuda técnica ha de ser prestada en nues-
tro pais, es evidente que la transaccién debe ser re-
glamentada con arreglo a nuestrasleyes.

IV. Aspectos importantes de la negociacién de acuerdos
de transferencia de tecnologia

Es evidente que la concertacién de acuerdos paraasis-
tencia técnica, uso o explotacién de patentes y marcas
de fabrica o provisién de know-how, constituye uno de
los medios mds importantes y de uso mas frecuente
para adquirir tecnologia foranea.

Noobstante, la realizacién de este género de acuerdos
es muy compleja y requiere una experiencia en materia

de negociaciones internacionales, que muchasveces falta,
asi como una informacién de indole técnica y econd-
mica que es dificil de obtener.

El primer elemento que ha de evaluar el empresario
interesado en adquirir tecnologia es la motivacién que
lo induce a recurrir a ese medio; en otras palabras, el
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industrial, como primer paso, debe conocer acabadamen-
te sus propios requerimientos, en modo especial los de
caracter técnico, y determinar si le conviene un contrato

para el traspaso de tecnologia adquirida integralmente
(“el paquete completo”) o si mas le beneficiaria optar
por otra férmula menos amplia consistente en asistencia
técnica o en el mero suministro de conocimientos téc-

nicos, si ya cuenta con la experiencia de fabricacién ne-
cesaria para el uso de los conocimientos que pretende

adquirir en el extranjero.

Lo que precede requerira la realizacién de estudios de
preinversién o de factibilidad, la preparacién de un
informe detallado sobre el proyecto, la determinacién
de si es necesario adquirir ingenieria bdsica o de detalle,
y si la empresa, después de puesta en marcha, requeriré
ulteriores aportes técnicos 0 know-how, que podrian in-
cluir un programa de entrenamiento para personallocal.

Hay factores de cardcter general que deben ser inves-
tigados por el licenciatario antes de concertar ningun

acuerdo de traspaso de tecnologia.

He aqui esos elementos:

a) Que se hayan realizado cabalmente los estudios
previos, con el fin de determinar la capacidad de
la planta en términos de la demanda futura para
un periodo especificado.

b) Que la indole de la tecnologia a adquirir sea ade-
cuada a las necesidades del pais: volumen del mer-
cado, disponibilidad de los factores de produccién,
etcétera.

c) Que se determine si en el pais hay personal téc-
nico calificado para llevar a la practica el proyecto
© si es necesario contratar ese personal en el ex-
tranjero.

A. Seleccién de la tecnologia

En cuanto

a

la seleccidn de la tecnologia, el licenciata-

rio potencial deberé tomar en cuenta aquellas variables

que son prioritarias.

Primero, debe tener presente que, salvo excepciones,

la tecnologia puede adquirirse en distintas fuentes; lo

importante es hallar la mas adecuada después de recoger

toda la informacidén posible.

En este campo de accidn, tanto el Centro de Informa-

cién Industrial como el Ministerio de Industria y Comer-

cio y la Junta Nacional de Ciencia y Tecnologia pueden

suministrar a entidades privadas informacion previa so-

bre posibles proveedores de tecnologias.

Las principales consideraciones a tener en cuenta al

seleccionar una tecnologia son:

1. Que la-seleccién de la tecnologia sea sobre la base

de la materia prima actualmentedisponible para el

licenciatario, o que en definitiva éste pueda contar

con ella en el mercadolocal, conel fin de utilizarla

completamente.
. Determinar la relacién de la tecnologia con la de-

manda presente y futura del mercado.

3. Determinar la indole y tipo de tecnologia que se

necesita.

-' En cuanto a la primera condicion, la determinacién

es importante porque tiende a reducir el costo de los

productos.
Respecto de la segunda, su importancia reside en que

ciertas tecnologias provenientes de paises industrializa-

dos exigen el uso intensivo de bienes de capital que la

empresa local podria no obtener en tiempo oportuno;

en consecuencia, podria resultar ventajoso adquirir tec-

nologias que impliquen el uso intensivo de potencial hu-
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mano, siempre que esas tecnologfas mantengan en un
nivel satisfactorio la eficiencia de la produccién.
La tecnologia de avanzada en algun sector industrial

no es necesariamente la mds adecuada para México, y
por tanto deberd llevarse a cabo una muy minuciosa
evaluacién de tecnologias de aplicacién posible,

B. Seleccién de poseedores y cedentes
potenciales de licencias

Es necesario investigar entre aquellos que cuenten con

la tecnologia que necesitamos, en busca de poseedores
de patentes que estén dispuestos a otorgar licencias, es-
pecialmente cuando ya sabemos qué tecnologia deseamos.
La busqueda debera iniciarse coleccionando folletos

relativos a las actividades caracteristicas del poseedor de
tecnologia.
Por otra parte, deben realizarse esfuerzos financieros

y técnicos para obtener informacién acerca del otorgador
de las licencias. La informacién deberia cubrir el mayor
volumen de datos que fuese posible obtener.

El licenciatario deberfa asegurarse de que el licencia-
dor potencial cuenta con el plenoy libre acceso a la tec-
nologia de que se trate, tanto desde el punto de vista
técnico como legal. Deberia evitarse negociar a través
de intermediarios.
Los siguientes podrian ser algunos de los interrogantes

importantes a este respecto:;

a) ¢El know-how quese va a adquirir esta patentado?
b) En caso afirmativo, gen qué pais?
c) ¢Esté patentado en México?
d) ¢A nombre de quién esta registrada la patente?
e) ¢El licenciador ha otorgado derechos de patente a

alguna otra empresa? Y en caso afirmativo, gen
qué paises residen dichas entidades?
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f) ¢Los licenciatarios han obtenido licencias exclusi-
vas? Y en caso afirmativo, gcudles paises estan
comprendidos en ellas?

Si el licenciador seleccionado ha concertado otros con-
tratos, conviene inquirir con los demas licenciatarios
acerca de la eficiencia de los servicios que aquél les
presta.

Corresponde destacar que cuando se esté a punto de
firmar el documento de transferencia sera importante
recalcar que el acuerdo de voluntades debe incluir la
definicién de las partes componentes, la determinacién
de los productosa fabricar, asi como la naturaleza y con-
tenido del know-how comprendidos en el contrato, la

puntualizacién en cuanto al alcance y naturaleza de la
asistencia técnica, la manera como el conocimiento téc-

nico sera transmitido, y el lugar y plazo limite para el
traspaso de informacion.

El acceso del licenciatario a los perfeccionamientos
técnicos logrados por el licenciador durante la vigencia
del contrato también debe ser materia de acuerdo entre
Jas partes.
Andlogamente, los aspectos concernientes a las garan-

tias que puede acordar el licenciador deben quedar
asentados en el documento.

Las garantias que generalmente se requieren son:

1. Que la tecnologia adquirida sea la apropiada para
la fabricacién de los productos comprendidos en
el convenio.

2. Que la tecnologia transferida permita cierto nivel
de produccién.

3. Que la tecnologia transmitida sea completa y abar-
que todos los objetivos del acuerdo.
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También se debe propender a asegurarse el derecho
de exclusividad para la fabricacién de los productos, asi
como la autorizacién para exportarlos a aquellos pai-
ses que ofrecen un mercado potencial.
Con respecto al caracter confidencial del conocimiento

transmitido, debera procurarse que esa condicién tenga
vigencia sdlo hasta el vencimiento del contrato.
También podria ser interesante incluir una clausula

mediante la cual se faculte al licenciatario a autorizar
el uso de la licencia a empresas subsidiarias o a otras
firmas.

Si el contrato incluye derechos de propiedad indus-
trial (patentes, marcas de fabrica o nombres comercia-
les), sera necesario estipular especificamente que, en
caso de infraccién a derechos de patente de terceros,
el licenciador debera responder por ello.
De no aceptarse este criterio, seria oportuno estipular

que el licenciador y el licenciatario pagaran conjunta-
mente los gastos de la indemnizacién del caso.
Es necesario especificar en el contrato la ley que regira

su.aplicacién. Desde luego, sera una ley mexicana.

En los acuerdos se consignardn asimismo las causas
de extincién, las posibilidades de inspeccién por parte
del licenciador cuandose establezca una garantia en ma-
teria de control de calidad, el entrenamiento o capacita-
cién a impartir al personal local, y finalmente conviene
en todos los casos procurarincluir en el contrato la clau-
sula de licenciatario mds favorecido.
Asimismo importa regular el suministro de componen-

tes e insumos intermedios cuando éstos se traen del
exterior, de manera queel licenciatario tenga derecho a
obtener los mismos a los’ precios prevalecientes en el
mercado internacional, pero sin que el licenciatario esté
obligado por una clausula que le exija comprar exclusi-
vamente al licenciador,
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EL GRUPO ANDINO
 

INTRODUCCION

Una de las mayores inquietudesde los paises del Grupo

Andino,la quelosllevé a suscribir la Resolucién 24, es

disminuir la dependencia de fuentes extranjeras de capi-

tal y tecnologia, Les preocupa que corporaciones multi-

nacionales extranjeras traben la economialocal hasta el

extremo de llegar a ser dominantes, y que esos paises

dependan inexorablemente de ellas para el desarrollo

economico de la regién.
Este capitulo trata de la Resolucién 24 y de cémo

enfoca el Grupo Andino el traspaso y explotacién de

tecnologias. Analiza asimismo los requisitos legislativos

peruanos en este campo. Hay dos articulos: uno de

‘Ricardo Borzutsky sobre la Resolucién 24 y el otro de
la CAmara de Comercio Norteamericana de Lima acerca

de los requisitos en Pert.
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LA RESOLUCION 24 DEL ACUERDO
DE CARTAGENA: ANALISIS DEL ENFOQUE
ANDINO DE LAS TRANSFERENCIAS
DE TECNOLOGIA

Por RICARDO BORZUTSKY

La transferencia de tecnologia y las inversiones extran-
jeras en el Pacto Andino se rigen por el Régimen Estan-
dar para el Tratamiento del Capital Extranjero y para
el Tratamiento de Marcas, Patentes, Licencias y Regalfas,
configurado en Ja Resolucién 24 y sus enmiendas por
las Resoluciones 37 y 37a de la Comisién del Acuerdo
de Cartagena.

El Régimen Estandar para el Tratamiento del Capital
Extranjero y para el Tratamiento de Marcas, Patentes,

Licencias y Regalias, que también se conoce como Reso-
lucién (0 Decisién) 24, 0 como Cédigo Andino para
Inversiones Extranjeras (CAIE), fue aprobado por la
Comision del Acuerdo de Cartagena en diciembre de 1970
y entré en vigor el 31 de julio de 1971. El CAIE es una
de las varias politicas conjuntas empleadas por el Pacto
Andino con el objeto de propender a la integracién
econémica.

El objetivo del CAIE es promover un desarrollo inte-
grado, evitando en la region costosas competencias para
atraer inversiones a cierto numero de paises miembros
mediante el otorgamiento de ventajas impositivas y aran-
celarias. La polftica ha sido inspirada por un principio
distinto del criterio tradicional, como era el de atraer
capitales concediéndoles grandes ventajas y privilegios.
Enel caso del CAIE,el incentivo para atraer capital del
exterior es, en cambio, el mercado potencial integrado.
El Cédigo declara que “uno de los objetivos fundamen-
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lel régimen comtn debera ser el fortalecimiento

os ceprcand nacionales, con el fin de habilitarlas

para participar activamente en el mercado subregional ;

Desde otra 6ptica, este ultimo objetivo puede apreciarse

en la segunda de las cuatro finalidades principales del

Cédigo:

1. Excluir inversiones extranjeras de sectores claves

de la economia del mercado dela regién.

2. Reducir la participacién extranjera en empresas

locales a una posicién minoritaria.

3. Reducir la dependencia de tecnologias extranjeras,

al tiempo que se estimula el desarrollo de la tec-

nologia local.

4. Evitar entre los paises miembros la competencia en

cuanto a ofrecer incentivos a inversores extran-

jeros.

El Cédigo Andino ha dado origen a la creacién de una

oficina subregional de la propiedadindustrial, que habra

de actuar de nexo para la recoleccién de informacién y

ofrecera a las dependencias nacionales asesoramiento

sobre toda cuestién vinculada con la aplicacién de re-

glamentaciones comunes sobre propiedad industrial.

Todo contrato que involucre la importacién de tec-

nologia, patentes y marcas debera ser aprobado por el

organismo competente del pais miembro respectivo.

Ningun contrato concerniente a la transferencia de

tecnologias o patentes extranjeras sera autorizado si

contiene:

1. Clausulas que obliguen al licenciatario a adquirir

bienes de capital especificos, insumos intermedios,

materias primas, otras tecnologias o emplear per-
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sonal especifico, salvo cuando el precio sea com-
petitivo.

2. Cldusulas que permitan al licenciadorfijar el pre-
cio de los productos manufacturados bajo licencia.

3. Clausulas que imponganrestricciones al volumen
y naturaleza de la produccién.

4. Cldusulas que prohfban el uso de tecnologias com-
petitivas.

5. Cldusulas que establezcan el derecho de opcién total
o parcial en favor del proveedor de la tecnologia.

6. Clausulas que obliguen a ceder al licenciador los
perfeccionamientos logrados en la tecnologia o los
inventos resultantes de su uso.

7. Clausulas que requieran pagos de regalias por :pa-
tentes no explotadas por el licenciatario.

Se encuentran prescripciones similares para la impor-
tacién de licencias de marcas de fabrica y comercio.
Las contribuciones tecnoldégicas intangibles no pueden

computarse comocontribucién de capital, o sea que esos
aportes no pueden ir a la cuenta de capital. Pero ten-

dran derecho a devengar regalias una vez obtenida la
debida autorizacién del organismo nacional competente.
No se permite a una empresaafiliada local pero de pro-

piedad extranjera efectuar pagos, cualquiera que sea su
forma, a la compafifa matriz o a otra filial de ésta,
en concepto de ayuda técnica intangible, y no se autoriza
a deducir del monto imponible los gastos originados por
este concepto.

El Comité del Acuerdo de Cartagena “promovera y pro-
tegera la produccién de tecnologias regionales, asf como
la adaptacién y asimilacién de tecnologfas existentes”.
Se cumplira este programa otorgando beneficios tributa-
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rios y otros de indole especial para alentar la produccién

uso de nuevas tecnologias. Finalmente, dicho comité

esta facultado para determinar los procesos de produc-

cién de los productos o grupos de productos respecto

de los cuales no puedan otorgarse privilegios de patente.

Hay otras condiciones de la Resolucién 24 que si bien

no se relacionan directamente con acuerdos sobre tecno-

logfa, pesan en las relaciones entre licenciatarios y licen-

ciadores. Son condiciones que se refieren a controles de
propiedad, financieros y de gestion.

Controles de propiedad

Estos controles deben analizarse bajo diferentes as-

pectos: a) sectores de la economfa reservados; b) limites

a las inversiones extranjeras, y c) procedimientos de

desposeimiento del control mayoritario de la empresa.

A. Sectores de la economia reservados

En el sector de productos basicos (actividades prima-

rias de exploracién y explotacién de minerales de toda

clase; hidrocarburos liquidos y gaseosos; gasoductos;
oleoductos y explotacién forestal) se dara autorizacién
a las empresas extranjeras para operar bajo el régimen
de concesiones, siempre que la duracién del contrato no

exceda el término de 20 afios.
E] cédigo vigente excluye toda nueva inversién foranea

en los siguientes sectores:

1. el comercio mayorista y minorista local;

2. la industria de comunicaciones;
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3. servicios publicos, inclusive transporte;

4. compaiiias de seguros, bancos y otras instituciones
financieras;

5. manufactura de los productos reservados para Bo-
livia y Ecuador.

B. Limites a las inversiones extranjeras

El monto de la inversion extranjera puede variar entre
una subsidiaria en propiedad absoluta (100 %) o empre-
sa de capital mixto con mayorfa de capital extranjero
(siempre que la inversién no sea en un sector donde ese

tipo de empresa esté prohibido o que la empresa renuncie
al programa de franquicias arancelarias del Acuerdo de
Cartagena) y una empresa de capital mixto con minoria

de aporte extranjero, donde, como minimo, el 51% de
la propiedad esté en manos de inversores nacionales,
sean éstos del sector privado o estatal.
Las ganancias reinvertidas se consideran como nuevas

inversiones y requieren la aprobacién de las autoridades
para efectuarlas, con excepcién del 5 % del capital de
la empresa, ganancias que pueden ser reinvertidas cada
afio sin el requisito de la aprobacién previa,

C. Desposeimiento del control

Las areas donde la transferencia del control de la
empresa es obligatoria, debiendo las compafifas extran-
jeras reducir su parte de capital accionario y participa-

cién en la gestién a menos del 20 % dentro de los tres
afios de la entrada en vigor del Acuerdo (31 de julio
de 1971), estén circunscritas a:

1. el comercio local mayorista y minorista;

2. la industria de comunicaciones, y
3. el transporte en el territorio nacional.
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La Resolucién 24 estipula que para que la inversién
extranjera existente goce de las ventajas del programa
de exencién arancelaria deber4 despojarse de su capital
accionario de manera gradual y progresiva hasta con-
yertirse en “sociedad mixta” dentro de un plazo de 15
aos (20 en el caso de Bolivia y Ecuador), de manera
que la empresa extranjera no posea mas del 49% del
capital. Lo mismo cabe decir de toda nueva inversién
extranjera, con la diferencia de que en ese caso el con-
trol local sera obligatorio. Hay asimismo una diferencia
en el plazo para la transferencia del control. Para inver-
siones extranjeras ya existentes, la participacién nacional
no debe ser inferior al 15 % al cabo detres afios desde
la entrada en vigor de la disposicién y al 45 % al cum-

plirse dos tercios del tiempo convenido para la trans-
formacién. Para nuevas inversiones, la participacién de
inversiones nacionales debera ser del 15% (10% para
Bolivia y Ecuador) a la fecha de “inicio de la produc-
cién”, no menosdel 30 % (10 % para Bolivia y Ecuador)
al cumplirse un tercio del perfodo convenido, y no menos
del 45 % (35% para Bolivia y Ecuador) al cumplirse

los dos tercios del mismo periodo.

Control financiero

a) Repatriacién de utilidades: las remesas anuales de
utilidades no podran ser mayores del 14% de la
inversién, extranjera directa.

b) Repatriacién de capital: tras la venta de acciones o
de derechos de participacién, los inversores extran-
jeros podran reexportar su capital (la inversién
forénea maslo reinvertido, deducidas las pérdidas
netas), mds las ganancias de capital después del
pago de impuestos.
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c) Préstamos: las empresas de capital extranjero tie-
nen limitado el acceso en fuentes de capital local
a créditos de corto plazo solamente. Los préstamos
que otorguen la compafifa matriz u otras fuentes
extranjeras requieren aprobacién previa, y también
la tasa de interés permitida ser4 fijada por las
autoridades locales; normalmente, no mas del 3 %
del costo del dinero en el pais de la compafifa
matriz.

i d) Precios de transferencia: para resguardarse contra
el traslado de utilidades de una empresa afiliada
a otra, el Cédigo prescribe que haya mayoria local
de la propiedad, la prohibicién de la compra for-
zosa porloslicenciatarios y, en el articulo 6°, pre-
ceptuia el control estatal sobre los precios en las
transacciones entre empresas. |

Control de gestién

El control de gestion debera ser proporcionalalcapital
accionario.

Autoridades de aplicacién de las leyes

  Como toda inversién extranjera y todos los contratos
de importacién de tecnologia y todas las licencias para
la explotacién de marcas de fabrica y patentes de origen
extranjero deben ser autorizados y registrados, cada pais
miembro del Acuerdo de Cartagena cuenta con unaorga-
nizaci6n encargada de dichas funciones.

  

 

Objetivos de los gobiernos del Pacto Andino

- Los objetivos de los gobiernos del Pacto Andino al

adoptar la Resolucién 24, principalmente en cuanto a las

cuestiones claves de control analizadas en secciones ante-

riores, pueden clasificarse en cuatro amplios grupos.

La Resolucién 24 configura claramente una politica na-

cional no basada solamente en consideraciones de efi-

ciencia. En efecto, incluye “metas nacionales de eficiencia

(el uso de recursos nacionales para lograr el crecimiento

econdémico); equidad (participacién aceptable en los bene-

ficios del programa econémico nacional e internacional);

participacion (un papel a desempefiar por cada pais en

cuanto a decidir la estructura del sistema mundial y su

Jugar dentro del mismo), y autonomia (independencia

suficiente para permitir una diversidad deseable)”.

Dentro de los mismos lineamientos, los gobiernos del

Pacto Andino, a través de la Resolucidén 24, confirmaron

Ja tendencia ya observada de una creciente intervencion

estatal en los asuntos de las empresas multinacionales

en los paises donde éstas acttian. “Esa intervencién im-

plica una creciente preservacién de los mercados nacio-

nales y del potencial econdémico nacional, con respecto

al resto del mundo,para alcanzar objetivos de desarrollo

nacional o subregional, con preferencia a dejarlos libra-

dos a las politicas y objetivos globales de empresas

transnacionales. Ademas, con elfin de aminorar los ries-

gos politicos y econémicos, los estados latinoamericanos

declaran formalmente (como integrantes del Pacto An-

dino) que colaboran para cumplir sus objetivos nacio-

rect Foreign Investments”, Junta del Acuerdo de Cartagena, mar-

zo de 1973, pagina 10.

* Constantine V. Vaitsos: “The Changing Policies of Latin

American Governments toward Economic Development and Di-

195

 

   

    
  

     



   

   

 

  

  

  

   

    
  

  

    

nales y subregionales con respecto a la obtencién y el Ja legislacién del Pacto Andino— en los contratos que

tratamiento de la afluencia de factores externos.” ** regulan el registro de la propiedad. ; ,
Cabe sefialar que los cuatro objetivos principales de La segunda seccién meter estudio del Régimen Comin

Ja Resolucién 24 —a) excluir la inversién extranjera de de Tratamiento al Capital Extranjero y sobre maseas,
sectores claves de la economia del mercado regional; Patentes, Licencias y Regalias, mds un anilisis de su
b) reducir la participacién extranjera en empresas loca- _ efecto enlos contratos de traspaso de tecnologia.
les a unaposicién minoritaria; c) reducir la dependencia Enesta segunda seccién se responde a interrogantes
de tecnologias locales, y d) evitar entre los miembros relativos los criterios empleados para la determinacién
del Pacto la competencia basada en el ofrecimiento de de los montos de regalias a pagar y condiciones y tér-

incentivos a inversores extranjeros— conservan una es- minos @ incluir en los contratos de transferencia:
tricta coherencia con las anteriores consideraciones. ce

Abreviaturas:

LG.L: Ley General de Industrias N? 18.350.
RLG.I.: Reglamento de la Ley General de Industrias

PERU: LEGISLACION DE TRANSFERENCIA PaerDE TECNOLOGIA Y SU ANALISIS O.N.C.: Organismo Nacional Competente.
O.P.R.1I.: Oficina de Propiedad y Registro Industrial.

Por la CAMARA DE COMERCIO NORTEAMERICANA DEL PERU Régimen: Régimen Comun de Tratamiento al Capital
Extranjero y sobre Marcas, Patentes, Licen-
cias y Regalias (Decisié6n N° 24 del Acuerdo

Prélogo de Cartagena).

Este trabajo puede subdividirse en dos partes fun- i . 2
damentales: A. La propiedad industrial en la legislaci6n peruana

A. La Propiedad industri islaci .
B. La aieeeese oentrate En Pert, el Estado garantiza y protege los diversos

elementos constitutivos de la propiedad industrial, en
Incluye asimismo un anexo relacionado conlas pers- tanto y en cuanto contribuyan al desarrollo nacional de

pectivas en el campo administrativo. una manera permanente y autarquica y conserven un
La primera seccién trata, en términos generales, de la sano cardcter social.

estructura legal de la propiedad industrial en Pert y de A este respecto, es util destacar que con arreglo al
los cambiosintroducidos por la misma —actividades por _articulo 20 de la ley 18.350, mejor conocida como Ley

General de Industria, el desarrollo “de manera perma-

** Tbid., pag, 38. nente y autdrquica” se refiere a industrias de alta prio-
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ridad e involucra la total movilizacién de recursos na-
cionales.

