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nes de contestar adecuadamente la pregunta que parececrucial en este
contexto, a saber: yresulta justificado 0 no que un pais tecnoldgicamente
dependiente, que funciona a la zaga del progreso tecnolégico interna-
cional, mantenga un cierto cuerpo legal en materia de patentes de in-
vencién? Y, si asi fuera, dqué caracteristicas deberia revestir el mismo
en aras de maximizar los beneficios sociales de dicho pais?

(.-.)

3. EL SISTEMA INTERNACIONAL DE PATENTES Y SU FUNCIONAMIENTOEN PAISES TECNOLOGICAMENTE DEPENDIENTES

Tal como indica F. Machlup, existe una vasta gama de razones
para sospechar a priori que los argumentos normaimente esgrimidos,
tanto en favor como en contra, de la proteccién por via de patentes
en el marco de comunidades industriales maduras deben ser cuidado-
samente reevaluados antes de ser trasladados acriticamente a paises
de menorgradorelativo de desarrollo industrial.

A lo largo de esta seccién intentaremos avanzar, aunque sdlo sea
parcialmente, en dicha direccién, Sin embargo, antes de entrar en
materia creemos necesario dejar explicitamente sentados ciertos hechos
inherentes al funcionamiento del sistema de patentes de invencién en
este ultimo tipo de paises, hechos que habran de incidir significativa-
mente sobre nuestra forma de plantear el problema.

Primero, la poca evidencia empirica disponible indica en forma
mas 0 menos clara que en paises generadores de tecnologia las pa-
tentes pueden ser consideradas como razonables indicadores del
producto de la “actividad inventiva”. Ello surge con relativa nitidez
de los excelentes trabajos de J. Schmookler, quien, en uno delos estu-
dios mds medulosos con que al presente'contamos acerca de este tema,
muestra que la serie estadistica correspondiente al nimerototal de pa-
tentes de invencién concedidas en el seno de la economia norteameri-
cana ‘se halla positiva y significativamente correlacionada tanto con el
numero de “trabajadores tecnologicos” —definidos comocientfficos, in-
genieros, y personal capacitado y de supervisién, empleado en las di-
versas ramas de la industria manufacturera— como con los gastos de
investigacién y desarrollo efectuados por dichas industrias.

El coeficiente de correlacién simple entre patentes de invencién
y “trabajadores tecnoldgicos” alcanza a r —0,83 con datos correspon-
dientes a 1950, mientras que el coeficiente entre patentes de invencién
y gastos de investigacién y desarrollo toma su valor de r= 0,84, em-
pleéndose con tal propésito datos interindustriales correspondientes a
1953. En vista de dichos resultados, Schmookler concluye afirmando:

“Dado que masdel 80 por ciento de las diferencias interindus-
triales en patentamiento en 1953 se ‘explican’ por correspondientes
diferencias interindustriales en gastos de investigacién y desarro- 
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Ilo... existe una base razonable para usar la estadistica de patentes
como un indice de las diferencias interindustriales en actividad in-
ventiva en dicho afio”.'

Dicha evidencia, sin embargo, no debe inducirnos a pensar que
una idéntica afirmacién tendria sentido en el seno de una economia
globalmente importadora de tecnologia, esto es, de una economia que
importa la gran mayoria de la nueva tecnologia industrial que pone
en operacién en su sector manufacturero. Veamos por qué.

E] patentamiento corriente en paises importadores de tecnologia
se halla formado por patentes de invencién provenientes de dos fuen-
tes aisladas, que conviven sin intercomunicarsc. Por un lado, todas
aquellas patentes locales, en buena medida concedidas a inventores
independientes, y sdlo en mucho menor medida afirmas locales. Por
otro lado, las patentes registradas por empresas extranjeras, que cons-
tituyen una proporcidn significativa y creciente dentro del agregado
total.

Tal como podra verse posteriormente —en las secciones 4 y 6 del
presente trabajo—, este ultimo subsector del patentamiento total abarca
aproximadamente el 75 por ciento del patentamiento corriente en la
Republica Argentina.”

Ahora bien, resulta inmediatamente obvio que dicho patenta-
‘miento no puede ser considerado como unindicador de actividad in-
ventiva local. No parece existir raz6n alguna que impida considerar al
restante 23 por ciento del patentamiento anual como expresién directa
de la creatividad doméstica, pero tampoco pareceria existir razén_al-
guna que nos autorice a identificar patentamientototal y “actividad
inventiva”, en la forma en que dicha identificacién surge de la acti-
vidad empirica norteamericana. Es mas, mostraremos_posteriormente
que el patentamiento de las corporaciones multinacionales en nuestro
medioconstituye uno mds de los diversos instrumentos manipulados

éstas a fin de ejercer control, y de participar adecuadamente en
a expansién de los diversos mercados industriales en que operan.

a 9S,asimismo, que el] patentamiento de las corporaciones mul-
una relacién minima y marginal con la trans-

‘ conocimientos tecnoldgicos.

> asi,resulta evidente que el tercero de los argumentos
pre s enlaseccién anterior —esto es, el argumento en favor del
ol o de patentes de invencién como un incentivo a la
jeatiaseomeatones inventiva” local— es un argumento relativa-
mentepocoutil en el marco de un pais tecnolégicamente dependiente,

  

  

    

1 J. Schmookler, Invention and Economic Growth, cap. Ml, pag. 47, Harvard
Univers:ty Press, 1966.

Los datos disponibles para Chile, Colombia, Peri, etoétera, indican que el
tentamiento-extranjero es atin relativamente mayor en dichos paises que lo que in-

Alcan las cifras referidas al caso argentino.
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marco en el que, aproximadamente, tres cuartas partes del patenta-

miento no guardan relacién alguna con la actividad inventiva local.

Segundo, tampoco el cuarto de los argumentos ya discutidos puede

ser defendido como justificacién suficiente de la legislacion en mate-

ria de patentes de invencién en el contexto de un pais tecnolégicamente

dependiente. Ello es asi por lo siguiente: por definicién, un pais tec-

nolégicamente dependiente funciona a la zaga del progreso tecnolégico

internacional. Esto es, funciona con un cierto rezago tecnolégico que

puede alcanzar algo entre una y varias décadas, dependiendo de su

grado relativo de desarrollo, La enorme mayoria de los nuevos pro-

ductos y/o procesos productivos que dichos paises introducen, son

réplica mds o menos adaptada de productos y/o procesos productivos

previamente empleados comercialmente en el exterior, raz6n por la

cual, necesariamente, los mismos han alcanzado estado publico en fe-

chas anteriores a las de su introduccién al medio local.

‘Aun admitiendo el hecho de que —en el marco de un pais como

Estados Unidos— sea necesaria cierta proteccién para inducir al in-

ventor a hacer publico su invento, es inmediatamente obvio que dicho

incentivo es innecesario en el caso de un pais que opera, primordial-

mente, sobre la base de la imitacién o réplica tecnoldgica.

Podria argiiirse, a esta altura del debate, que existe aun un quinto

argumento que justifica la existencia de legislacién sobre patentes de

invencién en paises de menor grado de desarrollo relativo. De acuerdo

con éste, las patentes actuan no ya como un inductor de la actividad

inventiva, ni tampoco como un incentivo a dar estado publico al in-

vento, sino como un incentivo a la difusién tecnolégica internacional,

esto es, como un determinante del movimiento internacional de cono-

cimientos productivos.

Existe, sin embargo, un fuerte inconveniente con esta argumenta-

cién. El mismo proviene de que, en realidad, estamos suponiendo que

la proteccién por via de patentes actta como un incentivo a la trans-

ferencia internacional de recursos, sean éstos capital y/o tecnologia

operativa.
Parece a todas luces evidente quela transferencia internacional de

recursos entre naciones obedece a una vasta y compleja gama de

hechos econémicos y politicos que determinan el monto de renta mo-

nopélica que el inversor puede obtener en el mercado periférico en el

que invierte, asi como también de la probabilidad de girar dichas

rentas al exterior sin mayores dificultadesinstitucionales,

En otros términos, la transferencia internacional de recursos entre

naciones claramente depende de variables mucho més generales de

orden econdmico y politico, y buscar elementos de causalidad en la

legislacién sobre patentes de invencién sin prestar atencién al resto

del contexto, seguramente Ievara a atribuir a ésta un papel prepon-

derante como variable independiente, que dificilmente pueda aceptarse.

Como en muchasotras instancias en las que la multicolinearidad

de variables independientes impide distinguir la incidencia especifica
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de una cualquiera de ellas sobre el fendmeno explorado, también en

este caso resulta sumamente insatisfactorio inferir la necesariedad de
legislacién sobre patentes de invencién comounprerrequisito del flujo

de tecnologia entre naciones.

En resumen, ni el cuarto de los argumentos presentados en la
seccién anterior, ni un quinto argumento como el aqui expuesto pue-
den ser validamente esgrimidos en defensa de la proteccién por via
de patentes en el marco de paises tecnolégicamente dependientes, que
funcionan a la zaga del progreso tecnolégico internacional. ;

Tercero, el actual funcionamiento del sistema internacional de

patentes, y su repercusién sobre los paises importadores de tecnologia
deriva, en buena medida, de lo que se conoce como la Convencién

de Paris de 1883, y sus posteriores reformas. Para seguir avanzando en

nuestra argumentacién se hace necesario introducir ciertos comentarios

al respecto, comentarios en los que seguiremos decerca opiniones pre-

viamente expresadas por E. Penrose en sulibro sobre el sistema inter-
nacional de patentes.’

La Convencién de la Unién de Paris de 1883 establece dos
principios fundamentales en el regulamiento del flujo internacional de
patentes de invencién.Ellos son: 1) igualdad de trato a nacionales y ex-
tranjeros en la concesién de derechos de patentes, y 2) derecho de
prioridad, por el cual todo inventor tiene un plazo de 12 meses para
poder patentar su invento sin interferencias en cualquier pais de la
Union. —

La mayoria de los paises del mundose hallan adheridos a la Unién
de Paris, 0 aceptan implicitamente sus reglas. Tal es el caso dela Ar-
gentina que, si bien sélo adhirié formalmente a la Convencién de 1966.
acepté los principios fundamentales durante toda suhistoria. i

E, Penrose critica en su libro el principio mismo sobre el que se
funda la Convencién de Paris. Su argumento radica en observar que
Ja misma, tras una supuesta idea de equidad juridica y legal, favorece
ampliamente a los paises industriales en desmedro de los paises en
proceso deindustrializacién. Ello se debe a que la reciprocidad de
trato sdlotiene sentido cuandose enfrentan dos paises con ritmos re-

um similares de gestacién tecnolégica. En caso contrario la
‘un desbalance notorio. Desde el punto de vista de los

de tecnologia, dicho principio implica el libre ejer-
ond ion del monopolio tecnolégico. Desde el punto
fses importadores de tecnologia implica la ausencia

ae que se consolide y fortifique el mayor poderrelativo de negocia-
cién con que de hecho operan los empresarios de paises vendedores
de tecnologia. Todo ello a cambio de obtener igualdad detrato en las
escasas oportunidades en que los nacionales del pais importador de
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tecnologia logran, con su actividad inventiva, trascender el marco de

la economialocal.

Llegados a este punto los defensores del sistema internacional de

patentes argumentan que el ejercicio del monopolio tecnolégico —y

sus diversas consecuencias en materia de asignacién de recursos, dis-

tribucién del ingreso, etc., previamente discutidas en la seccién 2— no

resulta como una consecuencia necesaria de la legislacién internacional

vigente. Dentro de dicha legislacién se acepta normalmente lo que se

ha dado enllamar “cléusulas de licenciamiento compulsivo” (compul-

sory licensing), clausulas que obligan al titular de una patente a otor-

gar derechos de utilizacién de la mismaa terceras partes en caso de

no mediar su propia utilizacién en un periodo razonable de tiempo+.

Aun cuando el“licenciamiento compulsivo” puede otorgarse tanto

por “abuso” del grado de proteccion (existe “abuso” de derechos cuan-

do el titular de la patente logra extender los alcances 0 la fuerza del

monopolio legal que se pretendié otorgarle originariamente), como tam-

bién por causas de “interés publico” (por ejemplo, patentes relacio-

nadas con la industria atémica, en Estados Unidos), Machlup reconoce

que la “... propuesta de hacer las patentes licenciables por ley ... ha

sido resistida practicamente en forma universal, en parte por las difi-

cultades administrativas y judiciales de determinar qué es lo que se

debe considerar una ‘regalia justa’, y en parte también por temor de

que ello reduciria el incentivo a la innovacién que proviene de la

legislacién sobre patentes de invencién”*.

No es ésta, sin embargo, la Unica razén por la que debemos sos-

pechar a priori que el “licenciamiento compulsivo” es sdlo una insa-

tisfactoria barrera al monopolio tecnolégico en el marco del tipo de

paises aqui estudiados, Existe otra poderosa razon que esla siguiente:

el correcto funcionamiento del “licenciamiento compulsivo” supone la

presencia de un cierto empresario excluido por la patente en cuestion.

Dicho empresario es el que deberd probar legalmente la existencia de

“abuso” en el sentido juridico, y es, al mismo tiempo, el que, supucs-

tamente, estaria en condiciones técnicas de utilizar dicha patente en

caso de mediarel ‘licenciamiento compulsiyo”. Esto ultimo, a su vez,

supone, o bien que dicho empresario posee know how propio como

para poderutilizar la patente Juego de otorgada ésta por via judicial,

o bien que estara en condiciones de obtener know how operativo en

otra fuente alternativa de tecnologia.

No parece razonable suponer, @ priori, que todas estas precondi-

ciones existen en el marco industrial de un pais como el que estamos

aqui estudiando. Por un lado, el empresario, 0 grupo empresarial alter-

 

4 En relacién al tema del “licenciamiento compulsivo” el lector puede ver el

excelente resumen de pigs, 13 y 14 del estudio de F, Machlup, An Economic Review

of the Patent System, U.S. Senate, 85th Congress, GovernmentPrinting Office, Was-

hington, 1958.

5 F, Machlup, ob. cit., pag. 13.
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nativo, capaz de cuestionar el “abuso” de derechos legales por part

de la firmatitularde la patente, puede no existir dentro de la me te

estructura industrial. Por otro lado, aun existiendo, el ee oe

no tener interés en llegar a una confrontacién con la firma sralinactonal

titular de la patente, bien porque carece del know how mendes
para usarla, bien porque mantiene beneficiosas relaciones deon

cién con dicha firma en reas ajenas a la patente en discusién, bi -
porque prefiere mantenerlas reglas del juego tipicas de una situacion
oligopdlica en las que, aceptado el liderazgo dela firma multinacional.
su propia seguridad de subsistencia no esté cuestionada, etc. Por todo
ello creemos que, por sobre lo inadecuado del funcionamiento del “ai.

cenciamiento compulsivo” en paises de mayor desarrollo sclolivei oa
ten atin razones adicionales para sospechar que dicho chentani
habrA deser aun peor en el marco de paises tecnolégicamenteaoe

Creemos también, en funcién de lo anterior, que la presente aia:

tura legal vigente a escala internacional introduce un sesgo sustancial

en favor delos paises exportadores de tecnologia, y favorece su a
tante apropiacién de rentas monopélicas en la compra-venta d an
cimientos cientifico-técnicos. eects

Hasta aqui la presentacién de los argumentos de indole aprioris-

fea. (.-..) aor

Corresponde ahora examinarla evidencia empirica disponible tanto

en lo que respecta a inventores individuales, como en lo relacionado

con el patentamiento de corporaciones multinacionales. Sélo a la luz

de dicha evidencia empirica estaremos en condiciones de reevaluar equi-

libradamente las diversas lineas argumentativas antes eaciewides

de proporcionar respuestas a los interrogantes centrales que ages

esta exploracién. El conjunto de la evidencia empirica recolectada a

ed °em seguidamente en las secciones 4 a 6 de este tra-

af esta referido a la experiencia argentina en el periodo de pos-

4, LAS FUENTES DEL PATENTAMI
EN LA REPUBLICA ARGENTINA, 1.

4.1. Construccién de una serie anual agregada de patentes concedidas
ie)

A partir de la informacién i i: r publicada quincenalmente por la Di-
oepee_ . Fpeey Industrial se elaboré una ae “ape

3 iento anual, serie a partir de la cual inici
zage estudiando su estructura y cempolicin menRie
ae aeiteaes Paversrelevant investigar es aquel que separa

nceedidas a Inventores Independia pendientes y Patentes Con-
€ presas, dentro del Total Concedido Anual. C‘ 1 ) . Contamos pa

con informacién publicada por la Oficina de Patentes de Pirelli  
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Platense $.A.*, oficina que regularmente confecciona unalista alfabé-

 

tica anual de los concesionarios de patentes con el numero depatentes &.

|

SASChSERSsrssgenses

concedidas a cada unodeellos en el afio. puts = SaAsMnddsessygegnsgss

Con esta informacién se hizo una primera recopilacién de datos

para los afios 1949-1967 cuyos resultados se exponen en el cuadro1, jun-

tamente con la serie anual agregada, previamente referida. ee 2

La separacién entre inventores individuales y empresas se hizo Ssé SASSVOSRVSGrerarsge

suponiendo que eran inventores individuales aquellos en los que figu- i i & Z4s a 3 eeries ates2a 3 5 Joliet

raba un nombrey apellido sin otro aditamentodel tipo S.A., S.R.L., etc.; 3

asimilamos a la categoria de patentes de empresas el complemento

anual del dato anterior. 3 ° “
* = sr Snot aq

Evidentemente este procedimiento tiende a sobrevaluar la parti- e128 25338Sedasccesasecs

cipacién relativa de los inventores independientes, pues puede haber 7 SHES

OFSS

MS tel CMEARP ASSO

patentes concedidas a un nombrey apellido quesea, en realidad, la :

razon social de una empresa unipersonal. Esta fuente de error es pos- Bee) OB ify sB il Wiest

teriormente investigada. Z) 2) igs] $38 5 z 8B ae 8g 3S 85g8 s a B
El patentamiento de empresas se subdividié luego en dos subgru- . Eldass = oi soleil

pos: el correspondiente a empresas que tienen mas de 10 patentes por ai: ie

afio y el de empresas que tienen menos de10 patentes anuales. g §

Si bien la seleccién de 10 patentes como punto de divisién entre <j¢ x VIVSSARAgaregerar

ambos subuniversos es obviamente arbitraria, permite una primera se- s z BAISSSSSSRRRBsasenee

paracién entre aquellas empresas que tienen una actividad relativa- >

mentesistematica de patentamiento y aquellas otras cuyo patentamiento a &

es irregular o casual. g 2 z SASASSSVSweeeagvs
= 3om NOAA 490 s+B8n6 g

(aRey 3 z . geeseagasessescsaes

4.2, Exa de los dat ad g2. men ‘os datos agregados 5
Bi¢| = eeeeeeeoteatenes

gee e| ia * SESSRESITESIAANA
Examinando el cuadro 1 se puede observar lo, siguiente: c $3

Primero, existe una leve tendencia ascendente tanto entotal de pa- e a

tentes presentadas como en el de patentes concedidas. g g*| 3 PSaRssesgs BBA53 as

La recta de ajuste de la serie de patentes presentadas evidencia a) " Aelcidicidicicidcidada dade

unatasa de crecimiento anual acumulado muy cercana al1 por ciento,

siendo ligeramente mayorla tasa de cambio dela serie de Patentes Con- oy

cedidas que la de Patentes Presentadas. S $3. ZESERSS ESSBIES g83

El valor relativamente pequeiio de dichas tasas de crecimiento, Sa& SesSAMBA
peg 3 : BAS

comparado, con la tasa de crecimiento del producto industrial, revela

la pérdida de importancia relativa de la actividad patentadora a través 8

del tiempo *. ‘Sy BEQraeAPE Rano Q

me vii

|

SESZESSSESSSELARSSE
Ree OM CHMNGOrOCOCOOCO

6 Agradecemos a Pirelli Platense S.A. y al sefior De la Plaza, director de la &

Oficina de Patentes de dicha firma, la gentileza que ha tenido en suministrar la
informacién mencionada.

7 El tema ha sido adecuadamente discutido por C. Freeman en Measurement ° gena = =P

of output of R & D. A. Survey. uNxsco, Paris, 1969. = SESSRSBSERSRSSESSSEE
—— —— et et tee  Pl

at
en

se
S.

A. Fu
en

te
:

El
ab
or
ac
ié
n
p
r
o
p
i
a

so
br

e
la

b
a
s
e
d
e

la
i
n
f
o
r
m
a
c
i
é
n

su
mi

ni
st

ra
da

p
o
r

el
D
e
p
a
r
t
a
m
e
n
t
o
d
e

Pa
te

nt
es

d
e

In
ve
nc
ié
n

y
Pi
re
ll
i



       

  

   
     
 

 

   

 

182 JORGE 4. SABATO (comp. )
 

Segundo, el patentamiento de inyentores independientes pierde

importancia a través del tiempo, tanto en formarelativa como absoluta.

Enel afio 1949 los inventores independientes representaban el 55

por ciento del total de Patentes Concedidas, legandose al punto mas

alto de la serie en cuestién en 1953, en que obtuvieron el 63 por ciento

del total de patentes concedidas en dicho aio. La importancia relativa
de este grupo detitulares de patentes decrece a través del tiempo,lle-
gandoa sers6lo un 23 porciento del patentamiento en 1967. (... )

La pérdida de importancia relativa del patentamiento individual es
un fendmeno comin a ambos paises, destacdndose solamente el hecho

de que dicha pérdida ha ocurrido mucho més r4pidamente —y por lo
tanto se ha concentrado mas en el tiempo— que lo que es dable hallar
en las cifras norteamericanas.

Tercero, el patentamiento de empresastitulares de 10 6 mas pa-
tentes por afio va adquiriendo importancia creciente tanto relativa como
absolutamente. En 1949 representaba el 10 por ciento del total, e in-
cluso Hegé a ser sélo un 6 por ciento en 1951, y en 1967 alcanzé el 40
por ciento deltotal.

En términos absolutos, la tendencia creciente es bastante acentua-
da. La recta de ajuste de la serie muestra unatasa de crecimiento anual
acumuladadel orden del 21,4 por ciento, que légicamente esta influida
por el ascenso notable experimentadoa partir de 1963.

Las empresas que componeneste grupo sontodas extranjeras, sien-

do, por lo general, las casas matrices y no las subsidiarias argentinas

las que patentan. La nacionalidad deestas firmas, que en el afio 1967

eran 79 y tenfan el 40 por ciento del total de las patentes concedidas,
se puede ver en el cuadro 2.

gas)

   

 

    
   

    
  

     

  

  

   

  

   

  

   
     

  

     

 

Cuapro 2

PATENTES DE EMPRESAS CON 10 6 MAS PATENTES EN 1967
 

 

 

Pais Cantidad de Por ciento Cantidad de Por ciento
empresas patentes
 

Estados Unidos 47 59 1.208 52
Francia 8 10 154 7
Alemania F. 6 8 170 8
Inglaterra 6 8 174 8
Suiza 4 5 280 12
Italia 3 4 35 E
Holanda 3 4 240 10
Canada 2 2 53 2
 

      
 

Total 79 100 2.314 100
 

 

Fuente: Elaboracién propia sobre la base de la informacién suministrada por el
Departamento de Patentes de Invencién y Pirelli Platense S.A.

  

    

    

 

  

 

  

  

   

 

   

CIENCIA - TECNOLOGIA - DESARROLLO - DEPENDENCIA 183

Cuarto, el grupo de empresas de menos de 10 patentes por aiio es
muy heterogéneo para poderanalizarlo. Por eso preferimos dejarlo de
Jado hasta tanto poseamos mayor informacién,

Este primer examen delsistema argentino de patentes revela algu-
nas tendencias significativas, similares en cierto sentido a las que se
dan en otros aspectos de la economia argentina, y en otro sentido, se-
mejantes a las que se observan en otrospaises.

La pérdida creciente de importancia del patentamiento individual,
a costa del patentamiento a través de empresas, parece ser un fend-
meno general y no sélo argentino.

La magnitud adquirida por el patentamiento extranjero en la Ar-
gentina plantea interrogantes como los siguientes:

1) Qué significado econdémico tiene esa masa de patentes?

2) De esa masa de patentes, gcudntas se utilizan en nuestro pais
efectivamente en la produccién?

3) gA qué esta asociado, en el plano local, el patentamiento de
firmas multinacionales?

El hecho de que una empresa patente determinados inventos en
la Argentina no significa que esté efectivamente transfiriendo nuevos
productos o procesos; puedesélo constituir una transferencia nominal
‘que no necesariamente llega a materializarse en el area de produccién.

Para poder verificar la transferencia real es necesario estudiar la
utilizacién de las patentes en la produccién, No es éste, sin embargo,
el tinico tema que debe ser explorado aqui. Otro tema quetiene, al
“menos, tanta importancia comoel anterior, es el de las razones que im-
pulsan a las corporaciones extranjeras a patentar en nuestro medio. El
patentamiento de empresas multinacionales en nuestro pais puede o

estar asociado a algunas de las siguientes variables: 1) al flujo de
nventos que surgen de la actividad de investigacién y desarrollo
("tp") de la casa matriz; 2) a la politica de inversiones de la casa
matriz en la Argentina; 3) a la politica de exportaciones de bienes hacia
laArgentina y América latina; 4) a medidas de la politica econdmica

i plo, leyes de radicacién de capital extranjero, medidas
ciertas industrias, etc.; 5) a la performance de la

resa en la Argentina (por ejemplo, rentabilidad,
mercado, etc.); 6) a la actividad econdmica ge-

 

 

estigaremos la relacién estadistica existente entre
empresas multinacionales y las variables anterio-

ndicho anilisis encuadrar la politica de patentes de
de su estrategia mas general a escala internacional.

Deciamos anteriormente que ademas del patentamiento de firmas
multinacionales existe otro conjunto de patentes, las correspondientes
a inventores independientes, que tienen un peso importante, aunque
decreciente en el tiempo.
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Conversaciones mantenidas con miembros del Circulo Argentino

de Inventores, y con diversos inventores independientes, permiten sentar

como hipétesis de trabajo la siguiente: existe una muy escasa_vincula-

cién entre los inventores independientes y la industria manufacturera,

razon por la cual la “actividad inventiva” proveniente de este sector

escasamente actiia como motor generador de cambio tecnolégico en la

escena local. Esta hipétesis sera investigada en la seccién siguiente de

este trabajo, seccién en la que también habremos de estudiar qué tipo

de invenciones —y para qué campos de aplicacién—, genera el sector

de inventores independientes, cual es el grado medio de educacién y

entrenamiento de éstos, con qué equipo experimental cuentan, eteétera.

5. PATENTES Y ACTIVIDAD INVENTIVA INDIVIDUAL

Deciamos previamente que dentro del total de Patentes Concedi-

das en los tltimos quince afios se observa claramente la pérdida de

importancia relativa de los inventores independientes, frente a la gra-

dual expansién de la participacién relativa de grandes empresas inter-

nacionales. Es asi que mientras en 1968 los inventores independientes

cubrian sélo un 25 por ciento del total de Patentes Concedidas, quince

afios antes, en 1953, representaban el 62 por ciento.

Es importante observar, sin embargo, que ¢l patentamiento dein-

ventores independientes representaba, en 1968, casi el 80 por ciento dei

total de patentes de origen argentino concedidas por la Direccién de

Propiedad Industrial. Esta es la razén fundamental que nos ha llevado

a estudiar en forma separadaeindividual a la comunidad de inventores

independientes que opera en la escena nacional.

A lo largo de esta seccién presentaremoslos resultados de un es-

tudio de campo Ilevado a cabo sobrela base de una muestra de inven-

tores independientes, muestra acerca de cuyas caracteristicas hablamos

seguidamente. j

5.1. Caracteristicas de la muestra

Partiendo del padrén detitulares de patentes correspondientes a

1967, y teniendo presente que en dicho afo se registraron 1.344 pa-

tentes a nombres de individuos, seleccionamos al azar 200 patentes, 0

sea el 15 por ciento del total respectivo.

Aun cuando el gran numero de los casos correspondia al de un

titular individual, el azar arrojé algunas pocas situaciones en las que

una patenteestaba a nombrededos y hasta detres personas simultanea-

mente, Por tal xazén las 200 patentes elegidas proporcionan una _né-

mina de 241 inventores.
Cabe mencionar la presencia de dos sesgos menores que pueden

haber afectado la muestra: 1) debido al hecho de que se descartaron

las patentes a nombredepersonas fisicas no residentes en el pais, no

estamos cubriendo aquel pequefio tramo del universo representado por

| "
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jnventores independientes no residentes en la Argentina. Creemos que

este sesgo no es realmentesustantivo ya quelas patentes de individuos

no residentes en el pais son insignificantes en nimero. 2) Otro sesgo
deriva de la practica de algunas empresas de patentar a nombre de

individuos, lo cual sobreestima en cierta medida la importancia relativa

de este grupo. Lamentablemente es muy dificil poder dimensionar la
magnitud del sesgo introducido, pero el hecho de que en la presente
muestra este caso apareciera en s6lo unainstancia, nos lleva a creer que

tampocoeste sesgo introduce dificultades graves.
Ademéas de los 241 inventores seleccionados de la forma descripta,

se les envié tambiénel formulario a los 55 inventores quefiguran en el

padrén de asociados del Circulo Argentino de Inventores, asi como

también a los miembros deotra entidad gremial de masreciente crea-

cién y numéricamente menos significativa atm, la Asociacién Argen-

tina de Inventores Leonardo da Vinci.

En resumen, a lo largo del presente trabajo se tuvieron en cuenta

dos criterios para definir a una persona como inventor: 1) que haya

sido titular de una patente concedida en 1967 a nombre de una per-

sona fisica residente en el pais y/o 2) que pertenezca a algunas de

las dos entidades gremiales arviba mencionadas, las que a su vez exigen

cierto minimo de “actividad inventiva” a sus socios, como requisito de

pertenencia. (...)

5.6. Conclusiones del estudio de inventores independientes

Si bien los 40 inventores independientes estudiados a lo largo de

esta investigacién no permiten hablar de representatividad estadistica,

reflejan en forma fiel la situacién prevaleciente en este sector de la

actividad inventiva local. La imagen que los mismos proporcionan res-

0 en su totalidad a las hipdtesis de indole aprioristica que nos

habiamos formulado en un trabajo previo’, de introduccién al tema.