Cabesefialar que la ley 18.350 califica como de Primera
Prioridad a aquellas industrias basicas que producen

insumosy bienes de capital, asi como a las que generan

tecnologia.

Con estos antecedentes podriamos suponer que el Es-

tado garantiza sdlo aquellos elementos de la Propiedad

Industrial que atafien a Industrias de Primera Prioridad;

corresponde destacar, sin embargo, que en la practica
esta proteccién es extensible a la Propiedad Industrial

en general, figure o no en la némina de prioridades.
El concepto de “sano cardcter social” carece, por el mo-
mento, de mayor importancia.

Prosiguiendo el andlisis que aqui se desarrolla, sefiala-
remos que los elementos de la Propiedad Industrial en
Peru son:

1. patente de invencién,
disefios industriales,

marcas de fabrica y comercio,

Bs
3. procesos tecnoldgicos,
4.
5. razén social y denominacién comercial.

Seguin el régimen de la Ley General de Industrias, el

duefio de un bien que constituye Propiedad Industrial

podra,previa autorizacién, ponerlo a disposicion de ter-

ceros sobre una base de licencia de uso o traspasarlo a

terceros mediante contrato.
Es precisamente este articulo el que abre el camino

a la transferencia de tecnologia, mediante contratos de

licencia de uso de elementos constitutivos de la Propie-

dad Industrial, debidamente inscritos en la Oficina de

Propiedad y Registro Industrial.
No obstante, es necesario destacar que buena parte

de las transferencias de tecnologia se lleva a cabo por
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contrato directo entre los proveedores extranjeros y Jos

empresarios locales, en lo referente a asistencia técnica,

servicios técnicos, know-how, etcétera. Es evidente que

estos puntos no constituyen elementos de Propiedad In-

dustrial y, por lo tanto, no se registran o inscriben en

lugar alguno.
La autorizacién previa a que hacen referencia los ar-

ticulos 51 y 52 del R.L.G.I. ha sido modificada por los

Decretos-Leyes Nos. 18.900 y 18.999 (que incorporan y

adaptan el punto de vista peruano sobre la Resolucién 24

del Acuerdo de Cartagena, referido al tratamiento de ca-

pital y marcas extranjeros, patentes, licencias y regalias).

Por imperio de dichos decretos-leyes, la autorizacion

que antes era privativa de la Direccién General de In-

dustrias o de una Resolucién Suprema emitida por los

Ministerios de Economia y Finanzas e Industria y Tu-

rismo (cuando contenfan clausulas relativas al pago de

regalias al extranjero), esta hoy bajo la jurisdiccion

del ONC, que en este caso es la Oficina de Propiedad

y Registro Industrial (OPRI), cuando interviene en con-

tratos de licencia de uso que comprenden tecnologia im-

portada y la explotacion de marcas y patentes.

El articulo 55 del Reglamento de la Ley General de

Industrias (R.L.G.I.) establece que toda accién que mo-

difique los derechosrelativos a la Propiedad Industrial,

como fusiones, cambios de nombre, transferencias y otros

actos al mismo efecto, tendran que ser registrados y apro-

bados por la OPRI una vez que la parte interesada

haya presentado la documentacién necesaria.

Esia disposicion ha sido modificada por el Decreto-Ley

18.900, que se refiere a las transferencias de elementos

en la Propiedad Industrial, ya que en este caso es el ONC

el encargado de aprobar esos traspasos. Resulta util ex-

plicar la doble funcién de la Oficina de Propiedad y Re-

gistro Industrial. Por un lado, y de acuerdo con la Ley
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General de Industria (LGI), tiene a su cargo una funcién
de control de los elementos de la Propiedad Industrial,
y por elotro, al igual que el ONC, tiene a su cargo la
aprobacién de contratos de licencia de uso para la im-
portacién de tecnologia y para la explotacién de marcas
de fabrica y comercio, disefios industriales, etcétera.
Continuando nuestro anilisis de Ja legislacién de la

propiedad industrial en Pert, nos referiremos breve-
mente al rubro Patentes.
Todo inventor, sea personafisica 0 juridica, o quien-

quiera que descubriese o mejorase la aplicacién y utili-
dad practica de un bien, podra obtener una patente de
invencién,
Los solicitantes de patentes de invencién deben conve-

nir en iniciar la explotacién de la invencién en un plazo
no mayorde dos afios, a partir de la fecha de otorgamien-
to de los derechosdepatente. Estaran asimismo obligados
a informar la fecha de iniciacién de la explotacion del
invento y asentarla en el Registro Nacional de Invencio-
nes Explotadas,
No son patentables: el descubrimiento de elementos

existentes en la naturaleza, los principios basicos de teo-
rias cientificas, los inventos conocidos o usados por otras
personas en el pais, 0 descritos por terceros en publica-
ciones nacionales o extranjeras anteriores a la fecha de
la solicitud, las combinaciones comerciales y los siste-
mas comerciales, financieros y contables, los simples
planes publicitarios sin transgresién de los derechos del
autor a los cuales se refiere la correspondiente ley, y
los inventos extranjeros después de dos aiios de la fecha
de presentacién de la solicitud certificada de patente
en el primer pais en que fuera solicitada,
Las patentes gozan de un plazo de exclusividad en el

pais no mayor de diez afios a partir de la fecha de
otorgamiento del derecho.
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EI poseedor de una patente esta obligado a vender su
producto, mientras este producto sea comercialmente
explotable, a quienquiera que lo pida para uso industrial.
La negativa a vender o el fijar precios considerados in-
justamente altos sera causa de cancelacién dela patente.
El articulo 74 del RLGI expresa que toda persona

natural o juridica podra obtener, a través de la Oficina
de Propiedad y Registro Industrial, licencia para explo-

tar una patente de invencién, cuando la explotacion de
Ja invencién patentada en el pais se encuentre impedida

por el hecho de que el duefio de la misma esta impor-
tando el producto patentado, y también en aquellos casos
en que por razones deintereses la explotacién del inven-
to patentado no satisface la demanda del producto.
Esta licencia obliga a ceder sus derechos al anterior

poseedor.
Quienquiera que haya obtenido una patente de explo-

tacién obligatoria deberA comenzar a trabajar con ellz
dentro de un plazo de seis meses desde la fecha de la
concesion.

Disefios industriales

Toda forma, configuracién, ornamentacién o dibuje
aplicable a un articulo industrial, mientras sea privado
y suficientemente distintivo, se reconocera en favor de
la personafisica o juridica que lo reclame. /
E] registro confiere el derecho de uso exclusivo por

un perfodo de cinco afios, a partir de la fecha de la
concesién. No se admiten prérrogas.

Procesos tecnoldgicos

Todo el know-how tecnoldgico integrado a través de
procesos de produccién y manufactura en general, y el
know-how relativo al uso y aplicacién de técnicas indus-
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triales originadas en el mismo know-how, en experiencia
o en know-howintelectual, son protegibles como Propie-
dad Industrial cuando constituyen secretos pertenecien-
tes al autor 0 a la empresa.
La habilidad manual o actividad personal de cuales-

quiera trabajadores no esta protegida como Propiedad
Industrial.
La proteccién que el Estado proporciona tiene por

objeto evitar el usoilegal y la divulgacién, comunicacién
u otra utilizacién ilegal de la patente, siempre que se
hayan tomado las medidas necesarias para preservar el
secreto o que el compromiso de preservarlo esté vigente
en el momento en quese solicita amparo.

E] articulo 89 del RLGI confiere a cualquier persona
natural o juridica que haya generado, transferido o ad-
quirido procesos tecnoldgicos el derecho de usarlos, di-
vulgarlos o comunicarlos libremente, aun en los casos
en que el proveedor o el receptor los haya mantenido
en secreto, en virtud de lo cual no permite a ninguna
de las partes reclamar su derecho contra la otra, a menos
que hubiere entre ellas un pacto en contrario.

Este es un punto sumamente importante porquelegisla
sobre lo que ha llegado a conocerse internacionalmente
como know-how; en otras palabras, el conocimiento o la
experiencia de una persona, o varias, acerca de la manera
de ejecutar algo.

Al principio, el procedimiento propuesto por la auto-
ridad administrativa establecia que el poseedor de know-
how debia depositarlo, en sobre cerrado, en la Oficina
de Propiedad y Registro Industrial, donde se lo tendria
en custodia y sin abrirlo, hasta el momento en que se
iniciase alguna accién legal.
En la practica, sin embargo, el procedimiento ha fra-

casado; en realidad, en el momento actual, ya no se
registran procesos tecnolégicos,
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Basicamente, el know-how se traspasa por contrato

directo entre el proveedor y el que lo recibe, y ellos

Ilegan a acuerdos para proteger el secreto.

El articulo 91 del RLGI contiene un principio novedoso

con relacién a las marcas. Expresa, en efecto, que las

ysonas, naturales o juridicas, que emprendan una acti-

vidad industrial deben requerir la inscripcion en el Re-

gistro de las marcas que se proponen emplear. l

Debe recordarse que no hablamos de empresarios,sino

de personas naturales o juridicas que ejercen una actl-

i industrial.

aos manera, han quedado eliminados los nombres

comerciales y los nombres de servicios que se venian

usando, especialmente por las grandes tiendas, para

distinguir los productos que éstas vendian pero que no

fabricaban.

Nombres comerciales

Toda persona natural o juridica que emprenda una

actividad econémica puede registrar el nombre comer-

cial o raz6n social que usara para distinguir esa actividad

de los nombres similares que pretendan actuar en el

i bro.
Tiestetfecto se identifican los términos: nombres co-

merciales, denominaciones comerciales, razones sociales

u otras denominaciones.

B. La transferencia de tecnologia y el Pacto Andino

Con el fin de colocar al traspaso de tecnologia en Pert

dentro del marco que propone el Pacto Andino, corres-

ponde que nos volvamosa referir al Decreto-Ley 18.900,

el cual, segtin habiamos dicho, incorpora Ja Resolucién 24

de) Acuerdo de Cartagena, mejor conocida como “Régi-
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men Comun de Tratamiento a los Capitales Extranjeros
y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalias”, y el
Decreto-Ley 18.999, que hace posible la aplicacién del De-
creto-Ley 18.900 en el marco institucional del Pert.
Podemos empezar diciendo que el Régimen, en su ar-

ticulo 6, apartado f, expresa que es el ONC (0 sea, en este
caso particular, el OPRI) el que debe autorizar los
contratos para licencia de uso de tecnologia importada
y para la explotacién de marcas y patentes.
Esta disposicién se complementa con el articulo 18

del mismo Régimen, donde se expresa que para la apro-
bacién de todo contrato de importacién de tecnologia
y patentes y marcas, el ONC debera evaluar la contri-
bucion efectiva de la tecnologia importada mediante una
estimacién de las ganancias probables, del precio de
los bienes en los que se incorporara la tecnologia o de
otros métodos especificos de cuantificacién de los efec-
tos de la tecnologia importada.
Es precisamente en este aspecto donde las preguntas

formuladaspor varias personase instituciones adquieren
relevancia, debido al hecho de que la fijacién del monto
delas regalias a pagarporel licenciatario al licenciador,
la duracién del contrato y las condiciones generales de
éste, se advierten ligadas a los diversos aspectos enun-
ciados en dichoarticulo 8.
Al respecto podemos afirmar:
Los contratos firmados después del 1? de julio de 1971

entre los proveedores extranjeros y los licenciatarios na-
cionales no tendranvalidez mientras no estén aprobados
por el ONC; por lotanto, el canon fijado en estos con-
tratos para las regalias as{ como los plazos y condiciones
no seran definitivos mientras el ONC no haya aprobado
el contrato,

Segtin se manifiesta en el articulo 18 del Decreto-Ley
18.900, el ONC evaluard tales contratos: para ello toma-
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r4’en cuenta la contribucién efectiva de la tecnologia

i a.
oe no establece los criterios exactos para deter-

minar cémo debenfijarse tales contribuciones, pero el

criterio que sigue actualmente el ONC consiste en consi-

derar la admisién de regalias mas elevadas para la tecno-

logia dirigida hacia industrias prioritarias, dentro de una

escala de preferencias relacionada con tales industrias.

Podemos afirmar, pues, que una tecnologia particular

destinada a desarrollar una industria de maxima prio-

ridad devengaria normalmente tasas de regalias mas altas

que una destinada a una industria de tercera prioridad,

y esta ultima devengaria a su vez una regalia mayor que

cuando fuera aplicada a una industria no prioritaria.

Masnoes éste el tinico criterio, y por ahora no pode-

mos afirmar que exista una escala que indique montos o

porcentajes fijos de regalias. ;

Nadie, a esta altura, estaria en situacién de afirmar

con precision que una tecnologia para la conserva de

carne en envases 0 containers herméticos (Segunda Prio-

ridad), por ejemplo, podria aspirar a una regalia del

7% del monto neto de lo facturado, y que otra tecno-

logia, destinada a la produccién de extractos y concen-

trados para condimentos (Tercera Prioridad), recibiria

como regalia el 5% del facturado neto. :

Elcriterio en materia de prioridades industriales es

un concepto general que aplican discrecionalmente los

técnicos que evalian la tecnologia, quienes computan

también otros criterios de real importancia. 2

Entre éstos, podemos incluir una estimacion de los

beneficios de la empresa. :

A este respecto se considera que una tecnologia que

produce un amplio movimiento econémico de la empresa

adquirente deberia devengar una regalia mas alta que

la que produjera una variacién insignificante en su pro-
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duccién global, y que por tanto no le generaria ganan-

cias considerables ni produciria un gran progreso en
el pais.
Conviene aclarar que, en este caso, el ONC requiere pa-

ra la aprobacién del contrato que la parte solicitante

presente un cuadro proyectivo de su futura produccién
basada en la tecnologia importada y del correspondien-
te pago de regalias.
En otras palabras, el solicitante debera indicar cuanto

espera vender o producir su empresa sobre la base de

la tecnologia importada y cual seria el monto delas re-

galias a pagar con arreglo a las estipulaciones del con-

trato concertado conel titular de la tecnologia.
Otro criterio para determinar el porcentaje de regalia

es el precio de los bienes incorporadosen la tecnologia.

En este sentido, cabe destacar que para esta fijacién

de porcentaje se computa el precio de los bienes incorpo-

rados en la tecnologia importada —como por ejemplo,

en el caso en que se requieren insumos o materia prima

a emplear en el producto— y el precio con el cual el

producto habra de ir al mercado. Desde luego que el

uso de material importado encareceria el producto. La

intencién aqui es que, en cuanto sea posible, estos bie-

nes lleguen con precios competitivos a grandes masas

de consumidores 0 que sean exportables en condiciones

ventajosas.

El mismo articulo dispone que la evaluacién incluira

otros métodos especificos para estimar el efecto de la

tecnologia importada.
Actualmente se toman en cuenta, entre otros factores,

los porcentajes del aporte local, la sustitucién de impor-

taciones, el volumen de manode obralocal, y la apertura

de nuevos mercados nacionales y extranjeros.

Corresponde sefialar, asimismo, que también se consi-

deran de manera muy especial el valor de tecnologiassi-
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milares en el pais o en el extranjero y las dedicadas al
mismo tipo de produccién.
En cuanto a la duracién de los contratos de transferen-

cia de tecnologia, debe destacarse que, a la fecha, todos
los vigentes estan virtualmente aprobadoshasta el 31 de
diciembre de 1975,
La resolucién del parrafo precedente esta de acuerdo

conla politica interna del ONC y con las proyecciones de
la Junta del Acuerdo de Cartagena, toda vez que se supo-
ne que para el 31 de diciembre de 1975 se dispondra de
un cuadro de informacién completo acerca de las tasas
de regalfa que se estan pagando en cada uno delospaises

del Grupo Andinoy en el resto del mundo,con relacién a
los tipos de tecnologia que mayor gravitacién ejercen en
el mercado.

Esta aprobacién con vencimiento al 31 de diciembre de
1975 no es definitiva ni impostergable, pues a partir de
esa fecha el ONCiniciara una revision de todoslos contra-
tos aprobados, a fin de establecer un acuerdo con la in-
formacién de que se disponga a esa fecha, porcentajes
de regalia, condiciones de venta, plazo de vigencia de los
contratos, etcétera.

Es importante sefialar que el Régimen establece que
no sera amortizado el conirato para la transferencia de
tecnologia o para licencia de patentes en el quese esti-
pulen condiciones comolas siguientes:

a) Clausulas en las cuales el suministro de tecnologia
trae aparejada la obligacidn, para el pais o la empre-
sa que la recibe, de adquirir de una fuente determi-
nada, bienes de capital, productos intermedios, ma-
terias primas y otras tecnologias, o utilizar con
caracter permanente personal designado por la
empresa que provee la tecnologia. En casos de ex-
cepcién, el pais importador podra aceptar cldusulas
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para la adquisicién de bienes de capital, productos
intermedios .o materia prima, mientras su precio

concuerde con los vigentes en los mercados inter-
nacionales. Serén casos de excepcién aquellos don-
de la tecnologia a aplicar sea en bienes todavia no
estandarizados y cuya produccién mundial se efec-
tia exclusivamente por la empresa que vende la
tecnologia.

Por ejemplo, supongamos que las piezas y partes

de las mA4quinas ABX son fabricas tmicamente por

la compafifa ABX o porsusafiliadas; en este caso,

ga qué otro productor podriamos acudir para ad-

quirir componentes para dichas maquinas?

Siempre en el mismo caso, se requiere que los

precios de venta de estos componentes sean igua-

les a los que en condiciones similares cobra la em-

presa ABXGen otras areas del mundo.

Esta confirmacién de los precios internacionales

de la empresa tiene por objeto evitar la sobrefac-

turacién y la sobrevaluacién de tales productos.

b) Clausulas por imperio de las cuales la empresa que

vende la tecnologia reserva para si el derecho defi-

jar los precios de venta y reventa de los productos
fabricados sobre la base de esa tecnologia.
Se considera que el mercado no debe ser influido

por razones ajenasa la oferta y la demanda.

c) Clausulas que contengan restricciones al valor y la

estructura de la produccién. Se admite fijar mini-

mos de produccién, pero no maximos.

d) Clausulas que prohiban el uso de tecnologias com-

petidoras.
e) Clausulas que establezcan una opcién de compra
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total o parcial en favor del proveedor de la tecno-
logia.
Esta prohibicién procura desalentar a empresas

que reciben una tecnologia para el uso de mano de
obra barata exclusivamente.

f) Clausulas que obliguen al adquirentede la tecnologia
a transferir al licenciador todos los inventos

o

per-
feccionamientos obtenidos a través del uso de esa
tecnologia. Esta prohibicién podra dejarse de lado
si la transferencia de los perfeccionamientos logra-
dosse efecttia sobre una base de quid pro quo. En
otros términos, asi comoel licenciatario se obliga a
transferir las mejoras logradas, el licenciador se
obliga a traspasar, en condicionessimilares, las me-
joras que él pueda introducir en su propia tecnolo-
gia, Caso contrario, los pagos porla transferencia
de los perfeccionamientos obtenidosporellicencia-
dor seran objeto de evaluacién.

g) Pagar regalias a titulares de patentes noutilizadas,
d h) Otras clausulas que surtan efectos similares.

_ Unaclausula que el ONC considera deefecto similar es
la que fija derechos minimos de regalia y porcentajes
minimosobligatorios de gastos a incurrir porla empresa
licenciataria, en concepto de publicidad, etcétera.
. Elarticulo 25 del Régimen tambiéncontieneesas clau-
Sulas, pero sdlo las que se refieren especificamente a
»marcas. Respecto de marcas y patentes, y en todos los
¢asos que impliquen traspaso de tecnologia, “salvo en
casos excepcionales, debidamente aprobados por el ONC
del pais adquirente”’, el articulo 25 estipula que no se ad-
mitiran clausulas que prohiban o limiten, cualquiera
que sea la modalidad, la exportacién de los productos que
fuesen manufacturadossobre la base de la respectiva tec-
nologia.

El precedente es uno de los puntos mas controvertidos
del Régimen, puesto que la empresa que aporta la tecno-

, Otorga generalmente licencias para el uso de pa-
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tentes en diversas partes del mundo,conla condicién de

que los productos manufacturados con empleo dela tec-

nologia licenciada no sean exportados a las areas de la

empresaoriginaria, de manera que para todo fin practico

la empresa multinacionalfija mercados exclusivospara la

venta de esos productos.

En estos casos se pone a las empresas trasnacionales

en la dificil situacion de tener que transgredir otros

compromisos para mantener vigentes sus contratos con

la empresa peruana o andina.

Este problema sigue pendiente de solucién. Mientras

tanto, y basadas en la experiencia, las empresas prefie-

ren soslayar este punto en los contratos, dejando las

respectivas prohibiciones para acuerdos extra contrac-

tuales.

El articulo 21 del Régimen es igualmente interesante.

Expresa que: “Las contribuciones tecnoldgicas intangibles

devengaran regalias, tras la debida autorizacién del orga-

nismo nacional competente (ONC), pero no se compu-

taran ni trataran como aportes de capital. Cuando es-

tos aportes son suministrados a una empresa por su

sede matriz o alguna otra filial de la casa matriz, los

pagos de regalias no seran autorizados, como tampoco

se autorizaran deducciones impositivas por este concep.

”

Si bien la ley no lo estipula especificamente, es menes-

ter sefialar que para todo fin practico —patentes, mar

cas, disefios industriales, know-how, asistencia técnica,

servicios técnicos, etcétera— se consideran los aportes

tecnolégicos intangibles. Es aporte tecnolégico tangi-

ble el constituido por la tecnologia que se incorpora en

los insumos, materias primas y sobre todo en los pro-

ductos intermedios.

Supongamos, pues, que una casa matriz suministra a

su subsidiaria en Pert ayuda técnica consistente en ma-

to
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nuales, dibujos y procesos de fabricacién. La casa ma-
triz no podra cobrar regalias en conceptode ayuda téc-
nica; pero si a la vez envia bienes de capital, insumos
intermedios y materias primas, tendra derecho a co-
brar la regalia correspondiente. Se entiende quela tec-
nologia tangible es la que se incorpora en la maguine.
ria, en los insumos intermedios y en las materias primas

Difiere de lo anterior el caso de empresas sin vincu-
laciones con ninguna casa matriz, subsidiaria, sucursal

o afiliada. Estas tienen el derecho de cobrar por los
aportes tecnolégicos, tanto tangibles como. intangibles

Finalmente, pasamos a considerar el articulo 51 del
Régimen, que establece: “No se admitiran, en ningin
instrumento que trate de inversiones o de transferen-
cias de tecnologia, clausulas que sustraigan posibles con-
flictoso controversias de la jurisdiccién y competencia
del ais que recibe el aporte o que permitan la subroga-
gacion por los Estados de los derechos y acciones de sus
inversores nacionales”’.

_ Esto significa que en tales conflictos sera de aplica-
cién la legislacién del pais que recibe la inversién o la
tecnologia, y sus tribunales administraran la justicia.

Segtin el criterio peruano, el procedimiento respon-
dera, aun en casos de arbitraje, al régimen vigente en
laipetalided en el Cédigo Civil del Pert.

inalmente, conviene sefialar que las regaliasD le g son gra-
vadas en gererinadamente el 50% de su valor = el
momento de su remesa al exterior, de conformi; rs orm
D.S, N° 287-68-HC y D.L, 17.580. teat POF
Corresponde agregar que no se pretende que el Régi-
= sea inflexible; antes al contrario, el ONC estudia
cada caso por separado e intenta resolver los proble-
mas que se le presentan de acuerdo con las condiciones
expresadas en los contratos mismos.
Es preciso tener presente que la ley, en virtud de su
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BRASIL
reciente aplicacién, no puede ser perfecta en todos sus

mecanismos de ejecucién legal y técnica. Hay puntos

falibles, pero éstos normalmente se corrigen cuando las

partes interesadaslos sefialan.

Anexo

  

  

   

 

     

    

  

  

   

Es posible que, en el futuro, el ONC (Organismo Na-

cional Competente), que evaltia y apruebalos contratos de

traspaso de tecnologia y que también entiende en el con- INTRODUCCION

trol de la Propiedad Industrial en Pert (que actualmen-

te es la Oficina de Propiedad y Registro Industrial), sea

reestructurado de manera tal que los asuntos relaciona- ,

dos con contratos de patentes y transferencias de tecno- cacién Gerencial Multinacional (Fund for Multinational

logia no registrados pasen a la jurisdiccién del Instituto Management Education) patrocinaron una serie d

Nacional de Normas Técnicas (ITINTEC)y que los asun- uniones sobre los requerimientos dentro de Brasil.da

tos relacionados con marcas pasen a la jurisdiccién del vas tecnologias, y el enfoque de fuentes extranj ae

Ministerio de Comercio, de reciente creacién en Pert. parte del gobierno de Geisel. La legislacién pomailed oi

A estar a cierta informacién, existe la posibilidad de este terreno es relativamente reciente, ya que m5ae

que vuelvan a restablecerse en Pert: los nombres comer- nada en 1971. Incorpora muchos de ion requisit omen

ciales y de servicios. tricciones de la legislacién mexicanay dela 7ry

Esta redistribucién de responsabilidades eliminaria, Ademas, el cédigo de Propiedad Industri Ia Brasil

en Perti, la Oficina de Propiedad y Registro Industrial, ha sido redactado convistas a la Gbtetiénd 7 age

pero hasta ahora todosigue en el terreno de las conje- tivos siguientes: orto ee

turas.
Enrealidad, el Régimen no sufriria alteracién alguna; 1) reducir el tiempo requerido para tramitar patente:

. =
S

lo unico que cambiaria seria la oficina encargada de los ers8S
respectivos tramites administrativos. 2) establecer un servicio de informacion que trabajrabaje

en contacto con las empresas, para imales
_ obtener los mejores i f :‘ j precios por tecnologias nece-
- Sarias para su desarrollo;

pu’3) acme al empresario una adecuada protec-
cién de la propiedad industrial.

El Consejo de las Américas y el Fondo para la Edu-

213  



   
   

    
  
  

   

 

   

   

        

   
  

      

  
   

   
    

      

      

El primer articulo de esta seccién pertenece a Ricardo

Borzutsky. El autor analiza aspectos especificos del cé-

digo de propiedad industrial. El segundo articulo es or

exposicién de David Carneiro sobre los antecedentes ye

enfoque del gobierno del Brasil en materia de fuentes

tecnolégicas extranjeras. La seccion se completa con una

serie de preguntas y respuestas originadas en las reunio-

nes de Nueva York y Chicago.

ANALISIS DEL CODIGO DE PROPIEDAD

INDUSTRIAL

Por RICARDO BORZUTSKY

A diferencia del régimen legal estadounidense, el cédigo

brasilefio, al igual que los de la mayorfa de los paises la-

tinoamericanos, es confuso y muy dificil de aplicar y

hacer cumplir, debido

a

la falta de proteccin a las paten-

tes de productos, y virtualmente también a las marcas.

He aqui algunas delas principales restricciones precep-

tuadas en el cédigo brasilefio:

a) La patentabilidad de ciertos productos y procesos

(productosnucleares y atomicos; productos alimen-

ticios y drogas, y procesos para obtenerlos; produc-

tos quimicos y mezclas y aleaciones metalicas, aun-

que en este caso se pueden patentarlos procesos).

b) Se desaprueban acuerdos de licencia que impon-

gan restricciones o controles a las fuentes de im-

portacion del licenciatario. adpide I

c) La validez de una patente es por el término de 1:

afios desde Ja fecha de presentacién de la respecti-

va solicitud, y de 10 afios para los disefios y modelos

industriales.

 

d) El no reconocimiento de la Convencién Internacio-
nal de Patentes. Para que en Brasil se acuerden de-
rechos de prioridad a unasolicitud de patente pre-
sentada anteriormente en un pais con el cual Brasil
mantenga un convenio internacional, el Cédigo exige
que se acompaiie una “‘traduccién completa”al por-
tugués, o que se la presente dentro de los 180 dias.

e) Se otorga permiso para registrar marcas de produc-
tos farmacéuticos y veterinarios relacionados con
productos terapéuticos similares, salvo que exista la
posibilidad ‘‘flagrante” de error, duda o confusién
por parte del consumidor, El Cédigo requiere asi-
mismo que, en el caso de productos farmacéuticos
o veterinarios, se exhiban con igual prominencia la
marca dela casa y la marcaespecifica.

f) En casos en que el otorgamiento delicencia sea obli-
gatorio, una patente puede quedar sin explotar du-
rante tres afios antes de queel titular resulte obli-
gado a otorgarlicencias a otras personas interesadas
en su explotacién; cuando el otorgamiento de licen-
cias para la explotacién no sea compulsivo, la paten-
te puede quedar cuatro o cinco aiios sin ser explo-
tada.

g) Segun el tipo de produccidn, el pago de regalias os-
cila entre el 1% y el 5 % del producido bruto de
las ventas cuando en el canon estan comprendidas

patentes y know-how.
h) Las regalias sobre marcas de comercio estan limita-

das al 1 % de la venta bruta, sdlo por los primeros
10 afios del periodo de registro; posteriormente ya
no se pueden imponer mas derechos.

i) A diferencia de las remesas de regalias por el uso de
patentes o marcas, no estan prohibidas las remesas
que firmas locales hagan a casas matrices extran-
jeras en pago de asistencia técnica.
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j) No son deducibles a los efectos impositivos los pagos

de regalias a la empresa matriz extranjera, y tales

pagos se computaran como remesas de dividendos.

k) Los honorarios por asistencia técnica deben abo-

narse a cada prestacion y no con arreglo a conve-

nios contractuales a largo plazo y con pagos por

precio global.
1) Los honorarios que no sean en concepto de regalias

podran ser remitidos por la compafiia brasilefia a

la empresa extranjera (sea como fuere la afilia-

cién) por un periodo de no mas de cinco afios des-

de la introduccién de la nueva tecnologia. Es po-

sible obtener una prérroga por otros cinco afios.

Instituciones encargadas de aplicar la ley

La organizacién que tiene a su cargo la instrumentacién

de esta ley es el Instituto Nacional de la Propiedad In-

dustrial (INPI), que depende del Ministerio de Industria

y Comercio. Todo contrato dondese formalicen traspasos

de tecnologia debe ser registrado en el INPI.

Objetivos del gobierno brasilefio

La legislacién brasilefia apunta en general a atraer ca-

pitales externos, asegurandoles que no sufriran trata-

miento discriminatorio.

La imposicién de ciertas restricciones, asi como los

incentivos ofrecidos por el Cédigo de Propiedad Indus-

trial, Ley 5772, apuntaban a metas especificas muy claras.

1. Los incentivos ofrecidos para la iniciacién de ac-

tividades de investigacién y desarrollo se basan en

el concepto de que la “‘capacidad para crear tec-

nologia es la que hace la verdadera diferencia entre
un pais desarrollado y uno que nolo es”.*

2. El gobierno brasilefio espera —al limitar los por-
centajes en concepto de regalfas a una cantidad
entre el 1 y el 5 %, segtin las preferencias acorda-
das a las diversas actividades industriales— redu-
cir los abusos que se cometen al traspasar ganan-
cias bajo forma de regalias, para eludir impuestos.

3. La legislacién sobre remesas de ganancias al exte-
rior apunta a ejercer un mejor control en coyun-
turas de grandes déficit en la balanza de pagos.

4. El gobierno brasilefio sigue la politica que consi-
dera que el registro de marcas es un medio mono-
polista mucho mds poderoso quela patente misma.
Teniendo en cuenta que la expansidén y el desarro-
llo econémicos del pais dependen de la exportacién
de productos manufacturados, el gobierno brasile-

fio quiere evitar en lo posible que la marca se con-
vierta en medio de control del mercado. Ademas,
puede acontecer que el licenciatario local que en
muchosafios ha creado un solido prestigio en tor-
_no de una marca, vea terminado el contrato por-
-que el licenciador cree mds conveniente explotar
la linea él mismo, y aquél pierda su inversién.

_ 5. La no patentabilidad de los productos farmacéu-
ticos se debe al hecho de que Brasil depende de

_ fuentes extranjeras en mas del 90 % de los insu-
mos de ese rubro (atin mas que en el caso del pe-

: 9 tréleo), y por tanto, la base de la patente para la
explotacién industrial en ese sector es el fomento
de la producciédn local de sustancias farmacéuticas.

~* Peter Dirk Siemsen: “Licensin iP : g of Industrial Property and
Transfer of Technology in Brazil”, trabajo presentado2 Ta con-
ferencia de ASIDI, Chicago, Ill, 13-14 de mayo de 1974.
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PROBLEMAS DEL PROGRESO TECNICO

Y DEL TRASPASO DE TECNOLOGIA

EN EL BRASIL ACTUAL

Por DAVID CARNEIRO (h.)

Los brasilefios siempre han abrigado la sensacién de

que su pais tiene un papel que desempefiar en el] mundo,

como claramente lo indica la siguiente declaracion de su

ministro de Planificacién, Joao P. R. Velloso:

La significacién esencial de este Plan Basico para

el Desarrollo Cientifico y Tecnoldgico (PBDCT-1973/

74) es la de ponerla ciencia y tecnologia modernas

al servicio del Brasil, con sus objetivos de desarrollo

y logro de grandeza.

Uno de los secretos del crecimiento de Estados Uni-

dos de Norteamérica ha sido la dimensién de su mer-

cado local. Brasil también va a confiar en su mercado

interno y en el potencial de sus recursos naturales.

No se ignora que hasta comienzos de la década de

1960 la preferencia para el crecimiento industrial del

pats era por la fabricacién de bienes en sustitucién de

importaciones. Mas ahora, en la década de 1970, existe

una bien definida preocupacién por desplazar el impul-

so del desarrollo de la sustitucién de importaciones a

la transferencia y creacién de tecnologia. De ah{ que sdélo

en el pasado muyrecientese esté prestando atencién espe-

cifica al progreso técnico.

La contribucién de la industria al desarrollo econdémico

del pafs ha provenido de distintas fuentes en cada etapa.

Entodoslos casosel progreso técnico ha desempefiado un

papel significativo y de distintos grados de importancia.
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Histéricamente, puede rastrearse el foco del progreso

técnico hasta las primeras plantaciones de cafia de azticar

en el Nordeste,en la industria textil algodonera antes de la

Primera Guerra Mundial, en el periodo Maud, con las in-

yersiones britanicas en ferrocarriles. Después de las dos

guerras mundiales, un creciente aporte de capital extran-

jero complementé la inversién (ahorro nacional) y trajo

el progreso técnico al sector industrial en general.

Inicialmente,el traspaso de tecnologia comofuente de

progreso técnico no se estimd acorde con sus reales mé-

ritos. Resultaba un producto secundario de la inver-

sion de capitales. La situacién era, en mas de un sentido,

consecuencia del proceso de “‘sustitucién de las impor-

taciones” que se emprendié inicialmente, mas también

de una toma de conciencia general de la diferencia entre

las inversiones fisicas y las del progreso técnico como

fruto de los conocimientos (o know-how). Existen, sin

embargo, otras posibilidades para la sustitucion de im-

portaciones, y el gobierno ha dado a entender claramente

que van a ser explotadas. Entre ellas se enumeran los

bienes de capital, los metales no ferrososy eltrigo.

En cuanto a los pasos iniciales de la industrializa-

cién, los que poseemosalgtin conocimiento de casos indi-

viduales sabemos que la “reproduccién” de maquinas

importadas se hacia frecuentemente con algunas “me-

joras”. Esta fue la manera mas econdémica y obvia de

generar nuestro propio know-how, o progreso técnico: se

soslayaba la masa de formalidades y convenios sobre

asistencia técnica, contratos para las remesas de rega-

lias y parecidas complicaciones legales, todo ello bien

conocido como semillero de pérdida de tiempo, por los

requisitos burocraticos que trae aparejados. Como el

mercado brasilefio era de poco volumen, estos procedi-

mientos no originaban problemas particularmente serios

ni al pafs ni a las industrias extranjeras involucradas.
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Habia simulténeamente cierta actividad en investiga-

cién industrial, centrada en los Institutos de Investiga-

cién Tecnolégica, donde se formaba a personal en areas

especificas y se realizaban proyectos de investigacién de

diversos grados de importancia. La industria de la cons-

truccién ofrece el ejemplo de un drea donde poseemos

efectivamente nuestro propio know-how.

Conel crecimiento de la industria de bienes de capital,

con la creciente importancia del mercado brasilefio (en

funcién de volumen e indices de crecimiento) y con la

disociacién de los factores determinantes del crecimien-

to de las inversiones y el progreso técnico (o lo que ha

Ilegado a Ilamarse “factor residual”), este ultimo comen-

z6 a merecer una mayoratenci6n.

Esta preocupacién por el progreso_técnico, “factor

residual”, 0 como quiera llamarsele, difiere hoy total-

mente de la anterior preocupacién porel capital foraneo

y las remesas de ganancias. Existe actualmente una vi-

sién mucho mas clara de los papeles que cada factor

ha de desempefiar en el contexto del Desarrollo Econs-

mico Brasilefio.

Concentrar la atencién en problemas vinculados con

el progreso técnico, del cual el traspaso de tecnologia

desde paises desarrollados constituye una parte impor-

tante, ha suscitado preocupacién porlas siguientes cues-

tiones:

1. La reglamentacién y control de pagos por todo

{tem de traspaso. Su tratamiento ha sido objeto

de parcialidades ideoldgicas. Se esta tornando mas

pragmatico;

2. Medios y arbitrios para fomentar la investigacion

nacional en areas tecnoldégicas;

Cémoatraer cerebros y creatividad a estos campos.

 

    

Se han Ilevado a cabo extensas investigaciones, ana-

lizando testimonios fdcticos asequibles en materia de

contratos de traspaso, funcionamiento de instituciones

y sus relaciones y estudio de casos, todo con el objeto de:

a) reconocer el problema y trazar politicas mds ade-

cuadasy realistas;

b) instrumentar gradual y especificamente esas poli-

ticas con presupuestos, legislacién y resoluciones

administrativas.

La investigacién inicial estuvo a cargo del Ministerio

de Planificacién (IPEA); el Instituto de Investigaciones

del Ministerio de Planificacién; FINEP (una empresa

estatal que canaliza los fondos del Estado y los présta-

mos provenientes del exterior hacia actividades de inves-

tigacion industrial en el sector privado) y, mas recien-

temente, se sumaron la Universidad de San Pablo y la

Secretaria de Planificacién del estado de San Pablo.

Debe entenderse como esencial el caracter de dicho

programa, quees:

1. sumamente pragmatico y realista en su enfoque;

2. no particularmente politico en su instrumentacién;

3. sumamente interesado en el desarrollo del pais y

el bienestar de su pueblo.

Los funcionarios intervinientes querian averiguar qué

criterios informaban la asignacién de recursos para lo-

grar las soluciones preferibles en favor del mejoramiento

de la posicién del Brasil en funcidn de la utilizacién de

recursos (humanos y técnicos) en el corto, mediano y

largo plazo.
Este andlisis especifico de la estructura tecnolégica

estuvo sustentado por la nueva politica econémica y fue,

al propio tiempo, el resultado del minucioso y profundo

estudio del panorama econémicobrasilefio y mundial:
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a) la transformacién en Brasil de los hadbitos tradi-
cionales de consumo en consumo “‘masivo”. En
otras palabras, ahora necesitariamos economias de

escala por el lado de la oferta;
b) integracién en el mercado mundial mediante el

estimulo acordado a las exportaciones de produc-
tos manufacturados y primarios;

c) la necesidad de complementar el ahorro nacional
con capital externo, con el fin de apoyaraltos indi-
ces de crecimiento durante algunos decenios;

d) el crecimiento resultante de las inversiones y, por
ende, de la produccién y de la importacién de bie-
nes de capital;

e) el objetivo de obtener una mayor productividad (y
mayores rendimientos) en la industria (y el agro).

Todo esto condujo a acordar mayores facilidades para
el capital extranjero y la tecnologia extranjera, que de
veras contribuyé al logro de las metas prefijadas. Ob-

servemos, si no, lo logrado en el total de exportaciones,
en la exportacién de bienes manufacturados, en las tasas
de crecimiento del PNB y de la produccién industrial
(que ha estado creciendo en alrededor del 15 % en los
6 67 afios ultimos).

Enel transcurso de los ultimos tiempos, y segtin prue-
bas a la vista, ha surgido una nueva serie de circunstan-

cias que podrian resumirse asi:

1. Preocupacién por la desnacionalizacién de la in-
dustria, causada por los siguientes factores:

a) limitaciones de indole financiera que afectan a
las empresas de capital nacional, asi como pro-
blemas de gestién;

b) restricciones a la exportacién impuestas por em-
presas extranjeras en virtud de su asistencia
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técnica (o por medio de patentes y recursos
similares), contratos y otras restricciones al ac-
ceso al mercado. Se proyecta una nueva legis-
lacié6n para reducir estas limitaciones;

c) creciente interés en la economia brasilefia por
parte de empresas extranjeras, en particular en
su mercado interno, en razén de su volumen,

de su indice de crecimiento, de sus bajos costos
de mano de obra y de sus incentivos a la expor-
tacién. Se ha puesto claramente de manifiesto
que el aliento para exportar bienes manufactu-
rados en Brasil podria originar grandes in-
versiones a muybreve plazo.

Mas altos costos de los contratos por ayuda téc-
nica, a causa de que las empresas que venden tec-
nologia prefieren entrar a operar directamente en

el pais, antes que algtin competidor (o una em-
presa local independiente) se les adelante y se afir-
me en el mercado nacional. (Esto no rige para
los casos de instituciones sin fines de lucro 0 pro-

fesionales independientes.)

Se han provisto fondos nacionales ( y la tendencia
sefiala que esto ha de adquirir creciente importan-
cia) para financiar proyectos especificos de inves-
tigacién de interés nacional realizados por centros
cientificos sin fines de lucro. He aqui algunos
ejemplos:

a) normas para packaging: por ejemplo, sobre ma-
teriales, médulos y disefio de envases para uso
general y para la exportacién;

b) racionalizacién de la industria de mdaquinas-

herramientas;
c) motores de combustién interna de bajo consu-
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mo para automotores (es ésta un area de gran
preocupacién y se estan realizando investiga-
ciones especificas al respecto);

d) investigacién intensiva en la industria side-
rurgica.

4. También se asignan fondos para proyectos de in-
vestigacion a llevar a cabo por firmas independien-
tes. Una firma de ingenieria recibiéd del Banco

Nacional de Desarrollo un préstamo de 3 millones
de ddlares, a un plazo de 15 afios y al 4 % de inte
rés anual, para un proyecto de investigacién delar-

go alcance.

5. Se han creado nuevos centros de investigacién, al

paso que se modernizan y amplian otros ya existen-
tes, financiados con recursos nacionales y externos.
Las instituciones cientificas obtienen asimismo fon-
dos para proyectos especificos de investigacién.

6. Ciertos centros de investigacién subsidiarios ob-
tienen apoyo financiero del Estado, y técnico de los
centros que les dieron origen. Esto es particular-
mente importante en el caso de algunas industrias
electrénicas que operan en Sao José dos Campos

y que dependen en gran parte del vecino Centro
Tecnolégico Aeroespacial (CTA).

7. Una creciente preocupacién por las maniobras me-
diante las cuales se eludela legislacién que prohibe
el pago de regalfas entre empresas domiciliadas en

el exterior y sus subsidiarias. Se conceptta esto
como una forma de transferencia adicional de ga-
nancias.

Se han creado recientemente tres nuevas empresas con
el claro propésito de financiar el desarrollo de conoci-
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mientos técnicos en compaiiias nacionales, Una de éstas
es Investbras, la segunda es Embramec, para las indus-
trias mecdnicas y de ingenieria, y la tercera es Fibase
(Financiamiento de Insumos Basicos) para la explota-
cién de materias primas, en particular de metales ferro-
sos y fertilizantes. El financiamiento se haré sélo a em-
presas controladas por entidades nacionales, y se les
podria prestar también algiin apoyo de gestién.
La situacién en cuanto a fuentes de tecnologia extran-

jeras podria resumirse de la manera siguiente:

a) Estados Unidos es la principal fuente en términos
de amplitud y numero de contratos, seguido por

Alemania, Francia, el Reino Unido y Japén;
b) La fuente mas cara es Alemania;
c) Japén esta surgiendo como poderosa nueva fuente

de know-how;
d) Se advierte una diversificacién de fuentes que po-

drian brindar oportunidades de btisqueda de con-
tratos menoscaros.

Las pruebas de que se dispone no corroboran el su-
puesto de que los pagos al exterior por tecnologia sean
mayores en Brasil que en otros paises. La hipdtesis
opuesta parece ajustarse mas a la realidad. En efecto, un
habil comentarista * ha indicado, basdndose en anialisis
‘de investigaciones disponibles, que:

1. Brasil, con un PNB que duplica aproximadamente
el de México, paga sdlo alrededor del 50% de lo
que paga este ultimo. Esto fue asi hasta 1971. Pero
las cifras para 1972 y 1973 indican que los desem-

_.* Nuno Fidelino de Figueiredo: “A Transferencia de Technolo-
gia no Desenvolvimento Industrial do Brasil”, IPEA, 1971.
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bolsos aumentan rapidamente y han llegado a 400
millones de délares en 1973.

. Las relaciones entre gastos por traspaso de tecno-

logia y PNB son muy parecidas en Brasil y Japén.
Las cifras aludidas ofrecen indicios de que la tec-
nologia no le cuesta mucho a Brasil. No obstante,

como los desembolsos han ido en aumento,la si-
tuacién podria haber cambiado algo a la fecha.

Por otra parte, si bien los gastos no parecen haber
sido ni ser actualmente demasiado elevados, existen dos

puntos de vista que en el futuro podrian crear posicio-
nes contrapuestas:

Uno deellos es que los altos indices de incremento en

perspectiva (y las correspondientes tasas mayores de

aumento de las inversiones vinculadas con las crecien-

tes exportaciones de bienes manufacturados) traeran apa-

rejadas mayoresnecesidades de asistencia técnica por par-

te de paises desarrollados e industrializados. Esto de-

berd ocurrir realmente si se mantienen altas tasas de cre-
cimiento, o si tal vez se elevan por algtin tiempo.

El otro es que hasta ahora los pagos por traspaso de

tecnologfa y remesa de utilidades casi no se han diferen-

ciado, en el sentido de que ambos aspectos son tratados

por las mismas leyes impositivas (Leyes N? 4131 y 4390;

Portaria N° 436). La pregunta que se hacia en el pasado

era: “gCudnto se ha pagado y cémo?” Ahora se la for-

mula a dos niveles: “¢Qué tecnologia estamos adquirien-

do?” “gQué grado de bondad ofrece?” El costo corres-

ponde a un interrogante que se formula en otro nivel.

El primer punto de vista indica la conveniencia y ne-

cesidad de un enfoque masliberal en la formulacién de

las politicas de traspaso de tecnologia, en tanto que el
segundo podria suscitar dificultades respecto del grado
de atraccién que ofreceria Brasil como pafs apropiado
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la instalacién de tecnologias mas complejas (y mas
caras que las permitidas por la legislacién vigente).

Todas estas posibilidades han sido estudiadas y debida-

mente analizadas, y los resultados de estos anialisis, he-

chos hasta ahora en funcién de tendencias en materia de
politicas, pueden resumirse asf:

1. En términos mas generales y a largo plazo,el tras-
paso de tecnologias debe formar parte de:

a) Una politica general de desarrollo econdémico.
Esto no se ha materializado claramente atin.

b) Una politica de desarrollo industrial adecuada-
mente discriminada por sectores. Tan sdlo tres
sectores —textiles e indumentaria, siderurgia
y méquinas-herramientas— han sido analizados
hasta la fecha.

c) Unapolitica de fortalecimiento dela infraestruc-
tura cientifico-tecnoldgica.