Est4 claro quelos inventores individuales estan escasamente integrados

al sistema industrial local y el rol que juegan en la generacién tecno-
légica es minimo,
_ En un pais dondeel liderazgo tecnolégico corresponde a las em-

sas im doras de tecnologia y a las firmas de capital extranjero,
ate no existe una burguesia industrial o un estado
© a arriesgar capital apoyando la innevacidn tecno-

es tienen poca chance de ser incorporadosal sis-
sea como inventores cautivos 0 como duefios de em-

‘sas industriales innovadoras.
Como no ocurre ni lo unonilo otro, los inventores locales son entes

les y, sobre todo, marginados, sin chance de generar, a partir
de su capacidad creativa, un impacto efectivo sobre la economia local.
Siendo su situacién tal a escala nacional, poco puede asombrarnos que

    

 

  
   

(la afC3eee! y J. Katz, “Patentes e importacién de tecnologia”, Econémica
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la posicién se torna aun mas dramaticasi tratamos de ubicar la misma
en el plano internacional, a efectos de evaluar el significado concreto
que posee la reciprocidad de trato vigente en la legislacién universal
sobre patentes de invenci6n.

Es obvio que dicha figura juridica —eje de la regulacién interna-
cional en materia de propiedad industrial— carece de sentido cuando
es observadaa la luz del verdadero potencial creativo de los inventores
nacionales.

Pasamos ahora a ocuparnos del otro sector activo dentro del pa-
tentamiento corriente en la Republica Argentina, esto es, de las cor-
poraciones multinacionales con patentamiento habitual en nuestro me-
dio industrial.

6. PATENTES Y CORPORACIONES MULTINACIONALES

Secciones anteriores de este trabajo revelan con claridad la dra-
matica pérdida de importancia relativa del patentamiento de inventores
independientes dentro del total de patentes concedidas anualmente en
el pais. Dicho fenémenotiene una contrapartida evidente representada
por el rapido aumento departicipacién relativa de un conjunto de gran-
des corporaciones multinacionales dentro del agregado anual.

Comose vio en el cuadro 1, entre 1949 y 1967 los inventores indi-

viduales han reducido su participacién relativa desde el 54,56 al 23,46

por ciento. Casi la totalidad de esta pérdida fue absorbida por em-

presas que en ese periodo obtuvieron mas de 10 patentes por afio, es

decir, por lo que aqui hemos caracterizado como el grupo de empresas

con actividad patentadora habitual. Estas incrementaron suparticipa-

cién relativa en un 300 por ciento, mientras que las empresas con

menos de10 patentes anuales han experimentadosolo un pequefoincre-

mentoinferior al 10 por ciento, lo que no permite afirmar que susitua-
cién, en este aspecto, se haya alteradosignificativamente.

Varias preguntas surgen a esta altura del argumento: 1) gQué em-

presas multinacionales forman el grupo de “patentadoras habituales” cn

la Argentina? 2) gCudles son sus nacionalidades y Areas industriales

de interés? 3) gQué relacién guarda el patentamiento de estas empresas

con la performance de las subsidiarias locales? 4) Enparticular, gqué

relacién guarda el mismo con la transferencia de conocimientos tecno-

légicos?, etcétera.

hiss)

La politica de patentes constituye sélo una delas varias lineas de
accién en términos de las cuales una corporacién multinacional elabora
la estrategia global de entrada y mantenimiento de un mercado espe-
cifico. Es ms, el rol de dicha politica seguramente ha de variar en
distintos estadios del tiempo, en funciéndesi la firma extranjera prevé
cubrir el mercadga través de la importacién, a través de la produccién
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via subsidiaria directa, 0 a través de la concesién de licencias de pro-
duccién a terceros, etcétera.

Dealli que sea muy dificil buscar una racionalizacién inmutable
y definitiva de nuestros resultados, Antes bien, el rol especifico de la
patente en tanto instrumento de control de mercado debe ser evaluado
en cada caso, y no en formaaislada del coniunto de otras politicas acce-
sibles a la firma internacional dentro del herramental tradicional que
earacteriza a la conducta oligopédlica.

No es nuestra intencién presentar aqui un elaborado modelo des-
criptivo de la estrategia de penetracién de empresas internacionales,

La evidencia empirica contenida en este trabajo resulta insuficiente
para ello. Hasta dondelos resultados anteriores parecen confiables, los
mismosparecenindicar queexisten influencias econdmicas, provenientes
del lado de la demanda, como determinantes del “patentamiento habi-
tual” de corporaciones multinacionales. En otros términos, dichos re-
sultados parecen indicar que un alto volumen de produccién genera
expectativas favorables que inducen al “patentamiento preventivo” que
asegure en el plano legal la adecuada participacién en la expansién
esperada. Dicho argumento recibe cierto apoyo adicional en la infor-
macién que presentamos en la seccién préxima.

6.3. Patentes, transferencia de tecnologia e inversidén directa

Habiendoinvestigado a lo lafgo de la seccién anterior la relacién
estadistica existente entre el patentamiento de firmas multinacionales
y varios indicadores representativos de la performance de sus respec-
tivas subsidiarias, y habiendo sentado la hipétesis de: que el patenta-
miento de firmas extranjeras se halla probablemente asociado a expec-
tativas de demanda futura en cuyo abastecimiento se desea participar,
corresponde ahora explorar un nuevo conjunto de preguntas referidas
a la relacién que guarda el patentamiento de firmas multinacionales
con la transferencia de tecnologia, por un lado, y conel flujo de inver-
sién privada directa, por otro. Comenzamos por el primero de dichos

  
  

  

    

   

  a riesgo de repetir una afirmacién frecuentemente hallada en
os necesario abrir esta discusién aclarando un malen-

al: las patentes no constituyen un yehiculo 0 medio
de tecnologia. Este punto ha sido claramente marcado
. reciente sobre el problema de patentes en

“Uno de los errores mds frecuentes en la literatura referida al
problema de la transferencia de tecnologia es el de identificar
las patentes con uno delos medios detransferencia. En un sentido
estricto la patente es sélo un documento legal querefirma el pri-
vilegio exclusivo de realizar cierta actividad productiva, de vender
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o de importar productos o procesos debidamente especificados.” ®

Y agrega: “Ensi mismala patente tiene tanto que ver con la trans-

ferencia de tecnologia como un documento estableciendo, por ejem-

plo, ...la propiedad de una casa...”

Aun cuando el argumento de Vaitsos esté presentado en forma

muy extrema, ya que es innegable que el mero hecho de patentar algo

le confiere estado publico por lo menos a cierta parte del conocimiento

comprendido en el ente patentado, es inmediatamente obvio que la

patente en si no puede pasar por el know how necesario para pro-

ducir, y que por ende es de esperar que cuanto menor sea la experiencia

productiva previa de quien adquiere una patente, mas alta resulta la

probabilidad de que juntamente con la adquisicién de aquélla se debe

celebrar un contrato de adquisicién de know how productivo.

Nuestro anélisis de 200 firmas manufactureras locales revela que

sélo una pequefia proporcién de éstas —12 en total— celebraron acuer-

dos con firmas extranjeras a efectos de adquirir derechos para la utili-

zacion de patentes sin concertar la adquisicién de know how opera-

tivo. Por el contrario, 50 empresas de la misma muestra indican haber

celebrado acuerdos miltiples que suponian la obtencién de derechos

legales para la utilizacién de patentes, acompafiados de transferencia

efectiva de know how bajo la forma de planos, formulas, disefios de

planta y producto, métodos de ingenierfa y administracién, etc. Final-

mente, otras 40 empresas muestran evidencia de haber celebrado. con-

tratos con firmas internacionales para la adquisicién de conocimientos

técnicos del tipo previamente especificado sin que dichos contratos

presupusieranla existencia de patente (s) especifita(s)".

Resultados obtenidos en otras investigaciones recientes refirman

lo anteriormente expuesto, tal como surge del siguiente parrafo:

“Analizando m&s de 400 conttatos de transferencia de tecno-

logia y licenciamiento de patentes en el area del Mercado Comin

Andino raramente hemos encontrado casos en los que solamente

haya existido el licenciamiento de una patente. Practicamente en

todos los casos ello ocurria conjuntamente o incluso dentro de un

contrato mas general de venta de know how.” *

® CG, Vaitsos, “Patents revisited” (mimeo), Secretariat of the Andean Common

Market, 1971.
10 C, Vaitsos, ob. cit., pag. 30.
21 Resulta sugestivo observar quelas cifras correspondientes a los contratos ce-

lebrados por firmas japonesas en concepto de compras de tecnologia durante el

periodo 1950-1960, revelan que “el 28 por ciento de los contratos sdlo estipula el

derecho (de usar) patente(s)”. Ello es compatible con la imagen de un sector in-

dustrial mas propenso a utilizar know how propio para explotar patentes extran-

jeras. Véase La transmisién de conocimientos tecnoldgicos a los patses en desarrollo,

C:H. Oldham, C. Freeman y E. Turkan, U.N., febrero 1968.

12 C,Vaitsos, ob. cit., pag. 31.
Luego de examinar 60 contratos de adquisicién de conocimientos técnicos, en

los que dichos términos se identifican con:
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Observando en detalle los resultados obtenidos en el estudio ar-
gentino resalta el hecho de que la gran mayoria de las firmas
indican haber adquirido derechos deutilizacién de patentes sin para-
lelamente adquirir también el know how productivo necesario para
ponerlas en practica; son empresas de muy grande envergadura,lideres
en sus respectivas ramas industriales y seguramente poseedoras de un
monto significativo de experiencia acumulada en sus planteles profe-
sionales y técnicos. Empresas tales como Alpargatas, ypr, etc,, pueden
ser ubicadas en este subconjunto del universo muestreado. :

Adelantaremos ahcra nuestro argumento un paso més, mostrando
que la gran mayoria de las patentes ni siquiera lega al estadio de
utilizacion efectiva en la produccién, hecho por el que, con mds razon
atin, identificar la patente con transferencia de tecnologia constituye
un equiyoco peligroso.

Nuevamentelos resultados del estudio que se lleva a cabo en los
paises del Pacto Andinoy nuestros propios resultados locales describen
una realidad comparable.

“En la Republica de Colombia, sobre un total de 3.513 proce-
sos 0 productos patentados examinados en nuestro estudio, sdlo 10
se encontraban efectivamente en produccién en 1970. En Pert
entre 1960 y 1970 se concedieron 4.872 patentes cubriendo los sub-

_ sectores industriales mas importantes (incluidos industria electré-
nica, textiles, quimicos, alimentos, etc.), De estas 4.872 patentes
® eee ite 54 estaban en explotacién, esto es, sélo un 1,1 por cien-
a :

__ Nuestros propios resultados para la Argentina retirman lo anterior,
aunque en un menor nivel de dramatismo. Entrevistas mante-
i en nuestro medio con ejecutivos de subsidiarias locales de 10 de
79 corporaciones multinacionales a que hemos hecho referencia an-
revelan5 que en ningtin caso se observan porcentajes de utilizacién

 

  

  

  de insumos;
procedimientos técnicos, formulas, disefios, dibu-

  
es personal técnico;

a de ibilidad y compra de equipos;

© y métodos dedistribucién,etcétera.
los contratos priman los cuatro conceptos pri-

Tes ecto el capitulo VIII de J. Katz, Importacién
mibabirialesoln dependiente. Inst. T. bi Tella,
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de patentes superiores al 5 por ciento del total de patentes obtenidas

por sus respectivas casas matrices durante el pericdo 1957-1967 \*.

En resumen, el mero registro de una patente, 0 incluso su adqui-

sicién con vistas a la utilizacién efectiva, no necesariamente implica

transferencia efectiva de conocimientos técnicos.

Nos queda una ultima incégnita por despejar. La misma se refiere

a la relacion que guardan patentamiento e inversion, relacién que ha

sido puesta de manifiesto en otro estudio, al presentarse la informacién

correspondiente a las industrias de productos farmacéuticos y de pro-

ductos eléctricos '°.

Ambasvariables —patentamiento de casa matriz e inversién anual

de la subsidiaria local— aparecen correlacionadas a través del tiempo,

mediando, en ciertos casos, un rezago temporal reducido, de uno o

dos afios.
A priori puede sospecharse que no media aqui una relacién de

causalidad sino un mero hecho de asociacién intertemporal producido

por la presencia de otra(s) variable(s), relacionada(s), a su vez, ‘tanto

con el flujo anual de patentes como con las adiciones anuales al stock

de capital de la firma. Evidencia adicional —recogida durante el curso

de entrevistas mantenidas con empresarios y administradores de las

firmas a las que corresponde la evidencia empirica mencionada— apoya

la idea de que la ascciacién estadistica aqui hallada es producto de

circunstancias generales y no consecuencia de una politica explicita.

En un minimo de oportunidades, sin embargo,los “picos” de ambas

series han sido claramente identificados con la incorporacién de pro-

ductos “nuevos” para la firma local, productos que demandaron un

monto significativo de cambios en el instrumental de planta (re-too-

ling), optandose por proteger dicho instrumental contra la copia a

través de la solicitud de patentes de invencién. Aun cuando éste es,

sin duda, un temaacerca del cual sérd necesario un mayor monto de

exploracién que permita arrojar luz adicional sobre este territorio, pa-

rece razonable concluir sentando como hipétesis de investigacién dicha

posible relacién funcional entre patentamiento, inversién e introduc-

cién de “nuevos” productos. Parece innecesario advertir al lector que

dicha relacién no implica causalidad alguna. Las razones que mueven

a una firma internacional a introducir productos nuevos en nuestro

medio, deben necesariamente quedar al margen de la argumentacién

del presente capitulo. Dadas las mismas, y cuandoel cambioresulta sig-

nificativo respecto a la practica preexistente, es de esperar que

14 F. Machlup, en su trabajo sobre el sistema norteamericano de patentamien-

to de invencién, indica que tanto como un 80 por ciento del patentamiento corriente

uede no llegar al estadio de utilizacién efectiva de la patente. Ello indica que el

‘enémeno dela “supresi¢n” de patentes es un fendmeno de consideracion a escala

internacional, indicando, al mismo tiempo, que el mismotiende a ocurrir con mayor

frecuencia relativa en paises globalmente importadores de tecnologia, como son la

Argentina o los del Pacto Andino estudiados por Vaitsos. Véase F. Machlup,ob. cit:

15 Véase J. Katz, ob. cit.
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tentamiento e inversién entren, concomitantéemente, en una faz as-

cendente del tipo de las observadas en los graficos del estudio men-

cionado "°.

7. A TITULO DE RESUMEN Y CONCLUSION GENERAL

A lo largo de las tres ultimas secciones hemos presentado la evi-
dencia empirica recogida al estudiar diversos aspectos inherentes al
funcionamiento del sistema de patentes de invencién en la Republica
Argentina. El propésito de esta ultima seccién es el de resumir breve-
mente lo expuesto, asi como también el de formular ciertas reflexiones
finales relacionadas con los interrogantes centrales del tema que aqui
se estudia.

1. lo largo delas dostiltimas décadas nuestro pais ha concedido
un promedio aproximado de 4.500 patentes de invencién por afio, ob-

—* s6lo una muy leve tendencia ascendente en el patentamiento
anual.

2. El patentamiento de inventores independientes ha ca{do verti-

ente dentro del agregado total, siendo su lugar cubierto por
el flujo de patentes extranjeras. Mientras que a principios de la década

de 1950 el patentamiento de inventores independientes alcanzaba al

60 por ciento deltotal anual, hacia fines de la década de 1960 el mismo
escasamente superaba el 20 por ciento del total anual de patentes

as.

3. La muestra de inventores independientes aqui estudiada revela
un nivel educacional relativamente bajo —solamente un 15 por ciento
de la misma exhibe formacién de nivel universitario— juntamente con
indices sumamente pobres de entrenamiento formal en disciplinas téc-
nicas, aun a nivel de escuela secundaria en la rama industrial.

4. La “productividad inventiva” media, en el marco de la muestra
investigada, s6lo aleanza a aproximadamente 4 inventos por inventor,
promedio bajo en relacién a las pocas cifras disponibles para otros

paises.    

  

     
  

“Maquinarias y aparatoseléctricos” i; ap icos”. El 38 por ciento
en la primera de dichas ramasy casi el 50 en la segunda
la etapa de industrializacién del invento.

mayoria de dichos inventos se concentra en areas
aco contenido cientifico-técnico, en las que se re-

ilidad mecanica antes que conocimientos f
de una determinada ciencia. eed, 7 Tos
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7. Aproximadamente en el 80 por ciento de los casos evaluados

parecen haber existido definidas motivaciones de lucro detras de la

actividad creativa de inventores independientes, debiéndose observar

que s6lo aproximadamente el 25 por ciento de los inventores estudia-

dos muestra signos de logro econémicoa partir de su actividad inventiva,

8. La desconexién entre inventores independientes e industria ma-

nufacturera es total y completa, no habiéndose observado caso alguno

de licenciamiento de patentes al sector productivo, por parte de inven-

tores independientes.

9. Aproximadamenteel 50 por ciento del patentamiento extranjero

en la Republica Argentina se concentra en empresas de origen nor-

teamericano, siguiendo luego Suiza y Holanda con porcentajes que

oscilan en el entorno del 10 por ciento en cada caso.

10. El 80 por ciento del patentamiento extranjero en nuestro me-

dio ocurre en dos ramas industriales. Estas son: “Productos quimicos”

(dentro de la cual la industria de productos farmacéuticos se destaca

con gran claridad), y “Maquinarias y equipos eléctricos”, Mientras que

la primera deellas concentra cerca del 60 por ciento del patentamiento

corriente de origen extraniero, la segunda abarca, aproximadamente, cl

20 por ciento de aquél.

11. El patentamiento de firmas multinacionales aparece signifi-

cativamente asociado a la performance rezagada de sus respectivas

sutbsidiarias locales, Ello resulta aqui interpretado como unindicador

del hecho de que un alto volumen de ventas en una industria espe-

cffica genera expectativas favorables acerca dela rentabilidad potencial

de dicha industria, expectativas que frecuentemente inducen al “paten-

tamiento preventivo”, o de “bloqueo”, por parte de las firmas que desean

asegurar su participacién en la expansién futura.

12. Patentamiento y transferencia de tecnologia son hechos que

corresponden a esferas diferentes de la vida econémica. No se debe

incurrir en el error frecuente de identificar patentes con transferencia

efectiva de conocimientos. Sdlo 12 firmas —sobre una muestra de 200—

manifestaron haber celebrado acuerdos con el exterior a efectos de

adquirir exclusivamente los derechos legales de utilizacién de patentes.

Por el contrario, mas de un tercio de la muestra investigada manifesté

haber celebrado acuerdos miltiples que suponian tanto la adquisicién

de derechos legales para utilizacién de patentes como también la

adquisicién de know-how operativo, bajo la forma de planos, férmu-

las, disefios de planta, etcétera.

13, Parece improbable que Jas subsidiarias locales de corporacio-

nes multinacionales con patentamiento habitual en nuestro pais usen,

al presente, mas del 5 por ciento del total acumulado de patentes de

sus respectivas casas matrices.

14. El fenédmeno de la “supresién” de patentes —o, en otros tér-

 

   

    

    
minos, el fendmeno del “abuso” de los derechos legales otorgados por
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Ia legislacion vigente— es un fendémenofrecuente. La transferencia de
regalias a cambio depatentes vencidas constituye también una anoma-

lia recurrente.

15. Las clausulas de control —por ejemplo, clausulas de “licencia-
miento compulsivo”— han sido, hasta el presente, précticamente inope-
rantes a efectos de impedir tanto la “supresién” de patentes como otras
formas de abuso de los derechos legales de monopolio.

16. La afiliacién argentina a los principios de la Convencién de
Paris constituye una concesién gratuita a favor de paises de mayor

lo relativo de desarrollo tecnolégico. Dado que es insignificante el

aporte tecnoldgico local al avance de la tecnologia internacional, el
pais recibe poco o nada a cambio delareciprocidad detrato.
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Hacia la racionalizacién de la transferencia

de tecnologia a México *

Miguel S. Wionczek y Luisa M. Leal

El propésito de este ensayo es encontrar maneras operativas tendientes

a la racionalizacién de la transferencia de tecnologia hacia México (in-

cluyendo el uso mésracional de la tecnologia disponible internamente)

dentro de una politica de industrializacién adecuada a las nuevas con-

diciones surgidas del proceso de desarrollo logrado durante el ultimo

cuarto de siglo, que no tomabaencuenta el papel decisivo dela ciencia

y la tecnologia en este proceso.

i

Para definir la naturaleza del problema parecen necesarias ciertas

aclaraciones preliminares. La primera es que para fines del andlisis de

la situacién actual y del disefio de politicas operativas, hay que con-

siderar la tecnologia como una mercancia y no como conocimientos

técnicos no cuantificables y envueltos en el misterio del secreto, como

lo sugiere el uso tradicional del concepto nunca claramente definido

del know-how necesario para producir bienes y servicios. La segunda

es que existe un mercado internacional para casi toda clase de tec-

nologias y que las negociaciones sobre la compraventa de una tecno-

logia dada tienen todas las caracterfsticas de las negociaciones de

compraventa de otras mercancias y servicios. En otras palabras, los

resultados de tal operacién dependen, en gran medida, del poder de

negociacion del compradorpotencial, poder que a su vez depende del

grado de su conocimientoinicial sobreel tipo de mercancia que necesita,

para qué la necesita y dénde puede conseguirla en las condiciones

(financieras y otras) éptimas desde el puntode vista del comprador,.

Aqui cabe hacer la distincién entre la tecnologia propietaria (cubierta

por el sistema internacional de patentes) y la tecnologia libremente

disponible. Las aclaraciones anteriores se refieren solamente al primer

caso. En el segundo,la decisién sobre el uso de las tecnologias libres

no involucra negociacién alguna, sino el grado de conocimiento del

© Comercio Exterior. Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., México, D.F.,

junio de 1972.
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estado actual de las tecnologias en un campodefinido, pero en escala
mundial.

Por Jo general y hasta la fecha, una gran parte de la tecnologia
procedente del exterior ha venido a los paises en desarrollo en forma
de un paquete, compuesto de tres partes: el capital, la tecnologia
y el management. Esta forma de transferencia en paquete tuvo su ori-
gen en los paises exportadores del capital y refleja, entre otros, su
apreciacién correcta respecto al subdesarrollo de los paises receptores
de inversién extranjera (particularmente el subdesarrollo cientifico y
tecnolégico) y el propdsito de los proveedores de maximizar sus ga-
nancias por cualquier acto de inversién en un pais relativamente sub-
desarrollado. Los pocos estudios disponibles en este campo han demos-
trado, de manera convincente, que la exportacién en paquete (capital,
tecnologia y management) ha proporciondo a sus duefios amplias
posibilidades de manipular los costos de las tres partes y de esta
manera aumentar las ganancias totales a un grado no sospechado por
los paises receptores. Se ha demostrado también que, particularmente
en el sector manufacturero, las ganancias procedentes del suministro
de tecnologia y de management han excedido las procedentes de las
inversiones de capital, tanto en los casos de subsidiarias de grandes em-
presas transnacionales como en los de Jas empresas de propiedad mixta
nacional y extranjera o bien de propiedad netamente nacional. De la
practica comun de transferir a un pais en desarrollo el paquete de
capital, tecnologia y management han surgido no tan sélo inconvenien-

__ tes financieros para el pais receptor, en términos de la carga sobre
su balanza de pagos, sino también inconvenientes para las empresas de

iedad mixta o netamente nacionales, en términos de una depen-
tecnolégica continua y costosa durante toda la vida de estas

empresas, ;
La solucién teéricamente ideal de los problemas mencionadosseria

la seapidepor el dagen, que panaiste en la compra directa en el mery
do in cional de las tecnologias que requiere, acompafiada por
aplicacién de la clausula de la Ee Le favorecida al rotode
by la incorporacién de la tecnologia de origen externo en las

as con capital y management netamente nacional. Sin embargo,
en eseS las condiciones de un pais como

Oo, qui esita no solamente la tecnologia sino el capital extran-
razones de balanza de pagos y del bajo siveldel ahorro

_y enmuchos campos por la escasez de cuadros ejecutivos.
escasez se hace sentir quizd mds hoy que antes, cuando
portantes objetivos del pais es entrar a los mercadosin-

e manufacturas y semimanufacturas. Aqui, el aspecto
cin es por lo menos tan importante como el de la

: bienes exportables. Es muy posible que para lograr
e ultime objetivo México necesitar4 durante algiin tiempo importar

nteee el componente management .del paquete ya
Ga quiere crear su propia capacidad exportadora
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en vez de depender de los intermediarios ubicados en el exterior, los

que en muchos casos tienen ligas directas con las grandes empresas

internacionales.

Visto el problema en forma realista, habria que plantearlo no

en los términos japeneses, sino en términos intermedios entre las prac-

ticas tradicionales mexicanas y las adoptadas por Japén. Concretamen-

te, seria necesario crear una serie de mecanismos que permitiera

“desempacar” el paquete capital-tecnologia-management, para fines de

negociacién, y no para fines de transferencia por separado de sus

distintas partes, objetivo que dificilmente podria lograrse. Tal plan-

teamiento puede parecer bastante modesto pero no lo es, de hecho,si

se atiendea la situacién actual del pais en que la capacidad tecnolégica

y adaptativa es sumamente limitada y el poder de negociacién frente

a los grandes proveedores externos de capital y tecnologia, sumamente

mcedesto. Si considerdramosfactible lograr el objetivo de “desempacar

el paquete” para fines de negociacién y hacer crecer paralelamente la

capacidad tecnoldgica propia, Ilegara un dia en quela confluencia de

los dos factores ofrecerd la posibilidad de negociar exclusivamente la

compra de tecnologia en ciertos sectores de la economia, independien-

temente de Ja importacién del capital y el management. De hecho,

tal situacién ya existe en algunos campos, particularmente en las em-

presas de propiedad estatal como la industria petrolera y sus derivados

(la petroquimica) aunque faltan datos sobre las modalidades y costos

de esas tecnologias.

Para fines de racionalizar la transferencia de la tecnologia de

origen externo, cabe tener conciencia de las modalidades que adopta

esta transferencia, ya que la problematica y las posibles caracteristicas

de una politica mas racional difieren segtin el caso.

En términos funcionales, es factible hacer la distincién entre:

a) estudios de factibilidad para nuevos proyectos industriales y

estudios de mercado, anteriores a la realizacién de la inver-

sién industrial;

b) estudios para determinar la.escala de tecnologias disponibles

para la manufactura de un producto determinado e identifica-

cién de las técnicas mas apropiadas; ;

c) disefo de la ingenieria de nuevas instalaciones productivas, que

comprende tanto el disefio de la planta comola seleccién del

equipo;

d) construccién de la planta e instalacién del equipo;

e) seleccién de la tecnologia de proceso;

f) provisién de asistencia técnica en el manejo y operacién de

las instalaciones productivas;

g) provisién de asistencia técnica en cuestiones de comercializa-

cién;
“nes Unidas, Division de Ha“nes : ci
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h) estudios sobre el incremento de la eficacia de los procesos
ya usados mediante innovaciones menores.

Cabe aclarar aqui que las decisiones tecnolégicas basicas se hacen
en las etapas a), b) y c). Esallf donde, durante las negociaciones con
el proveedor de la tecnologia, se puede jugar contra él la carta de las
diversas tecnologias disponibles.

El criterio contractual ofrece las siguientes variantes generales de
la transferencia de tecnologia:

a) acuerdos sobre disefio y construccién, con arreglo a los cuales
la empresa extranjera proporciona a la empresa receptora co-
nocimientos técnicos y administrativos para el disefio y construc-
cién deinstalaciones productivas, actuandola primera, por regla
general, como intermediaria en la adquisicién del equipo ne-
cesario;

b) acuerdos sobre concesiones de licencias, en cuya virtud la em-
presa cedente otorga a la empresa concesionaria ciertos derechos
para utilizar patentes, marcas comerciales o innovaciones, pro-
cedimientos y técnicas no patentados, en relacién con la fabri-
cacién y venta de productos por Ja concesionaria en mercados
determinados;

c) acuerdos sobre servicios técnicos, conforme a los cuales una em-
presa proporciona informacion técnica y servicios de personal
técnico a una empresaafiliada 0 independiente establecida en
pais distinto del de la empresa cedente;

d) contratos de administracién, conforme a los cuales se concede
a una empresa extranjera, independiente o afiliada, el control
operacional de una empresa (0 de unafase de sus actividades)
quede lo contrario seria ejercido por la junta de direccién o ad-
ministracién designada por sus propietarios;

e) contratos para la explotacién de recursos minerales, celebrados
entre empresas extranjeras y los gobiernos de paises en desarro-
Ilo 0 sus entidades, en cuya virtud las empresas extranjeras
pro| ionan los conocimientos técnicos necesarios (y a me-
nudo también el capital) para ejecutar todas o algunas de las

____ fases de los programas de exploracién y explotacién de los
recursos locales.(...)

Ta fecha es muy poco lo que se sabe, en términos cuantita-
: vos, sobre todo el proceso de compra de tecnologias

extranjeras por México. Empero, un estudio preliminar sobre este tema
preparado en1971 para la onv* ha comprobado que:
   

1 Miguel S,vaapo Gerardo Bueno y Jorge Eduardo Navarrete, La trans-
fa a nivel de empresa: el caso de México, Nacio-Pabli ons Beles Rats

York, abril de 1871. ublica e Instituciones Financieras, ESA-FF-AC.
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a) la parte decisiva de los conocimientos técnicos y procesos tec-

nolégicos que actualmente se usan en la planta industrial de

México proviene directamente del exterior, especialmente de

Estados Unidos. Esta situacién es particularmente notoria en
las actividades industriales din4micas y modernas, tanto pro-
ductoras de bienes de consumo duradero como debienes inter-
mediosy bienesde capital. En cambio,en la industria tradicional

productora desatisfactores primarios y de otros bienes de con-
sumosencillos, que en general trabaja con una tecnologia no
evolutiva, la importacién de tecnologia extranjera es minima;

b) son muy escasas las instancias en las que la tecnologia im-

portada esta sujeta a procesos de adaptacién interna, como

no sean los de la instalacién de plantas de tamafio subéptimo,

dada la capacidad de absorcién del mercado;

c) del acervo general de tecnologia extranjera que utiliza el pais,

no es posible todavia definir qué parte corresponde a la tec-

nologia libremente disponible en el 4mbito mundial; qué parte

llega al pafs a través del personal adiestrado en el exterior, los

libros y otro tipo de literatura técnica; qué parte viene in-

corporada en los equipos, maquinaria y otros bienes de capital

importados, y qué parte se obtiene a través de la inversion

extranjera directa;

d) sin embargo, parece que la forma més importante de trans-

ferencia de tecnologia extranjera a México son los acuerdos

contractuales al nivel de empresa mencionados anteriormente.

La politica tecnolégica nacional que urge adoptar deberia conte-

ner un conjunto de medidas operativas coherentes entre si, a corto,

mediano y largo plazo. Todas y cada una de estas medidas tendrén

que tomar en cuenta quetanto la transferencia de la tecnologia como

la negociacién detal transferencia tiene tres aspectos: legal, econédmico
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precio que dista de ser equivalente al costo total de la tecnologia ad-
quirida (queincluyeel costo de la tecnologia ya incorporada en bienes
de capital y equipo y los sobreprecios de los bienes intermedios y las
materias primas importadas bajo los contratos tecnolégicos y de asis-
tencia técnica), no ha permitido hacer un diagnéstico y un anilisis
de cierta profundidad sobre, primero, las fuentes internas de la tecno-
logia disponible o potencialmente disponible y, segundo, las modali-
dades legales, econémicas y técnicas de la compra de tecnologia, en su
sentido mds amplio, en el exterior. Tal diagnéstico es indispensable
para crear bases para las decisiones operativas, lo que no quiere decir
que se tenga queesperarhasta la elaboracién completa del diagnéstico
para proceder a la accién.

Cabe advertir que la funcién de las tareas del diagnéstico y andli-

sis de la situacién existente no es elaborar cualquier tipo de “censo

tecnolégico” como se piensa en algunas partes. Tampoco el objetivo
de las propuestas operativas deberfa ser crear un laberinto burocratico
de nuevos mecanismos de control que podrian paralizar el flujo de las

tecnologias necesarias en vez de hacerlo mésracional. El diagndéstico
y el andlisis deberdn recoger la informacién completamente indispen-
sable para la formulacién de las medidas operativas. El disefio de las
politicas tendré que tomar en cuenta la capacidad administrativa dis-
ponible.

Si bien es cierto que el problema de la transferencia de tecnologia
no ha sido estudiado hasta la fecha con debida profundidad, no cabe
duda de queel sector piblico cuenta con un acervo sustancial de mate-
rial todavia no procesado que podria ayudar a corto y largo plazo,
tanto para el diagnédstico, como para la formulacién de las medidas
operativas.

En el caso de la tecnologia de origen interno se cuenta con las
siguientes fuentes primarias de informacién:|

| y técnico.
| Hasta fechas muy recientes, tanto en México como en otros paises

en desarrollo, la atencién del Estado se concentraba en los aspectos

financiero-econédmicos del problema, es decir, los costos en divisas

de la compra masiva de tecnologias de origen externo. Solamente en

ill las ultimas fechas surgié la conciencia de que el problema no debia

Hl! limitarse a la vigilancia del impacto de estas operaciones sobre la ba-

ii| lanza de pagos, sino que debja incluir la adecuacién delas tecnologias

iil adquiridas en el exterior a las necesidades del pais, a la disponibilidad

interna de los factores de produccién distintos de la tecnologia y a

| las prioridades definidas por una estrategia general de industrializaci6n.

de esta tecnologia, y

¢) el andlisis somero de algunoscasos particularmente bien cono-
cidos de los fracasos de la tecnologia nativa.

 

En el caso de tecnologia procedente del exterior las fuentes de in-

formacién podrian ser:

a) las patentes extranjeras registradas en México desagregadas
{ por ramas industriales, a nivel de tres digitos de la nomencla-

i} Ir tura de Bruselas;

i} , | b) los contratos sobre transferencia de tecnologia relacionados con
/ La preocupacién creciente y exclusiva porel precio visible de las las solicitudes de algun beneficio de cardcter fiscal;

|

a) las patentes propiedad nacional en vigor o vencidas 0 aban-
donadas;

b) las experiencias particularmente exitosas de la implementacién |

i! transacciones tecnolégicas (regalias y pagos por asistencia técnica), 
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c los datos sobre gastos tecnolégicos, contenidos en las decla-
raciones fiscales de las empresas;

d) los contratos de la compra de tecnologia por las empresas para-
estatales, y

e) Ja literatura nacional sobre los problemas de la transferencia
de tecnologia a nivel de empresas.

El gobierno federal cuenta con unaserie de instrumentos que estan
directamente relacionados con las modalidades de la transferencia de
Ja tecnologia hacia el pais. Hay que destacar, entre otros:

a) la aplicacién de la Ley de la Propiedad Industrial (conjunta-
mente con los preceptos relativos contenidos en la Ley de Fo-
mento de Industrias Nuevas y Necesarias), y

b) el régimen de permisos previos de importacién, que junto con
las medidas de proteccién arancelaria representan un canal
importante de importacién de la tecnologia a la economia na-
cional,

tt

E]sistema internacional de patentes fue proyectado por los paises
avanzados, hace un siglo aproximadamente, tomando en cuenta sus
prepias experiencias en materia de industrializacién y con el propésito
definido de emplearlo como un medio que estimulara la actividad
inventiva y que pudiera ser aplicable a los procesos productivos.

La aparicién de este sistema internacional se justificaba en el pa-

sado con los siguientes argumentos:

a) reconoce y protege el “derecho natural” de propiedad de un

inventor sobre sus ideas;

b) protege el derecho del inventor a una cierta compensacién que
la sociedad debe darle a su esfuerzo;

c) constituye un importante incentivo a las actividades inventi-
vas, y

d) representa un medio para inducir a la biisqueda de nuevos
conocimientos técnicos y para que el inventor haga publico
su invento.

La principal objecién que se hace al sistema internacional de
patentes, tal y como se ha concebido, consiste en el hecho de que se
apoya en el principio de “reciprocidad entre las partes contratantes”
similar a la que predomina enlasrelaciones de comercio internacional.
Ultimamente se est4 Ilegando a un consenso mundial en el sentido de
que la “reciprocidad” y el “trato igual” entre paises claramente desigua-
les, slo ha beneficiado a los m4s poderosos y ha acentuado los pro-
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blemas de los paises menos avanzados. Esta evidencia ha motivado la
necesidad de que el principio se sustituya por uno basado entrata-
mieatos preferenciales en favor de los paises mas débiles para que
pueda restructurarse el principio de justicia en el derecho internacional.
Este nuevo concepto explica el surgimiento en los ultimos afios —bajo
los auspicios de la uncrap— del sistema general de preferencias en el
campo del comercio internacional para los paises menos desarrollados.

En América latina los sistemas nacionales de patentes y las leyes
de propiedad industrial fueron en gran medida copiados de las legis-
laciones aplicables en los paises desarrollados y no fueron considerados
como elementos en las estrategias para el desarrollo. Lo mismo puede
decirse acerca de la Ley de la Propiedad Industrial Mexicana que
reglamenta las patentes, creada en el afio de 1943. Aun en el perfodo
posbélico los sistemas de patentes fueron considerados como canales
ideales de acceso al caudal internacional de tecnologia y know-how
o bien comoinstrumentos legales completamente neutrales.(...)

Algunos estudios preliminares realizados en Argentina, Chile y el
Mercado Comtin Andino, han suscitado serias dudas respecto al im-
pacto delas legislaciones sobre patentes y propiedad industrial en las
economias en desarrollo. Estas dudas se originan, entre otros, en el
hecho de que al amparo de esos sistemas de patentes, ha disminuido
la actividad inventiva e innovadora en los paises en desarrollo y a su
vez ha aumentado la tendencia a que los esfuerzos en materia de
investigacién y de descubrimientos cientificos se concentren en las
empresas multinacionales establecidas fuera de estos paises. Debe men-
cionarse, ademAs, la preocupacién que ha surgido en cuanto al im-
pacto de la transferencia de la tecnologia, a través de las concesiones
de los conocimientos patentados sobre:

a) los patrones de consumo delos paises receptores;

b) la seleccién y adaptacién de la tecnologia a las necesidades
locales;

c) el uso de insumos importados;

d) el exceso en la capacidad instalada;

e) el esfuerzo nacional en materia de investigacién y su difusién;

f£) el acceso a los mercados del exterior.

Hay pruebas circunstanciales para afirmar que la legislacién in-
ternacional y nacional sobre propiedad industrial, tal y como se en-
euentra estructurada en la actualidad, afecta de manera desfavorable
a la capacidad nacional cientifica y tecnoldgica. Por’ ejemplo, el sis-
tema de patentes puede inhibir la actividad inventiva de los nacio-
nales, toda vez que restringe el acceso a los adelantos tecnolégicos
universales a través de la patentacién masiva del know-how que hacen
las firmas internacionales con fines de control de los mercados de ex-
Portacién, mds que para usar, adaptar o difundir en los paises recep-
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tores los conocimientos que poseen, De esta manera los logros de la

investigacién independiente resultan muy limitados y de muy poca

trascendencia.
Hay una estrecha relacién entre el flujo de capital extranjero

y la transferencia de tecnologia, y ambos afectan al desarrollo de la

capacidad cientifica y tecnolégica en los paises atrasados. Por ello, sur-

gen conflictos crecientes entre los paises latinoamericanos y los paises

avanzados que disponen de capital y tecnologia. Este conflicto se

refiere a la naturaleza y al alto costo social y politico que la contri-

bucién tecnolégica externa tiene en el desarrollo de los paises mas

atrasados, cuando esa contribucién consiste en el conocimiento pa-

tentado y recibido a través de licencias 0 concesiones para su aplicacion.

Con base en las anteriores consideraciones, se deberia proceder al

andlisis del sistema de propiedad industrial vigente en México, en sus

aspectos legales, econdmicos y politicos y, sobre todo, considerandolo

como uninstrumento potencial de politica econémica parael desarrollo.

El estudio deberd concentrarse en los siguientes puntos:

1° Descripeién del sistema legal de propiedad industrial y de

los privilegios que otorga el sistema de patentes (privilegios relativos

a la produccién, importacién y comercializacién interna y externa),

2° Anilisis conceptual de la eficacia que ha tenido el sistema

de patentes comoinstrumento de politica econédmica en México, y com-

paracién de la importancia que el sistema ha tenido en paises industria-

lizados. En este punto la investigacién deberfa concentrarse sobre la

incidencia del sistema de patentes en:

a) aportacién tecnolégica obtenida de fuentes locales y extran-

jeras;

b) demanda de tecnologia por empresas nacionales y empresas

filiales de firmas extranjeras;

c) ganancias monopélicas derivadas de las patentes, relacionadas

con la estructura y dimensién del mercado nacional;

d) restricciones al comercio exterior, y

e) practicas de sistemas de concesién.

3° Anilisis estadistico de las patentes registradas:

a) numero depatentesregistradas anualmente;

b) nacionalidad del duefio de las patentes;

c) grado de concentracién de Jas patentes en ciertas firmas 0 em-

presas nacionales 0 internacionales;

d) concentracién de las patentes por sectores de actividad eco-

ndémica;

e) grado de utilizacién de las patentes;
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f) numero de patentes propiedad de empresas y de individuos;
g) patentes y su comportamiento a través del tiempo, a nivel de

empresas, y

h) pago deregalias.

4° Analisis comparativo entre sectores industriales,

5° Otros aspectos especiales relativos al grado actual de disclo-
= de los conocimientos atendiendo al nimero de patentes regis-
tradas.

IV

Un aspecto muy relevante de la transferencia de tecnologia lo
constituyen las clausulasrestrictivas que aparecen en los acuerdos sobre
licencias en un nimero importante de paises en desarrollo, entre ellos
México. Estas clausulas restrictivas pueden dividirse en dos categorias:
restricciones relacionadas directamente con las exportaciones y restric-
ciones que puedenafectar de manera indirecta el potencial de expor-
tacion de la empresa receptora de una licencia, ubicada en un pais
en desarrollo.

El uso de restricciones directas sobre la exportacién permite al
propietario de la tecnologia regular el impacto competitivo de las ac-
tividades del receptor de la licencia sobre sus propios intereses en otros
paises. Distintos tipos de restricciones a la exportacién varian respecto
asu intensidad y pueden ser usados individualmente 0 en combina-
cién con otros, Los anilisis de los contratos vigentes en distintos paises
han comprobado Ja existencia de por lo menos nueve formas distintas
de prohibicién directa de las exportaciones:

a) prohibicién global de las exportaciones;

b) prohibicién de exportar a ciertos paises;
¢) exportacién permitida solamente a los paises especificados;
d) aprobacién previa a la exportacién;

e) cuotas de exportacién;

f) control de los precios de exportacién;

&) restriccién de las exportaciones a productos especificos;

h) aprobacién para exportar a las empresas especificadas 0 a tra-
vés de ellas, e

i) prohibicién de las exportaciones de productossustitutivos,

En el campo delasrestricciones indirectas se distinguentres tipos:

a) compras “atadas” de los insumos importados;
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b) restricciones sobre los patrones de produccién, y

c) restricciones sobre el disclosure del contenido de los contratos

tecnoldgicos.

La prohibicién global de exportar representa la forma mas res-

trictiva entre las mencionadas. En tales casos, la actividad econémica

del receptor de una licencia esta limitada a su mercado interno y con

frecuencia el receptor tampoco puede vender sus productos cubiertos

por la licencia a una tercera parte que podria exportarlos.(.. .)

No todas las restricciones de exportacién representan limitaciones

territoriales. El duefio de una tecnologia puede poner un techo sobre

las exportaciones del comprador de una licencia mediante una cuota

de exportacién, expresada en términos fisicos 0 monetarios. Este tipo

de restriccin puede verse acompafiado por unalimitacién territorial

o ser usado independientemente.(. ..)

Una encuesta muy limitada respecto a la presencia de clausulas

restrictivas, en 109 acuerdos de licencias que involucraron patentes,

marcas comerciales y conocimientos no patentados, hecha en México

por encargo de la uncrap en 1969, ha comprobado que contenian 126

clausulas de este tipo, distribuidas como sigue:

 

 

Némero de los acuerdos con

Tipo de cldusulas restrictivas cléusulas restrictivas

I. Restricciones a la exportacién 106

a) prohibicién global de las exportaciones 53
b) prohibicién de exportar a ciertos paises 3
¢) exportacién permitida solamente a los paises

especificados 1
d) aprobacién del duefio de la tecnologia

previa a la exportacién 13

e) cuotas de exportacién 5

£) control de los precios de exportacién 4

g) prohibicién del uso de las marcas comerciales
parafines de exportacién 15

h) aprobacién previa del duefio de la tecnologia,
para poder exportar a las empresas especificadas
o a través de ellas 12

II. Otras restricciones 20

a) compras “atadas” 1
b) restricciones sobre los patrones de produccién 19

Total 126
 

Sin embargo, no parece factible eliminar todas las restricciones

sobre la exportacién, incorporadas en los acuerdos delicencias. El cam-

po deaccién del Estado al respecto esta limitado, primero, por la exis-

tencia del sistema internacional de patentes y de las legislaciones
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nacionales sobre patentes y, segundo, por las diferencias en el poder
relativo de negociacién entre los duefios y los compradores de tecno-
logia. Si bien parecefactible eliminar de los acuerdossobrelas licencias
restrictivas tales como la prohibicién global de las exportaciones, las
cuotas de exportacién, el control de los precios de exportacién 0 los
acuerdos de tipo de cartel (aprobacién previa del duefio de la tec-
nologia para poder exportar a las empresas especificadas 0 a través
de ellas), es probablemente imposible —per las razones ya expuestas—
eliminar la prohibicién de exportar a ciertos pafses o los permisos de
exportacién solamente a paises especificados. El intento de eliminar
este tipo de cldusulas restrictivas crearia conflictos internacionales de
orden legalen vista de que los productos 0 procesos cubiertos por los
acuerdosbilaterales de licencias pueden existir también en terceros
paises. En este sentido, las restricciones sobre la exportacién de bienes
producidos bajo licencias, limitan tanto la habilidad de los paises en
desarrollo como los paises de libre empresa ya desarrollados, para
eliminar por completo todaslas restricciones que aparecen en los ’acuer-
dos de licencias. Cabe insistir, sin embargo, que una politica cons-
ciente, tendiente a disminuir el ntimero de practicas restrictivas im-
, ; través de los acuerdos de licencias depende, en ultimo tér-
oe,Ze contenido dela legislacién nacional sobre la propiedad in-

¥

No parece factible todavia esbozar los lineamientos concretos de
las medidas por tomarse. Sin embargo, como lo subrayan varios estu-
dios internacionales recientes, una estructura eficaz que tuviera como
cebjetivo el anilisis y la direccién de los procesos de la transferencia de
la tecnologia por el Estado, no deberfa, bajo ninguna circunstancia.
transformarse en una mAquina burocratica pesada. La eficacia de esta
es dependera mi de su flexibilidad y de la habilidad de

é a nuevas condiciones qu fiee ocvescon que de su tamajio y del alcance y el

Las principales funciones de la estructura en su conjunto serian:

a) la busqueda de la informacién acerca de las diversas tecno-
logias;

b) la evaluacién de los contratos sobre la compraventa de la
tecnologia;

c) la ayuda en la negociacién de los contratos;
d) la ayuda en lo querespecta a la adaptacién de las tecnologias

iii importadas a las condiciones locales, y
e) la cooperacién con las oficinas tecnolégicas en el extranjero,

especialmente las existentes en los paises que cuentan con un
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grado de desarrollo econémico e industrial parecido al de
México.

La segunda parte de este ensayo dedicada a esbozar las modali-
dades del diagnéstico inicial, intentaba demostrar la necesidad de una
serie de estudios sobre las experiencias del pasado. Las dos partes si-
guientes trataban de explicar grosso modo por qué deberian revisarse
las leyes y las practicas mas relevantes, entre otras, de a) la Ley de
Propiedad Industrial (en estrecha coordinacién con una nueva Ley de
Fomento Industrial) y b) los permisos de importacién, conjuntamente
con el sistema de proteccién arancelaria.

E] propésito de los autores es ayudar a encontrar cual deberia ser
el nuevo marco legal, institucional y administrativo que fortaleciera
el papel del Estadoen las tareas de apoyo al compradornacional de la
tecnologia foranea y de control de los abusos en este campo.

Para que el mecanismo de apoyo y control en su conjunto fun-
cione bien, es necesario la cooperacién estrecha entre todas las enti-
dades del Gobierno federal que de una u otra manera intervienen en
asuntos de politica econédmica y/o tecnoldgica.

Empero, independientemente del grado de coordinacién los me-
canismos propuestos no podrén funcionar eficazmente si no se cum-
plen, cuanto antes, las siguientes condiciones:

a) el establecimiento del registro publico obligatorio de todos
los contratos de compra de tecnologia extranjera y nacional en
vigor, como oeurre en muchos otros paises semidesarrollados;

b)la obligacién de una consulta previa por parte de los compra-
dores potenciales de tecnologia extranjera a una oficina de-
signada’ para este fin por el Ejecutivo Federal con el objeto
de ayudar a las partes interesadas a negociar el posible con-
trato;

c) el entrenamiento de personal del sector publico en las tareas
de asesoria respecto a la adaptacién de las tecnologias impor-
tadas a las condiciones locales, tales como el tamafio del mer-
cado, y la proporcién de factores;

d) el establecimiento de relaciones de trabajo permanentes entre
las dependencias gubernamentales encargadas del fomento tec-
nolégico. como Ja Secretaria de Industria y Comercio, el
conacyt y el mit, entre otros, y las agencias tecnoldgicas ofi-
ciales del extranjero, particularmente las de Japén y Europa
occidental.

Cabe suponer queestas propuestas serdn objetadas desdeel prin-
cipio, sobre todo por los abogados de patentes y las empresas consul-
toras, tecnolégicas y de ingenierfa so pretexto de que se trata de una
“intromisién” adicional del Estado en los asuntos que deberian de-

jarse en manos dela iniciativa privada. Pueden preyerse por lo menos
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dos argumentos contra una accién de control estatal en el campo
tecnoldgico:

a) el “secreto” de los contratos tecnolégicos, y

b) el peligro de nuevas trabas burocrdticas que paralizarian el
“libre” flujo de la tecnologia al pais muy necesitado de ella.

Respecto al primer argumento la respuesta tiene que ser que los

contratos de compraventa de tecnologia no contienen secreto alguno

que pueda perjudicar a las partes contratantes. Los secretos tecnolé-

gicos suelen estar consignados en las patentes, Sin embargo, mirando

Jas cosas en formarealista habria que estar consciente de que siempre

existe la posibilidad de clausulas secretas fuera de un contrato formal
de compraventa de tecnologia. La legislacién correspondiente podria

resolver este dificil problema declarando la nulidad de los contratos
que contuvieran “clausulas secretas”. Cualquier otro tipo de argumen-
tos contra el registro publico de los contratos tecnolégicos podria com-

batirse con el contraargumento de queestas practicas han sido adop-
tadas en fechas recientes por un numero considerable de paises en
desarrollo y son de propiedad publica en muchos paises avanzados.

Respecto a los peligros de la burocratizacién que sonreales y evi-
dentes en cuanto a la obligacién de consulta previa habria que actuar
a la japonesa. En Japénlas autoridades tienen el plazo perentorio para
opinar sobre el asunto de su competencia. La ausencia de opinién
dentro de este plazo se considera (contrario a la negativa ficta que
prevalece en algunas leyes mexicanas) como la decisién positiva que
permite al interesado proceder de acuerdo con sus criterios y obje-
tivos. Ya que el sistema japonés prevé sanciones’ por la negligencia
administrativa, las autoridades a quienes compete opinar sobre cual-
quier asunto cumplen escrupulosamente los plazos perentorios dados
por las respectivas leyes. El funcionamiento de este procedimiento de-
penderia, obviamente, de la probidad del sistema administrativo.
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Empresas y fabricas de tecnologia *

Jorge A. Sabato

“Let me say that every man whojoins this organi-
zation knows why we are doing research: to make
a profit for General Electric”,

A. M. Bugcue !

INTRODUCCION

hoi)
1) (...) En el actual sistema socio-econédmico la Tecnologia es

algo que se produce y se comercializa; es, pues, una mercanciamés
del circuito econémico, una yerdadera “commodity of commerce”.

2) (...) En este trabajo nos proponemosestudiar las caracterfs-
ticas mds destacadas dela produccién de Tecnologia, con énfasis es-
pecial en la existencia, estructura y funcionamiento de lo que deno-
minamos “empresas” y “fabricas” de Tecnologia, unidades destinadas
especificamente a la produccién (“fabricacién”) de Tecnologia, que si
bien existen desde hace décadas en un buen numero de paises no. sue-
len ser cominmente reconocidas como tales.

3) El trabajo describe también la formacién y funciones de
ENIDE s.A. (Empresa Nacional de Investigacién y Desarrollo Eléctri-
co S.A.), la primera empresa de tecnologia eléctrica de Argentina,
creada en 1971 con el objetivo de producir y comercializar conocimien-
tos cientifico-técnicos en el campo de la energfa eléctrica y sus apli-
caciones.

ENIDE podria servir de modelo para la constitucién de otras em-
presas de tecnologia —no sélo nacionales sino también regionales—
en olros sectores que estan bajo el control del sector ptiblico: petréleo,
siderurgia, comunicaciones, carbén, bancos, etcétera.

* Documento publicado por el Programa Become de Desarrollo Cientifico
y Tecnolégico del Departamento de Asuntos Cientificos de la ofa (1972).

1 ocrt a A, M. Bueche, director del Research and Development Center
_ Electric (International Science and Technology, February 1967, pag.

=
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I, PRODUCCION DE TECNOLOGIA

(..+) 5.1 Definimos la Tecnologia como el conjunto ordenado de
conocimientosutilizados en la produccién y comercializacién de bienes
y servicios.

Si se divide en etapas el proceso generalmente complejo que per-
mite producir y comercializar un bien o un servicio, se suele atribuir
una tecnologia a cada una de esas etapas y es asi que es corriente
hablar de tecnologia de estudio de mercado, tecnologia de disefio y
clculo, tecnologia de “lay-out” y de montaje, tecnologia de produc-
cién propiamente dicha (o de proceso), tecnologia de distribucién
y venta, etc. En los trabajos académicos se suele asignar mayor im-
portancia relativa a las tecnologias de proceso, pero ello no siempre es
asi en la vida real, y segtin seanlas circunstancias, cualesquiera de las
otras tecnologias que intervienen puedentener igual o mayor importancia
que la de proceso. La decisién de utilizar o desarrollar una dada tec-
nologia global se torna en funcién de todas y cada una de las etapas
y porlo tanto todas las tecnologias tienen importancia.

5.2 El conjunto de conocimientos que definen una cierta tecnolo-
gia esta integrado no sdlo por conocimientos cientificos —provenientes
de las ciencias exactas, naturales, sociales, humanas, etc.— sino también
por conocimientos empiricos como los queresultan de observaciones y
ensayos, 0 se reciben por tradicién oral o escrita o se desarrollan gra-
cias a alguna determinada aptitud especifica (intuicién, destreza ma-
nual, sentido comin,etc.). (...)

5.3 Por definicién, la Tecnologia es una elemento necesario
para la produccién y comercializacién de bienes y servicios, y en
consecuencia, ella misma constituye un objeto de comercio entre los
que la poseen y estin dispuestas a cederla, canjearla o venderla, y los
ig no la poseen y la necesitan. La tecnologia adquiere asi un precio

le venta y se convierte en mercancia, segtin la definicién de K.
Boulding *. “A commodity is something which is exchanged, and,
therefore, has a price”.

Es, por supuesto, una mercancia valiosa y en su comercio —cada
vez mas activo, tanto nacional como internacionalmente— se presenta
a veces comosi fuera una materia prima, incorporada a bienes fisicos
(tal el caso de una mquina herramienta, por ejethplo, que lleva en si
mismo la tecnologia para la cual se la adquiere); otras veces cuando
esté contenida en documentos y/o en personas, como si fuera un
bien de capital (por ejemplo, si se adquiere el know how de un pro-
eso, se puederealizar ese proceso tantas veces como se desee); y en

mayoria de los casos, en una mezcla de ambas, en las proporciones
que corresponde a la tecnologia en cuestién (asf, en la tecnologia de
una planta de laminacién —por ejemplo— hay tecnologia incorporada

* Beyond Economics, K, Boulding (The University oi Michigan Press, 1968)    



 
i
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en los equipos que la integran y tecnologia desincorporada en el know-
how del proceso).

5.4 Ademas de su valor mercantil, es bien sabido que la Tecnolo-
gia posee valor estratégico, y cada vez mayor, como lo prueba el
hecho de que en los ultimos afios se usen con frecuencia creciente ex-
presiones tales como “dependencia tecnolégica”, “neo-colonialismo tec-
noldgico”, “autonomia tecnolégica”, etc., que dan cuenta de la existen-
cia de naciones que poseen Tecnologia y de naciones queno la tienen,
y que por lo tanto dependen de las otras para el abastecimiento
de elemento tan importante. Por eso, tanto para los paises como para
las empresas, tener o no tener Tecnologia, that is the question. (...)

5.5 (...) Si bien todavia hoy ni toda la tecnologia deriva de la
investigacién cientifico-técnica ni todos los resultados de la investi-
gacién se transforman en tecnologia, cada vez mas el conocimiento
cientifico-tecnolégico es el insumo mas importante de un niimero cre-
ciente de tecnologias. La produccién “artesanal” de una dada tecno-
logia se convierte en “produccién industrial” en la medida en que au-
mente en ella la cantidad de conocimientoscientificos. Es por ello que
la produccién y organizacién de los conocimientos cientifico-técnicos
que integran esas tecnologias se ha convertido mas y mds en un ob-
jetivo especifico, resultado de una accién determinada y de un es-
fuerzo_sostenido.

5.6 Este esfuerzo organizado se denomina Investigacién y Desarro-
lo (w) y su objetivo es la creacién, propagacién y aplicacién.de cono-
cimientoscientificos. La oxcp la ha definido asi *:

“to comprende todas las tareas quese realizan para el avance del
conocimiento cientifico con o sin un fin practico definido, y para el
uso de sus resultados dirigidos hacia la introduccién de nuevos pro-
ductos 0 procesos 0 la mejora de los existentes”.

La relacién entre  y una dada tecnologia puede ilustrarse con
una descripcién de las diferentes etapas que integran la produccién
de la tecnologia necesaria para fabricar y vender un producto nuevo:

a) investigacién cientifica que leva al descubrimiento de un
nuevo hecho, ley o teoria que sera el fundamento del nuevo
producto;

b) investigacién cientifico-técnica que Ieva a la concepcién del
nuevo producto por aplicacién de lo descubierto. en a) mas el
empleo de otros conocimientos ya existentes;

c) disefio e ingenieria del producto;

d) ingenierfa de manufactura del producto, especialmente desarro-
No, del herramental que ser4 utilizado en su produccién indus-
trial;

® Gaps in Technology Between Member Countries, OECD, 1968.

F ee
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e) aplicacién de la ingenieria de manufactura en escala de planta
piloto;

f) investigacién del mercado y primeras experiencias —en escala
piloto— de comercializacién.

En esta cadena de acontecimientos hay una permanente reali-
mentacién entre cada uno de sus eslabones, incluyendo los mas ale-
jados. Por ejemplo, los resultados de f) pueden obligar a introducir
modificaciones en b) e incluso a buscar nuevos resultados en a), y
es asi como se estructura la trama que vincula Ciencia, Técnica y
Tecnologia.

5.7 La produccién de Tecnologia deja de ser algo aleatorio y li-
brado a circunstancias mas o menos fortuitas para pasar a ser un
proceso organico, sistematico, continuo, industrial, cuando es posible
establecer entre Tecnologia e 1p una correlacién positiva que exprese
que a un dadoesfuerzo en 1p comoinput corresponde uncierto avance
teenolégico como output. Pierre Maurice afirma* que para muchas
tecnologias es posible definir una “funcién de produccién” entre cada
una de ellas y el esfuerzo realizado en m, funcién de produccién que
hace tedricamente posible organizar la produccién de esas tecnologias
segin una metodologia similar a la que se emplea en la produccién de
otras mercancias, y dar por lo tanto origen a una industria. (...)