2. En términos masespecificos y en el corto plazo,

deben tomarse medidas (que ya se estan tomando),

con el fin de:

a) Robustecer la posicién de las empresas naciona-
les para negociar con vendedores extranjeros de
nuevas tecnologias. Se esta centrando esto en el
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
(INPI), que sera un centro muy importante para

ofrecer a empresasbrasilefias informacién sobre
toda clase de problemas vinculados con el tras-
paso de tecnologia. Sera asimismo un centro

* importante para todas las negociaciones entre
las partes. Una idea que ha sido sugerida como
de posible concrecién es la de que equipos de
investigadores financiados y patrocinados porel
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Estado ayuden a las empresas nacionales a ne-
gociar contratos de traspaso de tecnologia. Los
propietarios de tecnologias fordneas podrian ha-
llar de pronto que elfuncionariooficial con quien
han estado discutiendo sus problemas se desem-
pefia como asesor de un equipo en favor de una
empresabrasilefia que esta negociando la adqui-
sicién de know-how.

b) Es éste un aspecto muycritico de la posicién de
los funcionarios brasilefios, Ellos quieren discu-
tir, negociar, regatear; quieren, en realidad, ro-
bustecer la posicién de las contrapartes brasi-
lefias.

 

c) Formar una amplia base de informacién sobre
legislacién, conocimientos tecnolégicos, apoyo ad-
ministrativo.

       3. Los fondos asignados a la Investigacién Cientifica y

Tecnolégica en su primer Plan Basico suman 660 millones

de délares (1973-74) y van en aumento. Es necesario
compararesta cifra con los 15 millones de alrededor de
1968 y los 100 millones en 1971.
Personalmente, podria aventurar la opinién de que la

tendencia apunta a favorecer relaciones comerciales a tra-
vés de negociaciones entre licenciatarios y licenciadores

de tecnologias a partir de una muyflexible posicién man-
tenida por las autoridades brasilefias en el marco delas
limitaciones legales y de las instituciones existentes. Des-
de luego que las limitaciones no seran absolutas. Creo

que no seran mas rigurosas de cuanto lo son actualmente.

La tmica fuente de “rigidez” posible y capaz de origi-
nar restricciones, seria la constituida por los problemas
de la balanza de pagos, causantes de presiones provocadas
por la salida de fondos en pago de utilidades y regalfas,
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   conforme acontecié en 1960-63, cuando en efecto se apli-
caron restricciones. En este caso, es probable quese asig-
ne mas importanciaal crecimiento industrial autarquico,
mediante la sustitucién de importaciones y la imposicién
de restricciones

a

la salida de divisas. Se trata de una posi-
bilidad. Algunas de las cifras en mi poder indican cual
es la posicién. Las remesas fueron las siguientes:

 

 

Afio Millones de délares

1970 140
1971 132
1972 239
1973 400
 

Importacién de bienes de capital

 

Miles de millones

 

Afio de dolares

1973 2,2
1974 Se espera que alcance a 3-35
1975 Se espera que Ilegue a mas de 4,0
 

t

Tees

Los cuadros nos sefialan que debemos seguir adelante
con Ja sustitucién de tecnologias.
La estructura de los contratos de traspaso de tecnolo-

gia con industriales brasilefios se basa sintéticamente
en los enunciadossiguientes:

: UL Cinco son las categorias de las tecnologias que se
: transfieren:

_ a) Asistencia técnica permanente,
_ b) Asistencia técnica temporaria,



   

    

  

  

 

   

    

  

 

  

 

  
  

  

  

 

  
  
  

 

    
     

   

  
  

  

    

c) Otorgamiento de licencias para el uso de patentes
de técnicas de produccién,

d) Otorgamiento de licencias de marcas comerciales.
e) Proyectos de inversion.

. Las siguientes son las limitaciones impuestas:

a) No se permiten pagos de regalias por licencias
de patentes y marcas industriales por parte de
subsidiarias a empresas matrices.

b) Estan permitidos los pagos en concepto de ayu-
da técnica (permanente o temporaria) del 1 al
5 % sobre las ventas, segtin la importancia de la
industria para el pais. Las tasas han sido fija-
das de acuerdo con la prioridad atribuida al
sector industrial de que se trate, y son valores

maximos,
c) Los contratos tienen una duracién de cinco

afios, plazo que puede prolongarse por cinco —

afios mas; se han expuesto argumentos impor-
tantes en favor de algunaflexibilidad a este res-
pecto. Por ejemplo, podrian autorizarse dos
plazos adicionales de 5 afios en vez de sdlo uno,

d) Todos los contratos deben ser registrados en
el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

(INPI) y luego registrados en el Banco Central.
e) No se registrard ningtin contrato si en el mis-

mo se imponen limitaciones a industrias licen-
ciatarias que sean de la indole siguiente:
—sobre la industrializacién 0 comercializacién, —

exportacion inclusive;
—sobre importaciones requeridas en el proceso

de manufactura del producto de que se trate.
f) “Perteneceran al licenciatario todos los derechos

por las mejoras introducidas por él en el pro-:
ducto o proceso.” (Esta es una nueva restric

cién y su oportunidad es materia de discusién.)
Es un punto negociable.

g) Pueden remitirse al exterior utilidades de hasta
el 12 % del capital y de las utilidades reinver-
tidas debidamente registradas, montos quetri-
butaran el 25 % de impuesto a las ganancias.
Las ganancias por encimadeesatasa tributaran
progresivamente el 40, 50 y 60 %.

h) La definicién de relaciones entre la subsidiaria
y otra empresa (50 % del capital accionario) no
se considera realista y generalmente no se ob-
serva.

' Si cabe hacer sugerencias, yo no vacilarfa en decir lo
siguiente:

1. Toda empresa que posea tecnologia de avanzada
en cualquier sector de la industria (inclusive la

~ agricultura y la comercializacién) y que desee venir
al Brasil con su know-how sera bienvenida dentro
del régimen vigente.

; 2. Los mds présperos en el corto y largo plaszo serén
aquellos que contribuyan a:

a) exportar;
b) la investigacién tecnolégica;
c) proporcionar ayuda a instituciones de investi-

gacién tecnoldgica y a la difusiédn de conoci-
__ mientos tecnoldgicos;

d) fomentar nuevas técnicas de gestién empresarial.



   

 

  
    
     

  
      
    

   
  
    

   
   
   

    
  

     

    

    

   
   
  

  

      
        

         

    
    
     

   

Preguntas y respuestas

CONFERENCIAS SOBRE LA TECNOLOGIA EN BRASIL
REALIZADAS EN NUEVA YORK Y CHICAGO

P,

 

29 y 31 DE Mayo DE 1974

éQué criterios aplicara el Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial (INPI) para evaluar un “pa-
quete” de know-how técnico presentado conforme a
un acuerdo de asistencia técnica?

Supongamos, por ejemplo, que una empresa sale
al mercado con una nuevalinea de productos, pero
que sus competidores ya estén en el mercado con
algo similar. ¢Se concibe la posibilidad de que el
INPI vede a la empresa otorgar la correspondien-
te licencia a unade sus subsidiarias y, en cambio,la
obligue a concederla a un competidor local que ten-
ga una tecnologia similar?

Todo depende de cémose presente el mercado para
el producto. Si la operacién solicitada originase un —
exceso de capacidad enla subsidiaria y en la compe-
tidora existente, tal vez la decisién se inclinaria por
otorgar la licencia a la empresa competidora local.
Si hay un buen mercado para ambas, no se recu-
rrira necesariamente a esta alternativa.

éCual es la relacién del CDI (Consejo para el Desa-
llo Industrial) con el INPI?

El CDI es un organismo dedicado a la formulacién
de politicas, organizado por sectores industriales
(alimentacién, mdquinas-herramientas, etcétera). Es-
tos grupos sectoriales son responsables del anélisis

de potenciales inversiones industriales (nuevas inver-

siones 0 ampliaciones) para las cuales se pretenden

incentivos fiscales especiales, como seria la exencién

de derechos arancelarios de importacién, deprecia-

cién acelerada, exenciones impositivas y créditos es-
peciales. El papel del INPI, en cambio,es evaluar la

tecnologia. En general, la evaluacién de las propues-

tas de inversién la efecttia en primer término el INPI

(en cuanto a su contenido tecnolégico) y luego el

cDI.

Recientemente ha habido un cambio de orientacién

en el CDI. Bajo la anterior direccién de la organiza-

cién, se seguia la politica de no acordar proteccién

de mercado a las empresas. El Consejo dejaba en ma-

nos de las empresasel andlisis del mercado,y el riesgo

por cualquier error de pronéstico recaia en ellas. Se

limitaba, pues, a seleccionar el mejor proyecto, pero

en funcidén de la tecnologia que se importaba. No

obstante, fueron creciendo las presiones en demanda

de mercados protegidos, y la politica actual parece
inclinarse por proporcionarcierto grado de resguardo

al mercado. En otras palabras, la empresa recibira

cierta seguridad de que podra mantenerseen el mer-

cado. Esto es bueno en el sentido de que las em-

presas tendran una especie de mercado reservado,

pero malo en el sentido de que habra menos compe-

tencia, lo cual puede fomentar obvias ganancias mo-

nopolisticas y proteger la ineficiencia.

éDe qué manera espera Brasil proseguir su desarro-

Ilo acelerado si va a restringir la entrada de tecno-

logias?

Brasil quiere negociar estas importaciones sobre la

base de caso por caso. Queremosser realistas. Cuan-

do advertimos la presencia de un problema, volvemos
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sobre nuestros pasos y estudiamos el caso indivi-
dualmente.

Podriamos conceptuar el afio actual como de “lu-
na de miel”, o perfodo de formacién de politicas.
Hay no pocas controversias dentro del gobierno bra-
silefio acerca de la cuestién de la tecnologia. Alli no
estén seguros de que se enfoque el asunto de la ma-
nera correcta.

Por consiguiente, han formado un equipo para el
estudio de la tecnologia industrial en el dmbito del
control de la Secretaria de la Presidencia. El equipo
esta facultado para trabajar durante un afio exami-
nando historias de casos de traspaso de tecnologia
al Brasil. El objetivo es analizar la experiencia que
ha tenido el pais en este campo y formular pautas
de politica por sector e industria. Lo que esos hom-
bres estén buscando son nuevas e innovadoras ma-
neras de resolver problemas; por tanto, tienen us-
tedes la oportunidad, en el curso de los préximos 8
6 9 meses, de reunirse con los brasilefios con el

fin de estructurar maneras nuevas e innovadoras
para el traspaso de tecnologias.

Se ha mencionado que los contratos de asistencia
técnica pueden aprobarse por un periodo de5 aijios,
renovables por otros 5 afios. ¢Quécriterios se apli-
can al cabo de los 5 afios, para determinar si el
contrato es renovable? ¢Puede renovarse por un ter-
cer perfodo de 5 afios?

La renovacién para un segundo periodo y, posible-
mente, un tercero es negociable. Sin embargo, des-
pués de 5 6 10 afios podrian ustedes tener que ne-
gociar un contrato totalmente nuevo sobre la base
de que la tecnologia a transferir en esta oportunidad
difiere de la contenida en el contrato original.

  

 

En todas las negociaciones contractuales, el factor

mas importante es la demostracién de los perfec-

cionamientos integrados en la tecnologia que se tras-

pasa. Si la empresa local es inequivocamente sub-

sidiaria de otra extranjera, los funcionarios exami-

naran minuciosamente las fuentes y los costos de la

tecnologia, Después de 5 a 10 afios, las negociacio-

nes se tornan algo mas arduas. Podria ser necesario

reducir la tasa. Todo depende de si la tecnologia

se considera vital para el desarrollo del pais. Por

otra parte, si se trata de una empresa brasilefia in-

dependiente, con contrato de asistencia técnica, una

de las cuestiones a resolver sera su posicién com-

petitiva y la necesidad de asistencia técnica para

preservar esa posicién. Estamos buscando fuentes

alternativas de tecnologia, y es posible que lo haga-

mos con mas empefio si los servicios son altos.

Se reconoce muy bien que la capacitacién y en-

trenamiento es un proceso permanente. Sin embargo,

el requisito de que los contratos de asistencia téc-

nica deben estipular que ésta tenga una duracién

limitada acttia en contra del proceso de entrena-

mento continuo. En segundo lugar, la experiencia

de nuestras empresas es que, una vez capacitada

una persona,nose tiene la garantia de que permane-

cera en ese ramo industrial. Esto suscita también

una serie de interrogantes acerca del valor de los

contratos de asistencia técnica temporarios.

Convengocon ustedes en los interrogantes que plan-

tean. Pero Brasil no esta dispuesto a pagar indefi-

nidamente por servicios de entrenamiento 0 capa-

citacion. Queremos obtener el know-how, aprender

a hacer las cosas y a desarrollar los conocimientos

para servirnos de ellos. He ahi por qué insistimos
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  tanto en el desarrollo y el fortalecimiento de nues-
tros centros de investigaciones como el IPT (Insti- _
tuto de Investigacién Tecnolégica de San Pablo) y cl
CTA (Centro Tecnolégico Aeroespacial) que funcio-
na en San José dos Campos, estado de San Pablo.
Este ultimo tiene un instituto de investigacién y de-
sarrollo, y otro dedicado al desarrollo de las mejo-
res practicas legales y de gestién para oportuna-
mente transferir los resultados de la investigacién a
industrias claves.

¢Las restricciones y el pago de regalias por marcas
son inamovibles?

Es virtualmente imposible fijar una regla aplicable
a toda clase de industrias. Lo que no admitimos es
que se pague por marcas de artfculos como si fuesen
corbatas, Pero cémo podria aplicarse el mismocri-
terio a IBM o Xerox, que son empresas completa-
mente diferentes, no sabrfa decirlo. Pienso que de-
be negociarse cada caso individual por sus méritos.

En un dialogo con los funcionarios del INPI, me
describieron Jo que quieren evitar. Me dijeron que
los contratos de tecnologia se usan para “ensayarel
mercado brasilefio”. Al termino del contrato, Ja em-
presa licenciadora tendra suficientes elementos de
prueba para decidir si le conviene invertir directa-
mente o no enel pafs. Si esos contratos se hallan
también vinculados con marcas, la empresa brasi-
lefia que recibe la asistencia se hallara en una posi-
cién muy débil y vulnerable después de la expiracién
del plazo, y sélo le quedara la alternativa de vender
el control. La legislacién no hace sino reflejar la
situacién politica. Quiero aclarar que los puntos de
vista que estoy exponiendo son los del pueblo que

  

“surge”. Nos hallamos evidentemente en un periodo

de transicién.
También quisiera dejar aclarado que no pueden

deducirse los pagos por regalfas hechos por el socio

local, pero si pueden deducirse los costos que resul-

ten del acuerdo sobreasistencia técnica. Esta pues

en marcha un fuerte desplazamiento hacia la asis-

tencia técnica. Gran parte de todo esto constituye

un problema de interpretacién de términos.

Corresponde reconocer, asimismo, que los pagos

de regalias han sido interpretados por el gobierno

brasilefio como una manera de transferir ganancias.

 

 



   

ARGENTINA
 

INTRODUCCION

El ultimo caso que se examina en esta seccién del libro
es el de la Republica Argentina. Su legislacién es muy
parecidaa la de otros paises. La Argentina persigue los
mismos objetivos basicos de robustecer la capacidad del
sector privado local en el trato con corporaciones multi-

onales, de reducir la dependencia del pais de fuentes
tecnologias extranjeras y asegurar que se traspasen a

su territorio las tecnologias mds apropiadas.
Aqui presentamosun anilisis de la legislacién argentina

realizado por Ricardo Borzutsky, y algunas preguntas y

respuestas extraidas de una reunién propiciada por el

Consejo de las Américas, en junio de 1974, sobre impli-

caciones inherentes a las inversiones extranjeras en La-

tinoamérica. Estos comentarios fueron hechos por Ma-
ximo Bomchil, un abogado argentino vinculado la firma
M. & M.Bomchil.

 



   CONCILIACION DE LA TECNOLOGIA IMPORTADA
CON EL INTERES NACIONAL

Por RICARDO BORZUTSKY

El traspaso de tecnologia en la Republica Argentina L
se rige por la Ley N? 19.231 de setiembre de 1971.*

Traspaso de tecnologia - Ley N? 19.231

La ley de traspaso de tecnologia fue promulgada en
setiembre de 1971. El objeto de esta ley es ejercer un
control general sobre las condiciones —sobre todo de
clausulasrestrictivas y pagos— bajo las cuales se impor-
ta tecnologia.
Todas las empresas debenregistrar en el organismo na-

cional pertinente todos los acuerdos que conciernan a
1) licencias para el uso y explotacién de marcas, copyrights
© disefios y modelos industriales; 2) el suministro de
know-howtécnico; 3) el suministro de ingenierfa de de-
talle para instalacién de infraestructuras y fabricacién, y
4) asistencia técnica ocasional, periddica 0 permanente.
No serén autorizados contratos de traspaso de tec-

nologia que comprendan:

1. sel uso de marcas de fabrica extranjeras que no
contribuyan con alguna innovacién o aporte tec-
nolégica;

2. tecnologia ya asequible en el pais;

* Casi todas las disposiciones de esta ley fueron modificadas
por la ley 20.794 de setiembre de 1974. Véase APENDICE,
pag. 293. (Nota del Editor)
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3. precios u otras compensaciones que no estén en

estrecha relacién con la licencia contratada o la

tecnologia transferida;

4. el otorgamiento de derechos que permitan regla-
mentaciones directas o indirectas, o modificacio-

nes a la produccién, distribucién, comercializa-
cién, inversién, investigacién o desarrollo de tec-
nologia local;

5. obligaciones que requieran la adquisicién de equi-
po o materias primas de determinada fuente ex-

terior;

6. la prohibicién de exportar, o vender para fines de
exportacién, productos locales resultantes de la

tecnologia, o condicionar el derecho de venta a la

autorizacién de entidades extranjeras, o limitar o

regular de cualquier manera las exportaciones;

7. la obligacién de ceder al licenciador los perfeccio-

namientos aportados a la tecnologia o cualquier
invento conexo resultante de su uso;

8. la imposicién de precios para la venta o reventa

de productos nacionales;

9. asignacién de jurisdiccién a un tribunal extranjero

para entender en litigios relacionados con el con-

trato.

El pago de regalias se ha reglamentado para ciertos

sectores, actividades y bienes. Hay fijado un porcentaje

maximo de pago u otras compensaciones, segtin el sec-

tor, la actividad o el bien de que se trate. Se prohibe

asimismo el pago de regalias entre una compafiia ma-

triz y una subsidiaria.
El organismo que tiene a su cargo la aplicacién de

la ley es el Registro Nacional de Contratos de Licencias

y Tecnologia, dependiente del Ministerio de Industria,

Comercio y Mineria.
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Objetivos del gobierno argentino

Histéricamente, el desarrollo industrial de la Argen-
tina no ha seguido un plan especifico. Ha habido una
politica liberal respecto del traspaso de tecnologia, aun-
que no estuvo exenta de “inconvenientes” para el pais.
Los inconvenientes se reflejaron en:

1. altos precios de la importacién de conocimientos

técnicos;

2. falta de adaptacién de la tecnologia importada a
condiciones locales;

. limitado esfuerzo local para adaptar la tecnologia
fordnea y desarrollar tecnologia propia;

. escaso poder de negociacién del importador local
de tecnologia.

Con el fin de salvar tales inconvenientes, “se impuso
la intervencién del Estado, siguiendo el ejemplo de la
Resolucién 24 del Acuerdo de Cartagena”.
Con este objetivo presente, Argentina promulgé una

ley de transferencia de tecnologia (Ley N? 19.231 del

10 de setiembre de 1971), cuyos objetivos son: *

a) Canalizar la importacién de tecnologia hacia aque-
llas actividades de la producciédn donde no existe
un conocimiento local o donde la tecnologia ne-

cesaria no es obtenible en el pais,

* Estos objetivos fueron descritos en un discurso pronuncia-
do por el doctor Ernesto Arcama Zorraquin en una Conferencia
Preparatoria sobre “Licencias de Propiedad Industrial y Trans-
ferencia de Tecnologia en América Latina”, propiciada por la
Asociacién Interamericana dela Propiedad Industrial (ASIPI),
Chicago, Illinois, EUA, 13 y 14 de mayo de 1974,
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b) Contribuir a un mejor ajuste entre el costo de la
tecnologia importada, las condiciones bajo las
cuales se ofrece y los mejores intereses del pais.

c) Prevenir toda interferencia de la tecnologia im-
portada en el desarrollo del pais, y por sobre todo,
en la tecnologia nacional.

Preguntas y respuestas

CONFERENCIA SOBRE PROBLEMAS LEGALES

y ADMINISTRATIVOS EN LATINOAMERICA

10 at 18 DE JUNIO DE 1974

P. Hubo unfallo judicial en la Argentina sentando ju-
risprudencia en el sentido de que una empresa local
controlada por otra desde el exterior no debia pagar
a ésta honorarios por asistencia técnica, ni rega-
lias, etcétera, porque esa tecnologia era considerada
como parte de la inversién. ¢El gobierno argentino
dice ahora que el pago de honorarios por asistencia
técnica y por la tecnologia al extranjero puede efec-
tuarse, siempre que abonemos los impuestos perti-

nentes?

R. Si, si he comprendido bien su pregunta. La situacién
es ésta: ustedes pueden mantener vigente su con-
trato para el pago de servicios por asistencia técnica

o el contrato por traspaso de tecnologia con la sub-
sidiaria, porque la ley sobre tecnologia no lo prohi-
be, siempre que los contratos estén aprobados por el
gobierno y debidamente registrados. Y desde luego,
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  cuando ustedes solicitan autorizacién para las reme-

sas, es para enviar regalias; la ley de inversiones

extranjeras considera esto como remesa de ganancias.

Digamos, por ejemplo, que ustedes pagan eso direc-

tamente a una empresa afiliada en Holanda, empre-
sa holandesa pese a que se considera que la remesa
de ganancias va a la compafiia matriz. La solicitud
que presentan al Banco Central es por dos conceptos:
remesa de regalias en uno, y remesas de utilidades

en el otro; pero el monto de ambas no puede exceder

el m4ximo autorizado por el contrato. La ley esta

orientada haciael criterio de que toda clasede con-

tratos, inclusive préstamos, contratos de tecnologia
o contratos de relaciones, se considera parte de la
inversién, independientemente de la situacién tribu-
taria. Juzga a los contratos como formando parte de

la inversién y no como independientes.

Si una empresa acttia independientemente, prescin-

diendo del pago de regalias, ges necesario considerar

las patentes y las marcas comoactivos incluidos en

el balance de la empresa?

Si, cuando ustedes hacen la adquisicién, esos rubros

son estimados como un activo, pese a que nose los

puede depreciara los fines tributarios.

éCual es, pues, el valor de los activos?

Es el precio que ustedes pagan por la inversién
que han hecho, porque pararegistrar la patente han
incurrido en muchos gastos; esos gastos no pueden

incluirlos en el balance, Hay en gestacién una nue-

va ley, y creo que saldré muy pronto, quiz4 dentro

de doso tres meses. La situacién va a cambiar. Sera

muy parecidaa la de Brasil, con disposiciones para
una vigencia de cinco aiios.

 

En lo concerniente a la remesa de dividendos y ho-
norarios por servicios técnicos usted ha mencionado
que noes posible obtener la divisa inmediatamente;
que deben adquirirse bonosrescatables a cinco afios.

Existe una disposicién en el decreto reglamentario
en el sentido de que el gobierno, cuando existe una
situacion critica de la balanza de pagos, puede sus-
penderlas remesas alexterior. El sistema de bonos
ahora vigente es simplemente un recurso de emer-
gencia. E] régimen normal es proporcionar divisas
para las remesas. Porotra parte, si el problema con-
siste en que la empresa carece deliquidez para remi-
tir délares, ésta debe comunicarse con las autori-
dades y exponer el caso; y luego podra hacer las
remesas en el plazo de hasta un afio.
Sin embargo, falta una clara definicién en el de-

creto reglamentario. Dice quesi la empresa no pue-
de remitir sus utilidades dentro del plazo de un aifio,
ya no podra hacerlo. Pero creo queesto tiene apli-
cacién sdlo si las remesas no pueden hacerse en
razén de Ja situacién de la empresa misma. Si el mo-
tivo reside en que faltan divisas en el Banco Central
creo que la empresa nunca perderd sus derechos.



 

  

                     

  

   

EMPRESAS MULTINACIONALES:

RESPUESTAS Y RESTRICCIONES

Las corporaciones multinacionales estadounidenses

que realizan actividades de investigacion y desarrollo tec-

nolégico con inversiones sustanciales 0 con convenios de

licencia en Latinoamérica estan actualmente evaluando

‘sus enfoques de la nuevalegislacion que se instrumenta.

Esta legislacidn significa a menudo cambios en la manera

de considerar el tramite de traspaso y tal vez en la vo-

luntad dela multinacionalde transferir. El régimen podria

cambiar también el tipo de tecnologia comprometida y

el precio insumido en determinado convenio de traspaso.

Desde el punto de vista empresarial, gran parte de la

legislacién que ha sido analizada en la seccién precedente

puede resultar contraproducente para las metas de de-

‘sarrollo del pais. Las empresas trasnacionales son muy

renuentes a transferir procesos y know-how cuandoexis-

te: 1) falta de garantia de un razonable rendimiento de

la inversion; 2) cuando no hay garantia de que se man-

tenga con un régimen de patentes el secreto de la tec-

_ nologia, Pese.a queel objetivo manifiesto de los paises

es lograr beneficios del proceso de traspaso, algunas
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compafifas arguyen que en ciertos casos han tenido que
interrumpir resueltamente el proceso de transferencia.
En esta seccién del libro consideramos la reaccién

empresarial al rumbo general que lleva la legislacién
tecnolégica en Latinoamérica, Los problemas principa-
les, las restricciones y limitaciones, y cémo todoello gra-
vita en el pensamiento de los altos directivos de las em-
presas multinacionales, son objeto del andlisis que hace
John E. Dull, de la E. I. Du Pont de Nemours & Co.
El segundo documento se relaciona especificamente

con la industria extractiva, pero contiene también su-
gerencias interesantes y de posible aprovechamiento por
empresas ajenas a ese sector. Su autores el doctor Ray-
mond Mikesell, y trata de la negociacién de contratos
por empresas del sector minero. Sin embargo,el enfoque
pragmatico sugerido en este trabajo puede tener aplica- -
cién a las negociaciones de otras empresas con los go-
biernos latinoamericanos. Las evaluaciones que allf se
hacen de las motivaciones que llevan a los gobiernos a
tomar tales actitudes son parecidas a las del trabajo an-
terior, que trata la legislacién sobre tecnologia. El ar-
ticulo ha sido extrafdo de manifestaciones del doctor
Mikesell en una conferencia pronunciada el 27 de marzo
de 1974, patrocinada por el Fondo para la Educacién
Gerencial Multinacional, el Consejo de las Américas y la
Universidad George Washington.

 

LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

A LATINOAMERICA: UN PUNTO DE VISTA

EMPRESARIAL ESTADOUNIDENSE

Por JOHN E. DULL

He sido invitado para comentar en esta reunién los

criterios del empresariado estadounidense concernientes

a los nuevos cuerposlegales latinoamericanos sobre trans-

ferencia de tecnologia. En una serie de didlogos que he

tenido con asesores legales sobre patentes de otras empre-

sas de Estados Unidos he recogido con satisfaccion la im-

presion de que mis puntos de vista noson unicos.

Reconozco quelos paises latinoamericanos se enfrentan

con problemasdificiles en este terreno, y pienso que tal

vez los régimenes que han establecido a este respecto se

fundamentan en objetivos bien intencionados, destinados

a obtener tecnologia moderna, necesaria y adecuadaa pre-

cios convenientes. No obstante, abrigo dudas de que su

enfoque logre las metas que se han propuesto.

Deseo destacar que no opongo reparos a esas leyes y

reglamentaciones en su conjunto. En rigor de verdad,

muchas caracteristicas de esas leyes son similares a las

restricciones conforme a las cuales nos desenvolvemos

nosotros en Estados Unidos bajo la Ley Antitrusts. Empe-

ro, hay preceptos particulares que a mi entender son

indebidamente restrictivos, y ellos son el tema de mis

tarios de hoy.
Boaiero Piasticadoi una breve mencién del tipo par-

ticular de tecnologia y los problemas conexos que mejor

conozco. Estoy hablando desde el punto devista de una

empresa de productos quimicos, grande y muy orientada

hacia la tecnologia, que pone mucho énfasis en actividades

 continuas de investigacion y desarrollo. La empresa Du

~ Pont gasta mas de 250 millones de délares todos los aiios
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en actividades de investigacién y desarrollo. Esto es mu.
cho dinero y es el que gasta una sola empresa. El rubro
investigacién y desarrollo no es sdélo un esfuerzo suma-
mente costoso, sino muyaleatorio en sus resultados. Cal-
culamos que sdlo uno de 20 proyectos de investigacién se
resuelve en un proyecto de posibilidades comerciales. Fs
evidente que debe haberun claro incentivo para que obre-
mos de esta manera, y estaalli, precisamente, nuestra
oportunidad para obtener un beneficio. Igualmente obvio
deberia ser el hecho de que no nos vamos a desprender
de esta tecnologia sin un claro incentivo. Y es justamen-
te en esto donde deseo enfocar la atencién de ustedes,
toda vez que el efecto frecuente de los regimenes legales
establecidos es a mi entender destruir dichos incentivos,
que son el requisito indispensable para que se produzca
el traspaso de tecnologias.
Para quienes hemos invertido tiempo y dinero en un

importante proyecto de investigacién no puede caber
dudas sobre el valor de esa tecnologia. Temo, sin em-
bargo, que algunos gobiernos latinoamericanos pueden
acaso pasarporalto el hecho de que, en nuestra ley, la
tecnologia mantenida en secreto o revelada confidencial-
mente es una forma de propiedad,* y que, al igual que
otras formas de propiedad, hay derechos que son funda-
mentales para el concepto de propiedad y que protegen
los intereses del duefio sobre ella y le conceden cierto”
control sobre lo que se hace con esa propiedad. Dos
ejemplos obvios de cuanto decimos son, primero, el ré
gimen de patentes, bajo el cual se otorga a los invento-
res derechos exclusivos sobre sus inventos por un periodo
limitado y, segundo, el reconocimiente del know-how
como propiedad que el poseedor puede mantener segin

su arbitrio en secreto 0 transmitir aotros contra el pago

de un arancel, comprometiéndose éstos a ee cier-

tas obligaciones destinadas a mantener el esta = ee

fianza con quese le concedela explotaci6n. Si iena

derechos de propiedad no aseguran de ningin mo! ee

éxito comercial, proporcionan sin duda laee :

es esencial para la obtencién de ee Sin -

obligatoriedad de tales derechos de propieda i, ‘ pee

tivo para la investigacién seria mucho menor, ‘a —

que los competidores explotarian deslealmente to oe -

tecnologia sin tener aoe soportar los enormes gastos q)

su desarrollo. -

iconsidetar la cuestién del traspaso de—

cabe tener presente que empresas como la Du ao =

operan en la venta de conocimiento como por : Pp :

maria. Toda nuestra tecnologia se ha desarro ado a

el objetivo inicial de perfeccionar nuestrasee

tividades, y es un hecho que, normalmente, oO :—

una rentabilidad mucho mas alta utilizando— ae.

nologia en nuestras propias plantas que—. lo et

cias para su explotacién o facilitandola de . gun oe

modoa terceros. Enrealidad, lo que la Du = re 4

por sus programas de cesién de licencias equivale ap; :

ximadamente al 10 % de lo que gasta anualmente en pr :

yectos de desarrollo. No obstante, tenemos abierto -

didlogo para poner nuestra tecnologia al —— -

terceros y lo hacemos frecuentemente mediante—-

empresas de capital mixto, ventas 0 todo otro - oO

_ apropiado, siempre que exista el incentivo adecuado para

hacerlo.

~Cuando un gobierno decide intervenir para reg)—

‘tar la importacién de tecnologia, creo que la—

basica que debe considerar en primer termino ¢s Sl med

' ye alentar esa importacién. La cuestién no es para

“marla:a la ligera. Hay paises menos desarrollados que
* Véase el reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unie

dos en el caso Kewanee Oil Co. vs. Bieron Corp., 1974.
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frente a severos problemas de desempleo tienden a ver
en la tecnologia una introductora de técnicas para el
ahorro de mano de obra que acentuan el problemay sdlo
benefician a las empresas trasnacionales. Por otra parte,
paises como Argentina, Brasil, México y otros, técnica-
mente mas avanzados y que compiten en el mercado in-
ternacional, insisten en obtener la tecnologia mdsrecien-
te. Una vez que el pais decide ir en busca de nueva
tecnologia, tiene dos opciones para obtenerla: desarro- —
Harla en el pais o adquirirla en el exterior. La primera
opcién es, desde luego, muy cara y riesgosa; la segunda
obliga a tratar con empresas que ya han creadola tecno-
logia deseada.
Hay una diversidad de medios para obtener tecnologia

de otra empresa. Por ejemplo, una empresa extranjera
puede vender o ceder mediante licencia una tecnologia
a una subsidiaria o a una empresa de capital nacional, o
asociarse con empresas nacionales a las cuales aporta su
tecnologia. En cuanto al resultado de las negociaciones,
todo depende desi se logra Ilegar a un acuerdo mutua-
mente satisfactorio. Dicho sin eufemismos, tiene que
haberen la transaccidn algo para el compradory el ven-
dedor. Si ninguna de las partes esta satisfecha con los
términos, no habra negocio. A este respecto, entran a
jugarlas leyes y reglamentaciones de los diversospaises.
Segtin mi manera de ver, algunas de las leyes y regla-
mentaciones de muchos paises latinoamericanos poco
contribuyen para inducir a la incorporacién de tecnolo-
gias al pais. En verdad, algunos de estos regimenes son
tan inherentementerestrictivos, 0 se los interpreta con
este sentido en las dependencias administrativasoficiales,
que en Ja practica desalientan todo traspaso de tecnologia.
Un concepto fundamental involucrado en esta cues-

tién, pero que aparece descuidado en la formulacién de
estos regimenes, es la individualidad de cada cuerpo de
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i tecnologia interviene laelogia. En cada traspaso de ect :

cesién de propiedad con caracteristicas proplas. Ambas

es deben actuar con gran libertad para poderllevar

operacion a buen término. ;

rs a examinar algunas de las reglas que, a mi en-

tender, son innecesariamente restrictivas:

I, Retribucién

©, una empresa no transfiere su tecnologia

ee una seeremibace por ésta. ¢Es posible

fijar una retribucion justa cifiéndose anormas preesta-

blecidas? El Registro Argentino ha fijado nee

del 5 % para las regalias (el 2 % en el caso de la indus ria

automotriz) de licencias de tecnologia. El Besisine mexi-

cano ha estado hablando en términos del 3%. pene

éste no ¢s el maximo absoluto y queexiste la posibili :

de obtener un monto mas alto, pero también sé que e

Registro parece sostener el criterio de que algo —

del orden del 1%, es razonable en muchos casos. ¢Es

justo el porcentaje? En algunas situaciones podria ser

justo, pero en otras ¢s absolutamente inequitativo. <

Advierto que las leyes propiamente dichas no nie -

mites para las regalias, sino que dejan la cuestion i -

daa la discrecién de los distintos registros. Por ejemp’

Ja ley argentina dice simplemente que el Registro puede

denegar la inscripcién “cuando el precio © contrapres-

tacién no se corresponde con la licencia © con la tecno-

logia transferida”.* Las leyes brasilefia y mexicana son

similares. Esto deja un amplio margen a las autoridades

i i ici ificados por
- os de esta disposicién fueron modifica’

la uymede setiembre de 1974, articulo 5, d. Véase APENDI-

CE, pag. 293. (Nota del Editor)
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de los Registros para la revisién de negociaciones que
hubieran sido concertadas de buena fe. Para evitar la
incertidumbre que este sistema introduce, tal vez con-
venga que un funcionario del Registro esté presente en
las diversas etapas de las negociaciones, o por lo menos
que antes de la ejecucién del documento final se dé vista
al Registro para un examen informal y las observaciones
que tuviesen lugar. Una vez firmado el documento, las
partes suelen estar impacientes poriniciar la puesta en
marcha del contrato. Debe disponerse el financiamiento
y asignarse partidas para el proyecto de implantacién,
preparacién del terreno y el suministro de equipo de en-
trega a largo plazo. Pensar en la posibilidad de que el
Registro ponga, més adelante, en tela de juicio los tér-
minos convenidos entre las partes, y que éstas se vean
obligadas a reabrir las negociaciones es indudablemente
desalentador y frustrante, al par que podria resultar
oneroso para ambas partes, sobre todo para el licencia-
tario. Los regimenes vigentes no crean seguramente una
atmédsfera favorable para concertar negocios en esos
paises.
No se cuestiona la conveniencia de establecer salva-

guardias para evitar la salida indebida de divisas, pero
imponer topes arbitrariamente bajos para los pagos,
que hasta pueden ser mas bajos que el real valor de la
tecnologia, segiin lo prueban las regalias aceptadas nor-
malmente en otras partes, opera indudablemente en de-
trimento de la importacién de tecnologias.
Lo malo es que estas normas no tienen en cuenta la

individualidad de cada “paquete” de tecnologia cuya
transferencia se negocia. Distintas tecnologias presentan
valores diferentes. Ademds, aun cuando se trate de una
misma tecnologia, los interesados pueden necesitarla pa-
ra aplicaciones independientes. Por ejemplo, suponien-
do la existencia asequible de tecnologia para un nuevo
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proceso quimico: una empresa técnicamente avanzada po-

dria necesitar sdlo el simple derecho de patente; otra

podria necesitar también cierto know-how; una terce-

ra podria necesitar también construir la planta para su

instrumentacién, que se capacite a personal para operarla

y requerir asistencia técnica permanente durante varios

afios para tenerla en marcha. Desde luego, estas opcio-

nes tienen valores distintos y, en consecuencia, tendran

diferentes niveles de precio. aoe

Siguiendo con el tema generalde las retribuciones,otra

normalegal que pasa poralto las condiciones de singu-

laridad del valor de la tecnologia es la que limita arbitra-

riamente el plazo durante el cual debe regirel pago de

cA4nones. Por ejemplo,los registros de Argentina y Brasil

han querido imponer un limite de 5 afios al pago de rega-

lias. El Registro mexicano considera que el limite debe

fijarse en 10 afios. Todasestas limitaciones reducen fuer-

temente la probabilidad de queel vendedor de tecnologia

de alto valor reciba una retribucién equitativa.

En aquellos casos en que se traspasa una vasta masa

de tecnologia, la preparacién y el ordenamiento de los

documentos necesarios para proporcionarla informacion

(a diferencia del desarrollo de la informacién misma),

—como planos, especificaciones, manuales de operacion,

etcétera—, pueden resultar muy caros. Normalmente,

esperamos que un licenciatario nos reembolse estoses

tos, pero hemos tenido casos de organismos oficiales

que han rechazado convenios que contenfan disposiciones

para esos simples reembolsos, Son gastos que podrian in-

cluirse en el canon pactadoen el otorgamiento de la licen-

cia, pero comoestose halla sujeto a topes impuestos, se

nos priva ademasde la oportunidad de recibir un justo

valor por nuestra tecnologia. : y

Obtener el justo valor por tecnologia cedida a subsi-

diarias de Latinoamérica es cuestién no poco urticante.
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Brasil no permite el pago de know-how o derecho de pa-
tente a una empresa matriz extranjera por parte de una

subsidiaria brasilefia cuyo capital sea de mayoria fora-
nea. El] Pacto Andino desalienta asimismo tales pagos a
compajifas matrices del exterior si la mayoria del capi-
tal de las subsidiarias es de propiedad extranjera. Seguin
el fallo de la justicia argentina en el caso de la Parke
Davis *, este pafs ha adoptado unapolitica distinta, pues
ahora computa toda regalia, u otro arancel que paga una
subsidiaria en concepto de tecnologia, como distribu-
cién imponible de ganancias a una empresa extranjera
poseedora de capital mayoritario en la subsidiaria local
y no como un gasto de explotacién de ésta deducible a
los fines del impuesto a las ganancias. Todo ello re-
duce, desde luego, el incentivo para aportar a las sub-
sidiarias nuevas e importantes tecnologias. Puede tener
lugar el pago siempre que la empresa matriz se avenga
a aceptar menos del 50% del capital accionario, pero
esto trae aparejada la pérdida de control sobre el desti-
no dado a la tecnologia cedida. En algunos casos esto
no es aceptable para empresas que han gastado millones
de ddlares en desarrollar una tecnologia.

II. Secreto

Una cuestién de no menor importancia que la de recibir
una justa remuneracién por el traspaso de tecnologia
es la adecuada proteccién del secreto y de sus caracte-
risticas. De virtualmente todos los proyectos de inves-
tigacién de donde surgen nuevas empresas comerciales,
podria haber una sustancial masa de know-how que no

* Los términos de esta disposicién fueron modificados por la
ley 20.794 de setiembre de 1974, articulo 14. Véase APENDICE,
pag. 293. (Nota del Editor)
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fuera de indole patentable, pero que representa el resul-
tado de serios esfuerzos de ingenieria a un costo de tal
vez millones de délares. Este know-how, aparte de tener
valor para nosotros, podria tenerlo para todo el que
quisiese adquirirlo y explotarlo, Puesto que nosotros
debemos resarcirnos del gasto incurrido en el desarrollo
de esta técnica a través de las ventas que hagamos de
productos en los que se ha incorporado, nos veriamos
colocados en una situacién de fuerte desventaja si nues-
tros competidores pudieran explotarlo sin haber tenido
que incurrir en gasto alguno para obtenerla.
Por tanto, sdlo estamos dispuestos a poner este know-

howa disposicién de licenciatarios potenciales si tenemos

la seguridad de que lo mantendrdn en secreto por un
lapso razonable. ¢Qué es un lapso razonable? Podrfan ser
2 afios, 10 afios, 20 afios o posiblemente mas. Heahi parte
de la individualidad de la tecnologia, que no deberia ser
reglamentada arbitrariamente por decretos gubernamen-
tales. El Registro brasilefio es renuente a aceptar cual-
quier acuerdo sobre traspaso de tecnologia que establezca
un lapso mayor de 5 afios para mantener sus caracte-
risticas en secreto, lo cual, a mi entender, se hace pres-
cindiendo del factor de duracién de vida util y valor de
la tecnologia involucrada.

Parece que existe un conflicto de conceptos basicos
acerca de lo que se transfiere con arreglo a estos conve-
nios. Los latinoamericanos parecen entender quese trata
directamente de una venta de la tecnologia, y por tan-
to, una vez queel licenciatario ha abonado el canon du-
rante e] plazo permitido, deberia ser libre de hacer deella
lo quele plazca, aun de venderla a terceros. Antes al con-
trario, nuestro punto de vista es que se trata de nuestra
propiedadintelectual, y que mediante la patente sdlo esta-
mos revelando y cediendo su uso.
No diré que somos rigidos al sostener nuestros puntos
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de vista. Estames dispuestos a tratar ventas como alter-
nativa a la cesién por licencia. Sin embargo, si ha de
triunfar el criterio del Brasil, los brasilefios tendran que

pensar en pagar mucho masde los gastos de desarrollo
de la tecnologia que adquieran —o, en otras palabras,
el nivel de precio de la tecnologia se ira muy arriba—.
Sin embargo, como Brasil ha impuesto también techos
a los montos que pueden pagarse por tecnologia, el re-
sultado efectivo seraé que habra insuficiente incentivo
para transferir nuevas tecnologias importantes al Brasil
o a cualquier otro pais que sostenga este criterio. Asi-
mismo, quienes busquen licencias podrian tener que re-
currir a empresas que sdélo tengan tecnologia de segunda

clase para vender.

III. Restricciones a la exportacién

Los paises latinoamericanos objetan toda forma de
restricciones a la exportacién, Reconozco la légica del
objetivo de colocar las empresas locales en situacién de
competir en el mercado mundial, y también prohibir
a los licenciadores extranjeros “zonificar” arbitrariamen-
te territorios y mercados, pero a mi mododeverlos orga-
nismosoficiales latinoamericanos se extralimitan en sus
funciones especificas y con ello crean conflictos legales
de dificil solucién.
Por ejemplo, el Registro argentino nos exige que inser-

temos en el contrato una cldusula en el sentido de que el
licenciatario es libre de vender en cualquier pais del mun-
do los productos elaborados bajo licencia. Reconozco que
éste no es un requisito preceptuado en la ley argentina
respectiva, y que surgié en el curso de las conversacio-
nes ordinarias con funcionarios del Registro. De todos
modosrefleja una actitud del Registro. Nosotros, en Esta-
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dos Unidos, debemos atenernos al régimen impuesto por

nuestro Departamento de Comercio, el cual prohibe la

reexportacién a ciertos paises inamistosos de tecnologia

y de los productos obtenidos de su explotacién. Por con-

siguiente, la exigencia argentina nos coloca ante un serio
dilema frente a la ley estadounidense.

Donde teniamos transferidas con anterioridad licen-

cias exclusivas, el régimen estadounidense nos prohibe,

por imperio dela legislacién sobre contratos, otorgar sub-

siguientemente derechos de vender en aquellos paises.

Consideren ustedes, ademas, aquellas situaciones en que

las patentes dominantes estan en poder del licenciador

de otros paises. Esas patentes se otorgan de acuerdo

con las leyes de esos paises para traspasarcierto privi-

legio al concesionario de la patente. Si el licenciatario

desea obtener derechos de patente en otros paises, tendra

que negociar esos derechos y pagar por ellos. La insis-

tencia oficial en que el concesionario de la tecnologia

obtenga derechos por imperio de patentes otorgadas por

otros paises es contraria a los conceptos fundamentales

de las leyes sobre patentes en e] mundoentero, y dismi-

nuye aun masel precio que ha derecibir el licenciador

por su tecnologia.

IV. Jurisdiccién

Una cuestion relacionada con lo anterior es que varios

paises insisten en que los convenios contengan estipula-

ciones en el sentido de que se regiran por la legislacién

nacional. Esto no representa en si problema fundamental

alguno, pero la manera comoha sida administrado en la
practica si ha suscitado dificultades.

Por ejemplo, en todos nuestros convenios de transfe-
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rencia de tecnologia a empresas extranjeras incluimos
clausulas al efecto de que el uso y la revelacién de la
informacién técnica adquirida en virtud del acuerdo sere-
giran por el régimen legal en Estados Unidos en todo
cuantosea aplicable a la reexportacién directa e indirecta
de esa informacién técnica y del equipo, producto o ser-
vicios producidos directamente mediante el uso de esa
informacién técnica. Creemos que esta disposicién se
requiere en virtud de normas del Departamento de Co-

mercio de Estados Unidos. La medida no es incompati-

ble con la clausula que dispone que el acuerdo sera

interpretado con arreglo

a

la legislacién del pais del li-

cenciatario, No obstante, en un caso reciente, las autori-

dades argentinas insistieron en que ningtin contrato debia

hacer en absoluto mencién de ley extranjera alguna, y
por lo tanto exigieron que la clausula de insercién nor-
mal obligatoria referida a nuestro Departamento de Co-
mercio debia eliminarse.