5.8 Las tecnologias de proceso empleadas en quimica, electrénica,
informatica, energia nuclear, astrondutica, éptica, etc., son ejemplos
bien conocidos de tecnologias producidas en forma orgdnica a partir
de un esfuerzo sistematico de m, dirigido y organizado para obtener
esas tecnologias. El éxito obtenido con ellas ha levado a organizar
esfuerzos similares en otros sectores de la produccién y la comercia-
lizacién, en dondelas tecnologias empleadas tienen todavia muy poco
contenido de m, con el objetivo de poder también en ellas definir
“funciones de produccién” entre tecnologia e m que hagan posible
programar la produccién de esas tecnologias. El control numérico en
maquinas, herramientas, la “xerografia” en la copia de documentacién,

fundicién continua, la revelacién directa (Polaroid) en fotografia,
os tejidos de lana “inarrugables”, las hojitas de afeitar de acero inoxi-
dable, son algunos ejemplos de importantes éxitos obtenidos en sec-
tores que hasta hace pocosafios dejaban mds o menoslibrado al azar
el desarrollo de las tecnologias que empleaban. También enlas tec-
nologias de comercializacién se realiza un esfuerzo similar, y la cre-
ciente calidad de los estudios de mercado, la mayor eficiencia en los
sistemas de distribucién, el mejor dimensionamiento de los stocks, ete.,

7 i algunos de los resultados que demuestran la conveniencia y fac-
tibilidad de aumentar sensiblemente #1 contenido de w en territorios
z
__ * La rentabilité de la recherche, Pierre Maurice (Cahiers de lISEA, N° 148,

‘Serie T, N° 4, 1964).
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donde hasta hace poco la experiencia, la intuicién y el sentido comin

eran el tnico fundamento de las tecnologias en uso,

 

  

II. FABRICAS Y LABORATORIOS

6) Como es sabido, la produccién de mercancias se realiza en

fAbricas o talleres. Y bien: lo mismo ocurre con la tecnologia, con la

diferencia de que las fabricas o talleres de tecnologia se Haman “la-

boratorios de investigacién y desarrollo”, o “departamento de 1” o

nombres similares en los que siempre figura al menos la palabra “in-

vestigacién”. Son verdaderas fabricas —y asi debieran llamarse, para

evitar confusiones— porque su objetivo es producir una mercancia:

Tecnologia. ;

Toda empresa que produce bienes 0 servicios estA compuesta de

un conjunto de unidades productivas, donde se manufacturan y pro-

cesan los distintos insumos (materias primas, productos intermedios,

partes, sub-conjuntos, que permitiran obtener el producto final. La

funcién de esas unidades es the conversion of matter and energy into

useful products for markets, segiin la feliz definicién de manufacturing

que han dado D,Frey y J. Goldman *. El “laboratorio” de esa empresa

manufactura y procesa un insumo (conocimiento, tanto el que desarro-

Ia por sus propios medios comoel que obtiene del “stock” universal)

con el que produce la tecnologia (0 tecnologias) que sera a su vez

insumo del bien o servicio que produce la empresa. Glosando a Frey

y Goldmanpodria decirse que la funcién del “laboratorio” es the con-

version of knowledge into technology, a useful product for manufac-

turing, por lo que, como las otras unidades productivas que integran

la empresa, debe estar organizado para producir, ya que debe su mis-

ma existencia a esa misién productora. Por eso es que creemos mas co-

rrecto Ilamarlo “fAbrica”: un verdadero laboratorio de investigaciones

(el de una Universidad, por ejemplo) tiene por misién producir cono-

cimiento cientifico —bisico o aplicado— por el conocimiento mismo;

en cambioel “laboratorio” de una empresa produce conocimiento —ba-

sico o aplieado— para ser utilizado. H. Gershinowitz° lo ha expresado

muy claramente: it would be senseless to do researchif the results of

research could not be put to use.

7) La mayorfa de las fabricas de tecnologia (“laboratorios”) per-

tenecen a empresas cuyo objetivo fundamental no es producir tec-

nologia sino producir otras mercancias en las que utiliza tecnologia

5 Applied Science and Manufacturing Technology, D. Frey y J. Goldman

(Applied Science and Technological Progress, a report by the National Academy

of Sciences, 1967). , t

6 Criteria for Company Investment in research, with particular Reference to

the Chemical Industry. H. Gershinowitz (Applied Science and Technological Pro-—

gress, a report by the National Academy of Sciences, 1967, pag. 137).
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propia o adquirida. Asi ocurre conlas fabricas de tecnologia de las em-

sas manufactureras, de las empresas de servicios publicos (gas,

electricidad, agua, comunicaciones, etc.), de las empresas de comer-

cializacién. Pero las fdbricas de tecnologia pueden también formar

te de empresas destinadas exclusivamente a la produccién y/o

comercializacién de tecnologia, es decir, empresas en que la tecnologia

misma es el objeto de su existencia, el producto final y no un insumo

mds para otros productos. Las Ilamaremos “empresas de tecnologia”

para subrayar el cardcter exclusivo de su funcién, El ejemplo mas co-

nocido —y més exitoso— es el de la Bell Telephone Laboratories cuyo

objeto no es producir teléfonos sino exclusivamente tecnologia en el

campo de las telecomunicaciones.

Hay muchosotros ejemplos de empresas de tecnologia: los insti-

tutos de investigacién del tipo del Battelle Memorial Institute de E.v.A.,

el Fullmer Research Institute de Gran Bretafia, el ur de Colombia,

el mar de México, etc.; los institutos nacionales de investigaciones

industriales, como el mvt de la Argentina, el rvtEc de Chile, el wr de

Brasil, etc.; los centros de investigacién de sectores industriales como

el] rrstp de Francia, el British Non-Ferrous Metals Research Association,

de Inglaterra; el Centro Electrotécnico Sperimentale Italiano, el Insti-

tuto de Investigaciones de la Industria de la Maéquina-Herramienta de

la urss, el Instituto del Mar, del Pert, el Central Research Leather

Laboratory de la India, etc.; las empresas de Ingenieria y las de con-

sultorfa, que generalmente no producen tecnologia, sino que la co-

mercializan; las empresas que desarrollan bienes de capital (como

Sciaky en soldadura, Cincinatti en maquina-herramientas, Sheppard en

funcidn, etc.) y fabrican prototipos pero no los :producen masivamente;

Jas empresas de informatica, que producen tecnologia de informatica

que luego aplican a la comercializacién de otras tecnologias, etcétera.

Ademés, hay otras organizaciones que, como aquel personaje de

Moliére que no sabia que hacia prosa cuando hablaba, son realmente

‘empresas de tecnologia, muchas veces sin saberlo, Tal es el caso. de las

comisiones nacionales de energia atémica de la mayoria de los paises

que tienen porobjetivo la produccién de tecnologia nuclear, que luego

comercializan directamente —en sus propias fAbricas de combustibles,

en sus centros de irradiacién, etc.— 0 a través de otras empresas a

quienes se la transfieren, generalmente a precios muy inferiores a los

de produccién, para fomentar asi el establecimiento y desarrollo de la

‘industria nuclear, También son empresas de tecnologia los centros de

acién del espacio y otras empresas similares que integran la

ia de instituciones conocida con el nombre de mission oriented

laboratories, denominacién que indica claramente que el sustantivo

“laboratorio”, a secas, no es suficiente para garacterizar con precisién

su verdadero objetivo.

__ 8) Las empresas y fabricas de tecnologia tienen una preocupacién

ental: procesar conocimiento para producir tecnologia. Para ta]  
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fin podrian tedricamente no hacer ninguna clase de investigacién ya

que les bastaria usar el conocimiento existente y producido por los

auténticos laboratorios de investigacién. D. Allison’ seiiala que the

greatest capability that the industrial laboratory possesses (is) the

ability to exploit new knowledge. Es la experiencia la que ha demos-

trado la conveniencia de realizar investigacién propia, especialmente

para poderutilizar con mayor eficiencia el conocimiento generado por

otros. (...)

Pero esa tarea de investigacién puede producir conocimiento no.

aplicable inmediatamente, conocimiento puro 0 basico comose lo suele

llamar. Eso ocurre naturalmente —por definicién de investigacién— y

ese conocimiento puedeser de tan alta calidad como el mejor que se

produce en los laboratorios de investigacién, al extremo de permitir

a sus descubridores obtener recompensas académicas del mas alto

nivel, incluyendo el Premio Nobel, como ocurrié en 1932 (I. Lang-

muir, que dirigia la fabrica de Tecnologia de la General Electric), en

1937 (Davisson, de la Bell) y en 1956 (Shockley, Brattain y Bardeen,

también de la Bell). Pero, como diria un economista, estas recompen-

sas son “externalidades” de una fabrica de tecnologia. Esta no. existe

para ganar Premios Nobel; si su personal los obtiene, mejor, porque

ello no sélo da prestigio a la compafifa, sino que demuestra que tiene

personal muycalificado y que ha sabido organizarlo de modotal de

hacer posible la creacién cientifica al nivel mas alto; pero si la fabrica

produce solamente premios y recompensas académicas, no cumple con

su funcién especifica y en consecuencia debiera ser radicalmente re-

estructurada, Como lo ha expresado Robert Hershey *, vicepresidente

de w de Dupont, Research per se is not a suitable objective for an in-

dustrial organization. Research and its application, taken together and

viewed as inseparable, are the legitimate goal.

Por su parte, los legitimos laboratorios de investigacién, que exis-

ten solamente para producir conocimiento for the sake of it, suelen

también producir tecnologias, que son asi “externalidades” de su fun-

cién especffica. Es también natural que ello ocurra porque la tarea de

investigacién no tiene fronteras rigidas y por lo tanto muchos inves-

tigadores no se detienen en la obtencién de un determinado conoci-

miento sino que se interesan en su aplicacién y realizan asi trabajos

que no son especificos de un laboratorio de investigaciones sino de una

fabrica de tecnologia. Hay numerosos ejemplos: equipos e instrumentos

cientificos (microscopio electrénico, microscopio a emisién de campo,

microsonda electrénica, espectrémetro de masa, aceleradores de par-

ticulas —linear, en cascada, ciclotrén, etc.—, detectores de particulas,

ultracentrifugas, etc.), que fueron inventados y fabricados por primera

7 The industrial scientist, D, Allison (International Science and Technology,

feb. 1967, pag. 21).

8 Citado por D. Cordtz en “Bringing the Laboratory Down to Earth”, (For-

tune, January 1971).
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yez, en laboratorios universitarios; procesos, como ja mayoria de los

empleados en la quimica organica industrial; productos como el laser

el polaroid, etc. Estos desarrollos exitosos, realizados en laboratorios

que teéricamente tenian otra misién, inspiraron la creacién de los ahora

Hamados mission oriented laboratories, justamente con el objeto de

hacer explicita una funcién que ellos habian cumplido casi sin pro-

ponérselo. Tal el caso de laboratorios universitarios como el Jet-Pro-

pu'sion Laboratory del California Institute of Technology, el Lincoln

Laboratory del mrt, etcétera, que son verdaderamente fabricas de

tecnologia instaladas en campos universitarios donde tratan de opti-
mizar las “economias externas” de las tareas de investigacién.

9) Por cierto que las semejanzas formales entre fabricas de tec-

nologia y laboratorios de investigacién son muy grandes. En primer

lugar, los elementos fisicos son practicamente indistinguibles: edificios

similares, situados en paisajes parecidos (cada vez més se instala la

fabrica de tecnologia alcjada de las otras fAbricas que integran la
empresa), equipados con las mismas maquinas, instrumentos, aparatos,
muebles y enseres, etc. La semejanza es aun mayor y massignificativa

en el personal: cientificos y técnicos tienen curricula similares y son

dirigidos por hombres de altas calificaciones profesionales y académi-

cas; por eso no debe extrafiar que haya gran circulacién de personal

entre “fabricas” y “laboratorios”, circulacién que a su vez contribuye

a hacer aun mayor el paralelismo entre ambos tipos de instituciones.

Todo esto es consecuencia por supuesto, de que tanto las fabricas

de tecnologia comolos laboratorios de investigaciones basan su fun-

cionamiento en el uso de una misma herramienta epistemoldgica: el

métodocientifico, cuyo empleo a lo largo de muchas décadas hater-

minado creando un sistema de habitos de trabajo, divisién de tareas,

distribucién de espacio y tiempo, etc., que es comin a todos los lugares

dondese realizan tareas de mw(... ). Estas semejanzas suelen ocultar la

diferencia de fondo que existe entre ambos tipos de instituciones y se

produce entonces una confusién de roles que tiene serias consecuen-

cias scbre la eficiencia’de aquellas organizaciones quesiendo en reali-

dad fAbricas se ven a si mismas comolaboratorios. H. Brooks *llama

la atencién sobre a frequent paradox observed in civil service laborato-

ries is the high level of scientific performance of individuals contrasted

with the often disappointing results from the organization. Lo que ocu-

tre realmente es quetales civil service laboratories son realmentefa-

bricas de tecnologia pero no lo entienden asi los cientificos y técnicos

queen ellos trabajan. Creen que pertenecen a un laboratorio de inves-
tigaciones —y generalmente asi lo dice el nombreoficial de la institu-
cién— y porlo tanto entienden que su deber es producir buenaciencia;

se sienten entonces satisfechos con sdlo producir conocimiento, cuando

® Applied Research Definitions, Concepts, Themes. H. Brooks (Applied

Science and Technological Progress, a report by the National Academy of Scien-

_ ¢es, 1967, pag. 46).  
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en realidad no debieran estarlo hasta lograr transformar esos conoci-
mientos en tecnologia. Esta confusién de roles es muy frecuente y suele
acarrear hasta la destruccién de instituciones que en principio poseen
todos los atributos necesarios para funcionar excelentemente.(...)

10) Lasfabricas de tecnologia nacicron hacia fines del siglo pasado
y primeras décadas deeste siglo. Hasta ese entonces la produccién de
tecnologia era mucho mas el resultado de esfuerzos individuales que
de procesossistematicos. Se promovia y premiabaal inventor individual,
como. lo hacianinstituciones como la Royal Society de Inglaterra y la
Academie des Sciences de Francia. Las industrias mds importantes de la
época (textil, mecdnica, metalirgica) progresaban técnicamente sin ma-
yor relacién directa con Jo que ocurria en la ciencia de la época. Pero
esta situacién iba a cambiar radicalmente con el nacimiento y desarrollo
de las industrias quimica y técnica, que necesitaban imperiosamente de
conocimientos cientificos y técnicos; fueron las primeras industrias en
las que se tomé conciencia de que el conocimiento puede ser mas im-
portante quelas materias primas. En la década de 1920 ocurren en E.U.A.
dos hechos que influirian poderosamente en el futuro desarrollo de la
produccién de tecnologia. En primer lugar, un enérgico desarrollo del
National Bureau of Standards, que trae como consecuencia que a sus
tradicionales funciones de ensayos y mediciones se les agregue la de
desarrollar tecnologias utiles para la industria manufacturera americana,
con lo que la mayorta de los laboratorios del NBs se convierten asi en
los primeros laboratorios gubernamentales (norteamericanos) “mission-
oriented’. En segundo lugar, la creacién de la Bell Telephone Laborato-
ries como empresa independiente, a partir de los laboratorios de inves-
tigacién de la Western Electric Company: por primera vez se crea una
empresa con el objetivo explicito de producir tecnologia como una mer-
cancia independiente, una empresa independiente de la que va a usarla
tecnologia que ella produzca.

Los importantes éxitos del nas y la Bell los convertirian en paradig- {
mas que luego serian imitados nosdlo en £.v.A. sino también en muchos
otros paises.

Hasta la Segunda Guerra Mundial el proceso de toma de conciencia
de la posibilidad de producir Tecnologia en formasistematica se desarro-
ia gradualmente, especialmente a través dela instalacién y/o crecimiento
de fabricas de tecnologia enlas grandes empresas: I. G. Farben Industrie
y Siemens en Alemania, cr en Gran Bretafia, Philips en Holanda, Du-
pont, Westinghouse y Alcoa en £.v.A., etcétera.

Es en la Segunda Guerra cuando se produce la demostracién mas
terminante de la factibilidad de producir tecnologia casi a voluntad me-
diante el uso de m, Varios desarrollos (¢l radar, las “bombas voladoras”,
las turbinas para los aviones a chorro, ete.) son ejemplos contundentes
de esa capacidad,pero el éxito mas sensacional es el Manhattan Project
que se proponey logra la fabricacién de la bomba atémica a partir de
un descubrimiento cientifico obtenido en laboratorios de investigacién:
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Ja fisién del uranio. ( ... ). En los tiltimos quince afios se produce asi una
yerdadera explosién en el campo de la produccién de Tecnologia como
lo pone de manifiesto la introduccion y uso de expresiones tales como
science based industries, research intensive industries, economy of know-
ledge, etc. Definitivamente, la produccién de Tecnologia se convierte
en una actividad industrial y su comercializacién adquiere importancia:
éstas son las caracteristicas relevantes de lo que se ha dado en llamar
“la segunda revolucién industrial”. Segiin D, Cordtz *° few dogmas have

ated U.S. industry so quickly and thoroughly as the idea that
research is indispensable. In the last fifteen years corporate spending on
basic and applied research has risen more than four fold, to an estimated
U$S 3 billion last year (1970).

11) Duranteeste proceso histérico las empresas lideres productoras
de bienes y servicios aprendieron que their research and development
activity is not an appendage to other functions of the firm but is an
integral part of it’ y en consecuencia dieron cada vez mas importancia
a sus fabricas de tecnologia, hecho que trasmitieron al gran publico a
través de publicidad masiva con textos comolossiguientes:

Research in a climate of innovation, is our solid base for future
growth”,

To keep thinking ahead ... Hoechst employs 10300 people in R&D
with a research investment this year of more than 160 million.

Progress is our most important product '*,

Anticipating tomorrow's needs today, through research — in che-
micals

Union Carbide is constantly developing new and improved pro-
ducts — and researching new ideas".

Pero la mayoria de estas empresas no sélo producen tecnologia para
sus propios fines sino que ademas —y en forma creciente— la venden.
Han incorporado asi a su linea de comercializacién un nuevo pro-
ducto, como lo expresa en forma muy elocuente el siguiente aviso
comercial: Hitachi Ltd.... is now in the business of selling ideas as
well as manufactured goods — the first Japanese company to do so™.

1 Idem (20), pag. 106.

11 Technology and Change. Donald Schon (Dell Publishing).
12 Aviso de la General Telephone and Electronics (contratapa de la revista

International Science and Technology, August 1965).
13 Aviso de la compaiiia Hoechst (New Scientist del 30-12-71).

44 Lema de la Compaifiia General Electric que figura en todos los avisos que
publica en mas de 100 paises.

15 Aviso de Enjay Chemical Company (contratapa de International Science
and Technology, July 1965).

38 Aviso de la Union Carbide (International Science and Technology, Au-
gust 1965, pag. 65).

r 17 Aviso de Hitachi Ltd. (Business Week, September 18, 1971, pag. 59).  
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Es por eso quelas grandes corporaciones incluyen por lo menos una

empresa de tecnologia que comercializa la tecnologia que producen

las diversas fabricas de tecnologia de la corporacién, optimizandoasi

la inversién realizada en 1p, Los ejemplos son bien conocidos: todas

las grandes corporaciones venden cada dia mas tecnologia, sea incor-

porada en sus productos, sea desincorporada en patentes, contratos de

know-how, diseiios y planos, asistencia técnica, etc. Probablemente sea

justamentela tecnologia el instrumento mas poderoso de penetracién

en el mercado mundial. Esas corporaciones son ademas cada vez mas

research intensive, con lo que fortalecen su dominio tecnoldgico.

Ill. TIPOS DE EMPRESAS Y FABRICAS

12) La experiencia ha permitido definir con precision cada vez

mayorlas diferentes funciones que una fabrica de tecnologia cumple

en el seno de una empresa 0 corporacién, Entre las mas importantes,

figuran las siguientes:

@ Ser una fuente critica de informacién cientifica y técnica, capaz

de evaluar sus posibilidades presentes y futuras para la em-
presa, ;

© Responder

a

las consultas cientffico-técnicas que plantean otros

sectores de la empresa (produccién, comercializacién, compra, ”

etcétera).

© Evaluar la factibilidad de nuevos desarrollos que la empresa

desea realizar.

© Realizar investigacién en prcblemas planteados por la direc-

cién de la empresa o elegidos por la misma direccién de la

fabrica. La investigacién podra ser basica o aplicada, segtn la

naturaleza del problema; generalmente sera una combinacién

de ambas,

© Asesorar a la empresa en la planificacién de futuros desarrollos

tecnolégicos.

© Mantenerestrecho contacto conla comunidad cientifico-técnica

externa a la empresa, buscando descubrir nuevos talentos, ex-

plorar nuevos camposy estimular la realizacién de investigacio-

nes que puedan ser deutilidad para la empresa.

© Mantener estrecho contacto con los laboratorios de control de

calidad de la empresa, no sélo para ayudar a éstos a mejorar

sus servicios a través del desarrollo de nuevas técnicas, equi-

pos, etc., sino porqueel control de calidad es una fuente im-

portante de problemas, una especie de “ventana abierta” a

través de la cual el personal de la “fabrica de tecnologia” me-
jora su contacto con la realidad.
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Por cierto que todas estas funciones adquieren mayor relevancia
atin en el caso de las fabricas que pertenecen a las empresas llamadas
science-based, dado queellas simplemente no podrian existir si la “fa-
brica’ dejase de alimentarlas continuamente de nuevas tecnologias.
Para una empresa science-based la fabrica de tecnologia es lo que un
alto horno a una aceria integrada. Es obvio que estas empresas existen
solo porque es posible producir tecnologia de manera planificada y
asi como en el siglo pasado la produccién regular de acero permitié la
fabricacién regular de maquinas y equipos, en nuestros dias es la pro-
duccién y procesamiento regular de conocimiento —mediante acciones
de 1p— lo que haceposible la fabricacién regular de los productos Ila-
mados science-based.

13) (...) La gran variedad de empresas de tecnologia se puede
apreciar en la siguiente clasificacién:

e _Empresas sectoriales: Son las que producen tecnologia para un
determinado sector: industria, agricultura, ganaderfa, comercio, mi-
neria, servicios, etc. Pertenecen a este grupo empresas privadas (como
el Battelle Memorial Institute de r.v.a., el ur de Colombia, etc.), em-
presas estatales (comoel 1nT1y el uvta de Argentina, el nas de BUA, el
Instituto del Mar del Pert,etc.), empresas paraestatales (como el Ins-
tituto de Investigaciones Forestales de Chile, el uvrec también de
Chile), empresas estaduales (como el rer de San Pablo, Brasil), em-
presas regionales (como el 1carm, de Centro América), empresas uni-
versitarias (como el Centro de Estudios en Cuencas y Vertientes de la
Universidad de La Plata, Argentina), etcétera.

@ Empresas por ramas: Son las que producen tecnologia para
una determinada rama,tales comola industria metalirgica, de la cons-
truccion, eléctrica, mecanica, etc.; 0 cereales, ganado ovino, fibras
industriales, etc.; 0 minerales no metaliferos, petrdleo, etc. También en
esta categoria hay empresas privadas (como Ja Bell Telephone Labo-
ratories en telecomunicaciones, la Lockhead R&D en aeroespacial, la
Sciaky en soldadura,etc., de £.u.a.), empresas mixtas (como el mrs de
Francia), empresas cooperativas (como el British Non Ferrous Metals
Research Association), empresas estatales (como el Institut Frangais
de Pétrole, el Laboratorio Nacional de Hidrdulica de Argentina), em-
Presas paraestatales (comoel Instituto de Fomento Pesquero de Chile),
empresas universitarias (comoel Instituto de Investigacién de Alta Ten-
sién de la Universidad de La Plata, Argentina, el Centro de Investi-
Zaciones de la Lana en la Universidad del Sur, Argentina), etcétera.

Por cierto que esta clasificacion es solamente parcial e incompleta.
Habria que agregar muchas otras empresas, como las que estan espe-
tializadas en productos especificos, las que operan en otro campo téc-
nico determinado (como los organismos nacionales de energia atémica
© los de investigaciones espaciales), las empresas de ingenieria que

_Yenden multitud de tecnologias diferentes, etc. Sin olvidar las empre-
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sas de tecnologia de las grandes corporaciones que por si solas cubren

diversos campos, sectores y ramas. R&D in General Electric is extre-

mely diversified, covering virtually all areas of the physical sciences,

and extendingintothelife sciences *. O como dice un aviso: At GT&E,

research gets results in communications, chemistry, lightning metal-

lurgy®.

14) Frente al mercado, las empresas de tecnologia proceden de

muy diferente manera segtin el tipo de empresa que sea, la naturaleza

de su propiedad (privada, estatal, mixta, etc.), las caracteristicas de

las tecnologias que produce y vende, el grado de independencia de

su direccién, el alcance de su mercado (nacional o internacional, limi-

tado a un cliente o abierto a todos), etc. La Bell, por ejemplo, que

sirve al sistema de la American Telegraph and Telephone del que

forma parte, opera de manera distinta al Battelle Memorial Institute,

que opera en varios sectores y ramas y sirve en principio a cualquier

cliente que esté dispuesto a pagar por sus servicios. En el caso de la

Bell, su produccién de tecnologia —limitada a telecomunicaciones—

resulta de una interaccién oferta-demanda entre ella y las restantes

empresas que integran la ater. Por cierto que éstas demandan desarro-

los tecnolégicos determinados a Ja Bell pero mas importante es el

hecho de que debido a su elevada autonomia, la Bell puede ofertar

a la ater —y lo hace permanentemente— desarrollos que ésta no habia

ni siquiera pensado. Probablemente en esa circulacién de oferta en las

dos direcciones resida una de las claves del éxito de la Bell, ya que

gracias a ello ésta no va a la zaga de las necesidades de la aT&T sino

que realmente puede conducir al proceso de innovacién.

Encambio,el Battelle es multisectorial y multidisciplinario y opera

en mercadoabierto, no sdélo nacional, sino internacional. Horizonte tan

amplio de actividades supone serios peligros que sdlo pueden ser su-

perados en base a una extrema flexibilidad operativa y a una agresiva

Iitica de ventas; y probablemente a ambas se debael éxito del Batte-

He, mas meritorio atinsi se tiene en cuenta que muchos institutos —or-

ganizados para competir con Battelle— fracasaron y desaparecieron.

Por andlogas causas es muy poco probable que los llamadosinstitutos

nacionales de investigacién industrial —empresas estatales de tecnologia

organizadas para servir a todas las ramas de la industria de un pais—

puedanteneréxito: las rigideces burocraticas del aparato estatal —par-

ticularmente en los paises en via de desarrollo— hacen practicamente

imposib'e lograr una operacién flexible y una agresiva politica de

ventas (en estos institutos, las ventas interesan mucho menos como

fuente de recursos que como un mecanismo de acople con la realidad).

18 Cases of Research and Development in a Diversified Company. G. Guy

Suits and A. M. Bueche (Applied Science and Technological Progress, a report

by the National Academy of Sciences, 1967).

19 Aviso publicado en la contratapa de International Science and Technology,

August 1965.
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~ . ee. se agrega el hecho de que la mayoria de esos institutos no
a ea e atin conciencia de que son empresas de tecnologia, no debe
tig~<n -a obtenidos con ellos hasta ahora estén

ajo de las expectativas que se tuvieron ene I 4 el momento
: su creacién. En estos paises seria mds conveniente la organizacién
een o paraestatales (las privadas carecen de viabilidad

per le debili lad del sector econdmico nacional al que deben servir)
oe Paesitiaee industria eléctrica, industria alimen-

, ete.) y aun por productos (hierro y acero, |; é,
tréleo, energia eléctrica, etc.). Al r  puctoastieréleo, rgia e . etc.). operar en un territorio masrestrin-
gido y definido con mayor precisién, dismin i -i ‘ t yen los riesgos al
nen ‘ng— seenimeds las derivadas de < eaton

s problemas reales que se presentan en el d 1 ;
rama o producto en cuestién. Es prob: ae@ .

Es

probable que ello haya influid i
tivamente en los éxitos del Instituto d igacién del Cuero dela1 l e Investigacién del Cuero de la
oe gel ut de Colombia, que pese a su nombre de Instituto de
“4 tig — Tecnolégicas restringe de hecho sus actividades a la
industria alimenticia; del sari de la Argentina, que opera en el sector
metalurgico pero con especializaci

S Za

componentes. m cién en soldadura, fractura y grandes

iy.Lasnes fren corporaciones transnacio-
r la escala de sus operacio

de que su produccié: i 7 ese aarem de tecnologia se comerciali inciJ ializa principal.
través delos bieneso servici eevicios que vendela cor, ion;seis sé poracién; a su-vez, como

y servicios se yenden fundamental r
tecnologias de avanzada j ee—que les da ventajas comparati
cado— esto actiia como realim it en eeentaci6n en la produccién d ie tecnologia.
impulso que ayuda fuertemente a su desarrollo ininterrumpido.( : )

16) La gran mayorfa de las em i5 a presas y fabricas de t i
estén instaladas en los paises desarrollados, que por lo tanto mia
eemente la produccién de Tecnologia ?°. Los paises no aes:
ot.eaoe muy |ee empresas y fabricas —que ade-

almente por debajo de su real idad—
lo tanto son productores de muy escasa apenaseye mm

17) La produccién de tec: i 62 tecnologia no sélo est4 altamente‘ f ’ concen-
_eae.paises, sino que— de éstos también lo esta en clr.

sas. Asi, en E.u.A. en 1964 sélo 12.000 empresas i: : A > realizab:
—-ae alaee de tecnologia, y de ellas, 418 feo:

4 de esas tareas*!. Esta concentracié iea entraciOn es aun mayor en
eos, en donde —fuera delasinstituci- a uciones estatales -

raestatales solamente las grandes corporaciones producen teonalogi

20 El Comerci PCI iBeran). rcio de Tecnologia. Jorge A. Sabato (trabajo presentado para

*1 Summary of the Proceedings. S: y
Innovation, National Science Foundation, 1966, an2. cee Se  
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en formasignificativa, siendo ademas muy pocas las empresas de tec-

nologia independientes, con excepcién de fuertes empresas de ingenie-

ria y de consultoria.

Ademés de la concentracién institucional en E.v.A. se ha dado un

fenémeno muyinteresante: el de la concentracién geografica, particu-

larmente en las vecindades de Boston —en la ahora famosa Ruta 128—

y en la region dela bahia de San Francisco, en California. Este fend-

meno recuerda las clésicas concentraciones de hierro y acero en el

Ruhr (Alemania) y Pittsburgh (£.u.A.).

gCudles fueron las razones que llevaron a mas de 700 empresas

—la gran mayoria science-based y todas ligadas estrechamente a la

produccién de tecnologia— a instalarse en la Ruta 128? Unreciente es-

tudio 22 propone que ello se debe a la convergencia —en esa regién—

de tres factores determinantes: un flujo de “energia”, un flujo de in-

formaciones y una red estrecha de comunicaciones.

Elflujo de “energia” esta representado por la disponibilidad de

“capital de riesgo” y la abundancia de contratos de todo tipo —particu-

larmente gubernamentales— que permiten el lanzamiento, creacién y

desarrollo de las empresas. E] flujo de informaciones proviene de las

universidades y centros de investigacion situados en las proximidades

del complejo industrial. Las comunicaciones estrechas y generalmente

personales entre cientificos, industriales y personal de las agencias gu-

bernamentales favorecen la circulacién de ideas nuevas y la fertiliza-

cién reciproca. Estos tres factores, que permitirian explicar el fendmeno

de concentracién en la Ruta 128, deben ser tenidos muy en cuenta en

toda decision referente a la creacién y organizacién de empresas de

tecnologia. En el caso de muchos institutos de investigacién de los

paises no desarrollados generalmente no se presta ninguna atencién

a los tltimos dos factores (“informacién” y “comunicacién”) y el pri-

mero es atendido sdlo en forma precaria y, sobre todo, con escasa

continuidad y muchas trabas burocraticas.

IV. ESTRATEGIA DE PRODUCCION

18) La produccién de tecnologia plantea los problemas clasicos

en la produccién de cualquier mercancia. En primer lugar, los econo-

mico-financieros: gcuanto invertir?; gcomoinvertir?; gcomo medir la

eficiencia de esa inversién: retorno del capital, rentabilidad, ete.?

Cémo presupuestar: gcudnto en bienes, cuanto en personal, cuanto en

gastos corrientes, cémo evaluar imprevistos y los inevitables cambios

de programa,etc.?

Luego, los industriales: gcé6mo instalar la fabrica?; gcomo organizat

la produccién?; gcémo medir la productividad?; gcomo incentivar la

produccién?; gcdmo administrar el personal?, etcétera.

22 La route 128, (Le Progress Scientifique N° 134, octubre 1969, pag. 11.)
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Finalmente, los comerciales: zc6mo evaluar el mercado?
etrarlo?; gcdmo-hacer frente ia?; ‘ehaiiahe——— osees——re competencia?; gcémo financiar las

: Si Ja produccién est& destinada fundamentalmente al “consumo
interno de una empresa 0 corporacién cuyo objetivo es la produccién
de otros bienes o servicios, un problema mayor es cémo asegurar Ja
articulacién entre la fabrica de tecnologia y las otras fabricas ; depar
tamentos de la empresa, de modo de optimizar el flujo de “oferta” ,
‘demanda” entre esas unidades que se traduce en preguntas tales
como: gcudl es la correcta ubicacion de la fabrica de tecnologia en el
organigrama de la corporacién?; gqué grado de autonomia puede con-
cedérsele en la formulacién de sus propios programas?; gcudnta libertad
en su propia organizacién interna?, etcétera. :

19) Lamentablemente, las respuestas a la mayoria
guntas son bastante imprecisas y, muchas veces,eytara
management de la produccién de tecnologia ha sido calificado.
D. Cordtz como the most elusive of corporate functions, y afiade: The
task remains baffingly complex and progress is painfully ‘slow. Research
success, when it is achieved is often difficult to demonstrat : nd
harder to explain. (...) Soe nadie.

Algo similar ocurre con el problema crucial de cuanto i i
tinico que se sabe es que las corporaciones que hones Chat
dinamicos invierten un promedio del orden del 9% de sus ventas netas
con un maximo de 25 % en las industrias aeroespaciales y un minimo
del 4,4% para las industrias quimicas mientras que las empresas que
operan en sectores tradicionales invierten de] orden del 1,5 % de os
ventas netas**. De todas ésta es informacién ex-post, y si bien da una
orientacién general, no sirve de mucho en el momento de tomar deci
anes My first point is that there is no golden rule which can ie
es ee a decide how much should be spent on research and I pro-
foundly distrust statements that research expenditure should be so
=seta aka of the— es lo que ha afirmado

1 Wilson, sidente de la compania britanica Gl y distin-
peice cientifico (es fellow de la RoyalSociety) en un raaeuesae

; oo presidente de 1M —corporaci6n para la cual w es
al—, dice que en problemas tan complejos lo tinico que él puede

/ informar es que ** he would be uneasy if IBM’s spending for R&D fell
— 5% of sales or rose above 8%.

in embargo, esta imprecision —que i_ Si 5 n puede llegar a ser indeter-
— nodebe extrafiar, ya que hay sdlidas razones para que asi
.t ia primer lugar, la poca experiencia histérica en este tipo de
ee m (pocas décadas), agravada por el hecho de que se ha

izado —y se realiza— en sectores muy diferentes entre si. Luego,

23 Idem (6), pag. 140
24 The Times, January 10, 1972
25 Idem (20), pag. 120. 00” =e
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la naturaleza especial del producto (Tecnologia) y de su insumo fun- : : in ‘ :

damental (m), en la que la actividad personal desempefia rol tan eee|on de las preocupaciones centrales de

esencial, porque si bien el trabajo en equipo y con recursos abundantes : (eee 5 : ;
aumenta la eficiencia y puede que estimule la creacién —aunque mu- toadsheee spita— S fabrice

chas veces la inhiba— es muydificil que la produzca: la creacién es itti clavé. Como lo ha definid ny Cea
. . : ; = " nido H. Brooks **; he is the individual

un acto singular de una mente singular. Por eso mismo debesercalifi- who matches the world of science to the world ; Z A

cada de actividad muyriesgosa en la que los resultados no pueden management and a foot in eata Be Oheect. wih ¢ Hd w

ser anticipados con la precision aecesaria para formular estrategias mundo conflictivo y debe e uilibear ondeaans Ree

rigidas. Una medida de ese riesgo la dan los fracasos de empresas con @ades poco compatibles: usa th es pcosamente ce personali-

larga y exitosa tradicién en la produccién, uso y comercializacién de is the Sa ve Coa for uti : -ohn - view of management he

tecnologias, como lo ocurrido con Duponty su sustituto del cuero (el the point of— of his _viataiona SOTPOLGEE Se. i.
Corfarm) donde después de varios afios de trabajo y casi 100 millones WiGaHtem ta the co fi ae ns the champion of the scientific

de délares de gastos, avin no ha podido obtenerse el producto deseado; “| weebd

o con la Rolls-Royce, cuyo fracaso tecnolégico en la produccién de ‘
oan ei nuevo avién Tri-Star Ilevé a esa prestigiosa empresa V. UNA EMPRESA DE TECNOLOGIA PARA LA INDUSTRIA ELECTRICA

a la quiebra.(...)

20) Por todo lo que antecede, es evidente que la realizacién de

y la aplicacién de sus resultados a la produccién de Tecnologia es un
delicado y complejo proceso en el que los aspectos socio-antropolégicos

deben ser muy tenidos en cuenta, especialmente cuando se trata de
organizar empresas y fabricas de tecnologia. En resumidas cuentas, una

fabrica de tecnologia —comoun laboratorio de investigaciones— no vale

tanto por las dimensiones del edificio en donde esta instalada ni por

los recursos en los equipos e instrumentos que posea sino por la
calidad y cantidad deinteligencia de los hombres quela integran. Un

cientifico mediocre producirA ideas mediocres y si se sumancientificos pene

mediocres, las ideas continuaran siendo mediocres por mas dinero que cientificos empleados en formasistematica. En su cuaderno de notas
se les inyecte. Edison definié ese objetivo con admirable claridad: “Electricity versus

Tampoco basta con integrar el personal con cientificos y técnicos ; gas as general illuminant. Object: electricity to effect exact imitation

brillantes: es condicién necesaria pero no suficiente. Hay que saberlos of all done by gas,to replacelighting by gas bylighting byelectricity, to

motivar para que su creatividad se pongaalservicio de los objetivos de improve theillumination to such an extent as to meetall requirements

la empresa. An extremely important element in the conduct of applied of natural, artificial and commercial conditions”. Para ello se sirvié de

research is to create circumstances that ensure the confrontation of los descubrimientos cientificos que habian realizado Ohm, Oersted,
scientists with practical problems 2°, Ademés, por su educacién y_ por Laplace, Joule y sobre todo Faraday. Conellos, fabricé tecnologia eléc-

el sistema de valores del grupo humano que integran, no es facil lo- trica, no sdlo sus dos inventos centrales —la lampara eléctrica y la
grar que los cientificos acepten de entrada que su trabajo debe for- usina— sino varios centenares mAs, imprescindibles para explotar aque-

Ios dos, entre los cuales un tipo de dinamo, el regulador de voltaje,
zosamente traducirse en resultados utiles para los negocios de la em- eat c h

presa. Por eso la mayoria de los estudios sobre el tema dan énfasis a call de Kw-h, Ilaves, fusibles, aisladores para cables, interrup-
tores, etcétera.

en particular a the never ending tension between the imperatives of

the creative minds *7, Y esto vale también para las empresas non profit 23) La produccién consciente de tecnologia, realizada mediante lo
como los institutos nacionales de investigacién industrial, las comisio- que ahora Ilamamos 1, dio pues origen a la industria eléctrica y han
nes de energia atémica y dem4s organismos andlogos que si bien no Sido tecnologia e 1p las que han hecho posible su imprescindible desa-
comercializan tecnologia en el sentido estricto del término, producen trollo, uno de los mas espectaculares en toda la actividad econémica
conocimientos para ser utilizados en objetivos extra-cientificos y, por (en la mayor parte de los paises, la produccién y comercializacién de

22) El 4 de setiembre de 1882 se puso en funcionamiento la pri-
mera usina eléctrica comercial del mundo: estaba ubicada en la calle
Pearl Street de Nueva York, su potencia era de 30 Kw y habia sido
construida e instalada por T. A. Edison y sus colaboradores. En reali-
dad, Edison hizo algo muche mas importante: inventé el concepto de
usina, es decir, el de una central capaz de generar y vender energia
eléctrica a diversos consumidores, con lo que inventé el negocio de la
produccién y comercializacién de electricidad. Fue éste un desarrollo
perfectamente consciente, quizds el primer caso y con seguridad uno de
los mds netos, de produccién de tecnologia a partir de conocimientos 

26 Idem (18), pag. 342.
Bala

27 Idem (7).
Biss og ben, ret pag. 10.   
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energia eléctrica y sus aplicaciones han crecido, —y siguen creciendo—

a una tasa anual acumulativa promedio del 7 al 10%). Resulta muy

ilustrativo hacer una lista parcial de los principales desarrollos tecno-

légicos realizados en este sector en sdlo 8 décadas.

@ El sistema de generacién de Edison (corriente continua) incluyen-

do la dinamo y todas sus partes (reguladores, Ilaves, interruptores,

etcétera).

© La turbina de vapor como el principal convertidor de energia tér-

mica en energia eléctrica.

@ La turbina con ciclo de recalentamiento, a alta temperatura y

alta presién.

© La refrigeracién por hidrégeno de los grandes turbo-alternadores.

© La refrigeracién de estatores con liquidos circulantes por conduc-

tores huecos.
@ Lacaldera enfriada con agua.

© La caldera a presién supercritica,

© La caldera que utiliza carbén pulverizado.

@ Latorre de enfriamiento, que independiza la ubicacién de la usina.

@ E]! transformador de corriente alterna.

© La red de transmisién en alta tension.

@ El sistema de relais de alta velocidad.

© El disefio dela aislacién eléctrica de todo su sistema de transmisién.

@ La red de distribucién en corriente continua desarrollada por Edison.

© La red de distribucién en corriente alterna.

@ EI desarrollo de sistemas de distribucién hasta tensiones de 34.5 Kv.

@ La transmisién por corriente continua en alta tensién.

@ El desarrollo de los sistemas de interconexidn.

@ El despacho unificado de energia entre diferentes centrales, pro-
gramado y comandado por computadoras.

@ El empleo de corriente portadora para comunicacién, control, me-
dicién y proteccién de lineas de alto voltaje.

Mayor impacto popular hantenido varios utiles y enseres electro-

domésticos (la ldmpara eléctrica, la plancha eléctrica, el tostador, cl

refrigerador, el lavarropas automatico, el ventilador, el acondicionador

de aire, la radio y la televisién) cuyo desarrollo fue impulsado por la

electricidad y que, a su vez, impulsaron el desarrollo eléctrico. (... )

25) No puede extrafiar que en una industria que ha nacido y se

ha desarrollado por accién de 1y la tecnologia por ella producida

existan numerosas e importantes empresas y fAbricas de tecnologia. En

primerlugar las que pertenecen a las grandes empresas que producen

y comercializan energia eléctrica: Electricité de France, Central Elec-

tricity Board de Gran Bretafia, Consolidated Edison de Nueva York,
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Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, de Italia, etc. En todos estos
organismos, grandes departamentos de investigacién y desarrollo, de
disefio e ingenieria, de anilisis econdmico, etc., trabajan activamente
en la produccién y amplicacién de conocimientos cientificos y técnicos
en el campo dela energia eléctrica y sus aplicaciones,

Luego las fabricas de tecnologia de los grandes productores de
maquinas, equipos y artefactos como General Electric, Westinghouse.
Hitachi, Combustion Engineering, Associated Electric Industries, Brown
Boveri, Ansaldo, Alsthom, Sony, Siemens, Philips, etc. En ellas se han
producido alguncs delos desarrollos tecnolégicos mas importantes.

Son importantes las empresas de ingenieria y consultoria a través
de las cuales se comercializa —sobre todo en los ‘pafses en desarrollo—
la tecnologia producida por las grandes empresas y fabricas.

Existen también empresas dedicadas exclusivamente a la produc-
cién y comercializacién de tecnologia eléctrica, como el Centro Elet-
trotecnico Sperimentale Italiano, el Laboratoire Central des Industries
Electriques de Francia, la KEMA SA de Holanda,etc. En estas empre-
sas los propietarios son generalmente empresas de servicio publico
asociadas con empresas productoras de equipos y materiales. Asi por
ejemplo, en el CESI de italia se asocian el Ente Nazionale per YEner-
gia Elettrica, la Azienda Elettrica Municipale de Milan,la Pirelli S.p.A.
de Milan, la Compagnia Generale Di Elettricita de Milan, la Societd
Ceramica Italiana Richard-Genari de Mildn, la Officina Transformatori
Eletirici de Bergamo y varias otras empresas mas. Otro ejemplo inte-
resante es el Electric Research Council de £.v.a. que define su ob-
jetivo como “a means by which the various segments of the electric
utility industry in the United States can join together in cooperative
sponsoring research of industry-wide importance” y que esta integrado
por diversas empresas (Northern States Power Company; Philadelphia
Electric Co.; Consolidated Edison Co., de New York, etc.) asociadas
con organismos como la Tennessee Valley Authority, la American Pu-
blic Power Association, the National Rural Electric Cooperative Asso-
ciation, etcétera.

26) Inspirada en estos ejemp'os y respondiendo a las necesidades
de su propio desarrollo —tanto cientifico y técnico como eléctrico e in-
dustrial—se creé en Argentina, en enero de 1971, la Empresa Nacional
de Investigacion y Desarrollo Eléctrico S.A. (ENIDE) cuyo objetivo fun-
damental esta definidoen el articulo 4° inciso a) de su estatuto: “Pro-
ducir, distribuir, comprar, vender, exportar, importar e intercambiar
conocimiento técnico-cientifico en el campo de la energia eléctrica y
Sus aplicaciones”. De acuerdo conesta definicién, ENIDE SA es una em-
presa de tecnologia eléctrica, la primera en su género en el pats. Es
una sociedad andénima de estado y sus socios son la Secretaria de

ado de Energia y Combustibles y tres empresas estatales producto-
b Tas y comercializadoras de electricidad: secBa (Servicios Eléctricos del

Gran Buenos Aires), Hidronor SA y Agua y Energia Eléctrica.
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La creacién de ENtDE obedecié a diversas circunstancias:

26.1. La existencia de un mercado importante y en rapido creci-

miento: la potencia eléctrica total instalada en servicio publico es de

5.000 MW y deberd ser de 12.000 MWen 1980. (En 1971 el consumo

de energia eléctrica fue 10,8 % superior al de 1970). Para tal creci-

miento, las empresas deberdn invertir del orden de 350-400 millones

de on, por aiio, durante los préximos 10 afios en equipos y ma-

teriales.

26.2. En el campo de la energia eléctrica, la Argentina es neto

importador de tecnologia. Buena parte de los equipos y materiales,

sobre todo en transmisién, distribucién, control y medicién se fabrican

en el pafs pero en su gran mayoria con tecnologia importada.

26.3. En numerosas instituciones (universidades, institutos na-

cionales y provinciales de investigacién, comisiones de energia atomica

y de investigaciones espaciales, etc.) existe capacidad cientifico-técnica

apta para la produccién de tecnologia eléctrica. La demanda interna

es, sin embargo, muy escasa y de pocasignificacién cualitativa.

26.4. Por tratarse de un tipo de actividad con poca tradicién enel

pais, sobre cuya necesidad no existe atin conciencia clara y que re-

quiere capital de riesgo, slo el Estado esta en condiciones de ponerla

en marcha.

27. La creacién de ENiE provocd polémicas, en particular porque

para algunos ENIDE no era mas que un nuevo laboratorio de investiga-

ciones mientras que para otros no seria sino una empresa consultora

més que vendria a competir —en condiciones muy ventajosas por su

naturaleza de empresa estatal— con las ya existentes en Argentina. Por

cierto que ENIDE no es ni una cosa nila otra y la confusién resulta fun-

damentalmente de que el concepto de “empresa de tecnologia” no esta

atin suficientemente difundido en nuestro medio. Ademis enel inciso

b) del articulo 4° de su estatuto se establecen sus relaciones con otros

organismose instituciones: “Colaborar con aquellos organismos, insti-

tutos, universidades, centros de investigacién, laboratorios publicos y

privados, empresas consultoras y estudios de ingenieria que desarrollen

actividades en el campode la energia eléctrica y sus aplicaciones”. En

realidad ENweE deberia constituirse en un verdadero promotor de las

actividades de investigacié6n cientifico-tecnologicas en el campoeléctrico

asi como en un proveedor permanente de tecnologia para las empresas

consultoras que hasta el presente sdlo comercializan tecnologia eléc-

trica importada.

28) Finalmente, el pardgrafo c) del mismo articulo 4° define las

acciones que efectuar4 EN1DE: “Realizar por si y por terceros investiga-

ciones, ensayos, estudios, proyectos y recomendaciones que brinden

asistencia y apoyo técnico-cientifico a la administracién publica cen-

tralizada, descentralizada, empresas y entidades del Estado 0 en que el

Estado participe, usuarios, concesionarios 0 permisionarios de servicios
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publicos, industrias y particulares del pais y del extranjero en todo to
relativo a la produccién, transmisién, distribucién, comercializacién
aplicacién de la energia eléctrica”. , .

De esta manera ENIDE, al tiempo que se propone crear una estra-
tegia para la produccién o comercializacién de tecnologia eléctrica,
procurara fomentar al maximola creacién de conocimientos en ese cam.
po, descentralizando sus cperaciones al utilizar recursos ya existentes
0 a crearse en otros organismos. Junto con su objetivo especifico en el
campo eléctrico ENE persigue también un objetivo mas general: el de
servir de modelo de demostracién que permita organizar otras fabricas
de tecnologia en otros sectores.

Ello sélo sera posible cuandolos resultados hayan permitido eva-
luar el éxito (o fracaso) de esta primera experiencia.

  



     

  

  

  
  
  

  

V. EL PROBLEMA DE LAS INTERACCIONES
i (2? parte)

Nota introductoria

En esta segunda parte del “Problema de las interacciones” se podra
apreciar cudnto se enriquecié su tratamiento con relacién a los textos
de la Seccién III, especialmente por la incorporacién plena de aspectos
descuidados o ignorados en aquéllos, como los referidos al comercio

de tecnologia, a las restricciones que impone la dependencia econd-
mica, a la conveniencia y posibilidad de accionar en el nivel regional,
al marco de referencia del modelo de sociedad para el que se desea
producir ciencia y tecnologia, a la apropiacién de los productos dela
investigacién, etc. Los textos seleccionados enfocan estos aspectos y
muchos otros segun dpticas diferentes; sin embargo, son complemen-
tarios en el sentido de que sdlo la lectura de los dos permite tener una

_ perspectiva de la magnitud del escenario que hay que conocer y ma-
_ nejar. Més atin: las fuertes diferencias que hay entre ellos son las que

hacen posible lograr una total “transparencia” del complejo universo
de las interacciones, en la medida en que aquello que es soslayado por

__ uno es puesto en primer plano porotro hasta obtener asi una “ilumina-
_ cién” muy satisfactoria. :

P Maximo Halty Carrere es un ingeniero uruguayo que ha trabajado

_ mucho y bien en la problematica que nos ocupa. Y no sdlo eso; con
entusiasmo y amplitud de criterio ha alentado y propiciado desde su

_ eargo en el Departamento de Asuntos Cientfficos de la oxa la realiza-
 eién de numerosas investigaciones, garantizando en todos los casosla
mas absoluta libertad académica y respetando la plena independencia
de sus autores, como lo demuestra la lectura de los textos, como los de

 Vaitsos, Katz, Sagasti, Moreno, etc., que dan cuenta de los resultados

deesas investigaciones.
Hemos seleccionado un trabajo de Halty —el primero de esta sec-

‘cién— en el que presenta una visi6n comprensiva de las interacciones,
‘una suerte de gran sintesis de las ideas propuestas y de los conoci-
tmientos adquiridos en las investigaciones de los ultimos afios. Halty

_ sistematiza y ordena, buscando un esquema coherente quearticule el
vasto conjunto de elementos y factores que entran en juego. Propone
asi un modelo que comprendevarias circunferencias con las que busca
obtener una imagen din4mica, en particular con referencia a la forma
€n que podria quebrarse el “circulo vicioso del subdesarrollo” por su
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transformacién en una “espiral de desarrollo”, por medio del control

de la corriente de comercializacién externa y de la promocién de la

capacidad de produccién nacional. Pone particular énfasis en sefialar

que el objetivo de una politica de desarrollo técnico, no es asegurar

su autarquia, a la que considera “imposible e incluso indeseable”, sino

“el control del poder de decisién para el progreso técnico”. Introduce

la idea de que“las tres etapas son regidas por leyes propias de oferta y

demanda, produccién y consumo, comercializacién externa (importa-

cién y exportacién), etc.” y en funcién de estas categorfas de analisis

realiza su estudio, que lo lleva —entre otras cosas— a una conclusién

instrumental importante: “Ni el pragmatismo de los empresarios que

compran invariablemente su tecnologia en los paises desarrollados ni

las aspiraciones de los cientificos ‘puros’ y/o ‘nacionalistas’ constituyen

la respuesta adecuada para una politica de desarrollo técnico”.

Un elemento particularmente valioso de este texto es un analisis

comparativo delas estrategias de desarrollo técnico seguidas por Esta-

dos Unidos (que puso énfasis en la innovacién original), Japén (que

importé tecnologia en forma directa, es decir, sin inversion extranjera),

India (similar a la seguida en nuestros paises en lo quese refiere a su

falta de orientacién y de mecanismos de control), etc. Este estudio

—que es el primero en su género que se haya realizado en Latinoamé-

rica— le permite extraer lecciones relevantes para un probable diseiio

de nuestra propia estrategia.

Finalmente Halty incorpora la dimensién regional al analizar “ne-

cesidades de una accién de tipo multinacional en el campo tecnolégico”,

Negando tan lejos como a plantear un “Mercado comun de tecnologia”;

esta parte del trabajo no tiene, sin embargo, la profundidad delresto,

y debe ser considerada sélo como un esbozo de un territorio que re-

quiere cuidadosa exploracién.

Hay notorias diferencias entre este primertexto y el segundo, que

fue producido por Félix Moreno, economista colombiano que, como Halty

también trabajaba en el Departamento de Asuntos Cientificos de la

ora al tiempo de preparar este estudio, Para Moreno el dato funda-

mental es la condicién de dependencia de América -latina, marco ines-

capable en el que hay que situar todo analisis, y el caracter dual de sus

economias, con grandes mayorias marginadas del consumo y del pro-

greso. Se plantea ademas algunas preguntas cruciales sobre la tecnolo-

gia y, en particular “si la tecnologia es una variable exégena para la

planificacion econémica como algunoscreen,0 si es a su vez determinan-

te por el estilo de sociedad que un pais tiene, como nosotros creemos”.

‘Afirma rotundamente que “la preocupacién por la tecnologia como va-

riable neutra, significa o una gran ingenuidad intelectual o una clara

aceptacién de un estilo Jeseferiano’ de crecimiento, con ‘moderniza-

cién’ reducida y marginalidad creciente”. Critica los esfuerzos de desa-.

rrollo cientifico-tecnolégico “que realizan actualmente los paises mas

grandes y medianos de América latina” a los que califica de “marca-
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damente liberales” y que no tienen un propésito claro de poner al
servicio de las inmensas clases marginadas ese “prometeo desencade-
nado que es la tecnologia actualmente. Define como funcién central de
la politica tecnolégica “la evolucién y seleccién de tecnologia en fun-
cién de sus costos y beneficios sociales”. Enfaticamente sefala que “el
modelo no se preocupa solamente de la transferencia de tecnologia”
porque ello equivaldria a aceptar permanentemente la dependencia
psnbsiea. Deja bien claro que “define la politica cientifica en fun-
eh eipeice tecnolégica” asi como antes definié ésta en funcién

En base estas posiciones y otras similares que enumera cuidado-
samente, propone lo que denomina un “modelo de demanda inducida”
en el que “el crecimiento de la infraestructura, cientifico-tecnolégica
no se ea dar en formaarbitraria 0 auténomasino en funcidén del tipo
aoe lad que una nacién quiere ser” y califica el proceso de “dia-

Comoinstrumento de critica, es un texto excelente que incorpora
al anilisis elementos esenciales y propone objetivos inexcusables. Es
bastante mas débil, sin embargo, cuando imagina el modelo en opera-
cién, a la busqueda de esos objetivos tan deseados; entonces una cierta
aura de irrealidad rodea las operaciones elegidas. 7

J.A.S.
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Produccién, transferencia y adaptacion
de tecnologia industrial *

Médximo Halty Carrere

+ ealayy
I. PROBLEMATICA GENERAL DE UNA POLITICA
DE DESARROLLO TECNICO

A. NECESIDAD DE UNA POLITICA TECNOLOGICA COMO PARTE
DE UNA POLITICA DE DESARROLLO

(...) Los miltiples estudios emprendidos en los ultimos afios sobre
los factores del desarrollo, utilizando entre otros el método de funcio-
nes de produccién, han concluido que el factor residual o progreso
técnico es el factor preponderante del crecimiento econdmico de los
paises industrializados, puesto que su contribucién al mismo es muy
superior a la efectuada por los factores clasicos de produccién, el
capital y el trabajo. (...) ‘

Asi como el elemento constitutivo esencial .del desarrollo econé-
mico no es la creacién de riqueza, sino la capacidad de crear riqueza,
no basta fomentarel progreso técnico, es necesario sentar las bases para
crear progreso técnico. Si bien es posible alcanzar mayores niveles de
cambio técnico dentro de situaciones definidas de dependencia técnica,
el poder de decisién, de realizacién y control de un progreso técnico
autopropulsado sélo es posible si se alcanza el objetivo mas ambicioso
del desarrollo técnico, coordinado con una polftica de desarrollo indus-
trial e integrado dentro de una politica general de desarrollo. Ello nos
lleva a concluir no la necesidad de una politica tecnolégica para el
desarrollo econémico —que podria concretarse con la simple incorpo-
racién de tecnologias al sistema de produccién, que aumentelosniveles
de crecimiento econédmico y de cambio técnico, al mismo tiempo que
la dependencia externa— sino una politica de desarrollo técnico que
asegure no la autarquia, que es imposible e incluso indeseable, pero. si
el control del poder de decisién para el progreso técnico.

. * Documento publicado por el Programa Regional de Desarrollo Cientifico y
Tecnolégico del Departamento de Asuntos Cientificos de la oga (1971).
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B. MARCO GENERALPARA UNA POLITICA DE DESARROLLO TECNICO

1. El concepto de desarrollo técnico

(...)
' EI desarrollo técnico es un proceso continuo que incluye la etapa
= de creacién de conocimiento (investigacién) la de difusién (transfe-

rencia de tecnologia) y la aplicacién del conocimiento (innovacién
técnica).

‘ Debe existir una cadena continua de conexiones entre la creacién,
lq transferencia y la utilizacién del conocimiento para que los frutos
de la investigacién se conviertan en innovacién técnica, al ser efectiva-

__ mente incorporados al proceso de produccién y distribucién de bienes
Ww y servicios. El desarrollo técnico se concreta cuando se atiende en forma

__ arménica al desarrollo de las tres etapas, pues si no éste no se mate-
____ rializa. (...) En sintesis, el proceso de desarrollo técnico no se esta-

blece comotalsi las tres etapas no se llevan a cabo en forma balanceada
e interrelacionada.

2. Modelo de andlisis para la formulacién de una politica

B En base a una analogia con el desarrollo econdémico,la definicién
dada del desarrollo técnico permite conceptualizarlo como un proceso
de produccién, distribucién, consumo y comercializacién externa del

_ bien intangible “conocimiento”; constituye de por si un modelo de
~ andlisis sumamenteutil para definir el marco general de una politica

de desarrollo técnico, En efecto esta conceptualizacién da lugar a tres
‘consideraciones importantes:

a) las tres etapas del desarrollo técnico vienen a estar regidas
por leyes propias de oferta y demanda, produccién y consumo,
comercializacién externa (importacién y exportacién), etc., to-

, davia no bien exploradas, pero cuya identificacién debe seguir
enfoques paralelos a los ya realizados para los bienes tangibles.
Aun mas, dejando de lado la consideracién del conocimiento
cientifico, cuyo caracter de bien intangible es obvio, puesto que
desafia todo intento de valorizacién (zQué “valor” se puede

) otorgar a un descubrimiento cientifico? «Cémo se puede medir y
5 valorizar el aporte de la teoria de la relatividad?) para el caso

del conocimiento tecnolégico se puede, con ciertas limitaciones,
intentar incluso una .asimilacién a un bien tangible, a una
mercancia'. (...)

er oeen ha sido introducido por Jorge Sabato en algunos de sus   
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Ficura 1: PROCESO DEL DESARROLLO TECNICO

IMPORTACION
DE TECNOLOGIAS

VY

      

   

 

  

  consumo distribucién

aplicacién

L EXPORTACION
DE TECNOLOGIAS

b) La presentacién diagramatica que se incluye subraya el he-
cho = que hay unainteraccién total entre las etapas; en efecto,
la creacién de conocimiento constituye una “oferta” que debe
ser seguida por su aplicacién; y por otra parte, la capacidad de
aplicacién del conocimiento tiene un poderoso efecto de “de-
manda” que activa la creacién interna del conocimiento y la
importacién. de conocimientos. Las circunferencias pueden ser
recorridas en ambossentidos: en el caso del conocimiento cien-
tifico la secuencia asignada es creacién-difusién-aplicacién, pe-
ro en el caso del conocimiento tecnoidgico, si bien en algunos
casos la secuencia sera la antes dicha (casos de patentes de in-
vencién), en la mayor parte de los casos la secuencia sera:
creacién-aplicacién (innovacién original), difusi6n de la in-
novacién, aplicaciones (inmovacicnes técnicas por imitacién).