V. Retrocesién de perfeccionamientos al licenciador

Las autoridades gubernamentales latinoamericanas pa-
recen obrar inexorablemente uniformes en cuanto a todo
tipo de disposicién que preceptte la cesidn al licencia-
dor de cualquier clase de perfeccionamiento introducido
porel licenciatario durante la explotacién de su patente.
Reconozco que algunas exigencias a este respecto son ob-
jetables; sin embargo, algunas de estas cesiones son equi-

tativas y, en realidad, deseables. Por ejemplo, en una
situacién en que el licenciante cede cierta tecnologia a
quienquiera que desee obtener una licencia, resultaria
mutuamente beneficioso hacer que cada licenciatario
aporte sus perfeccionamientos sobre base no exclusiva a 260

fin de que todos puedan aprovecharlos. En casos de esta

naturaleza, las prohibiciones que impiden al licenciata-
rio original ceder los perfeccionamientos logrados restan
a los demas paises latinoamericanos la posibilidad de
beneficiarse con su participacién en esos perfecciona-
mientos.
A los licenciantes no siempre les interesa la cesidn de

los perfeccionamientos. Por ejemplo, en la mayoria
de nuestras negociaciones nunca surge esta cuestién.
Noobstante, cuando unlicenciante tiene interés en poseer

los perfeccionamientos logrados porloslicenciatarios, la
cesién se convierte en una negociacién en igualdad de
condiciones y constituye una forma de trueque. Sin la
condicién de retrocesién, el precio a pagarse en funcién
monetaria podria tener que aumentarse a fin de que el
licenciante reciba un valor razonable por la tecnologia que
traspasa. 4

VI. Acuerdos de asistencia técnica

Entendemos que siguen en aumento las objeciones a
los convenios sobre asistencia técnica. Se trata de un
tipo de acuerdo que suele correr anexo al que se efec-
tua sobre el traspaso de tecnologia propiamente dicho.

El acuerdo principal regula la transmisién de Ja infor-
macién técnica, otorga derechos para el uso de esa infor-
macién, cede derechos de patente, etcétera. Un acuerdo
de asistencia técnica podria disponer la prestacién de
servicios técnicos, como son disefios de ingenieria, asis-
tencia en el abastecimiento de insumos, capacitacién de
personal y puesta en marcha. Otro tipo podria ser el
Servicio permanente en materia de tecnologias desarro-

_ lladas después de la concertacién del convenio y poder
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recurriral licenciador en procura de asesoramiento. Todo
ello, por supuesto, en funcién de un arancel convenido
por separado, o cuando menosde la simple recuperacién
de los gastos que ha tenido el licenciador y que podria
expresarse en términos de un reducido porcentaje del
producido neto de las ventas. Estos acuerdos de asis-
tencia técnica son condenados como meros subterfugios
destinados simplemente a estrujar mds aportes del li-
cenciatario.
La realidad es que los acuerdos de ayuda técnica pue-

den resultar de importancia critica para la viabilidad
de la explotacién porel licenciatario. De la operacién de
un negocio técnicamente complicado surgen inevitable-
mente diversos tipos de problemas que podrian re-
solverse facil y rapidamente si el licenciatario pudiera
confiar en la experiencia del cedente de la licencia; en
cambio, Ilegan a resultar insolubles si para salir del paso
aquél tiene que depender de su propio personal técnico

y de sus mismosrecursos.
Otro factor de real gravitacién es la reputacién del

licenciador. Cuando cedemos una tecnologia queremos
que ésta trabaje. La incapacidad del licenciatario para
resolver problemas que son inevitables no sdlo sera ob-
viamente nociva para su propia actividad, sino que aun
nuestra reputacién podria verse perjudicada, porque no
faltaran quienes sospechen que la tecnologia misma es
deficiente. Con frecuencia, estaremos nosotros en la me-
jor posicién para asegurar el normal funcionamiento de
la tecnologia que brindamos a través de un acuerdo de
asistencia técnica. Si no se nos da la oportunidad de
colocarnos en situacién de resolver los problemas que
pudieren presentarse y no se nos remunera razonable-
mente porel servicio, podriamos vacilar mucho antes de
decidirnos a traspasar un conocimiento tecnoldgico re-
servado.
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VII. Accesibilidad local de una tecnologia

Argentina, y tal vez otros paises latinoamericanos, no

acepta ningtin acuerdo para la importacién tecnoldgica

de fuente extranjera cuando ésta puede obtenerse de una

fuente local. Nosotros no hemos tenido problemas en

este aspecto, pero creemos enla posibilidad de dificul-

tades potenciales capaces de perjudicar a la industria

del pais. ¢Quién podria afirmar que la misma tecnolo-

gia esta disponible en fuentes locales? Rara vez hay tec-

nologia idéntica accesible en dos fuentes distintas.

“practicamente la misma tecnologia” podria noconvenir

en un area fuertemente competitiva, donde diferencias

relativamente pequefias en las técnicas de procesamiento

redundaran en diferencias significativas en la calidad del

producto o en el costo de elaboracién. Esta asimismoel

factor de las diferencias de confiabilidad de tecnologias

segiin su procedencia. No quiero insinuar que siempre

hay una mejor tecnologia de fuentes externas; en reali-

dad, podria acontecertodo lo contrario en muchos casos.

Mi tmica observacién aqui es que los registros latino-

americanos harian mejor en proceder con suma cautela

al rechazar proyectos de importacién de tecnologia ba-

s4ndose en queexiste en el pais la misma tecnologia.

Conclusiones

La sustancia de mi posicién es ésta: debe reconocerse

la necesidad deofrecer suficiente incentivo para que una

empresa facilite a otras tecnologias que ella ha desarro-

lado primordialmente para su proplo uso. Es necesario

un régimen que establezca reglas basicas adecuadas para

el traspaso de tecnologia a fin de prevenir la comisién

de abusos, y, reiterando lo dicho al comienzo, no pon-
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go reparos a esas reglas en conjunto. Pero en realidad
se las debe administrar reconociendo la singularidad de
cadatecnologia. A este respecto, vuelvo a insistir en que
he venido hablando desde el punto de vista de una sola
empresa de la industria quimica. Sé positivamente que
hay empresas de otros sectores, como las farmacéuticas,
las de electronica o las de maquinaria pesada, que tienen
diferentes problemas y preocupaciones, Cabe aquivolver
a destacarla individualidad de la tecnologia y el peligro
de intentar reglamentar rigidamente su transferencia.
He oido decir que los empresarios latinoamericanos

necesitan estas reglamentaciones rigurosas a fin de ro-
bustecer su poder negociador. Se podria ver en esta
actitud cierto sentimiento de inferioridad, pero estoy
lejos de creerlo. Aquellos de ustedes que han tratado
con empresarios latinoamericanos los saben muy bien
capacitados para conducir negociaciones muy arduas y
regatear tan sostenidamente como los mejores.
Opino que lo realmente necesario es la creacién deuna atmésfera abierta para negociar sobre un pie deigualdad, donde compradores y vendedores puedan ob-

tener lo que necesitan.

RESOLUCION DE CONFLICTOS EN LA
INDUSTRIA EXTRACTIVA

Por RAYMOND F. MIKESELL

Nunca antes han sido tan grandes los riesgos politicos
que acompafian a la inversién en las industrias extrac-
tivas de paises en desarrollo. Sin embargo, a juzgar por
los rendimientos financieros de las empresas internacio-
nales petroleras y mineras, los beneficios potenciales son
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asimismo muy grandes. En Pert acabamos de presenciar
la nacionalizacién de la Cerro de Pasco, en tanto que
ASARCOesta llevando a cabo activas negociaciones con
el gobierno deese pais para la concertacién de un con-
trato en el que un proyecto de explotacién cuprifera, con
capitales 100 % foraneos, insumirfa una inversion de 500
millones de délares. Las empresas tienen conciencia de

los riesgos de expropiacién que corren ode que se las

obligue a renegociar los contratos en detrimento propio,

pero a pesarde todo siguen adelante esperando lo malas,

Las grandes explotaciones de capital exterior en los

paises en desarrollo son conceptuadas cada vez masoa

servicios publicos por los gobiernos hospedantes. ome

entidades de servicios publicos, esas empresas han-4

sujetas a nacionalizacién total o parcial, auna diversic ¥

de controles estatales sobre su produccién yery

zacion, y a limitaciones de las ganancias por me io. e

gravamenestributariosespeciales y controles dea ios.

Las politicas nacionales relativas a la propiedad y ‘ come

trol difieren entre los paises en desarrollo, segun . ie

sofia politica del gobierno y su estrategia y capaci nee

para la explotacién de sus propios recursos naturales.

Sin embargo, casi todos los gobiernos de paises del Ter-

cer Mundodesean para sus principales industrias extracti-

vas cierta participacién en la propiedad y la oaae

mayoria en el capital accionario, mas un considerable

grado de control.

Tratamiento especial de las industrias extractivas

éPor qué han sido elegidas las inversiones extranjeras

en las industrias extractivas para someterlas a untra-

tamiento especial en comparacién con lasnea

externas en los sectores de la fabricacién y distribucién

265

 



Varias son las razones. En primer lugar, los pafses han
llegado a depender, para la renta nacional, inclusive sus
ingresos en divisas, de sus principales industrias de re-
cursos naturales. La capacidad de un gobierno para man-
tenerse en el poder, sea de izquierda, derecha o centro,
depende en gran medidade susposibilidades de financiar
las crecientes demandas de programas econémicos y so-
ciales. Por consiguiente, a cada gobierno le interesa
aumentar todo lo posible el ingreso proveniente de sus
fuentes de recursos primarios. En segundo lugar, una
gran industria minera de capital externo esta sujeta a
un alto grado de “exposicién” a la opinién publica, y
por ello mismo es objeto de anilisis politicos en el orden
nacional. Un gobierno moderado no motivado por ideo-
logias socialistas podria, no obstante su actitud, verse
forzado por imperio delas circunstancias politicas a em-
prender la nacionalizacién de una gran industria minera
como recurso para poder conservar el poder. En efecto,
un factor importante en la nacionalizacién de las posesio-
nes cupriferas de Anaconda,en Chile, por el gobierno de
Frei, ocurrida en 1969, fue el deseo de marginar la propa-
ganda marxista de Salvador Allendeantes delas elecciones

de 1970. Un tercer factor que ayuda a explicar la actitud
de los gobiernos hacia su principal industria alimentada
con recursos naturales puedeserel interés que tenga el
gobierno en aumentarla inversién y el rendimiento de
ésta, y en mantenero acrecentarla participaci6n del pais
en el mercado mundial. Este ultimo fue factor impor-
tante en la nacionalizacién parcial de la industria del
cobre en Zambia en 1969; en los nuevos convenios con
los inversores extranjeros se exigia un fuerte incremento
de la capacidad productiva. Por su parte, el gobierno
peruano expropié todas las concesiones inexplotadas que
estaban en manos de inversores extranjeros, con la espe-
ranza de obtener capital para el rapido desarrollo de las
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mismas. Un cuarto factor lo constituye el hecho de que

los precios de los bienes primarios comercializados-

nacionalmente son considerados hoy de interés naciona

por los paises en desarrollo, los cuales procuran de dis-

tintas maneras, tanto unilateral como colectivamente, a

través de organizaciones de productores —como son la

Organizacién de Paises Exportadores de Petrdleo (OPEP)

y el Consejo Intergubernamental de Paises Exportadores

de Cobre (CIPEC)—, influir en los precios mundiales.

Un quinto factor en la conformacién de las politicas ofi-

ciales hacia la inversién extranjera en las industrias ex:

tractivas es el deseo de ensanchar el poder econdmico

de estas industrias mediante el aporte de estimulosa la

produccién de insumos nacionales y el establecimiento

de facilidades para el futuro procesamiento y manufac-

tura de los mismos. El impacto directo en funcion del

empleo de mano de obra es generalmente pequefio,0

vez que las industrias explotadoras de recursos natural>

son muy capital-intensivas. Los gobiernos procuran 1o-

grar efectos de arrastre al estimular la produccién de

insumos nacionales en sustitucién de los importados, y

efectos promocionales para un mas alto grado de pro-

cesamiento de los materiales y su uso en las industrias

manufactureras locales.

Del hecho de que la explotacién de los recursos natu-

rales produce grandes rendimientos, 0 sea altas tasas de

ganancia respecto de los costos directos de produccién,

surge otra cuestién. Existe un incesante conflicto sobre

el reparto delas utilidades entre el gobiernoy el inversor

extranjero. La produccién mineray petrolera suele re-

querir grandes desembolsos de capital y las recuperacio-

nes son tardias e inciertas. Una vez que una mina o un

yacimiento petrolero de prospeccién acertada comienza

a producir, el rendimiento o excedente respecto de los

costos tiende a ser muy alto. Antes de los impuestos, un
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rendimiento sobre el valor de libros del orden del 50 al60 % no es cosa rara. En razon del elevado riesgo y ellargo periodo del desembolso neto de fondos, el inversorextranjero debe prever unaalta tasa de retorno o nuncaarriesgaria su capital. La situacién difiere de la de unainversion en manufacturas, donde el periodo de construc-cién es mdscorto,el riesgo de produccién menor, aunqueel margen de ingreso por sobre el costo de producciéntal vez sea relativamente pequefio.
EI gobierno considera los aparentemente elevados {n-

dices de retorno (antes de los impuestos) obtenidos dela explotacién de minas y yacimientos petroliferos comoatribuibles a los recursos naturales mismos, excepto, qui-zas, un modesto beneficio del orden, digamos, del 10al 12 % sobre el valor de libros del capital del inversor
extranjero. Por el contrario, el inversor extranjero con-ceptua el rendimiento como justa retribucién por el ries-go incurrido y el prolongado periodo de desembolso defondos sin obtener rendimiento alguno. Los inversorespiensan en funcién de desembolsos efectuados y el go-bierno querecibe capitales lo hace en funcién del retornosobreel valor neto delibros, sin tener en cuenta el largoperfodo durante el cual el inversor no recibié nada.La mayoria de los inversores extranjeros ocupados enactividades extractivas en paises en desarrollo esperanobtenerunatasa interna de retorno sobre sus inversionesa lo largo de un lapso de 10 a 15 afios, después deini-ciada la produccién, de alrededor del 15%. Pero unrendimiento de esa indole requerirfa una tasa de retornosustancial expresada como proporcién entre las ganan.cias anuales (deducidos los impuestos) y la inversién delcapital inicial. Asf, supongamos que una mina requie-re tres afios para construir la infraestructura, con gastosde capital distribuidos uniformemente durante ese lapso,y que las ganancias anuales seran iguales a lo largo de
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los 10 afios de operacién subsiguientes. A fin aso
ducir una tasa interna de retorno del 15% a lo argo
de los 10 afios, las ganancias anuales (después de us
puestos) como porcentaje del desembolso del cane
inicial tendrian que promediar el 23 %. Una tasa anua

de este orden pareceria excesiva para el gobierno we
recibié la inversién, en tanto que el inversor potencia

podria requerir una tasa de retorno potencial de oP
tipo como condicién pararealizar la inversion. Amenudo
he pensado que una fuente importante de conflictos en-
tre gobiernos e inversores extranjeros en los paises en
desarrollo es que cada parte se basa en diferentes con-
ceptos contables de las utilidades. a

Los gobiernos de muchos paises ena e
Ilegado no sélo a considerar los productos de su su =.

como de exclusiva responsabilidad propia, sino sn =

den a ver en los inversores extranjeros provee seis am

insumos para el proceso de produccién lo ams aral ‘

posibles, tolerables sdélo hasta lograr su reemplazoa

lo nacional. No obstante, muchos inversoresa

siguen aferrados a la idea de que si eeeate ome

y empleo y cumplenlas leyes y son benévolos, po wh!

seguir indefinidamente formando parte de laa %

Obviamente, estos conceptos son incompatibles ee -

papel del inversor extranjero en la industria extrac ie
El nacionalismo parece dictar la realidad del concepto
que acabamos de comentar. Suelen acusar a las empre-

sas extranjeras de entrar en el pais, realizar gene
rapidas e irse. Paraddjicamente, esto es pecan

lo que ciertos lideres nacionalistas parecen querer qu

las empresas hagan o, tal vez, forzarlas aa ee

Son numerosos y aumentan constantemente *a
plos de nacionalizacién y control gubernamenta!a
industrias extractivas. Hay un efecto de eerah
que difunde rdpidamente la exigencia de la propieda
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y el control nacional de las industrias extractivas en todo
el mundo en desarrollo. En cuanto al petréleo, no hay
mas queleer la resolucién de la OPEP, donde se declara
que el desarrollo de los recursos petroleros es de facul-
tad primaria de los gobiernos miembros y que el papel
del inversor foraneo es el de proveer servicios bajo con-
trato cuando sean necesarios para complementarlas acti-

vidades del gobierno. Setiene al inversor extranjero como
a un residente temporario que se ha detolerar en el pats
sélo mientras y hasta tanto se necesiten sus insumos es-
pecializados y que debe ser remunerado porsus servicios
no mas queel precio internacional corriente.*
En materia de minerales no combustibles bastaria con

pasar revista a las politicas nacionales de los gobiernos
de algunos de los principales productores del Tercer
Mundo,inclusive Chile (antes de Allende), Bolivia, Mé-
xico, Pert, Venezuela, Iran, Zambia y Zaire, para nom-

brar algunos. El grueso de la produccién de cobre de

* Asi reza una resolucién de la OPEP de junio de 1968: “Los
Estados miembros procurardn, en cuanto sea posible, explorar y

desarrollar directamente sus recursos de hidrocarburos, El ca-

pital, Jos especialistas y la promocién de mercados requeridos
para ese desarrollo directo podraé complementarse, cuando sea
necesario, con fuentes optativas y sobre base comercial. Sin em-
bargo, cuando un Estado Miembro no dispone de medios para
explotar sus recursos de hidrocarburos directamente, puede con-
certar con operadores externos contratos de distintos tipos, que
definira en su legislacién —pero ésta quedara sujeta a los prin-
cipios que aqui se enuncian—, a cambio de una retribucién ra-
zonable, tomandose en cuenta el riesgo involucrado. En virtud
de tales acuerdos, el Estado trataré de retener el mayor grado
posible de participacién en todos los aspectos de las operacio-
nes y del control sobre las mismas. De todos modos, los plazos —
y condiciones de los contratos estaran sujetos a revisién a in-
tervalos predeterminados, conforme lo justifiquen las circuns-
tancias. Estos cambios de circunstancias deberan ser motivo de
revisién de los convenios de concesién existentes”. Véase “Reso-
lutions of the XVI Conference held in Vienna from June 24 to
25, 1968”, OPEC Bulletin, N° 8, agosto de 1968, pagina 2.
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los paises en desarrollo ha sido nacionalizado,y el cuadro

que presenta la propiedad y el control de las naciones

del CIPEC podria ofrecer en otros paises un modelo para

las industrias extractivas de no combustibles. No obs-

tante, cabe reconocer que la mayoria de los gobiernos no

estan dominados tan intensamente por ideologias (como

lo fue el de Allende) hasta el punto de no contraer con in-

versores trasnacionales compromisos para desarrollar sus

industrias basicas. Por ejemplo,el gobierno del Pert aca-

ba de nacionalizar la Cerro de Pasco, otrora la mayor

productora de mineral del pais, y esta procurando poner

en explotacién unaserie de grandes concesiones de yaci-

mientos de cobre nunca explotadas, con capital totalmen-

te o de mayoria estatal. Al propio tiempo estén a punto

de completarse negociaciones para el proyecto Cuajone,

con capital 100 % trasnacional, que demandara una in-

version de mdsde 500 millones de délares, para una pro-

duccién anual potencial de 140.000 toneladas métricas.

La estrategia peruana es obvia. El gobierno de Velasco

Alvarado estA empefiado en explotar las vastas reservas

de minerales y est4 dispuesto a sacrificar, al menos tem-

porariamente, el objetivo de la posesién de capital mayo-

ritario en las empresas, en favor de un rapido desarrollo.

Igual criterio cabe respecto de los otros grandes paises

productores de cobre, como Zambia y Zaire, donde hay

nacionalizacién “combinada” de sus minas mésantiguas,

en un esfuerzo por atraer inversiones extranjeras a nuc-

vos proyectos de explotacién del subsuelo.

Posicién de los gobiernos de paises subdesarrollados

en las negociaciones de contratos de explotacién minera

La mayoria de los gobiernos de los paises del Tercer

Mundo productores de minerales tienen conciencia de que

deben seguir dependiendo de inversores extranjeros para
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explorar y explotar sus recursos minerales. Muchos de
ellos advierten ademas que la necesidad de nuevas inver-
siones extranjeras limita sus acciones con respecto a las
inversiones existentes, pero la indole y el grado de esta
limitacién difiere de un pais a otro. No obstante, quiero
centrar mi atencién en la posicidn negociadora de los
paises en desarrollo en lo concerniente a nuevos contra-
tos para la explotacién minera. En noviembre pasado
participé en una conferencia que se desarrollé en Bue-
nos Aires, Argentina, sobre negociacién y redaccién de
convenios de explotacién de minas y quefue patrocinada
por las Naciones Unidas. La conferencia se prolongé du-
rante dos semanasy

a

ella asisticron representantes de
21 paises en vias de desarrollo y de varios desarrollados,
asi como de la mayorparte delos paises latinoamerica-
nos con industrias extractivas. Por lo general, los repre-
sentantes de los paises en desarrollo eran funcionarios
de los ministerios de minas,y entre los dos tercios y tres
cuartos de ellos eran abogados. Habia también repre-
sentantes de paises desarrollados, del empresariado y del
gobierno,pero constitufan una clara minorfa. Se advirtié
un amplio consenso de opinién entre los representantes
de los paises en desarrollo acerca de temas claves en
las relaciones entre inversor extranjero y gobierno hospe-
dante. Las posiciones convenidas en general por los re-
presentantes de los paises en desarrollo pueden conden-
sarse en los parrafos siguientes:

1. Los funcionarios de los paises en desarrollo quieren
ser informados exhaustivamente sobre los proyectos de
exploracién y explotacién minera, con el fin de realizar
la evaluacién de sus propias minas, asi como el andlisis
del flujo de fondos respectivo, antes de entrar a negociar
contratos de explotacién minera con empresas trasnacio-
nales privadas. Abogan por un programa de asistencia
internacional con el fin de emprender por su cuenta la
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cién yevaluacién, como la contemplada por el

aRotativo de la ONU para la Exploracién de Re

cursos Naturales. Sin embargo, existen dudas acerca de

si esta propuesta Ilegara algtin dia a materializarse, y

acerca del grado de eficacia de la ONU en un papel de

sustituta de las actividades de exploracién por parte

de firmas internacionales. Aquella actitud propia de los

paises en desarrollo ha creado un serio problema oe

inversores potenciales trasnacionales, quienes pretenden

cierto grado de seguridad antes de disponerse aon

millones de délares en la exploracién y evaluacién =

minas. En no pocos casos, los gastos de eeae io

de un proyecto de envergadura pasan actualmente de los

20 millones de ddlares.

2. Los paises en desarrollo propician su propia part

cipacién enel capital inicial, con preferenciaoe i e

sea como donativo por parte de la empresa for re

empero, si ellos aportan fondos para su pares :

inicial, deberia ser a condicién de tener derec o ala

opcién de comprade acciones al valor de libros una ve

que la mina esté en marcha, de manera tal que to i

los riesgos correrian por cuenta del sareeoa

Las opciones, en cuanto a la participacion ocal ; ones

entre el 25 y el 50 6 51%. En la conferencia de la ;

en noviembre pasado, los mismos paises rere

oposicién a cualquier elevada proporcién deuda-capital

accionario, pero no estuvieron dispuestos aaceptara

no podia esperarse que las empresas Se inter-

nacionales aportaran cientos de millones de doea

capital accionario para proyectos en gran escala. mee es

en favor de que los proyectos se financiaran median

préstamos del Banco Mundial, sobre todosi ello les.

porcionase el medio de acrecentar el controla

(Un memorandum devastacirculacién delas autoric : :

del Banco Mundial propicia un aumento sustancial ce
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sus créditos a las industrias extractivas.) Cualesquiera
que fueren los acuerdos de orden financiero, los funcio-
narios de los paises en desarrollo propician casi undni-
memente la eventual mayorfa de capital local y, con
independencia del porcentaje de participacién estatal,
quieren ejercer el control sobre las principales decisiones
de politica y quieren un papelen la gestién.