El progreso técnico ser determinado por la interaccién entre
la oferta de tecnologia, como produccién del sistema cientifico
y técnico y la demanda de innovaciones técnicas que resulta
del sistema de aplicacién de tecnologia por el sistema produc-
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tivo. A tal efecto una politica de desarrollo técnico deberd uti-
lizar una serie de instrumentos que tienden a maximizar al mis-
mo tiempo la oferta y la demanda de innovaciones técnicas.

c) Por otra parte, la representacién diagramatica circular des-
taca otro hecho de gransignificacién para el andlisis. En el ca-
so del bien “conocimiento”, se presentan también los clasicos
circulos viciosos del subdesarrollo: al no haber un consumo o
una demanda apreciable, la capacidad de produccién es limi-
tada, lo que crea una oferta reducida de baja calidad y alto
costo, lo que a su vez condiciona un mercado reducido,es decir,

E una demanda interna reducida. Por otra parte, comoestesis-
, tema no es cerrado, sino que esta abierto al comercio exterior,

la escasa demandaes satisfecha por la importaci6n, lo, que dis-
minuyé aun més la presién de demanda interna. Para que se

; puedan quebrar esos “circulos viciosos” que mantienen incam-
biables los bajos niveles técnicos existentes e irlos transforman-

i do en “espirales” que vayan alcanzando mayores niveles técni-
cos de demanday produccién,es necesario controlar la corriente
de comercializacién externa, al mismo tiempo que se pro-
mueve la capacidad de produccién nacional.

C. ROL DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN UNA POLITICA
a DE DESARROLLO TECNICO

; Cire)
Z La politica de desarrollo téenico requiere la combinacién ade-

cuada de:

— El desarrollo al nivel interno de un sistema balanceado de ac-
tividades de investigacién, educacién, informacién y extensién
técnica, es decir, de la capacidad cientifica y técnica que sirva

. de base para la produccién y difusién nacional de tecnologias
: (oferta interna de tecnologfas).

— EI desarrollo de una capacidad para la innovacién, es decir la
; promocién de una serie de medidas de orden técnico-econédmico

y social que aumenten la propensién a la utilizacién y aplica-
cién de tecnologias (demanda de tecnologias).

—La importacién adecuada de tecnologias, mediante la seleccién,
adaptaci6n, aplicacién y mejora de las tecnologias importadas, y
su difusién en el medio ambiente; y la promocién de exporta-
ciones de tecnologias, como estimulo e incentivo a la capacidad
creativa interna (comercio exterior de tecnologias). (...)

Pa (...) Pero cualquiera sea el énfasis relativo a dar a cada uno de
los componentes, ellos son elementos constitutivos intrinsecos de una‘i

s_ politica de desarrollo técnico.
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En efecto, el proceso de transferencia de tecnologia esté intima-

mente integrado a los otros componentes, ya que:

1. No se puede concebir el control de este flujo externo como un

elemento exdgeno del proceso de desarrollo técnico, ya que

éste afecta directa e indirectamente todas sus etapas. En efecto,

el comercio exterior de tecnologias tiene una gran incidencia

sobre el desarrollo industrial y sobre el desarrollo de la capaci-

dad nacional de produccién de tecnologias, tanto en términos

absolutos (la importacién de tecnologias es la fuente primor-

dial de abastecimiento de los insumos tecnolégicos del sector

productivo. de nuestros paises), comorelativos (la importacién

al satisfacer la demanda existente, actia en competencia direc-

ta con la oferta de la “industria nacional de investigacién”, y

disminuye aun més la escasa presién de demanda sobreel sis-

tema cientifico nacional).

2. La importacién adecuada detecnologia requiere una “capacidad

de absorcién” queslo se alcanza si existe una buena base cien-

tifica y técnica nacional. El desarrollo de la infraestructura

cientifica y técnica nacional se requiere tanto para servir de

base a la produccién nacional de tecnologias, como para la

orientacién adecuada del proceso de incorporacién de tecnolo-

gias fordneas, en términos de: 1) suministrar informacién ade-

cuada sobre las fuentes posibles de tecnologia y las alterna-

tivas tecnolégicas; 2) evaluar y seleccionar las tecnologias mas

adecuadas; 3) adaptarlas a las condiciones técnico-econdmico-

socio-culturales del pais; y 4) facilitar la difusién de las tec-

nologias importadas en el medio ambiente nacional.

3. De acuerdo a lo anteriormente expresado y segiin se visualiza

en la Figura 2, en un proceso controlado de importacién de

tecnologias los mecanismos nacionales de difusién deben ser-

vir de nexo, de unin entre la demanda del sistema productivo

y la oferta nacional y foranea de tecnologias*. (...)

Por Ultimo, es necesario desmitificar algunas posiciones sobre sim-

plificaciones que se han venido planteandoen este tema. Por un lado,

los cientificos “puros” consideran que lo esencial es desarrollar la in-

fraestructura cientifica y técnica nacional y que la transferencia de

tecnologia no debe ser fomentada. Por otro lado, muchos economistas,

preocupados con aumentarlos niveles de insumos técnicos del proceso

de produccién —y ciertamente los empresarios que compran la tecno-

logia que necesitan, sin preocuparse de un objetivo de desarrollo tecnico

2 “Los que identifican los problemas son distintos de los que los solucionan.

El proceso de difusién es eficiente cuando asegura una buepa comunicacién entre

estos dos tipos de contribuyentes para el progreso técnico”, Trabajo de los Estados

Unidos citado en “Policies & Means of Promoting Technical Progress”, op. cit,
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nacional, que no les concierne— dan un énfasis total a la importacién de
tecnologias. Pero estas posiciones extremas plantean una falsa oposicion,
porque no hay opcién: no son alternativas excluyentes, son enfoques
complementarios, que deben ser emprendidos en forma paralela y que
deben reforzarse mutuamente, (...) Un extremo Ileva al “colonialismo
técnico” y a la dependencia creciente, el otro conduce al “espléndido
aislamiento” de un cientificismo gratuito. Ni el pragmatismo de los
empresarios que compran invariablemente su tecnologia en los paises
desarrollados, ni las aspiraciones de los cientificos “puros” y/o “nacio-
nalistas” constituyen la respuesta adecuada para una politica de desa-
trollo técnico, (...)
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Las necesidades tecnolégicas de la industria pueden ser atendidas por
el sistema interno cientifico y técnico (incluyendo tanto los laboratorios
y personal técnico de las industrias —dedicado a investigacién y desa-

i rrollo y otras actividades cientificas y técnicas— comolasinstituciones
1H ptiblicas y privadas que llevan a cabo tales actividades), 0 por las
i fuentes externas proveedoras de conocimiento tecnolégico. (...)

(...) En los paises en proceso de desarrollo en general, y en los
paises latinoamericanos en particular, existe una desproporcién esen-
cial entre las componentes interna y externa de oferta de tecnologia
quelleva al sistema productivo a depender para su desarrollo de la
importacién de tecnologias, (... )

i Nuestra hipétesis inicial de trabajo sera por consiguiente quelas in-
| terrelaciones entre el desarrollo industrial y la tecnologia en los paises

ti andinos se caracterizan por la dependencia tecnoldgica de la industria
i} de las fuentes externas del know-how.(... )

Existe dependencia técnica cuandonose tiene el control de decisién
sobre el proceso de desarrollo técnico: cuando slo hay incorporacién
directa, copia de tecnologias, en vez de un proceso de importacién
selectiva y adaptativo que se conecte con un proceso articulado de
creacién y difusién de tecnologias locales. La dependencia tecnoldgica
es la falta de libertad para optar entre diferentes alternativas de impor-
tacién y la creacién propia. En términos de intercambio al nivel de
empresas, la dependencia es maxima entre una subsidiaria y la casa
matriz y es minima entre dos empresas que tienen capacidad propia
de informacién, investigacién y desarrollo*, (...)
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(...) Reducir la dependencia teenolégica es aumentar la libertad
de opcién entre la produccién nacional de una tecnologia y diferentes
alternativas de compra de tecnologia externa. Ello involucra ante todo;
1) una capacidad de procesamicnto (seleccién, adaptacién y mejora)
de tecnologias importadas; 2) una capacidad de creacién de tecnolo-
gias nacionales.

Porlotanto, a los fines de analizar el grado de dependencia tec-
nolégica es necesario identificar ante todo la importancia relativa de
la corriente de importacién de tecnologias y de los esfuerzos de inves-
tigaciénoriginal y de investigacién adaptativa. En suma, del desbalan-
ceamiento entre el esfuerzo interno de investigacién y el de importa-
cién de tecnologias la relacién de Jos gastos respectivos en los paises
desarrollados se sittia en una proporcién de 7 y 20 veces a 1, y en los
paises andinos sdlo entre 0,6 y 1,2, surge la hipétesis inicial de trabajo
de la dependencia tecnoldgica de la industria. (...)

A. Principales caracteristicas del desarrollo industrial de la regién
y los correspondientes requerimientos de tecnologia

(...) Por lo tanto, es esencial analizar la interaccién entre el
desarrollo industrial y la demanda de tecnologia, no sélo a los efectos
de definir las necesidades de la tecnologia de la industria —a fin de
asegurar el adecuado insumo tecnolégico necesario para las metas de
desarrollo industrial perseguidas— sino también a los efectos de preci-
sar c6mo aumentarlas presiones de demandainterna para instaurar un
proceso de desarrollo técnico autosostenido que reduzcay limite la de-
pendencia tecnolégica. (...)

Este anlisis lleva a la conclusién de que la naturaleza del proceso
de industrializacién ha ido condicionando una demandarelativamente
reducida de tecnologia que tiende aser satisfecha por fuentes externas.
(..-)

1. Caracteristicas de la demanda de tecnologia en las distintas
fases del proceso de industrializacién

Enla fase de exportacién de productos primarios, sobre todo cuan-
do presenta un escaso grado de elaboracién posterior, se utiliza un
stock tecnolégico limitado, con baja intensidad de cambio técnico y
reducidos efectos de arrastre hacia otros sectores; presenta ademas
una escasa demanda detecnologias, ya que la necesidad e interés de
introducir innovaciones tecnologicas es muy limitada (puesto que las
utilidades dependen mas de la abundancia del recurso y delas condi-
ciones del mercado internacional que de la eficiencia de explotacién);
y la escasa demanda de tecnologias es atendida desde el exterior a
través de: 1) las casas matrices de las compafiias extranjeras cuyas sub-

i

:
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sidiarias operan en cl area de la importacién de maquinarias y equipo,

que ya traen incorporada la tecnologia; 2) la utilizacion de personal

técnico del exterior. (... )

9. La fase de la sustitucién de importaciones, merece un anilisis

mas detenido (...) y ello nos obliga a analizar las distintas eta-

pas: (...)
a) la primera etapa, constituida por la tendencia a la produccién

interna de bienes de consumo, presenta requerimientos de tec-

nologia que comienzan a ser explicitos, pues antes de la tecno-

logia venia ya incorporada en los bienes importados. Pero

dado el acostumbramiento del mercado a los productos ante-

riormente importados, existe una fuerte presién para que se

produzcan bienes semejantes y por lo tanto a importar la tec-

nologia correspondiente, Esa tecnologia, en la mayor parte de

los casos vendré incorporada a la inversién de capital foraneo

o en la maquinaria y equipo comprado porlas industrias loca-

les. En este ultimo caso es importante el mecanismo de impor-
tacién de know-how, a través de la asistencia proporcionada
por el vendedor de la maquinaria.

Existe en esta etapa una muy escasa propensién a generar

actividades tecnolégicas propias *; (...)

b) a la segunda etapa de una politica de sustitucién de importa-

ciones se Ilega cuando se produce el agotamiento de la sustitu-

cién de importaciones “faciles”, la que obliga a seguir dos

orientaciones*:
— Una “prolongacién” de dicha politica, a través de una ex-

tension del mercadointerno para los bienes de consumo.

— Una “profundizacién” de dicha politica a través de una po-
litica de sustitucién de importaciones de bienes intermedios
y de capital. (...)

En definitiva existe (...) una demanda tecnoldgica in-

crementada que aumenta la presién hacia las fuentes externas

de know-how. La demanda hacia el sector interno se va a con-

centrar sobre todo en la provision de servicios de informacién,

asistencia y consultoria técnica con el objetivo de elevar la

productividad de las empresas; (... )

la tercera etapa, cuya delimitacién con la etapa anterior es de

* dificil definicién, (...) esta constituida por la saturacién del
c ~

~

_ 4 Los servicios técnicos nacionales que se van creando, son aquellos que cons-

tituyen lo que podemos denominaractividades técnicas asociadas (control de calidad,

-normalizacién, etcétera).

5 A. Sanchez Crespo,op. cit.
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mercado en términos deuna sustitucién previsible y factible de
importaciones, por lo que las fuentes de dinamismo industrial
tienen que buscarse en la penetracién de mercados externos
mediante la exportaci6n de productos manufacturados. Una
etapa de industrializacién “hacia fuera” se sobreimpone sobre
una etapa de industrializacién “hacia dentro” que ha llegado a
su agotamiento.

Esta etapa genera una nueva “ola” de demanda de know-how de
mayor complejidad atin y de tipo cualitativamente diferente, que obli-
garia a un esfuerzo de investigacién nacional que respaldelos esfuerzos
de penetracién comercial, Pero dada la escasa capacidad nacional
existente, esa demanda tiene también tendencia a volcarse, por las ra-
zones anteriormente dadas, hacia las fuentes externas. (... )

3. Modalidades de la demanda derivadas de la estructura industrial

El fenédmenodela coexistencia de empresas de alta productividad
con empresas de baja eficiencia presenta caracteristicas mas marcadas
en el drea que en los paises industrializados *, debido a un medio am-
biente de escasa competitividad que no genera efectos de induccién
y elementos de presién para la difusién e introduccién de innovaciones
técnicas. Se propiciéd un crecimiento industrial “extensivo”, orientado
hacia la extensién de las actividades industriales mas que a la renova-
cidn eficiente de las existentes’, por lo que en definitiva industrias nue-
vas y viejas gozaron dealta proteccién, evitandose tanto la competencia
externa como la interna, En esta situacién de “dualismo tecnolégico”, el
micleo de empresas maseficiente, que es el unico que concreta una
demanda efectiva de tecnologias, es en general demandante y depen-
diente de las tecnologias de las empresas extranjeras, ya sea por medio
del mecanismo de la inversién foranea, 0 por medio de los arreglos
contractuales. (...)

4. Efectos derivados de la coyuntura internacional: las empresas
internacionales

La tendencia creciente de las empresas de los paises industriali-
zados a invertir en otros mercados diversificando sus inversiones —a
los efectos.de ir sustituyendo las exportaciones de la casa matriz por

6 Por ejemplo, estudios de cevat han indicado que las variaciones de produc-
tividad en la industria textil van de 1 a 5, y en la industria metalirgica de trans-
formacién, de 1 a 3.

7 Un indicador de esta situacién —asi como de deficiencias en el proceso de
seleccién de tecnologias— lo constituye el problema general de la baja utilizacién
de la capacidad instalada. Segtin los resultados preliminares de la encuesta tecno-
légica anteriormente mencionada que se esta Ilevando a cabo en el Pert, el indice
de utilizacién de la capacidad instalada en la mayoria de los sectores analizados se
sittia en general entre el 50% y el 70 %.
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cciones locales de las subsidiarias (...) trae como consecuencia

el refuerzo de la tendencia a abastecer la demanda de tecnologia por

fuentes externas, debido a un doble factor:

1) al empresario local le conviene en general la compra de ape

nologia externa, porque dada la reducida capacidad del mercado y e

oteccionismoexistente, le es preferib’e aumentar sus costos en una

cantidad conocida, que luegotraslada sin dificultad alos precios y al

consumo, que emprender un esfuerzo de investigacién y desarrollo

de alto riesgo y alto costo de oportunidad. Por otra parte la baja ca-

pacidad tecnoldgica del sistema cientifico y técnico externo, significa

Ja inexistencia de economias externas para emprender localmente el

esfuerzo de investigacién.

2) Por otra parte, para la empresa inversora y/o vendedora de

tecnologia existe el incentivo de que en un mercado altamente prote-

gido, la ganancia por explotacién y/o por venta de tecnologia puede

ser mayor quelos beneficios de una exportacién a un mercado limitado

por problemas de balanza de pagos. Todo parece desenvolverse dentro

de un proceso ciclico que tiene incorporados en si mismo elementos

de “autorrefuerzo” de la dependencia técnica exterior: al comprador le

conviene comprar afuera, al vendedorexterior le conviene vender tec-

nologia en mercados protegidos. (... )

B. Andlisis de la capacidad cientifica y técnica interna para atender

la demanda de tecnologias del sector industrial (oferta interna)

(...) El analisis detallado de la capacidad interna de creacién y

difusién del conocimiento delos pafses del 4rea cae fuera del alcance de

este documento. Comoporotra parte, este aspecto ha sido tratado con

cierta detencion en el documento escrito por el autor para la Reunién

sobre estrategia parael desarrollo técnico de América latina, realizada en

Vifia del Mar en mayo de 1969, sdlo se transcribe aqui el resumen de

la situacién *:

“La capacidad actual cientifica y técnica de América latina

es sumamente reducida: esta desbalanceada en suestructura In-

terna con mayor énfasis hacia el desarrollo cientifico —la infraes-

tructura tecnolégica no habiendoalcanzadoatin el nivel que le per-

mita sostener el proceso de incorporacién de tecnologias extran-

jeras y permitir al mismo tiempo un completo desarrollo técnico

interno-; la inversién en investigacién es sumamente baja (ni si-

quiera alcanza al 0,2 % del pns para los paises del area, de acuerdo

con un estimado sumamente aproximado); el esfuerzo en educacién

cientifica y tecnolégica sufre serias deficiencias en cantidad y

8 “Situacién actual para el desarrollo cientifico, y técnico: implicaciones al

nivel de politica y estrategia”, Doc. cecic, OEA, op. cit.  
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calidad; ylas actividades de difusién y diseminacién del conoci-
miento son totalmente insuficientes. El sistema cientifico y técnico
interno est4 desarticulado en términosinstitucionales, ya que con
pocas excepciones, no existen interrelaciones entre las instituciones

encargadas de cumplir las funciones de creacién y las de difusién
del conocimiento, y entre éstas y el sistema productivo, La capaci-
dad cientifica y técnica no se ha interrelacionado con la capacidad
de innoyacién y no esta orientada hacia la solucién de los proble-
mas de las sociedades de las cuales forma parte.

Enesta situacion critica de la capacidad cientifica y técnica inter-
na es dondese reflejan con mayor claridadlos circulos viciosos del sub-
desarrollo. (...)

C. Andlisis de las caracteristicas de la transferencia de tecnologia;

(oferta externa de tecnologia )

Tecnologia incorporada
en el capital

(capital - embodied)

— Inversién extranjera.

equipo.

— Movimiento de técnicos nacionales ha-
cia el exterior (formacién profesional,
cursos de adiestramiento, conferencias,
congresos, etcétera).

— Movimiento de técnicos extranjeros

Tecnologia incorporada en
los recursos humanos
(human - embodied)

— Importacién directa de maquinaria y —

hacia el pais (misiones de asistencia —
técnica, consultores, etc.).

— Retorno de personal cientifico y tée-
nico emigrado (recuperacién del brain
drain).

~ Programas internacionales de coope-
racion técnica.

  

Tecnologia explicita — Servicios de informaciédn técnica “li-
(disembodied )

nuales, etcétera),
— Contratos de suministro de informa-

cién técnica “no libre” (licencias so- —
bre patentes, marcas, know-how, secre-
to, etcétera).

— Contratos de servicios de consultoria
y asistencia técnica con empresas ex-
tranjeras. (...)

bre” (documentos,libros, revistas, ma-_
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Veamos a la luz de las muy escasas y poco confiables estadisticas

existentes ®, cual parece ser la situacién actual con respecto a la balan-

za de pagos. (...)

— Conrespecto a la estructura de pagos de América latina hacia

Estados Unidos:

1. Los pagos por tecnologia a través del mecanismo de la in-
version directa son de una magnitud mucho mayor que a
través del mecanismo delicencias y regalias entre empresas
no afiliadas (en 1967 representaban una cantidad casi scis
veces mayor, si se consideran las regalias y los servicios de
administraci6n, y 2 veces mayor si se consideran sdlo las

regalias).

2. Dentro de los pagos de tecnologia provenientes de las inver-

siones directas, los cargos por servicios de “management” y

asistencia técnica son mayores que los pagos por regalias (en
general una relacién de 2 a 1). (...)

- (...) América latina constituye un caso extremo en la impor-
tancia relativa de la inversién extranjera como mecanismo de
importacién de tecnologia; Europa ocupa una situacién inter-
media en que ambos mecanismos son utilizados en forma
balanceada, y Japon le da una prioridad mucho mayor a la
compra directa de tecnologias que a la inversién extranjera.

—Otro aspecto que se debe destacar es que América latina
compra servicios de management y asistencia mucho mds que
licencias directamente asociadas al uso de patentes y know-how
confidencial; Europa est4 en una situacién intermedia de ba-
lanceamiento, y Japén Je da mas prioridad a las licencias. (...)

(...) El crecimiento de las importaciones latinoamericanas de

~ tecnologia desde los Estados Unidos de 1958 a 1967 ha crecido a una

tasa promedio de 8 %, y entre 1963 y 1967 los pagos correspondientesa

 regalias exclusivamente hechas por empresas tanto subsidiarias como

locales, practicamente se duplicaron (pasaron de 49 a 97 millones de

délares), lo que corresponde a una tasa acumulativa anual del

Bayo. (...)
La conclusién fundamental que se puede extraer del anilisis efec-

tuado de los mecanismos de transferencias de tecnologia y delos pro-
b inherentes al funcionamiento del mercado de tecnologia, es la

_ imperiosa necesidad de controlar el proceso de importacién de tec-

nologia.
st

® Las dificultades en obtener estadisticas, y mis atin en la confiabilidad de
materias, surgen de que las declaraciones por ganancias, gastos de regalia, li-

‘cencias de administracién, aparte de ser incompletas, estan sesgadas por las poli-
‘ticas impositivas y los regimenes legales de los paises involucrados.  
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En el contexto de la promocién del desarrollo técnico interno a

largo plazo el control de flujo de importacién de tecnologia necesario

para atender los requerimientos de inmovacién del desarrollo indus-

trial debe efectuarse en términos de:

— Costo mediante una reduccién de los costos explicitos e impli-

citos, de modo de disminuir su incidencia en la balanza de pagos.

— Uso mediante la disminucién de todas las condiciones restric-
tivas que limitan las posibilidades de utilizacin y condicionan
la dependencia externa de la empresa local.

— Contenido mediante una adecuada evaluacién, seleccién, adap-
tacién y perfeccionamiento de la tecnologia importada.

1. ALGUNAS REFERENCIAS HISTORICAS EN MATERIA
DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO TECNICO
Y DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

ies)
a) En grandes lineas, la estrategia implicitamente seguida por los

Estados Unidoses la de dar énfasis primordial a la innovacién
original , Esta se concentra sobre todo en los productos de los
sectores de alta intensidad técnica, lo que le permite competir
en los mercados mundiales sobre la base de la novedad, y ase-
gura a sus empresas un margen de algunos afios de predomi-
nancia en el mercado mundial hasta que dichos productos sean
obsoletos o copiados por la competencia ''.

El énfasis otorgado se puede medir por la alta concentra-
cién de recursos de investigacién en dichos sectores de alta
intensidad técnica (los sectores de “punta” son aviacién, es:
pacio, material eléctrico —incluyendo electrénica— e industria
quimica) y por el alto apoyofinanciero del gobierno para la
investigacion y el desarrollo (los fondos aportados por el go-
bierno con respecto al total de fondos para la investigacién son
en aeroespacio 90%, en industria eléctrica 62%, en industria
quimica 16%) '*.

Esta orientacién hacia la concentracién de la investigacion

para la generacién de innovaciones originales se complementa

con el desarrollo de empresas que operan a nivel mundial, y

que diversifican sus inversiones, sobre todo en Europa, a fin

10 Como se desprende del anialisis efectuado en el documento anteriormente

citado, de las 140 innovaciones originales desde 1945 que fueron estudiadas, el
60 % fueron originadas en Estados Unidos. Technological Gaps, oxcn.

11 Los productos de dichos sectores estin esencialmente dirigidos a un mere

cado mundial en el que Estados Unidos detentan el 30 % de las exportaciones.

12 [hid. oxen.
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de explotar las ventajas iniciales que le otorga la innovacién

original;

b) la estrategia de Japén se ha basadoen la importacién directa

de tecnologias, sin utilizar en forma significativa el mecanismo

de la inversién extranjera. Sobre la base de unaalta capacidad

cientifica y técnica realizé una estrategia de introducir adap-

taciones, modificaciones y mejoras a las tecnologias importa-

das. Una difusioén de innovaciones posterior muyexitosa, uni-

da a una gran habilidad empresarial y organizacién comercial,

un gran sentido de responsabilidad colectiva, y un alto nivel

educativo de la fuerza de trabajo, le permitié obtener grandes

avances comerciales y técnicos. Por otra parte, la secuencia

histérica (compra de tecnologias, adaptacién, modificacién y

mejora, innovacién secundaria, difusién de tecnologias) ha lle-
gado a culminar entrando resueltamente en ciertos sectores,
en la actualidad, en la etapa de innovaciones originales;

c) la orientacién seguida por los paises europeos parece tener las
siguientes caracteristicas bdsicas.

— Unaalta utilizaci6n de la importacién directa de tecnolo-

gias (sobre todo en Italia) y fundamentalmente de la inver-

sién extranjera; esta estrategia cuenta con el respaldo de una

alta capacidad técnica que les permite obtener una buena

difusién de innovaciones facilitada por la existencia de in-

versiones de empresas norteamericanas, en sectores de alta

intensidad técnica.

—Las empresas europeas dejan a las empresas norteamerica-

naslas ventajas de los afios iniciales de la innovaciénoriginal,

pero en un periodo promedio de 5 afios entran en compe-

tencia en los mercados delas industrias de alta intensidad

técnica, cuando el elemento de novedad cedefrente a otras

componentes del product-mix (costo, calidad, etc.). (.-.)

Para compararlas distintas experiencias planteadas en la situacién

de los paises del Area, comencemos por analizar el cuadro N° 1.

Se puede visualizar ante todo que el orden de magnitud de la

importacién de tecnologia, expresada como % del pnp del Japon y de

los paises europeos 0 son similares 0 tienden a ser. inferiores a los de

América la‘ina. Ello parece indicar ante todo que América latina paga

mds cara su tecnologia importada'® y/o que la utilizacién de esa tec-

nologia es mucho menoseficiente, siendo lo mds probable que ambas

tazones coexistan.

18 Todo permite suponer que de agregarse los costos “implicitos” a esta ba-

de pagos “explicita”, el precio total de la tecnologia se incrementara mucho

para Américalatina que para los otros paises.
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1. Una primera constatacién es que en nuestros paises la capaci-
dad cientifica y técnica nacional recibe un apoyo financiero mucho
menor (es del mismo orden de magnitud que cl gasto de importacién
mientras que en Japén y Europase sitta a un nivel 7 a 20 veces ma-
yor) y que porlo tantola base técnica interna necesaria para un mejor
aprovechamiento del flujo interno de tecnologias no es adecuada.

 

Porlo tanto, ya que no es el monto dela importacién detecnologia
que es deficiente, sino que es su uso.y aprovechamiento (no es que
hay que importar mds sino que hay que importar mejor), la primera
conclusién de las experiencias indicadas es la absoluta necesidad de
refoizar la infraestructura técnica nacional y subregional para un apro-
vechamiento adecuado de la transferencia de tecnologia.

Esta primera conclusién se deduce tanto de las experiencias con-
tradictorias de Japén y la India en Asia, comodelas experiencias euro-
peas, Tales experiencias son concordantes con el fendmeno ya destaca-
do por Szakasitz'! en su estudio de la balanza de pagos tecnolégicos
del Japon, Alemania y Francia entre 1955 y 1965, de que “aunqueel
déficit de la balanza de pagos tecnolégicos continie aumentando en
lérminos absolutos, el gasto nacional en investigacién y desarrollo au-
menta aun mas rapidamente en ese periodo; es por esa razon que el
déficit de la~balanza de pagos tecnolégicos en relacién al gasto en
investigaciOn y desarrollo tiende a disminuir’.

 

2. Un segundo aspecto que se deduce de las experiencias de la
India y de Japén durante su perfodo de desarrollo es la conveniencia
para economias en desarrollo de controlar y orientar el proceso de
importacién de tecnologias, A Ja experiencia de la India, tan similar
a la nuestra, en su falta de orientacién y de mecanismos de control,
se contraponeel éxito, de una importacion de tecnologia controlada e
instrumentada. La experiencia japonesa puede no ser directamente
copiable, pero si se debe retener de ella el interés para las economias
ea desarrollo de canalizar y orientar la importacién de tecnologia hacia
ciertos sectores criticos, evitando duplicaciones innecesarias, seleccio-
nando y adoptandolas tecnologias importadas
nacional que incorpore ese “bien intermedio” importado y lo procese
adecuadamente, para transformarlo en un productofinal de mayor “va-
lor agregado de tecnologia”.

 

3. Un tercer y ultimo aspecto de estas experiencias que merece
un andlisis mas detenido es el referente al mecanismo dela inversion
extranjera.

Las orientaciones disimiles de los paises europeos y de Japén con
respecto a la inversién extranjera han sido ambas exitosas del punto de —
vista del objetivo final del crecimiento econédmico.

14 “Various approaches to the problem of integration of social and economic
plans into general plannings”, Szakasits. “The role of Science and Technology in
economic development”, unesco, Serie N° 18.

, apoyando una industria —

CIENCIA - TECNOLOGIA - DESARROLLO - DEPENDENCIA 251

El elemento del éxito de la experiencia europea con el mecanismo
de la inversion extranjera es el de orientacién de esa inversién hacia
los sectores de alta intensidad técnica, y la alta participacién de las
mismas para el mercado de exportacién. E] elemento clave del éxito
de la experiencia japonesa, sin utilizacién del mecanismo de la inver-
sion extranjera, es el de montar un mecanismo gubernamental y_pri-
vado de “deteccién” de las tecnologias existentes en el] mundo, de se-
leccion de las tecnologias mas interesantes, y de “procesamiento inter-
no” de esas tecnologias por la industria nacional, respaldada por un
sistema cientifico y tecnolégico crientado hacia la adaptacién y mejora
de la tecnologia importada.

América latina se encuentra en la situacién poco envidiable de te-
ner lo peor delos dos sistemas: la inversién extranjera es importante
comoinstrumento de importacién de tecnologia, pero ésta no refuerza
la capacidadcientifica y técnica local y no se orienta hacia los sectores
de alta intensidad técnica y hacia los mercados de exportaci6n, ac-
tuando mas que nadapara abastecer los mercados internos protegidos.

Fn efecto, la inversién extranjera en América latina no ha contri-
buidoa desarrollar la base nacional de investigacién cientifica y técnica
nacional. Es sintomatico observar que en un documento sobre el im-
pacto de la inversién extranjera sobre el progreso cientifico y tecno-

_ logico de América latina '® las tinicas actividades que las propias em-
presas extranjeras puedan destacar son las de adiestramiento, Sélo
unas pocas declaran realizar labores de investigacién, pero parecen es-
tar mas vinculadas al campodelas “relaciones ptiblicas” que al avance
del conocimiento... (... )

Deacuerdo con el andlisis anterior, parece pues imposible encarar
una copia o trasplante directo e inmediato de las experiencias ante-
riores (al margen por supuestodela poco envidiable experiencia india,
la cual lamentablemente nos es sumamente familiar... ):

   

a) si se deseara seguir el modelo europeo ello requiere ante todo:

— Una capacidad cientifica y técnica interna muy desarrollada,
que facilite la difusién internacional y nacional de innova-
ciones.

— Unainversi6n extranjera orientada hacia los séctores de alta
intensidad técnica y hacia los mercados de exportaci6n. (... )

b) si se quisiera seguir la experiencia japonesa, ello requeriria
contar con:

— Una capacidad cientifica y tecnolégica interna suficiente-
mente desarrollada comopara permitir seleccionar, adaptar y
perfeccionar la tecnologia importada.

— Unsistema administrativo capaz de organizar eficientemente
y controlar el comercio externo de tecnologias.

15 “The Impact of Frivate Foreign Investment on Latin America’s Scientific
and Technological Progress”, crecc, Doc. 15, enero 1971.
.
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— Un sistema “formal” e “informal” de informacién sobre tec-

nologias (patentes, know-how libre y secreto, etc.) que per-

mitiera la “deteccién” de las tecnologias mas importantes.

Lospaises del drea no tienen las condiciones como para trasplantar

inmediatamente y copiar “in extenso” ninguna delas dos orientaciones.

Pero siendo consistentes con nuestra propia prédica, no deberian copiar

pero si adaptar a sus propias condicioneseste know-how sobre el modo

de organizar estas experiencias. (... )

IV. NECESIDAD DE UNA ACCION DE TIPO MULTINACIONAL

EN EL CAMPO TECNOLOGiCO

(oid

A. LINEAMIENTOS GENERALES PARA UNA POLITICA

SUBREGIONAL DE DESARROLLO TECNICO

(...) 1. Al nivel nacional, el objetivo central debera ser el de

establecer un proceso de desarrollo técnico balanceado en términos de

produccién, difusién, importacién y aplicacién de tecnologias. En sin-

tesis, el desarrollo de una capacidad de produccién nacional de tecno-

logias, y el control selectivo y adaptativo de la importacién de tecnolo-

gias, de modo que ambas se fortalezcan mutuamente.

2. Al nivel subregional, la accién debe concentrarse en la _con-

secucién de dos objetivos fundamentales, uno de apoyo

a

las politicas

nacionales, y otro de integracién del potencial técnico de la region:

— Ayuda para fortalecer los procesos de desarrollo técnico de los

paises reforzando su capacidad cientifica y técnica y su capa-

cidad de innovacién.

~ Desarrollo de formas de cooperacién multinacional para superar

la fragmentacién de los mercados y de la capacidad tecnolé-

gica, que permitan ir tendiendo hacia una integracién del po-

tencial econdmico y del potencial técnico de la regién. Ello

plantea el problema de cémo deben coordinarse y complemen-

tarse las politicas nacionales y regionales de desarrollo técnico.

3, Al nivel internacional, se deberA efectuar una accién concer-

tada de los paises latinoamericanos para:

— Fortalecer su posicién en el mercado internacional de tecnologias

mediante un sistema armonizado de intercambio de informacién

técnica y de coordinacién parala seleccién y evaluacién de tec-

nologias.
~ Facilitar las posibilidades de financiamiento externo del des-

arrollo técnico nacional y subregional.

La compatibilizacién de las politicas al nivel nacional y subregional

obliga a definir el grado de interdependencia de ambas. Esta consti- 
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tuye una decision de tipo esencialmente politico, pero la posicién que
se sustenta aqui es la conveniencia deir orientando decididamente las
politicas nacionales hacia una integracién dentro de una politica re-
gional: es decir, emprender la marcha hacia una integracién técnica.

B. HACIA UN MERCADO COMUN DE LA TECNOLOGIA

(0.2)
1. Interaccién entre la integracién econdmica y técnica

La integracién econdmica permite en principio una mayor de-
manda de innovacién:

— Debido a la creacién de un mercado ampliado con mayores po-
sibilidades (mayores economias de escalas, nuevos requerimien-
tos de productos y procesos, etc.).

- Debido a la puesta en conjuncién de diversas estructuras pro-
ductivas en un mercado unificado, en donde existe una mayor
competencia,

Tanto las mayores posibilidades como la mayor competencia acttian
conjuntamente en el sentido de crear una mayor demanda de innova-
cién. Pero para atender a esa mayor demanda de innovacién generada
por la integracién econémica, se debe crear una capacidad de oferta
de innovacion que debe ser generada por la integracidn técnica.

Para esta ultima, deben ponerse en conjuncién los recursos insti-
tucionales, los recursos humanos y financieros de la regién a fin de
it creando nticleos de alto nivel que acttien como verdaderos “polos de
especializacion” que vayan atendiendo a las necesidades técnicas de
Ja regién en su conjunto. (... )

En suma, o la integracién econdédmica es seguida paralelamente y
de cerca por la integracién técnica, o los beneficios derivados de un
mercado ampliado, seran desperdiciados por falta de potencial técnico
para aprovecharlos. En dicho caso, las ventajas del mercado comin
serdn, tanto del punto de vista técnico como econédmico, aprovechadas
por fuentes fordneas.

2. Caracteristicas generales de un Mercado Comtin de Tecnologta

, (... )A grandes rasgos, pedria indicarse como una primera apro-
ximacion, la configuracién de dicho mercado comin tres niveles:

~A nivel de politica de desarrollo técnico subregional, y de pro-
gramacion de actividades regionales (comunidad de objetivos
y programas operativos).

- Al nivel de integracién de recursos institucionales, humanos y
financieros (comunidad de recursos).  
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~ Al nivel de integracién de mecanismos operativos: mecanismos

institucionales, legales, etc. (comunidad de mecanismos).

Mas explicitamente, deberia contar con los siguientes elementos;

a) una estructura politico-institucional que permitiera fijar una

politica de desarrollo técnico-regional, y una programacion de

las actividades a escala regional de acuerdo con las metas fi-

jadas por la politica establecida y los recursos institucionales

humanosy financieros disponibles en la region;

objetivos claramente definidos con respecto a un mercado co-

muin de los conocimientos y que fundamentalmente podrian ser:

1. Laeliminacién de las trabas en la distribucién de tecnolo-

gias en la subregion y la adopcién de una politica comin

para comercializacién externa (importacién y exportacién )

de tecnologias —lo que constituye la esencia de todo mer-

cado comtn,

La puesta en marcha y el fortalecimiento de una capacidad

conjunta de produccién de conocimientos (mediante esque-

mas de cooperacién investigativa centralizadas 0 descentra-

lizadas).

EI fortalecimiento del “consumo” del conocimiento asegu-

rando un mercado y una demanda més amplia para dicho

bien, a través del apoyo a la innovacién y a la difusién de

innoyaciones.

en lo relativo a los programas operacionales, deber4 Nevarse a

cato una serie de actividades conjuntas al nivel subregional de

investigacion, educacién, informacién y difusién de innoyacio-

nes, que permita desarrollar una capacidad cientifica y técnica

subregional y una capacidad de innovacién para la subregion

en su conjunto;

en cuanto a los recursos disponibles se deberé proceder a una

integracién y una armonizacién de los mismos:

1. Recursos institucionales: crear mediante esfuerzos coope-

rativos entre instituciones existentes o mediante nuevos cen- —

tros subregionales, “polos de especializacién”, en forma tal

que permitan a la subregién contar con una base infraes-

tructural cientifica y técnica de alto nivel en ciertos sec-

tores criticos a definir.

Recursos humanos: constituir una verdadera comunidad del

saber y del talento’ mediante una necesaria coordinacién

16 “Hacia un Mercado Comin dela ciencia y la tecnologia en América latina”,

Felipe Herrera, Bw. 
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de programas de estudio y detitulos, y un intereambio ma-
sivo de profesionales, profesores, estudiantes e investiga-
dores, en programas cooperativos de formacién y de inves-
tigacion.

3. Recursos financieros: asignar fondos comunes para finan-
ciar las actividades subregionales de produccién y de dis-
tribucién del conocimiento. Al mismo tiempo, podran utili-
zarse dichos fondos para fomentar la innovacién en los
paises, mediante mecanismos que aseguren una corriente
internacional de financiamientos para apoyar el estableci-
miento y fortalecimiento de empresas de “alta intensidad
técnica”. Ese apoyo financiero podria concretarse en la fi-

nanciacién de los estudios de’ preinversiér, o en el otorga-

miento de créditos de inversion, 0 en la colocacién de im-

portantes érdenes de compra a esas industrias, por los
gobiernos participantes. Los recursos financieros para ese
fondo comin, podrian provenir no sélo de aportes guberna-
mentales, sino también de recargos sobre el comercio extra-
zonal (por ejemplo, sobre el comercio de materias primas
tradicionales).

C. Estrategias para el desarrollo de la subregién

Los planteamientos anteriores pueden resultar abstractos si no se

da unailustracién de algunasestrategias posibles para ejecutarlas lineas
generales de politicas anteriormente mencionadas. (... )

Estas estrategias constituyen la combinacién més adecuada de los

tres elementos inherentes a una politica de desarrollo tecnolégico ar-

monizando adecuadamente las acciones a emprenderal nivel nacional
y subregional para:

1, Aumentar la capacidad de innovacién del sistema industrial y la

correspondiente demanda.

2. Aumentar la capacidad cientifica y técnica y la oferta interna

de tecnologias.

3. Orientar y controlar la importacién de tecnologia y fomentar
Ja exportacién bajo forma explicita o implicita.

(...) Veamoslas orientaciones posibles a ser seguidas en cada

una deellas.

1. La promocién de una mayor demandaefectiva de tecnologia

mediante:

a) el fomento del cambio técnico en las empresas y la asistencia

correspondiente que permita aumentar su productividad y su

capacidad competitiva;

b) la promocién de industrias de alta intensidad de cambio técnico.  
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A. El sector publico, que disefia la politica industrial, asi como
el sector privado deben tomar en consideracién que una orientacién
de incremento de la productividad y de mayores niveles de innovacién
técnica se justifica doblemente, por motivos econdémicos y técnicos,

2. El aumento de la produccién nacional y subregional de tecno-
logias, mediante el fortalecimiento de la infraestructura de investiga-
cién y de difusién interna del conocimiento técnico. No entraremosal
andlisis de las medidas “clasicas” para el fortalecimiento de la infra-
estructura, pues éstas son abordadas ya en casi todos los paises; en
cambio deseamos destacar que el aumento de la produccién interna de
tecnologias puede alcanzarse mediante dos enfoques menos difundidos:

a) la promocién de la “Industria de Tecnologia” denominando
como tal aquella empresa cuyo producto es generar nuevas
tecnologias;

b) fomentar que los inversionistas extranjeros localicen parte de
sus actividades deinvestigacién y de produccién de tecnologias
en los paises del Area.

Debe aqui con todo recalcarse los peligros de una simple extensién
para la industria de tecnologia de una politica de sustitucién de im-
portaciones, y reiterar que se deben aplicar rigurosamente los dos prin-
cipios bdsicos de la protecciénde industrias nacientes: primero, selec-
cionarlas con cuidado, y segundo, definir el periodo de proteccién para
que no contintie indefinidamente.

Si se iniciara un enfoque (...) de “proteccionismo tecnoldgico”
absoluto, unido a un proceso de simple sustitucién de importaciones de
tecnologia, en vez de un enfoque apropiado de industrias nacientes se
puede llegar a condicionar un mercado proteccionista tecnolégico, de
baja calidad y alto precio, desconectado de las corrientes mundiales
de intercambio tecnolégico, lo que es sumamente perjudicial en el
campo del conocimiento técnico que es esencialmente proclive al efecto
multiplicador del intercambio. (...)

3. La orientacién y control de la importacién de tecnologias.

Mediante la adecuada informacién sobre fuentes y alternativas
tecnolégicas, la evaluacién y seleccién de las tecnologias importadas,
su adaptacién y mejora, y su factible reexportacién. La orientacién
general a seguir para el desarrollo de esta componente de la estrategia
de desarrollo teenolégico esté basada en una combinacién adecuada de
las experiencias de Japén y de los paises europeos. (... )

Unsistemainstitucional, nacional y subregional, que permita con-
trolar el flujo de importaciones canalizindolo hacia los sectores mAs
apropiados, fomentandola importacién de las tecnologias mas utiles y
adecuadas e impidiendoincluir la importacién de aquellas que pueden
ser contraproducentes. Este sistema debe, en sintesis, orientar el co-
mercio externo detecnologias en e] marco de una politica de desarrollo
industrial, y de desarrollo técnico del Area, asesorando y ayudando a
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aumentar el poder de negociacién de las empresas locales, y contro-

_ Jandolos costos, usos y adecuacién de las tecnologias importadas. ( ... )

— De la experiencia europea es particularmente importante incor-

porar en la estrategia a seguir, la conveniencia de orientar la

inversién extranjera hacia los sectores de alta intensidad técnica

y de mayor participacién en el comercio internacional. Por lo

tanto se deben establécer instrumentos que canalicen la inver-

sién extranjera hacia esos sectores de critica importancia para el

desarrollo técnico. Ellos nosreiteran la necesidad de definir estra-

tegias de desarrollo técnico diferenciadas para distintos sectores

industriales. (...)

La combinacién éptima entre las componentes anteriores y el én-

fasis relativo a dar a las acciones al nivel nacional y subregional va a

variar segiin los distintos sectores, de acuerdo con el nivel técnico alcan-

zado en elsector, las metas fijadas y las prioridades correspondientes

de la politica de desarrollo industrial.

- La primera decisién es la seleccién de aquellas ramas industria-

les donde se va a seguir una estrategia técnica “ofensiva” o una

estrategia técnica “defensiva”.

En las primeras el énfasis relativo mayor se debe dar a la investi-

gacién y desarrollo interno en comparacién con la importacion de

tecnologias (la relacién de importacién a produccién propia, o “coefi-

ciente de importacién de tecnologia” es baja). Y en Ja segunda se

produce la situacién inversa, con predominancia de la importacién de

tecnologias sobre la produccién nacional.

En amboscasos se necesita una infraestructura técnica adecuada,

pero en los sectores “ofensivos” debe tener la masacritica necesaria

para la generacién de innovacionesy en los sectores defensivos” aque-

Ia que permita la capacidad de procesamiento de las tecnologias im-

portadas (la seleccién, evaluacién, adaptacién y perfeccionamiento de

Ja tecnologia).

— A la decisiéninicial sobre el grado de dinamismotécnico a asig-

nar a los distintos sectores, que define la importancia relativa

a otorgar a los componentes de produccién interna 0 de impor-

tacién de tecnologia, se agrega una decision posterior sobre el

mecanismo mas apropiado a seguir para la. importacién de tec-

nologia. (...)

Dadala heterogeneidad delos niveles técnicos existentes, los reque-
timientos tecnolégicos y las prioridades del desarrollo industrial, la
definicién de estrategias de desarrollo técnico especifico sélo puede
ser concretada sector por sector, e incluso caso por caso, por lo que
no se puede ofrecer una solucién general normativa.
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Porlo tanto el camino a seguir es el de establecer los mecanismos
inst.tucionales y los instrumentos operativos, al nivel nacional y subre-
gional, que permitan definir las estrategias de desarrollo técnico apro-

as, sector por sector y tomar las decisiones correspondientes en cada
caso, sobre la base delas orientaciones generales analizadas para cada
una de las componentes. (... ) 16

Modelo para un sistema de produccién, seleccién
y transferencia de tecnologia *

Félix Moreno

1, INTRODUCCION

El modelo que presentamos es un intento de ordenacién y racionali-
zacion de toda unaserie deinstituciones y politicas adoptadas para el
“fomento de la ciencia y la tecnologia”, muchas de las cuales han sido
disefiadas para resolver problemas particulares, generalmente por ini-
ciativa de funcionarios publicos que creen ver en alguna medida espe-
cifica (como la creacién de una oficina de control de calidad, o un
impuesto a la transferencia de tecnologia) la solucién a los problemas
del atraso y la dependencia tecnolégicos.

Antes de plantearnos todo el problema de la creacién de unsis-
tema tecnolégico nacional es necesario hacernos preguntas tan elemen-
tales, pero tan decisivas como: —la tecnologia... gpara qué?; —gquié-
nes “consumen” tecnologia en América latina?; —gtiene la tecnologia,
como insumo y como producto una distribucién socialmente justa, o
esta concentrada comoel ingreso, el capital, las oportunidades de edu-
cacién, etcétera? ‘

También es necesario preguntarse con anterioridad si el disefio del
‘sistema tecnolégico nacional es independiente de las metas sociales y
econdémicas que un pais se traza; en otras palabras, si la tecnologia es
una variable exdgena para la planificacién econémica como algunos
creen, 0 si es a su vez determinada por el estilo de sociedad que un
pais tiene, como nosotros creemos.

La base sobre la que proponemosplantear este problema son las
siguientes hipdtesis de trabajo:

1) La tecnologia no es una variable independiente, sino que en
buena medida se desarrolla de acuerdo al tipo de sociedad que la
utiliza.

* Documento publicado por el Programa Regional de Desarrollo Cientifico
y Tecnolégico del Departamento de Asuntos Cientificos de la ora (1971). Este

jo fue preparado en base a los trabajos de Ignacy Sachs: “Transfer of Techno-
logy and Research Priorities for Latin America: a Social Scientist's Point of View”
y Technological Policies for Latin American Development”, Mimeos, ora, 1971.
ambién se utilizaron los documentos de Pierre Gonod y David Listom. El! autor

agradece los comentarios y sugerencias de Norberto Gonzslez y Juan Ayza del Insti-
tuto Latinoamericano de.Planificacién Econémica y Social (pes), los cuales han
contribuido muchisimo a corregir esta segunda versién.  
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2) La tecnologia, como todas las “variables de modernizacién”, esta
adquiriendo un perfil de gran concentracién,al servicio del “sector mas
moderno’ de nuestras economias latinoamericanas, sector al que no
tienen acceso ni como productores, ni como consumidores, las grandes
mayorias marginadas del proceso de crecimiento.

3) La preocupacién por la tecnologia, como variable neutra, signi-
fica o una gran ingenuidad intelectual o una clara aceptacién de un
estilo “leseferino” de crecimiento, con “moderrizacién” reducida y mar-
ginalidad creciente.

4) Las tendencias de los esfuerzos de “desarrollo cientifico-tecno-
légico” que se realizan actualmente en los paises mas grandes y me-
dianos de América latina son marcadamenteliberales, preocupados por
el aumento cuantitativo de recursos, en esta drea (més libros, mas
abstracts, mas patentes, mds marcas extranjeras, mas know-how extran-
jero, etc.), completamenteacriticos sobre los costos sociales de la intro-
duccién de esas tecnologias, y sin un propésito claro de poner al ser-
vicio de las inmensas clases marginadas, ese “prometeo desencadenado”
que es la tecnologia actualmente.

2. CARACTERISTICAS DEL MODELO

En estas hipétesis de facil comprobacién se apoya nuestro intento
de trazar los rasgos principales de una politica de desarrollo cientifico-
tecnolégico, que se caracteriza porlo siguiente:

1) Esta centrada sobre el sector usuario de conocimiento tecno-
légico (sector productivo) y no sobre los institutos de investigacién o
las universidades como ha sido hasta ahora.

2) La funcién central de la politica sera la evaluacién y seleccién
de tecnologias en funcién de sus costos y beneficios sociales. A esta fun-
cién central le corresponde lograr una distribucién socialmente mas
equitativa del progreso tecnolégico introducido en el pais, impidiendo
el] cambio o innovacién tecnolégica, que aunque es racional en la di-
mensién empresarial, es tremendamenteirracional para el pais en con-
junto. Irracionalidades de este tipo son las innovaciones que crean
graves problemas de desempleo tecnolégico, que socialmente son muy
costosas en términos de divisas o de capital, que insumen estos recursos
escasos cuando el producto no tiene una amplia demandasocial.

3) Esta politica tecnolégica supone una politica econédmica que
comparte las mismas hipotesis. En realidad la politica tecnolégica no
es mas que una seccién dela politica econémica y no puede tener la
pretensién de ir masalld. (... )

4) Sila politica econémica no acepta —implicita o explicitamente—
la existencia de los grandes grupos sociales (el incorporado al mer-
cado como consumidor y productor y el no incorporado) notiene sen-
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tido ni posibilidad de implementaci6n una politica tecnolégica enfo-

cada sobre Ja demandasocial. Del mismo modo tampoco tiene sentido

-discutir si la produccién de algunos bienes es tremendamente costosa

en términos de desempleo, capital o divisas, ya que si se acepta como

un dato inmodificable la actual distribucién de los ingresos, estas irra-

cionalidades sociales dejan de ser importantes.

5) Sin embargo trataremos de presentar varias alternativas dentro

del modelo de politica tecnolégica; pero es necesario dejar bien claro

que slo mediante un permanente arbitraje del Estado se puede im-

plementar unapolitica de este tipo, debido a la gran desigualdad de

fuerzas entre el vendedor extranjero de la tecnologia y el comprador

nacional.

6) Es necesario resaltar que el modelo no se preocupa solamente

de la transferencia de tecnologia. Reducir la politica tecnolégica a una

regulacién de la transferencia de la tecnologia implica aceptar perma-

nentemente una dependencia tecnolégica y supone un juicio de valor

sobre la incapacidad de nuestros paises de encontrar soluciones tecno-
légicas a sus propios problemas. Esta serfa una visién muy pobre y
reducida del problema.

Una visién algo mas amplia y ambiciosa es definir el objetivo de

la politica tecnolégica comoel de la sustitucién de importacionesen

tecnologia. Un objetivo como éste ya implica un sistema tecnoldgico,

con centros productores de las “sustituciones”. Aunque este objetivo

es audaz en América latina y muy pocos paises estan en capacidad de

comenzar a recorrer esta estrategia, creemos que el objetivo no es

correcto, ya que implica un seguidismo en materia de tecnologia como

el que se tuvo en bienesy servicios con el modelo de industrializacién.

El objetivo de unapolitica tecnolégica no dependiente seria el de

buscar soluciones adecuadas a los problemas nacionales, sin importar

si estas soluciones se producen internamente o vienen del exterior. Pero

como los problemas de los paises latinoamericanos son en muchos

aspectos —cualitativos o cuantitativos— diferentes de los paises més

desarrollados, es muy probable que las soluciones adecuadas no se

puedan encontrar en el exterior y haya que lograrlas internamente.

a objetivo de la politica de desarrollo tecnolégico debe ser dado

en términos econdmicos, sociales y politicos en funcién del estilo de

sociedad que se quiera desarrollar. En ningin momento puede acep-

tarse que el objetivo sea el “aumento de la capacidad de innovacién

nacional” o el “aumento del poder de negociacién en la transferencia

de tecnologia”. Sélo en un pais absolutamente liberal en economia esas

metas amplias e indiscriminadas tendrian sentido. Esos objetivos hay

que referirlos a campos mas concretos, en donde uno

u

otro logren la

solucién adecuada. Por ejemplo, es facilmente aceptable que se nece-

sitan innovaciones propias de adultos, en la lucha contra el analfabe-

tismo, en las técnicas de construccién de viviendas, en las soluciones
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al problema de desempleo tecnolégico, en las técnicas de la medicina
social de amplia cobertura —tanto preventiva como curativa—, en las
técnicas agricolas preocupadasporresolver el problema de la desnutri-
cién, eteétera. (...)

7) Otra caracteristica del modelo es que define la politica cienti-
fica en funcién dela tecnologia, como definié ésta en funcién de la eco-
némica. O sea que la infraestructura cientifico-tecnolégica debe estar
orientada fundamentalmentea resolver los problemas del subdesarrollo.
Esta opcién es combatida por los cientificos liberales, encastillados en
sus hobbies de investigacion. Ellos defienden una libertad de investi-
gacién que es una caricatura, ya que consiste en el derecho de imitar,
repetir 0 complementar las investigaciones de moda de sus colegas
enlos paises desarrollados, y en adquirir méritos en la comunidadinter-
nacional mediante publicacionés enlas revistas extranjeras, siempre que
la investigacién sea considerada “interesante” para esos paises, (... )

El modelo podria ser Iamado, entonces, de demanda inducida.
Esto puede ilustrarse en el Diagrama N° 1. Latesis que muestra este
diagrama es que el crecimiento de la infraestructura cientifico-tecno-
légica no se debe dar en formaarbitraria 0 auténoma sino en funcién
del tipo de sociedad que una nacién quiera ser. Pero como en todo pro-
ceso dialéctico la influencia no es unidireccional, cada nivel no queda
totalmente determinado por el anterior: tiene un cierto campode accién
auténomo y puede generarresultados que realimenten y redefinan me-
tas de los niveles superiores,

En esta representacién de la politica social-econémica-tecnolégica-
cientffica la ciencia es tomada en su dimensién productiva, como gran
motor del desarrollo material. La otra gran dimensién dela ciencia,
comofactor de enriquecimiento cultural —personal y colectivo— hace
parte misma delestilo de sociedad y debe ocupar sumarisimo lugar en
la definicién deese estilo. Al definir en esta formala politica cientifica
el modelo no trata de minimizar la funcién del cientifico en la sociedad,
sino que trata de atar la ciencia a la solucién de los graves problemas
del subdesarrollo,

8) Otra opcién que toma el modelo es distinguir entre politica
cientifica y politica tecnolégica, tanto en funciones como en institu-
ciones. El objeto de esto es dar mayor libertad, pero siempre dentro
de un objetivo de utilidad social, a la investigacién bdsica tanto en
universidades como eninstitutos especializados de esta drea. En cambio
la investigacién tecno!égica se supone masestrictamente comprometida
con el sector productivo y dedicada a resolver los problemas que éste
plantea, (...)

9) El definir el modelo como de produccién, seleccién y trans-
ferencia de tecnologia no implica que sea la tecnologia la unica
preocupacién del modelo. El desarrollo cientifico —a través de la
investigacin, la educacién, la difusién y las actividades de apoyo— y
e] mejoramiento de la politica comercial son dos dreas ligadas fuerte-
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mente al desarrollo tecnolégico y una politica que influya sobre éste
no puede dejar de tener efecto sobre las primeras. (...)

10) Una definicién mas es el papel del sector privado en la eje-
cucién de la politica tecnolégica, En este sentido el modelo es “plura-
lista”, no es estatista. Es responsabilidad indelegable del Estado el
disefio de la politica y el control sobre su funcionamiento. Pero esto no
significa que todaslas instituciones que van a ser ccordinadas por esta
politica deben ser estatales. Por el contrario, mientras mds organismos
privados colaboren en estas funciones tanto mas libres quedaran los
recursos humanosdel Estado para la compleja funcién de planificacién
y control. En este sentido se debe propiciar la creacion y afianzamiento
de centros privados de inyestigacién basica y tecnolégica, de informa-
cién, de asistencia técnica y consultoria, etcétera.

En cuanto a las categorfas “estatal” y “privado” referentes al sector
productivo, el modelo no hace mayores distinciones al respecto, como
tampoco las hace en cuanto a empresas nacionales y extranjeras o en
cuanto a empresas industriales, agricolas o de servicios. (... )

11) Tampoco se hace ninguna referencia entre sector agricola,
industrial y servicios, ya que esta diferencia sdlo es importante en la
etapa de implementacién. De este aspecto es masfactible implementar
la politica en el sector agricola queen elindustrial, ya que: a) el sector
agricola es tecnolégicamente menos complejo y diversificado; b) la
investigacion y extensién agricolas estan mds desarrolladas que las co-
rrespondientes industrias; c) la opcién de alternativas tecnolégicas en
la agricultura es menos complicada que en la industria. La Unica des-
ventaja es que el empresario agricola tiene menos formacién técnica
y administrativa que el industrial.

12) En cuanto

a

la distincién entre empresa extranjera 0 mixta y
empresa nacional, en principio podriamos decir que la diferencia esta
en la rapidez con que uno

u

otro tipo de empresas se acomoden a la
politica trazada, pero en realidad el problema es mds complejo. La
empresa extranjera generalmente viene con tecnologia disefiada en la
casa matriz y con muy pocointerés en introducirle modificaciones. Al-
gunas medidas de la politica tecnolégica pueden ser contrarias a las
practicas de estas compafiias; por ejemplo, el Estado puede colocar
topes maximos a la relacién capital-trabajo en ciertos sectores con el
propésito de frenar el desempleo tecnolégico innecesario y*es proba-
ble que algunas compajifas extranjeras tengan su relacién capital/tra-
bajo por encima de ese limite, ya que no han adaptadosu tecnologia a
la dotacién de factores nacionales. En tal caso la compafifa extranjera
deberé introducir tales modificaciones ‘o retirarse del pais. Esta situa-
cién puede plantear conflictos con las compafifas extranjeras, pero
seran sin duda menores quelo que ha planteado, por ejemplo, la Deci-
sién 24 sobre Capitales Extranjeros del Grupo Andino.

13) En esta primera versién presentamos un modelo estatico, Esto
significa que nos limitamos a discutir las interrelaciones funcionales e
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institucionales, suponiendo su comportamiento en la ltima fase de su

implementacién, cuando todas las funciones estanplenamente desarro-

Nadas, En esta oportunidad no discutimosla “ruta” para llegar dela si-

tuacién actual a la propuesta, aunque la definicién de esa estrategia

es tan importante como el modelo mismo.

Sin embargo, adelantaremos algunas ideas sobre esta estrategia:

a) es ilusorio pensar en la implementacién del modelo para todo

el sector productivo simultaneamente. Eso seria llevar la idea
voluntaria e involuntariamente al fracaso;

b) creemos equivocada la decisién de implementar las distintas

funciones sucesivamente. Lo que se debe implementar sucesi-

vamente son los subsectores productivos cubiertos por el mo-
delo. Esto significa que no seria correcto crear la funcién de
informacién para todo el sector productivo y dejar para mas ade-
lante la funcién de evaluacién y seleccién de tecnologia. Seria
mas correcto implementar todo el modelo en un subsector in-
dustrial 0 agricola, que sea prioritario para el pafs. Después de
que este sector piloto haya servido para reajustar el modelo, se
puede pasara otro sector prioritario y asi sucesivamente hasta
incluir todo el sector productivo o sélo los subsectores, que por
su incidencia econdémica merezcan ser sometidos al control que
esta politica impone;

c) la reformulacién del modelo se va logrando mediante experi-
mentacién, aunque esta experimentacién tenga sus limitaciones.