3. Los gobiernos de los paises en desarrollo no desean
o rehtisan proporcionar franquicias impositivas —que
segtin dicen estan perdiendo popularidad entre el puibli-
co—, franquicias por agotamiento y otros incentivos de

orden tributario, durante el periodo inicial de la pro-
duccién. Aunque los mas parecen dispuestos a acordar
indices de depreciacién acelerada, no quieren renunciar
a las altas rentas fiscales en el curso del reintegro de
la deuday de la repatriacién del capital accionario. Asi-
mismo, favorecen la fijacién de un limite en el monto
de utilidades a repatriar, basado habitualmente en un
porcentaje del valor neto de libros. Algunos comienzan
a pensar en funcidn de retribucién por gastos de explo-
racién y desarrollo, pero muchos ministerios de minas
de los paises en desarrollo no quieren saber de ese rubro
del gasto. Los acuerdos tributarios se consideran nego-
ciables y se admite que las condiciones de orden impo-
sitivo deben ser tales que atraigan a los inversores.
Sin embargo,se sefiala que lo negociado una vez siempre
puede renegociarse.

4. Se sostiene casi universalmente el derecho de pedir
la renegociacién de contratos en virtud de lo que se cali-
fica como “circunstancias cambiantes” (si las circuns-
tancias han cambiado desde Ja negociacién original y
no puede demostrarse que habfansido previstas entonces
por los negociadores). Este derecho deberia ser limitado
por las clausulas del contrato mismo, pese a que los
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representantes delos paises en desarrolloa la conferencia

de la ONU en BuenosAires no opusierona

reparos a la insercién en el contrato de claus -a

glamentarias de la renegociaci6n. No obstante, = : .

impresién de que no aceptarian una limitacion abso -a

del derecho del gobierno querecibe la inversién a pedir

la renegociacién en cualquier momento.

5, Estrechamente vinculada al derecho de renegocia-

cién esta la oposicién al arbitraje de diferendos,——

su derivacién al Centro del Banco Internacional le ae

construccién y Fomentopara el Arreglo de Disputas 0 ei

Inversiones (ICSID) 0 a la Camara eae an

Comercio. Ningin pais latinoamericano esSa

ICSID y todos ellos parecen oponerse a su afi jaci x

basandose en queel arbitraje extranacional esSe,

tible con la “doctrina Calvo”, segtin la cual losea Ee

extranjeros se hallan sometidos totalmente a las baked

y jurisprudencia de los pafses donde actian. En a :

conferencia de la ONU, aun algunos representantes ee:

biernos miembros del ICSID criticaron el recurso a

tros extranjeros.

6. La negociacién de contratos, al igual que la—

cia para su renegociacion, se conceptua_—=

mente como un derecho absoluto de los estados so’ cond

nos, y la mayoria de los portavoces de paises - r

arrollo se oponena la estipulacién de garantias con—

expropiacién de minas explotadas bajoee por =

tranjeros: segtin ellos, la indemnizacion deberia ms _

terminada unilateralmente por el gobierno, y— -

reclamacién por parte de la empresa se encua : —_

los procedimientos legales proporcionados— —_

lacién y el régimen judicial del pais hospe: ante. —

-demnizacién no deberia estar sujeta a— i z,

nacional y los participantes de los paises en desarro!
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en la conferencia de la ONU expresaron no poca suspi-
cacia acerca del seguro que ofrece la Corporacién de
Inversiones Privadas en Ultramar (OPIC). Los mas pien-
san que se tratarfa de una manera de envolver al gobier-
no de Estados Unidos en situacionesconflictivas, en lugar
de evitar diferendos en el plano diplomatico.

7. Los participantes de los paises en desarrollo estan
en favor de la inclusién de disposiciones, en los contra-
tos de explotacién minera, para la instalacién de infra-
estructuras de procesamiento en los paises hospedantes.

8. Finalmente, los funcionarios de los pafses en des-
arrollo propugnan la integracién al pats de las divisas
obtenidas de las exportaciones y se oponen

a

la retencién
de las utilidades en el extranjero por parte de las empre-
sas concesionarias; no se oponen, en apariencia, a la pro-
visi6n de garantfas al derecho de obtener las divisas
que puedannecesitar para atenderalservicio de su deuda
y de otras transferencias autorizadas.

Enfoques para la resolucién de diferendos

Hay dos campos de conflicto sefialables en este exa-
men dela posicién de los funcionarios representantes de
paises en desarrollo. El primero se refiere a la nego-
ciacién de contratos para la exploracién y explotacién;
el segundo, a cémo desempefiarse bajo su régimen.
Muchas de las posiciones que actualmente estan defen-
diendo los funcionarios de los gobiernos hospedantesten-
dran que ser objeto de transacciones de compromiso 0
deberan ser suavizadas de una manera

u

otra si se quiere
que las empresasinternacionales del ramo sigan dispues-
tas a emprender proyectos de explotacién minera en Ios
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paises en desarrollo. Algunas de estas demandas se con-
sideran no negociables, porque el hecho de adoptar una
actitud de componenda podria ocasionar serias conse-
cuencias politicas a los respectivos gobiernos. Sin em-
bargo, existen a menudo medios porlos cuales las em-
presas concesionarias pueden alcanzar sus objetivos sin
aparecer como infractores de las posturas de “no tran-
sigir” del gobierno. El segundo semillero de conflictos
lo origina principalmentela insistencia en que los gobier-
nos locales se reserven el derecho de renegociar los con-
tratos o nacionalizar los capitales de propiedad fordnea
o transgredir estipulaciones contractuales, sujetas tinica
y exclusivamente a aquellas limitaciones o recursos lega-
les que puedan ofrecerles los estrados judiciales nacio-
nales. Esta fuente de diferendos podria llegar a ser mas
seria que cualquier pleito que pueda surgir de la nego-
ciacién original de los contratos. Las empresas extran-
jeras siempre han debido enfrentar reclamos por rene-
gociaciones de contratos y nacionalizaciones, aunque no
siempre como consecuencia de cambios de gobierno.
Lo que parece ser novedoso en la situacién que ha ve-
nido tomando cuerpo en los ultimos afios es la descon-
certante pretension de que los contratos puedan ser
alterados o hechos trizas en cualquier momento por el
gobierno que recibe la inversién, y que a éste le asiste
toda clase de derechos legales y morales para hacerlo
cuando quiera quese Io dicte su interés nacional. No se
me ocurre una respuesta satisfactoria al problema de los
gobiernos que no hacen honor a sus compromisos. Sin
embargo, opino que los inversores extranjeros podrian
reducir los inconvenientes de la violaci6n de compro-
misos tramitando contratos mas flexibles y mas realistas.
Los aspectos principales de la negociacién de contratos

de explotacién minera pueden resumirse de la siguiente
forma:
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1. En la secuencia temporal de la inversién, la pri-

mera preocupacién se relaciona con las fuertes sumas

que se arriesgan para la exploracién y evaluacién sin

tener la seguridad de poder negociar un contrato de ex-

plotacién con el que la empresa puedasobrevivir. Un en-

foque viable seria incluir en el contrato de exploracién

los términos bdsicos de un eventual contrato de explo-

tacién, términos que variarian con los resultados de la

evaluacién final de la mina y el andlisis del flujo de

fondos. De esta manera, las condiciones relativas a tri-
butacién, franquicias por el agotamiento del capital, mé-
todo de financiamiento incluyendo la participacién del
gobierno hospedante, infraestructura proporcionada por
éste, etcétera, diferirfan en funcién de la importancia y
calidad del yacimiento, el desembolso total del capital
requerido para la explotacién, la expectativa de vida de

la mina, los costos de produccién estimados, el precio
previsto para el producto y otras variables necesarias
para el andlisis del flujo de fondos. Asi podria facilitarse
a la empresa seguir adelante con la exploracién rigién-

dose por el contrato de exploracién, el cual contendria

las pautas para la oportuna negociacién del contrato de
explotacién.

2. La exigencia de participacién en el capital accio-

nario por parte del gobierno hospedante parece inevita-
ble, pero en Jas etapas de exploracién y desarrollo el
inversor extranjero podria requerir a su vez el aporte de
capital de riesgo por parte de la nacién que recibe la
inversién, con preferencia a la mera opcién de adquirir

acciones de capital una vez iniciada la etapa de explo-

tacién.

3. En los casos en que intervienen fuertes montos de
financiacién externa, las franquicias obtenidas a raiz
del agotamiento o consumodelcapital deberan ser sufi-
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cientemente generosas como para ofrecer un margen ra-
zonable para el reintegro de la deuda, mas un atractivo
flujo de fondos para el capital accionario aportado.
Como la total exoneracién tributaria esta tornandose
cada vez mds impopular en los paises en desarrollo,
podria aplicarse una combinacién de depreciacién acele-

rada e impuesto gradual a las ganancias, destinada a
dejar lugar para un flujo de fondos suficiente para el
servicio de la deuda, mas una tasa minima de retorno
para el capital invertido. Debe persuadirse a los gobier-
nos del hecho de que los inversores accionarios reciben
poco 0 ningtin retorno en los ocho o diez aifiosiniciales;
la tasa de rendimiento necesaria esperada después de ese
lapso deber4 ser sumamente elevada para lograr un es-
timulo razonable en concepto de retribucién por gastos
de desarrollo hechos a lo largo de un lapso de 15 6 20
afios. Sin embargo,el riesgo de que no se permita ganar
la necesaria alta tasa de retorno después del periodo de
reintegro del endeudamiento es sumamente alto.
Un medio para reducir el servicio de la deuda (interés

y amortizacién) seria obtener préstamos del Banco Mun-
dial o de otras instituciones financieras publicas inter-
nacionales, desde luego que con la garantia del gobierno
interesado en recibir inversiones. Podria ser viable, asi-
mismo, concertar un financiamiento conjunto del Banco
Mundial y entidades financieras internacionales privadas,
donde el Banco Mundial y el pafs hospedante serfan par-
tes en el acuerdo crediticio, y éste se vincularia a su
vez con el contrato de explotacién del o de los yaci-
mientos. Se ofreceria asi cierto grado de proteccién a
los acreedores internacionales privados y a los inversores
accionarios.

4. Los gobiernos hospedantes se escudan en el argu-
mento de que los contratos con 20 o mas afios de du-
racién no dejan lugar para ajustarlos a los cambios de
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circunstancias, inclusive cuando se trata de cambios en
los términos o normas convencionales para contratos
de explotacién del subsuelo 0 acontecimientos tales como
un fuerte aumento en el precio internacional de los
productos. Podria ser mds conveniente prever ya en el
contrato la revisién periddica de su contenido, junto con
estipulaciones acerca del procedimiento a seguir al res-
pecto: enumeracién de los articulos sujetos a revisién y
pautas relativas a la indole de la revisién. Por ejemplo,
los contratos podrian disponer lo necesario para llevar a
cabo unarevisién generalal cabo del reintegr6 de la deuda
y la repatriacién del capital, con revisiones subsiguien-
tes cada seis a ocho afios. También deberian estipular
que no se aumentaran los impuestos si el retorno para
el capital accionario no supera cierto nivel promedio res-
pecto del quinquenio precedente, y que ciertos cambios
en determinadosarticulos estarian sujetos a arbitraje en
caso de disputa. Con ello se prevendrian los pleitos que
suelen originarse por revisién fragmentaria de contratos.
Esta norma tendria asimismo la ventaja de proporcionar
al inversor extranjero cierto grado de seguridad cuando
contemple la posibilidad de expandir su inversién para
aumentar la producci6n.

5. Si todos los contratos de explotacién minera contu-
vieran una cldusula en el sentido de que los diferendos
entre las partes deben girarse al ICSID, es indudable que
la confianza del inversor se acrecentaria considerable-
mente. E] Banco Mundial llegarfa hasta a ofrecer el fi-
nanciamiento de proyectos de exp!otacién minera benefi-
ciosos para el pais dondese invierte, al paso que reduciria
el riesgo financiero del inversorsi el contrato de explota-
cién prevé que las disputas seran giradas al ICSID. No
obstante, la objecién de algunos gobiernos, en particular
los latinoamericanos, al arbitraje por instituciones exte-
riores es tan fuerte que el procedimiento podria no resul-
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tar viable. Algunos gobiernos podrian, sin embargo, ave-

nirse a someterlas disputas al arbitraje, siempre que el

juez arbitradorfuese ciudadanodel pais administrado por

ese gobierno. También podrian estar dispuestos a estable-

cer un sistemadearbitraje regional, digamos para los pai-

‘ses de la ALALC o del Mercado Comin Regional del Grupo

Andino. Cabe la posibilidad de designar un juez arbitra-

dor nacional o regional situado suficientemente lejos de

presiones 0 influencias politicas como para tornarlo acep-

table para el inversor externo.

6. Es improbable que algtin gobierno renuncie a su de-

recho soberano a la nacionalizacién o que una sucesiva

administracion haga honor a un tal compromiso. No obs-

tante, se puede pretender con toda légica que los proce-

dimientos y las condiciones para la nacionalizacién, in-

clusive la de no disponer la nacionalizacién antes de

determinada fecha, se consignen en un contrato. Un pe-

ligro implicito en la ultima de estas condiciones seria
el de que los gobiernos hospedantes fuesen presionados

para incoar procedimientos de nacionalizacién al expirar

la fecha designada. Las condiciones estipuladas en con-
trato relativas a la nacionalizacién podrian comprender
las pautas para la indemnizacién y disposiciones para un
contrato de administracién con el inversor extranjero,
que entrarian en vigencia después de la nacionalizacién

y por un lapso minimo.

7. La exigencia de paises que reciben inversiones de
que se les entreguen las divisas obtenidas de la exporta-
cién o de hacerse cargo ellos mismos de la funcién de
comercializacion mediante un organismo gubernamental
ha originado serios problemasentre los potenciales inver-
sores externos. En realidad, es el caso de un pais donde
diversos contratos de explotacién se hallan actualmente
estancados en razén de la exigencia de que se cedan al
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gobierno todas las divisas obtenidas de la exporta-
cién. En algunassituaciones, la preocupacién de los in-
versores extranjeros no reside tanto en la eventual no
recepcién de las divisas para hacer frente a sus obligacio-
nes, sino en las dilaciones burocraticas a que son someti-
dos los tramites. Hay maneras de resolver este problema,
como seria depositar las divisas obtenidas de las expor-
taciones en una cuenta del Banco Central del pais hos-
pedante abierta en un banco corresponsal extranjero, con

instrucciones especificas a este banco comercial de asig-
nar los fondos al servicio de la deuda y a otros fines
convenidos. Este mismo tipo de acuerdo Io llevé a cabo
el gobierno del Peri con un banco de Nueva York, para
el depésito de las divisas producidas por la venta de
minerales por empresas extranjeras.

Cambio de relacién en el poder de negociacién

Considerando que el poder de regateo del inversor
extranjero tiende a ser mayor en el lapso en quese tra-
mita la investigacién, no veo obstdculos insuperables
para la negociacién de acuerdos sobre explotacién, siem-
pre que exista en ambas partes cierta flexibilidad y vo-
luntad de llegar a un entendimiento. Un acuerdo de
explotacién minera minuciosamente negociado y que pre-
vea remedios para futuras contingencias y cambio de
circunstancias puede amenguarla incidencia de diferen-
dos, o moderarlos, a lo largo de la vigencia del acuer-
do. No obstante, quizds sea inevitable que surjan desa-
venencias a medida que cambie la posicién del inversor
extranjero,
Se han producido en afios recientes acontecimientos

destinados a ejercer importante influencia en las res-
pectivas posiciones de los negociadores y es menester no
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perderlos de vista. En primerlugar, existe una creciente

escasez de petrdéleo y minerales no combustibles, seguin

se refleja en el aumento de los precios. Esto ha aumen-

tado el poder de regateo de los paises en desarrollo, y en

algunos casos ha contribuido a que los inversores ex-

tranjeros estén mejor dispuestos a correr riesgos. Viene

luego la voluntad de los gobiernos que ofrecen tecnolo-

gia avanzada —aun aquellos del bloque socialista— de

formar empresas mixtas para el aprovechamiento de

recursos naturales en pafses en desarrollo, en condicio-

nes que involucran mayores riesgos y menores rendimien-

tos financieros que los que podrian atraer a empre-

sas internacionales privadas. Un tercer factor, que podria

tomar masrelevancia en el futuro, es la capacidad de los

gobiernos para obtener el financiamiento necesario para

la explotacién de sus propios recursos. Si bien las com-

pafifas internacionales mineras y petroleras tienen de su

parte una ventaja sustancial en razén de su capacidad

para proporcionar técnicos y un amplio financiamiento,

tengo la impresién de que su ventajarelativa puede estar

declinando. Esto significaria que tendrdn que aceptar

mayores riesgos y condiciones menos favorables que an-

tes para operar en el Tercer Mundo,si quieren aprove-

char las mayores retribuciones en funcién de precios y

de la creciente demanda de sus productos.
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CONCLUSIONES

EI traspaso de tecnologia y su consiguiente desarrollo

se han convertido en factor critico tanto en el mundo

desarrollado como en el que esta en desarrollo. Este fue

un tema de primera importancia en las conferencias so-

bre inversiones trasnacionales que se realizaron desde

1969 hasta 1973, y fue también el motivo de una impor-

tante reunién (CACTAL) en 1973. En el momento pre-

sente es el punto de estudio del Grupo de Trabajo In-

teramericano creado por los ministros de relaciones ex-

teriores en sus reuniones de 1974 en Tlatelolco (México)

y Atlanta (Estados Unidos).

Se trata de una cuestién acerca de la cual parece haber

una seria carencia de definiciones e informacién. Se

aprecia la importancia de la tecnologia en el proceso de

desarrollo y, sin embargo, las complejidades de la meca-

nica del proceso de traspaso crean mucha confusién.

Faltan inclusive definiciones adecuadas de los términos

de la negociacién. Esta ausencia de informacién es cri-

tica sobre todo para el pais que recibe la tecnologia y

para la corporacién transnacional. El pais necesitado de

desarrollo quiz4s no comprende cabalmente las limita-

ciones que tienen peso en la corporacién multinacional

cuando ésta tiene que desenvolverse en el marco de las

leyes del gobierno de la casa matriz, cuando es necesario
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mantener en estado confidencial la revelacién de la tec-nologia, obtener ganancias y no perder su poder compe-titivo. La empresa multinacional, por su parte, podria noapreciar las realidades politicas, econémicas y socialesdel pais hospedante; ella ve cada vez masrestriccionesy tal vez no alcance a apreciar las complejidades internasque originaron lalegislacién local.
Esta carencia de informacién desemboca en una im-passe entre los paises necesitados de desarrollo y lascorporaciones trasnacionales, Estas ultimas sostienenquela nuevalegislacién vigente en muchos pafses en de-sarrollo no sélo traba el proceso de traspaso de tecno-logia, sino que no contribuye a atenuar sus pretendidosabusos del pasado. El articulo de John E. Dull apuntaa los resultados potenciales de gran parte de esalegisla-cién y deja traslucir que su cardcter restrictivo reducirael ritmo del proceso de transferencia de tecnologfas,© acabard por detenerlo totalmente. Es Iégico suponerque la persona que disponga de unaventaja en la fabrica-cién de cierto producto no habré de desprenderse facil-mente deella y optara por mantener en secreto toda in-formacién al respecto, antes que comprometer su posi-cién. La gran empresa multinacional ‘se halla exactamen-te en la mismasituacién,

El pais hospedante arguye que gran parte de la tec
nologia ‘que ha recibido en el pasado haresultado ina-
decuada, que su precio ha sido excesivo y que no haaportado un beneficio real a su economia. Si se consi-deran los abusos enumerados en la Introduccién a JaSeccién I y los discutidos a lo largo de las resefias de lasdistintas conferencias se comprueba que los: pafses endesarrollo opinan que la alternativa es controlar el pro-ceso de traspaso de tecnologia. Aun Brasil, que siguela politica mas liberal, o de “puertas abiertas”, para lacorporacién trasnacional ha fijado limitaciones a la em-
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presa extranjera que desea introducir tecnologia en el
pais. Los paises que reciben tecnologia insisten en ane
el traspaso se realice en sus propios términos, sin =

garle a la empresa trasnacional un beneficio justo, to

insistiendo en que el pais y el sector privado local se
beneficien a la par de la empresa extranjera. me por

su parte, arguye que ha hecho en conjunto = a

obra en el proceso de transferencia (sin negarla =

sién de algunos abusos), y que debens =

medio mas eficiente de desarrollo, de utilizaci rte

propagacién de beneficios en todos los sectores y

cupeeiaejnsinuando una impasse, debida principalmente

te a la falta de entendimiento de lo que queremossigni-

ficar cuando hablamosde tecnologia. El término esa

politico, y difieren los conceptos con que lo interpre _

gente. Luego, debemos formular una definicion_ ;

tallada de lo que ha de entenderse porae ia, por
patente, por licencia, etcétera. Acto seguido de ant
examinar, caso por caso, el actual procedimiento de tras-
paso, a fin de comprender exactamente cuales son las cau-

sas de los pretendidos abusos, escollos, arompnceriti

etcétera. Una vez que comprendamoslas causas espec “

cas de los problemas podremos comenzar a propon ;

soluciones y politicas an de contribuir a crear uni

i i tima para todos. ;

Coerehiauel et estancamiento no esta meeestie

por falta de informacién, sino también por la = icien :

comunicacién de la realidad de los hechos. En asa

ferencias internacionales resumidas: en la Seccién

grueso de los debates se centré en pee. u-

chos de los hechos atinentes fueron pasados por a. °

fueron simplemente desconocidos por los eer .
receria esencial, pues, que si ha de haber un clima de
permanentes buenasrelaciones en este campo, las partes
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deberan comunicarse abierta y sinceramente sus respec-
tivas limitaciones y problemas. Con generalidades no se
hard sino sumardificultades a los problemas.
Este libro pretende colaborar en el proceso de comu-

nicaci6n, mediante la evaluacién de algunas de las di-
ficultades, algunos de los puntos muertos y los preten-
didos abusos por parte de la empresa y el pats, y tam-
bién es su intencién resumir la informacién de que hoy
se dispone sobre traspaso y desarrollo de tecnologias.
Hemos querido enfocarla situacién desde ambos lados
—desde la perspectiva del pais que recibe conocimiento
y desde el punto de vista de la empresa que lo ofrece— y
preferimos no emitir juicios, sino mds bien poner de
relieve los hechos.

Sin embargo, ha lIlegado el momento de tomar nota
de lo que queda porhacer,a fin de cerrar la brecha que
parece abrirse entre el pais hospedante y la corporacién
trasnacional, e intensificar la comunicacién entre ambas
partes. Estrechar la brecha es deseable por varios mo-
tivos: 1) la tecnologia sera una herramienta necesaria pa-
ra el desarrollo del pais; 2) la corporacién trasnacional es
una fértil fuente de esa tecnologia —de la ya creada y de
los medios para desarrollar mas—; 3) ambaspartes deben
comprender quesebenefician con el proceso de traspaso
pues de:lo contrario la impasse culminaré en un abierto
conflicto. (Véase el articulo de Ray Mikesell, donde se su-
gieren medios para morigerarlas situaciones conflictivas.)

De ser aceptables las razones sefialadas, deberdn to-
‘marse medidas para expandir la comunicacién, crear mds
informacién y asegurar la continuacién del didlogo acer-
ca de estos temas.
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Un programa de accién

Si nos persuadimos de que el principal problema que
hoy enfrenta el mundo en el campo del traspaso detec-
nologia es el de la informacién pormenorizada y no meras
generalizaciones, cabe sugerir lo siguiente como plan de
accién posible.
Ante todo, debe reconocerse que en este asunto hemos

superado la etapa de las discusiones. Los latinoamerica-

nos y los representantes de otros paises en desarrollo

creen que ya se ha hablado suficientemente y que en

cambio no se ha realizado mucho. Son renuentes a in-

tervenir en reuniones donde se vuelven a ventilar los

mismos temas una y otra vez.
Importa, con todo, poner de relieve los aspectos reales

de la situacién. Las generalizaciones no ayudan a nadie;

antes al contrario, pueden empeorar la situacidén. Los

paises en desarrollo y las empresas trasnacionales deben

decidir reunirse para discutir los temas candentes, e ir a

lo especifico de cada tema. Deben también concurrir

dispuestos a escuchar y comprender los problemas de

la otra parte en un sincero intercambio de puntosde vista

e informacion, ser francos y procurarajustar

o

rectificar

sus posiciones. Los representantes de los gobiernos que

reciben tecnologia, las empresas extranjeras y del sector

privado que tienen a su cargo aplicar la tecnologia im-
portada, habrian de participar en esas reuniones.
De ellas pueden preverse tres resultados importantes:

la mutua comprensién del asunto y de los problemas

que preocupan a cada una de las partes interesadas, y

soluciones —pautas para los gobiernos, para las empre-

sas extranjeras y para las empresaslocales del sector pri-

vado—. Las pautas no serian necesariamente obligato-

rias; recomendarian las flexibilidades requeridas con el

objeto de facilitar el proceso de transferencia. Un tercer
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resultado seria la formacién de un centro internacional
parael traspaso y desarrollo de tecnologias.
Muchoserrores se han cometido en el pasado, y no hay

motivo para que se repitan. Tampoco hay tiempo para
darse el lujo de esquemas ampulosos y generalizaciones
indiscriminadas. En el presente documento y en otros
estudios, asi como en discusiones patrocinadas por el
Fondo para la Educacién Gerencial Multinacional y el
Consejo de las Américas, la conclusién parece undnime en
el sentido de que debe crearse un “banco” de informa-
cién con el fin de asegurar que la tecnologia menos cos-
tosa y mds apropiada se hagaaccesible a los paises del
continente. Este banco clearing deberia convertirse mas
adelante en centro de capitalizacién y adiestramiento,
con la participacién de los gobiernos interesados, asi co-
mo de las empresas trasnacionales que suelen poseer la
tecnologia y el know-how para su utilizacién. Los pro-
gramas de adiestramiento deberian contemplarla aplica-
cién de tipos especificos de know-howpara la utilizacién
de cada nueva tecnologia que importen y desarrollen los
paises del hemisferio. Creado este centro de adiestra-
miento e informacién,la institucién podria también con-
vertirse eventualmente en centro de nuevos desarrollos
tecnolégicos; podria pues erigirse en su propio centro
de investigacién y desarrollo.
‘La’primera etapa, y la mds importante, serfa la reuw:

nién y difusién de informacién. Esto requerira la parti-
cipacién y colaboracién de organizaciones internaciona-
les, como'la OEA y la ONU; de los gobiernos de paises
exportadores e importadores de tecnologia, que en mu-
chos casos son fuentes de mucha informacién técnica;
de universidades que frecuentemente desarrollan nuevos
procesos y férmulas; de las corporaciones extranjeras
que cuentan con amplias instalaciones para investigacién
y desarrollo, y de las empresas locales encargadas de
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aplicar la tecnologia importada, que trabajan insu?

mente para convertir esos procesos en tecnologia utili-

zable y comercialmente viable. —
Aunquelos resultados inmediatos de esta compilacion

e intercambio de informacién podrian no parecer tangl-

bles, serviran de todos modos de base para una sdlida

relacién entre las partes intervinientes en el proceso de

aso yexplotacién.

ne llegado el momento de actuar. Ya no puedetole-

rarse la brecha cada vez mas ancha que ‘separa a las

naciones ricas de las pobres; los hombres inteligentes y

mas razonables deben poner su empefio en solucionar

los problemas. Lo que aqui se sugiere es que comence-

mos en un campo,la tecnologia, y trabajemos para hallar

solucicnes practicas a todos los inconvenientes.
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Ley 20.794 de Registro Nacional de Contratos
de Licencias y Transferencia de Tecnologia
sancionada en setiembre de 1974;
normasprincipales

Ambito de aplicacién

Art. 1 [Actos juridicos reglados].— La presente ley regla cual-
quier acto juridico que tenga por objeto principal 0 accesorio
la transferencia de tecnologia del exterior que pueda producir
efectos en el territorio nacional, del que surjan o puedan surgir
obligaciones de personasfisicas o juridicas, de derecho publico© privado domiciliadas en el pats respecto de titulares con do-
micilio en el exterior.

Art. 2 [Otros actos comprendidos].—Los actos juridicos de
trasmisién de tecnologia, aunqueel licenciante posea domicilio
en el pais, se encuentran también incluidos en las disposiciones
de esta leysi:

a) se tratare de empresas de capital extranjero o defiliales© sucursales de empresas con domicilio en el exterior;
b) existiese la presuncién de tratarse de una tecnologia que

se trasfiere del exterior, por aplicacién del criterio enunciado
en el art. 14, excepto que la empresa local licenciante pudiese
acreditar la verdadera titularidad o hallarse en efectiva posesién,
de la tecnologia trasferida o de los conocimientos a proveer,

Art. 3 [Inclusién especial].—Los actos juridicos a que se
refieren los articulos anteriores incluyen, en especial:
a) la adquisicién de los derechos o licencias para la explota-

cién 0 uso de patentes de invencién, o de disefios o modelos in,.dustriales; o de otros derechos industriales que pudiesen crear-
se en lo sucesivo.

b) la provisién de conocimientos técnicos por medio de pro-
cesos, planos, formulas, disefios de planta, diagramas modelos,
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instrucciones, formulaciones, especificaciones, formacién y ca-
pacitacién de personal, o bajo cualquier otra forma, a los efectos
de la obtencién del resultado de quesetrate;

c) la contratacién de personal del exterior para la instalacién
© puesta en marcha de bienes de capital o de procesos de pro-
duccién;

d) la contratacién de trabajos de consultorfa o asesoramiento
y la prestacién de servicios técnicos;

e) de un modo excepcional, la exclusiva adquisicién de Jos
derechos 0 licencias de uso o explotacién de marcas en los su-
puestos contemplados en el art. 9.

Art, 4 [Aprobacién por la autoridad de aplicacién].—Los ac-
tos juridicos que regla la presente ley deben ser sometidos en
todos los casos a aprobacién de Ja autoridad de aplicacién, no
sélo cuando originen obligaciones de trasferir valores al exte-
rior en concepto de pagos por regalfas, comisiones, honorarios
© por cualquier otro titulo, o si se tratase de otras clases de
contraprestaciones, sino también en caso de concesiones a titulo
gratuito.

Art. 5 [Aprobacién denegada: casos].—La autoridad de aplica-
cién denegaré la aprobacién de los actos juridicos reglados por
esta ley cuando:

a) la tecnologia a adquirirse resulte contraria a los objetivos
de las politicas o planes nacionales en materia de tecnologia y
desarrollo, u opere negativamente en los patrones de consumo
o en la redistribucién de ingresos, 0 si se estimare que aquélla
no promueve el progreso técnico-econémico y social;
b) la tecnologia a incorporar corresponde a un nivel posible de

obtener en el pais, 0 se otorguen derechos que permitan directa
© indirectamente regular, alterar, interrumpir o impedir la in-
vestigacién o el desarrollo tecnoldgico nacional;

¢) no se confiere al licenciatario adecuadas garantias cuyo
mantenimiento por el licenciante, no podran significar costos
y/o cargos adicionales en las obligaciones del licenciatario, y en
orden a que:

1) el contenido de la tecnologia a trasferir es total y
completo para asegurar la obtencién de las finalidades pre-
vistas y la indispensable autonomia para lograrlo;

2) el licenciatario recibira un fluido regular y permanen-
te de la tecnologia adquirida a través del compromiso del
licenciante de informar y suministrarle todas las mejoras o
perfeccionamientos técnicos y a la provisién de bienes o  

 

servicios que se relacionen con la tecnologia adquirida du:
rante la vigencia del acuerdo;

3) la adecuada capacitacién del personal nacional para
la asimilacion y manejo de la tecnologia objeto del. acto
juridico;

4) los precios de los bienes de capital, respuestos, insu-
mos y/o materias primas componentes de la tecnologia a
trasferir y/o necesarias para llevar a cabo, la produccién. a
que dicha tecnologia se refiere, no deber4n ser superiores
a los precios corrientes en el mercado internacional.
En los casos en que estos bienes no posean cotizacién

internacional corriente, la autoridad de aplicacién podra es-
timar los precios, efectuando los estudios pertinentes;

5). en los casos en que el licenciatario acuerde la venta
total o parcial de su produccién bajo licencia al proveedor
de la tecnologia o a algtin comprador designado por éste,
los precios de los articulos producidos por ‘el licenciatario
no deberdn ser inferiores a los corrientes en el mercado
internacional. La autoridad de aplicacién estara también
facultada para estimar esos precios cuando los articulos pro-

ducidos no posean cotizacién internacional corriente;
6) en el caso en que el licenciante conceda condiciones

contractuales mds favorables a otro licenciatario autorizado,
dichas condiciones se hardn extensivas automaticamente al
primero de los licenciatarios;

d) del andlisis de los costos explicitos e implicitos resulte que
el precio convenido o contraprestacién pactada exceden los be-
neficios a derivarse de la tecnologia a adquirirse;

e) no se fijen separadamente los precios de cada uno de los
bienes inmateriales que constituyen el objeto del contrato y,
correlativamente, los, plazos en que deben ser abonados, cuando
esa individualizacién resulte posible; ;

f) se exijan del licenciatario garantias sobre mantenimiento
de tasas, impuestos, aranceles, tipos de cambio, férmulas espe-
ciales de beneficios 0 pagos de regalias o cualquier otra moda-
lidad de, remuneracién que contribuya a la indeterminacién del
precio total a pagar;

§) se obligue al licenciatario a ceder a titulo gratuito u one-
roso 0 perfeccionamientos que hayan podido obtenerse en el
pais, con relacién a la licencia contratada o a la tecnologia tras-
ferida;

h) se pacten importes netos de impuestos para el pago de
regalias, que en el pafs de residencia del receptor de los fondos
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sean considerados como pago a cuenta de impuestos del pais
extranjero;

i) no se instrumenten porescrito 0 no se redacten en el idioma
nacional, salvo aquellos términos técnicos que no tengan equiva-
lentes en lengua castellana;

j) establezca el derecho del licenciante a percibir regalias del
licenciatario por patentes, licencias o marcas no susceptibles de
ser utilizadas, o cuya utilizacién carezea de valor econémico
significativo 0 que posean efectos equivalentes comolaslicencias
obligatorias conjuntas;
k) contengan clausulas que declaren aplicable alguna legis-

lacién extranjera para regir la interpretacién o ejecucién del
contrato o de prérroga de jurisdiccién de la que resulte la com-
petencia de tribunales judiciales o arbitrales extranjeros.

Cldusulas restrictivas y limitaciones

Art. 6 [Efectos causales de denegatoria]. La autoridad de
aplicacién podra denegar la aprobacién de cualquier acto juri-
dico reglado por la presente ley cuando Ja adquisicién de la
tecnologia en la forma propuesta produzca directa o indirecta-
mente algunos de los siguientes efectos:

a) establecer la obligacién de adquirir materias primas, pro-
ductos intermedios o bienes de capital de un origen o fuentes
de aprovisionamiento determinado aunque sea del pats;

b) regular, alterar o limitar la produccién, distribucién, comer-
cializacién o exportacién; o la distribucién de mercadoso la exclu-
sién de algunodeellos;

c) establecer precios de reventa a mayoristas 0 minoristas o al
licenciante, o la aplicacién a terceros de condiciones desiguales
para la venta de mercaderias o servicios equivalentes en/detrimen-
to de la situacién competitiva de éstos;
d) eximir al contratante extranjero de la responsabilidad que

le asistiera frente a eventuales acciones de terceros, originadas
en vicios o defectos que sean inherentes al contenido tecnold-
gico del contrato;
e) prohibir al licenciatario el empleo de otros disefios, pro-

cesos, métodos de produccién, equipos u otros bienes distintos
de los involucrados en el contrato propuesto;

f) establecer normas que limiten o supediten a la aprobacién
del licenciante la publicidad o difusién a realizar por el licen-
ciatario;
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g) imponeral licenciatario la obligacién de contratar personal
a designar por el licenciante, encontrandose la remuneracién a
cargo de la empresa receptora de la tecnologia, cuando esa exi-
gencia no se considere indispensable,

La enumeracién precedente no excluye la facultad de la auto-
ridad de aplicacién para denegar la aprobacién de actos juri-
dicos que contengan clausulas restrictivas que produzcan efectos
andlogos a los expuestos.

Art. 7 (Cldusulas invalidadas].— No se reconocera validez legal
a las clausulas que dispongan la prohibicién para el contratante
local de disponer de la tecnologia adquirida a la expiracién del
término del contrato, salvo en aquellos casos en que se encuen-

tre amparada por derechos de propiedad industrial. En este ul-
timo supuesto la autoridad de aplicacién sélo aprobara aquellos
actos en los cuales se prevean las condiciones por las que el
contratante podra continuar con la utilizacién de la tecnologia
una vez expirado dicho plazo.

Art. 8 [Causal de denegacién].—La autoridad de aplicacién
podra denegar la aprobacién de actos juridicos en los que, como
resultado de la evaluacién general de la operatoria de la em-
presa receptora de la tecnologia, resultara la inconveniencia de
autorizar el nuevo acto, tomando en consideracién los compro-
misos asumidos con anterioridad.

Concesién de uso o explotacién de marcas

Art. 9 [Denegacidn: excepciones].— La autoridad de aplicacién
denegara la aprobacién de actos juridicos que tengan por obje-
to la exclusiva adquisicién de derechos o licencias de uso o ex-

plotacién de marcas, con excepcién de:

a) los contratos inscritos de conformidad al art. 7 del decreto-
ley 19.231 (registrado como ley 19.231) y normas complementa-
rias dictadas en su consecuencia siempre que en los mismos se
incluya una clausula en virtud de la cual:

1) el licenciatario se compromete a desarrollar en un lap-
so no mayor de 5 afios una marca local sustitutiva de su
propiedad;

2) el licenciante se obligue a trasferir sin pago o contrapres-
tacién alguna los derechos de la marca extranjera o a consen-
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tir la explotacién Sratuita de la misma en cuanto a los de-rechos © licencias de uso o explotacién.En ningun’ caso ya se trate del términooriginario de los con-tratos, el que resulte por el ejercicio de opciones o por renova-clones, los mismos no podran prolongar su vigencia sino hasta el31 de diciembre de 1979; ‘
b) los contratos que se celebren, siempre que:

j 1) el licenciante se comprometa a otorgar al licenciatariolicenciasque hagan posible la exportacién del producto aotros paises;
2) el licenciatario se obligue a no utilizarla en el mercadonacional;
3) el precio a abonarse se fije en un porcentaje del balan-ce estimado de divisas que ingresen al pafs como consecuen-cia de la explotacién de la marca, con la expresa reserva deno pagarse suma algunasi las operaciones de exportacién nose concretasen.

En cualesquiera de ambos supuestos la aprobacién se encon-trara condicionada a que noresultasen de aplicacién alguna lascausales establecidas enlos arts, 5 y 6 dela presente ley.

Régimen de los pagos y plazos

Art. 10 [Valores mdximos de pagos o contraprestaciones]. — E]Poder Ejecutivo nacional podré fijar por sectores, actividades obienes especificos valores maximos a los que se ajustaran los pa-80s que deban efectuarse o las contraprestaciones que debanproporcionar los licenciatarios en razén de los actos jurfdicosque celebren, asi como los plazos méaximos de duracién de losmismos, teniendo en cuenta las condiciones del sector 0 actividad,la rentabilidad de la tecnologia que se incorpore en funcién de laeconomia nacionaly las caracteristicas del producto,
Art. 11 [Determinacién: criterios].—Los valores maximos seestableceran en relacién al valor neto de Jas ventas de los articu-los a frabricarse mediante la aplicacién de la tecnologia adqui-rida. Si la diversa naturaleza de la contratacién lo exigiera se apli-caran subsidiariamente otros criterios, basados sustancialmente enla evaluacién econémica de la tecnologia que se adquiere del modoque se establezca en la reglamentacién,
Art. 12.—Se entenderé por valor neto de los i

4
productos licen-ciados el valor de la facturacién en puerta de fdbrica deducidos
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los descuentos, bonificaciones y devoluciones, menos el valor de
los insumos provistos por el licenciante por s{ o por intermedio
de otras firmas presuntivamente vinculadas, puestos en fabrica
o del licenciatario, y los impuestos internos y a las ventas, o
aquellos que los sustituyan, reemplacen 0 complementen en el
futuro y cualquier otro que se creare en lo sucesivo con referen-
cia a los mismos hechos imponibles.

Art, 13 [Precios o contraprestaciones: forma dé pago].— Los
precios o contraprestaciones que se convengan podran abonarse,
cuando asi lo autorice la autoridad de aplicacién, mediante el
pago de un monto global predeterminado, siempre que éste no
exceda la suma total resultante de Ja aplicacién de los valores
maximos a que serefiere el art. 10, en funcién del volumen es-
timado de las ventas durante el perfodo de duracién del acto
juridico.

Art. 14 [Utilidades y pagos por precio de la tecnologia]. —Las
sumas a abonarse en concepto de precios de la tecnologia, cual-
quiera que sea su denominacién juridica por los actos enumera-
dos en el art. 3, seran consideradas a todos los efectos como uti-
lidades cuandosetrate de relaciones entre filiales y sus casas ma-
trices o entre éstas y aquéllas, como también cuando exista
unidad econémica o comunidad de intereses entre Ja licenciante
y la licenciataria. Se aplicara el mismocriterio si el examen del
acto juridico de adquisicién de tecnologia Ilevase a concluir que
no ha sido celebrado con un tercero, de acuerdo con los usos
del mercado internacional o si el andlisis de la situacién patri-
monial de la licenciataria pusiera en manifiesto que la efectiva
direccién técnica, administrativa, financiera y comercial no la
ejercitan sus autoridades naturales radicadas en el pais.
La totalidad resultante de la suma de las cantidades a abo-

narse en concepto de utilidades y pagos por precio de Ja tecno-
logia quedara sujeta a los topes o gravamenes que resulten por
aplicacién de los arts. 13 y 20 de la ley 20.557, segtin corres-
pondiere.

Art. 15 [Regalias: cémputo de excepcidn].— El importe de Jas
regalias, 0, en su caso, de un monto global predeterminado o
cualquier otra contraprestacién que se convenga, no podré com-
putarse como aporte de capital ni consistir en acciones o cuotas
sociales de la licenciataria, excepto en los casos contemplados
en el articulo anterior, si a juicio de la autoridad de aplicacién
su aprobacién resultare de especial necesidad para la empresa
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y de conveniencia para el pais, lo que requeriré aprobacién del
Poder Ejecutivo nacional en cada caso.

Art, 16.—Los honorarios y gastos por asesoramiento o pres-
tacién de servicios técnicos, provisién de ingenierfa de detalle
para la ejecucién de instalaciones o fabricacién de productos,
estudios de consultoria, cursos de formacién y capacitacién del
personal, seran retribuidos por un precio que debe determinar-
se en funcién de la naturaleza e importancia del trabajo a reali-
zarse o de los servicios a prestarse.

Art. 17 [Aprobacién de contrato por el PE: caso].— En tanto
no hayan sido fijados los valores mdximos a que se refiere el
art. 10, para la aprobacién de un contrato en que el precio su-
pere el 5 % del valor neto estimado dela venta o el plazo exceda
al término de 5 afios sera necesario, previa resolucién favorable
de la autoridad de aplicacién, decreto del Poder Ejecutivo na-
cional.

Art, 18 [Plazos de validez de actos: requisitos de aprobacion].—
La autoridad de aplicacién para aprobarlos plazos de validez en
los actos, dentro de los limites autorizados, tendra en cuenta, de
acuerdo a la naturaleza de la tecnologia a trasferir, que:

a) permitan la asimilacién local del conocimiento;
b) no se prolonguen masalla del término en el que sea pre-

visible la obsolescencia del conocimiento que se adquiere.

Condiciones para la validez de los contratos

Art. 19 [Aprobacién e inscripcién].— Los actos juridicos a
que se refieren los arts. 1 al 4, sus modificaciones o ampliacio-
nes deberén ser presentados dentro del término de 30 dias co-
rridos de su celebracién para ser aprobados porla autoridad de
aplicacién, y su ulterior inscripcién en el Registro Nacional de
Contratos de Licencias y Transferencia de Tecnologia creado
por el decreto-ley 19.231/71 (registrado como ley 19,231), dando
cumplimiento a los requisitos que establezca la reglamentacidén.

La falta de cumplimiento de esta obligacién dara lugar a la
aplicacién de la sancién prevista en el inc. a del art. 34.

Art. 20 [Excepcién].—Se exceptian de la obligacién estable-
cida en el articulo anterior los contratos que celebren las fuer-
zas armadas o de seguridad cuando por decreto del Poder Eje-
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cutivo sean calificados de secreto militar vinculados a impos-
tergables razones de defensa nacional.

Art. 21 [Actos nulos].—Seran de nulidad absoluta los actos
juridicos celebrados entre licenciante y licenciatario o terceros
cuando: -

a) se formalizase o ejecutara un contrato de trasferencia de
tecnologia del exterior sustrayéndolo al conocimiento y aproba-
cién de la autoridad de aplicacién, y d

b) se hubiese actuado con simulacién para ocultar, encubrir,
alterar o modificar el real contenido de los actos celebrados y,
en especial, en cuanto se refiere a las caracteristicas de tecno-

logia a trasferirse, a los costos explicitos de la misma, al plazo
de vigencia o a cualquier otra de las menciones de las diversas
clausulas del contrato.

Art. 22 [Actos no aprobados e inscritos: efectos].— Los actos

juridicos hasta tanto no sean aprobadose inscritos en el registro
careceran de validez legal y no produciran efectos entre las partes

ni en relacién a terceros respecto a los derechos y obligacio-
nes previstos en los mismos ni su cumplimiento podra ser re-
clamado judicial o extrajudicialmente. Lo mismo ocurriraé a
contratos cuya inscripcién haya caducado o haya sido cancelada.

Caducidad y reinscripcién

Art. 23.—Caducard de pleno derecho la inscripcion de los
actos en el registro cuando los mismos no tuviesen principio de

ejecucién, o no hubiesen producido efecto en el pais, dentro del
plazo que en cada caso fijara la autoridad de aplicacién y hasta
un maximo de 2 afios. Esta podra autorizar la reinscripcion, en
casos debidamente justificados, siempre que se la solicite antes
de operado el vencimiento del plazo, y que la misma resultase pro-

cedente a tenor de la nueva evaluacién a realizarse del acto.

Usos o menciones prohibidas

Art. 24 [Aprobacion previa].— Prohibese el uso o mencién
como objeto de identificacién o publicidad. de licencias, paten-
tes, marcas o cualquiera de los otros actos incluidos en el art. 3
sin que previamente haya sido aprobado el acto que autorice

su adquisicién y que se haya realizado la inscripcién. La inob-
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servancia de esta disposicién hard aplicable la sancién prevista
en el inc. a del art. 34.

 

Art. 29 [Pagos al exterior: normas y acreditacién].— Los pa-
80s al exterior correspondientes a los actos reglados porla pre-
sente ley, sélo podran realizarse de acuerdo a las normas que a
ese efecto dicte el Banco Central de la Reptiblica Argentina, de-
biendo acreditarse como requisito esencial la aprobacidn del acto
y su inscripcién en el registro.

 

 

i i imi losSe terminé de imprimir en el mes de octubre de 1976 en|

Tall. Graf. GaramondS.C.A., Cabrera 3856, BuenosAires, Argentina.
Se hicieron 1.500 ejemplares.
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