Por ejemplo, las modificaciones a las que se lleg6 para el sector

agricola tal vez no sean aplicables a la industria, debido a las
diferencias de los procesos productivos, la diferente capacitacién

de los empresarios, etc.; atin asi podria pensarse en distintos
submodelos dentro del campo industrial, segun se trate de sub-
sectores muy modernos, fuertemente oligopélicos y apoyados
principalmente por la importacién de tecnologia, o desectores
tradicionales, tecnolégicamente simples, con un relativo gran
ntimero de empresas en el mercado y que se pueden alimentar
en base a tecnologias propias o estabilizadas;

d) si Ja experiencia lo demuestra necesario podria pensarse en

que distintos organismos cumplieran la misma funcién, pero
para diferentes subsectores; (...)

e) esto podria Mevar a un modelo desagregado coordinado por

subsectores. En este caso cada institucién representada en el

Diagrama N® 4 seria a su vez un subsistema para el cumpli-

miento de la funcién encomendada, pero dejaremoseste proble-

ma de la desagregacién para una ocasién posterior.

14) Por ultimo, el modelo referido a las categorias activo-pasivo

(push-pull) se comporta de la manera siguiente:
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El modelo es predominantemente pull y secundariamente push.
Enesto difiere de los modelos actuales que funcionan exactamente a
la inversa,

Lo anterior quiere decir que en la actualidad los organismos en-
cargados dela investigacién tecnolégica y de Ja difusién tratan de inte-
resar a las empresas en los descubrimientos que han hecho o en la
informacién que han recibido. Por lo menos es lo que en las reuniones
nacionales o internacionales para disefiadores de politica cientifica
(policy makers) se procura: que la biblioteca deje su rol pasivo, que
el bibliotecario tradicional se convierta en documentalista, que no
espere a quele pidan informacién, sino que la procese y distribuya de
acuerdo con las necesidades de los usuarios; al instituto de investigacién
se le pide que haga la labor de “venta” de su trabajo, que trate de
interesar a los empresarios en las innovaciones o adaptaciones realizadas,
O sea que tanto el documentalista comoel investigador empujen (push)
hacia adelante para tratar de motivar positivamente al empresario
hacia el cambio tecnolégico. Como funcién secundaria tendrian la de
atender las demandas (consultas) de los empresarios.

Esta vision del problema es acertada dentro de un modelo econd-
mico-tecnolégico liberal, en donde el Estado no controla la transferen-
cia de tecnologia, acepta acriticamente todo cambio técnico introducido
y en donde es finalmente el empresario quien decide cudl tecnologia
es la més rentable para su empresa, sin tomar en consideracién los
efectos sociales de esa decisién, Siendo asi, lo mds a que el Estado
puede aspirar, es a sugerir alternativas y a promocionar el uso de los
resultados teenolégicos obtenidos internamente.

Pero a pesar de la bueria voluntad del Estado y de los “policy
makers” para empujar el cambio técnico, la eficacia de este tipo de
politica es muy dudosa, ya que mientras el empresario tenga que tomar
una decisién sobre tecnologia en funcién dé su empresa y exclusiva-
mente de su empresa, la ley del menor esfuerzo (aunque no del me-
nor costo privado) lo Ievar4 a importar la tecnologia del exterior,
que le viene turnkey (lista para “girar la’ lave” y arrancar).

No es justo criticar a los empresarios por no recurrir a los insti-
tutos de investigacién nacional y pensar siempre que la tecnologia debe
venir del exterior. Ellos acttian con unas reglas de juego dadas por
una economia de mercado, que no les permite arriesgar las utilidades
de su empresa, financiando investigaciones de cardcter incierto y ren-
tables sdlo a largo plazo, mientras que la competencia logra comprar
en el exterior tecnologia “puesta en casa”, que aun en el caso de que
resulte mas cara se puedetrasladar al consumidor en el precio del pro-
ducto, ya que el Estado reconoce todos los gastos en compra detec-
nologia importada como costos de produccidn, cualquiera que haya
sido el precio pagado. En una econom{a de mercado no se le puede
pedir al empresario que sacrifique voluntariamente sus utilidades y
ponga en peligro su cuota de participacién en el mercado, por el “ro-
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Diacnama N° 4
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mantico” y bien intencionado propésito de favorecer el crecimiento de
la infraestructura cientifico-tecnolégica nacional.

Pero si alteramoslas reglas del j iali:juego sobre la comercializacién de
tecnologia! por unas en la que el Estado intervenga en el proceso

1 Esta alteracién de las ri jeglas del juego en otras materias las han hechofrecuentemente durante ae siglo la mayor parte de los estados Tatinoamerioaaite
las dio lugar al proceso de substitucién de importaciones

comenzado a alterarla en materia de inversiones extranjeras

Una alteracién deestas reg!
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tecnolégico, en funcién del bienestar social de toda Ja poblacién la op-

cién push-pull deberia cambiar por una pull-push, como la que in-

corpora este modelo.(...)

Hemos tocado un punto crucial de la politica tecnolégica. gCémo

se apropian los beneficios del progreso técnico? En el ejemplo ante-

rior, el objetivo era promover el cambio técnico, no sdlo en el empre-

sario que emprende la busquedadela solucién interna a su problema

tecnolégico, sino en los demds empresarios que trabajan en el mismo

sector mediante una labor de difusién del adelanto logrado.

Aparentemente esto rompe una de las reglas respetadas en las

que se basa la propiedad industrial. Péro ese problema puede ser

resuelto de dos maneras: a) dejando que el empresario que encontro

la solucion se apropie el monopolio de ella por un cierto numero de

afios, mediante una patente, o b) indemnizando al empresario por sus

gastos, lo que equivale a que el Estado compre la patente y la ponga

al servicio de todo el sector. La segunda solucién nos parece mas

sensata *.

Pero, gqué ocurresi la investigacién no es exitosa? El Estado podria

compensar parcialmente al empresario en los gastos ocasionados para

no debilitar su posicién en el mercado. La compensacién total no es

recomendable porque crearia la posibilidad de que el empresario fuera

completamente indiferente al resultado dela investigaci6n y aun favo-

receria su fracaso para forzar la reanudacién de Ja importacién tec-

nolégica.

El modelo que presentamos a continuacién no es completamente

ditigista —tipo monolito *— completamente liberal, red no coordinada:

es un sistema con decidida intervencién estatal, ya que la tecnologia

hay que “encadenarla” al servicio de las metas sociales y econédmicas,

pero con unagran flexibilidad para adaptarse a distintos sistemas poli-

ticos y a diferentes grados de adelanto en materia de ciencia y tecno-

logia. Podriamos llamarlo, en el lenguaje de D. Liston, una red coor-

dinada con algunas caracteristicas de monolito.

(...) La red debe ser necesariamente coordinada porque en el

sistema total colaborardn instituciones publicas y privadas, las que ac-

tuar4n en cumplimiento de sus propios objetivos, pero con tales interrela-

ciones que permitan hablar de una red.

Sin embargo, se deben tener.algunas caracteristicas de monolito,

ya quesi se aspira a una politica tecnolégica es necesaria la interven-

2 Véase en el Apéndice 1 la extensién de estos conceptos al area de la trans-
ferencia de tecnologia.

8 Véase: D. Liston y M. Schoene: “Basic Element of Planning and Design

of National and Regional Information Systems”, mimeografiado ora, 1971; P.

Gonod: “Investigacion de un modelo de mecanismo de transferencia de. tecno-

fa”, mimeografiado ora, 1971. La terminologia de D. Liston es usada para

car sistemas de informacién, pero aqui la usamos en un sentido mis amplio
refiriéndonos a todo el sistema cientifico-tecnolégico nacional.
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cién del Estado Central que aplique esa politica al sector productivo
a través de sus agencias especializadas.(...)

3, ELEMENTOS DEL MODELO

Para distinguir los Arboles del bosque es conveniente, antes de
explicar toda la red, enumerar sus elementos mas sobresalientes, Ellos
son:

1. El ete de Demanda Final, principalmente la poblacién na-
cional,
El Sector Productivo, objeto de toda la politica tecnolégica.
E] Sector Productor de Tecnologia (nacional).

4. z Sector Gobierno, disefiador y ejecutor de la politica tecno-
gica.

t
e

5. El Sistema de Informacién que apoya en sus funciones a los
sectores (2), (3) y (4).

6. El resto del mundo, que para nuestro modelo cumple princi-
palmente funciones de informacién, aunque también es consi-
derado como sector productivo.

Estos seis elementos centrales se entrelazan en la forma siguiente:

3.1. Sistema educacional (Manpower)

En el diagrama 2 el sistema cientifico esta representado por los
centros de investigacién y de informacién. No hacemos una especial
mencidndel. sistema educacional, ya que obviamente cualquier polf-
tica necesita de una buena dotacién de recursos humanos en todas las
entidades vinculadas. En este caso el sistema educacional deberA pro-
veer investigadores para los institutos de tecnologia o basicos, inge-
nieros para el sector productivo, especialistas en informacién tecnoldgica
para el sistema de informacién y economistas-ingenieros 0 algo similar
para las entidades que van a disefiar la politica y que van a vigilar
su cumplimiento.

De modo que el sistema educacional est& apoyando todos los
elementos del sistema tecnolégico y es tan importante que no puede
colocérsele en un Angulo del diagrama, puesto que esto seria distor-
sionar y disminuir su importancia.

Sin embargo, es indiscutible que nuestro sistema educacional ac-
tual no esta preparado para proporcionar el personal calificado a los
organismos dela red. (...)

Es necesario tener profesionales “mezclados”, de tal manera que
se logre en una sola persona una visién md4s 0 menos completa del
problema de la politica tecnolégica. Necesitamos economistas-sociélo-
Sos, ingenieros-economistas, ingenieros especjalizados en ciencias de la
informaci6n, bibliotecarios especializados en ciencias sociales, etc, De
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no ser asi, es imposible que la red funcione, pues las distintas enti-
dades que la integran seguiran ignorando la importancia de las fun-
ciones diferentes que realizan las demas.(...)

8.2. “Software” y “Hardware”

El software o sea el know-how y tecnologia no incorporada en
maquinas (por ejemplo toda la tecnologia patentable) debe ser pro-
ducido internamente por los institutos de investigacién tecnoldgica,
cuando las tecnologias disponibles en el exterior no son convenientes
para el pais, ya sea por su excesivo costo o porque contribuyen al
desempleo en sectores donde la automatizacién no es necesaria 0 por-
que implican gastos de divisas en maquinarias costosas 0 reemplazo
de materias primas por nacionales, cuando es posible obtener un mayor
beneficio social con usos alternativos de las escasas divisas.

Cuandoel software extranjero es aceptable y no est4 en oposicién
con la politica social-econdémica-tecnolégica-cientifica del pais, puede
llegar a través del sector productivo externo (software no libre) o a
través de los centros de investigacién e informacién extranjeros
(software libre o nopatentable), pero su utilizacién interna, el precio
que se ha depagarporél, la decisién sobre el hardware que lo acom-
pafia y el asegurar que sea asimilado nacionalmente seran controlados
por los organismos normativos del sistema, para evitar que este proceso
se convierta en una “seudo-transferencia de tecnologia’ ‘.

La produccién nacional de hardware o sea de la tecnologia incor-
porada en las mAquinas est4 centrada légicamente en el sector pro-
ductivo. Esta ser4 una funcién muy importante del sistema que atin
no cumple nuestro sector productivo. 4

Nuestros reducidos sectores industriales productores de bienes
de capital, generalmente se limitan a obtener licencias de produc-
cién (mediante la compra de marcas y patentes) del hardware ex-
tranjero, que no siempre es adecuado a nuestras necesidades.

El hardware fue muy bien disefiado: esta destinado a resolver
problemas de paises desarrollados. Cuando importamos este hardware
nos encontramos generalmente frente a grandes desperdicios; capaci-
dades de planta enorme que superan a veces el tamafio de nuestro
mercado y como consecuencia grandes capacidades ociosas, enormes
gastos de divisas, necesidad de importar materias primas extranjeras
y dejar de usar materias primas nacionales, etcétera.

La necesidad de producir nuestro propio hardware es condicién
necesaria para romper la enorme dependencia de nuestro sector in-
dustrial respecto al exterior. (...)

4. MODELO AMPLIADO

Con estas explicaciones precedentes, procedemos a presentar un
modelo del flujo de la tecnologia en forma mds detallada (véase dia-

# Véase I. Sachs, op.cit.
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grama 3). E] diagrama 3 es una ampliacién del diagrama 2. E] modelo
parte del siguiente postulado *:

POLITICA CIENTIFICA, TEC. |

NOLOGICA, DE COMERCIO
EXTERIOR

POLITICA Deter
SOCIAL - ECONOMICA minada

Lastres ultimas politicas son las directamente relacionadas con Ja
produccién y el flujo de la tecnologia: la politica cientifica, en el fo-
mento de la investigacién en aquellas areas determinadas como prio-
ritarias para cubrir las necesidades de un crecimiento socialmente equi-
librado, y para crear y/o fortalecer los centros de informacién cien-
tifico-tecnolégica; la politica tecnolégica para definir sectorialmente
técnicas de produccién que estén de acuerdo con los programas de em-
pleo y que garanticen que el sector productivo utilice la oferta de
tecnologia nacional; la politica de comercio exterior para vigilar que
las tecnologias importadas sean compradas a precios razonables, lo
mismo que los equipos y materias primas que acompafan las entradas
de estas tecnologias y para lograr que este progreso técnico importado
se extienda por el pais y no forme “enclaves tecnolégicos”.

4.1, Organismos del modelo

Como se puede ver en el diagrama 3, el centro neurdlgico del
sistema estd en el Organismo de Evaluacién y Seleccién de Tecnolo-
gias (8). Este es el encargado deejecutar la politica tecnolégica y de
servir de enlace entre todas las demas organizaciones integrantes del
sistema. La falta de un organismo como éste en los paises latinoame-
ricanos es una de las principales causas del agravamiento de nuestra
dependencia tecnolégica y de que la oferta nacional de tecnélogos
se destruya porfalta de incentivos * 0 se fugue hacia el exterior y que
la demanda nacional de tecnologia también busque en el exterior la
satisfaccién de sus necesidades o de las necesidades creadas por el
efecto demostracién sobre los consumidores y que el sector productivo
entra a satisfacer™.(...)

El gran centro de apoyo del sistema es @l sistema nacional de
informacién cientifico-tecnol6gico (6). Este alimenta a todos los otros
cuerpos del sistema. Podriamos decir que proporciona el combustible
necesario para poner en marcha y garantizar el funcionamiento de
todo el mecanismo.

El mismo constituye a su vez un subsistema de informacién. Esto
€s, no estamos pensando en una sola institucién monstruosamente
grande que concentretoda la informacién cientifico-tecnolégica que lle-

5 Tal postulado fue presentado en la caracteristica N° 7 del Capitulo 2.
® La falta de utilizacién por parte del sector productivo de los tecndlogos de

alta preparacién produce en ellos una obsolescencia prematura, lo que equivale
a una destruccién de recursos humanos adquiridos a costos muyaltos.

7 Véase Diagrama N° 4.

aia.eae
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gue al pais, sino en un centro coordinador de todas las instituciones
que recogen, almacenany distribuyen informacién tecnolégica. (...)

Se pueden ver en el diagrama n?®3 todoslos fluios externos al sub-
sistema de informacién. Su alimentacién externa la deriva de:

1) Centros extranjeros de informacién.
2) Centros extranjeros de investigacién.
3) Empresas extranjeras.

La alimentacién interna la deriva de un proceso de feed-back *
de todos los organismos quesirve:

1) los organismos de comercio exterior;
2) el organismo de seleccién de tecnologia;
3) los centros de asistencia técnica;
4) los institutos de investigaciones basicas y tecnoldégicas;
5) el organismo de normalizacién y control de calidad;
6) el sector productivo.

Al definir claramente quiénes serdn los usuarios del subsistema
de informacién, estamos definiendo sus funciones. Este enfoque del
problema elimina la posibilidad de crear un majestuoso sistema de
informacién sin conocer quiénes serdn sus usuarios, ni cuales son sus
necesidades.(.. .)

No hacemos referencia a los supremos organismos de gobierno
como el Consejo de Ministros 1/° 0 el Organismo de Planificacién 2/,
ya que éstos o similares existen con anterioridad. La nica diferencia
es que tendrian la nueva responsabilidad de dictar la politica en ese
campo.

Los Organismos de Politica Cientifica 3/ son de reciente creacién
__ en América latina, pero r4pidamente se va reconociendo su importan-

>
}

cia, tanto de parte de los otros érganos gubernamentales como de los
centros de investigacién. Desafortunadamente han sido creados en al-
mes paises con un gran sesgo “academicista”, muy concentrados so-

la oferta cieniffica y algunas veces dependiendo del Ministerio de
.Educacién, lo que les impide tener influencia en el sector productivo
e influir sobre la politica econémico-social en sus aspectos tecnoldégicos
y cientificos. (...)

Eneste modelo se supone una unica politica social-econdmica-tec-
_ nolégica-cientifica y por lo tanto los directores de los organismos de

politica cientifica, de politica tecnolégica y dé comercio exterior
deberian por lo menos participar con voz en el organismo maximo de
politica socio-econémica.(...)

8 Las lineas de “feed-back” no se han trazado en el Diagrama 3, para noa it

_ complicar su lectura. Pero se subentiende, al igual que en la matriz de interrela-

at
mes, que cualquier comunicacién completa tiene un doble sentido.

Los nimeros son los mismos de la. matriz de relaciones interinstitucio-
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} y trabajar4 exclusivamente para resolver problemas de innovacién y pied

| adaptacion de tecnologias a pedido de las empresas °. aes b

Los Centros de Asistencia Técnica (10) y las Oficinas de Consulto- — | ~~

! ria e Ingenieria (11) existen para muy diversos sectores: agricultura, 5 “i

} | construccién, industria, administracién y produccién, etc. El organis- ii

i] mo de politica tecnolégica coordinara su trabajo para evitar duplica- ' :

| cionesy crearla asistencia en las areas en que no existe, pero preservan- ; © i

| do una gran autonomia de trabajo, especialmente para las oficinas i 5a |

} privadas. ;

i} Los Institutos de Control de Calidad y Normalizacién (12) comien- ——)— = i >. is i3

| } zan a surgir en los paises que no los tenian. Su importancia es muy : & i Silei |

Mit grande, ya que dela definicién de los est4ndares de calidad depende ! ZL - —— |

ia el tipo de tecnologia introducida. Muchos concedentes de licencias je

|

32 ii iz it
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; ; las normas de los pafses desarrollados. Dichos estandares pueden re- es ae EE
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Ht de la demanda, Unadelas mas urgentes e importantes labores de coor- - “
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es el diseno de normas técnicas con criterio econémico y social. : = ]

| | Las Oficinas de Propiedad Industrial (14) son muy antiguas en a. = i, 4s

et nuestros paises, pero han permanecido abandonadas por afios como a g = 3g

} entes burocraticos de registro de patentes con una funcién pasiva frente a

qT a la tecnologia que legalizan. Algunos paises, como los Andinos, estan f 2| 3 is

} redefiniendo la propiedad industrial hacia un mayor beneficio social — ; a i

; | para las comunidades que la reconocen. Derivado de esto surgiré una 2 ey ri re

, reorganizacién de las oficinas de propiedad industrial, para tornarlas a n| 3 38) SE #3

ai masactivas y vigilantes frente a la concesién de poderes monopélicos r 28 dilai #
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Creemos que el intento de ver el rol de la tecnologia en el amplio
marco de la economia, de las metas sociales del pais, con todas las
“reacciones” que el sistema tecnolégico tiene, sitte a los planificadores
en ciencia y tecnologia en una perspectiva amplia; en otras palabras,
hemos intentado responder claramente la pregunta: la tecnologia...
¢para qué?, al definir los usuarios, 0 mejor al definir el sistema en fun-
cién de las necesidades sociales de toda la poblacién.

En funcién de las ideas que guien la creacién del sistema tecnol6-
gico nacional se dara uno delos siguientes resultados:

Acentuacién del caracter dependiente de los paises latinoameri-
canos, especialmente en las 4reas tecnolégica y cultural, o

Dominio de la tecnologia, fuerza desatada que hasta ahora los
domina y les impone metas no escogidas voluntariamente. Si ello se
logra la tecnologia pasaria a ser una poderosa herramienta para levantar
al hombre latinoamericano de su postracién secular.

VI. EL PROBLEMA DE LA PLANIFICACION

Nota introductoria

La planificacién de la ciencia y la técnica en América latina es una
actividad reciente —de los tiltimos afios— que no ha podido superar ain
multiples obstaculos y dificultades, como lo demuestran los planes pu-
blicados en varios paises de la regién y que no son tales —salvo en el
nombre— sino apenas largas listas de buenas intenciones y retéricos
objetivos. Tan pobre resultado se debe, por una parte, a la falta de
datos técnicos imprescindibles para formular cualquier plan, como la
inexistencia de inventarios de recursos humanos y materiales, la esca-
sez de informacién sobre las demandas concretas en ciencia y técnica
por parte del sistema productivo, etc., pero también —lo que es mas
importante— a la falta de un andamiaje tedrico sobre el cual funda-
mentarla planificacién deseada. Se carece atin de una teoria adecuada
~y no sélo en América latina sino en otras partes del mundo,incluyendo
el bloque socialista— sin la cual es ingenuo pretender la elaboracién y
puesta en ejecucién de un plan satisfactorio. +

Dos de los textos seleccionados en esta Seccién analizan la plani-
ficacién desde esta éptica y no sélo critican la situacién actual sino
que proponen esquemas tedricos que habra que tomar en cuenta. El
primer texto se debe a Francisco Sagasti, joven investigador peruano
que ha sabido aplicar con imaginacién el andlisis de sistemas a la
problematica que nos ocupa. Comienza por afirmar que “la planifica-
cién ortodoxa o tradicional, particularmente en el campo dela ciencia
y la tecnologia, se ha ocupado por lo general de asignar recursos y
definir actividades a ser llevadas a cabo por el sistema, principalmente
a corto y mediano plazo”, con Jo que en el mejor de los casos lo tinico
que se obtiene son “planes” que le merecen el siguiente comentario:
“al enfocar los esfuerzos hacia la preparacién de un ‘plan’ la produccién
de documentos se convierte en la principal preocupacién delos plani-
ficadores... documentos que estan ya obsoletos cuando legan a ser
publicados, discutidos y aprobados”. Sagasti propone en cambio que
“el valor de la planificacién no reside en generar planes, sino en el
proceso de producirlos” proposicién que de ser aceptada produciria

$ consecuencias en el funcionamiento de nuestros mecanismos
de ciencia y técnica. Luego enumera define los principios que deben
Seguirse para la planificacién en el estilo propuesto y analiza incisiva-
mente los que denomina “campos de planificacién’” estilistica, contex-
tual, institucional, de actividades y de recursos, respectivamente. In-

- tegran el trabajo dos cuadros que resumen,respectivamente, las “Ca-
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racteristicas de las diferentes categorias de planificacién” (Cuadro 1)
y las “Relaciones entre los principios y las categorias de planificacién”
(Cuadro 2), Se trata, en suma, de un aporte relevante a un campo
abierto donde lamentablemente se suele proceder con poca reflexién
y demasiado mecanicismo.

En el segundo texto, su autor, el economista mexicano Alejandro
Nadal, precede su analisis de la planificacién normativa —a la que re-
define “como un proceso cuya finalidad es concebir un ‘escenario’ futuro
e identificar los medios para alcanzar ese objetivo”— con un ataque
frontal a la mayoria de las concepciones en bogasobre la relacién entre
ciencia y sociedad, en el que profundiza y extiende las criticas formu-
ladas por Amilcar Herrera (véase su articulo en Seccién II). Nadal
realiza esa operacién para fundamentar su afirmacién de que “los
métodos convencionales :para fijar prioridades y asignar recursos a la
investigacién cientifica son definitivamente inadecuados”. Trata ense-
guida derescatar el concepto de planificacién normativa, a partir de un
balance honesto delas limitaciones tedricas actuales de toda planifi-
cacién y levando luego hasta sus tltimas consecuencias lo propuesto
por Sagasti en cuanto a que “todavia se tendr4 que realizar un gran
esfuerzo de investigacién para llegar a elaborar metodologias que
ofrezcan una visién global o totalizadora de la planificacién del desa-
rrollo cientifico y tecnolégico”.

El tercero de los textos, producido por los investigadores argenti-
nos Alberto Aréoz y Mario’ Kamenetzky, es de naturaleza distinta de
los otros dos. Su objetivo es netamente instrumental ya que se propone
“llenar el vacfo” resultante de la inexistencia actual de “manuales o
procedimientos de evaluacién de proyectos de inversién en ciencia y
tecnologia”. Enfrentan asi una realidad concreta, porque los paises
—con o sin plan o politica en el drea— realizan permanentemente in-
versiones, muchas veces de elevado monto,sin el auxilio de un instru-
mento que permita conocer objetivamente los resultados que obtienen.
Por cierto que el campo es muy amplio y por eso los autores definen
con precisién los limites y alcances de la metodologia que proponen:
“Se propone un esquema de anilisis de proyectos de inversion en
ciencia y tecnologia enfocado desde el punto de vista de un pais en
vias de desarrollo que debe realizar decisiones sobre la asignacién de
‘recursos extraordinarios’ para la instalacién de capacidad cientifico-
tecnolégica en determinadas 4reas, para cumplir objetivos especificos”.
E] trabajo se apoya no sélo en un’ esquema conceptualinteresante sino
en un buen material empirico y su importancia —desde el punto de
vista de la presente obra— consiste en que no sdlo es el primer trabajo
en su género en América latina sino que se atreve a proponer una
herramienta que no ha sido empleada en ningunaotra parte del mundo,
En cuanto a su validez como instrumento de accién, es tnicamente la
experiencia en su aplicacién la que deberé decir la Ultima palabra.

PAS.

17

Hacia un nuevo enfoque para la planificacién
cientifica y tecnolégica *

Francisco R. Sagasti

: ee)

_ 1. EL CONCEPTO DE PLANIFICACION USADO EN EL PRESENTE
. TRABAJO

_ Enelsentido mas amplio planificar es tomar decisiones por anticipado.
Consiste en escoger alternativas en situaciones que atin no se han

presentado, que son interrelacionadas e interdependientes, y que no
son conocidas con certeza, La planificacién es esencialmente raciona-
lista e intervencionista. Denota que al comprometerse por adelantado
y tomar decisionesen la actualidad,sera posible ejercer influencia sobre
sucesos futuros. La planificacién esta dirigida a lograr mayor control

_ sobre estos sucesos futuros, y orientarlos en la direccién apropiada, con
el fin de obtener resultados deseados y prever sus posibles conse-
cuencias. : ‘

La planificacién y las decisiones por anticipado que la conforman
estan destinadas principalmente a generar, identificar y evaluar alter-
nativas. La diferencia entre establecer politicas (policy-making) y pla-
nificar (planning) consiste en que establecer politicas inyolucra fijar
criterios para generar e identificar alternativas y elegir entre ellas. Por
lo tanto, se puede definir la planificacién comola suma deactividades

_ que, sobre la base de los principios ycriterios fijados al establecer
politicas, generan e identifican alternativas y seleccionan entre ellas
mediante un proceso de toma de decisiones por anticipado. Por lo

' tanto, se puede considerar queestablecer politicas es aquella parte del
yt de planificacién cuya tarea consiste en fijar principios y crite-
ios para la toma de decisiones por anticipado.
La metodologia de planificacién se refiere a los procedimientos

; ‘seguidos para llegar a los compromises eh los cuales el planificador
_ ineurre por anticipado, y la forma en que deellos se derivan las deci-
4 ies reales a ser tomadasen la actualidad. Las decisiones anticipadas

y reales incluidas en la planificacién se cefieren a la estructura y fun-
_ Cionamiento del sistema al cual est dirigida la planificacién, asi como

  

   

   
  

   

  
   

  

   
     

 

  
   
  

  

   

  

  

     

  

  

  

    

  

___ * Documento publicado por el Programa Regional de Desarrollo Cientifico
y Tecnolégico del Departamento de Asuntos Cientificos de la oa (1972).  
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a cambios en el medio ambiente de éste. El plan consiste de postulados
mediante los cuales se describen las decisiones por anticipado que han
sido tomadas,la interrelacién entreéstas y los criterios en que han sido
basadas.

La planificacién tradicional u ortodoxa, particularmente en el
campodela ciencia y la tecnologia, se ha ocupado por lo general de
asignar recursos y definir actividades a ser llevadas a cabopor clsiste-
ma, principalmente a corto y medianoplazo. Por lo general, en la plani-
ficacién convencional se considera la infraestructura institucional y el
medio ambiente del sistema como limitaciones fijas sobre las cuales no
se toma accién alguna. También se deian de lado los problemas a largo
plazo de disefiar futuros deseados para el sistema, 0 se los trata me-;
diante extrapolacién de métodos de planificacién a corto y mediano
plazo.

El enfoque convencional de la planificacién pone énfasis en la
preparacién de “planes”, los cuales se convierten en el “producto final”
de la planificacién. Se consideran los planes como una coleccién de
postulados que describen y justifican una serie de actividades y pro-
yectos a ser llevados a cabo durante unlapso fijo, y para los cuales se
asignan recursos. Esta forma deyer la planificacién tiene diversas defi-
ciencias. En primer lugar, al-enfocar los esfuerzos hacia la preparacién
de un “plan”, la produccién de documentos se convierte en la principal
preocupacién de los planificadores. Por lo general, tales documentos
estan ya obsoletos cuando Ilegan a ser publicados, discutidos. y apro-
bados; sin embargo, una vez aprobados y a pesar de sus deficiencias,
tales “planes” suelen adquirir vida independiente. El rapido ritmo de
cambio que prevalece enlos paises subdesarrollados condena alfracaso
este enfoque de la planificacién.

En segundo lugar, la importancia que se concede a la preparacién
de un juego de documentos, separa en forma casi total las funciones de
preparacién e implementacién del plan. La tarea de los planificadores
se convierte en la de generar documentos, los cuales son luego trans-
mitidos a las personas encargadas de implementarlos. En tercer lugar, se
definen las tareas de planificacién sobre la base de un periodofijo, el
horizonte temporal del plan, que se convierté.en una categoria funda-
mental de andlisis. Se constrifien dentro del mismo marco de tiempo (por
ejemplo “planes de cinco afios”) diferentes tipos de decisiones de pla-
nificacién, las cuales por lo general involucran diferentes horizontes
temporales, Las decisicnes de planificacién se convierten en parame-
tros fijos a ser revisados solamente en el momento de. preparar el
siguiente “plan”. El fracaso de la planificacién de desarrollo econémico
en América latina, (1) en la década de los afios 60 puedeser atribuida
en parte a este enfoque convencional de la planificacién, que pone
énfasis en el plan como coleccién de documentos°.

* Por supuesto quela falta de voluntad politica real fue quizas el factor mas
importante en este fracaso.

aia ei
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El enfoqueadoptadoen el presente trabajo considera queel valor
de la planificacién no reside en generar planes, sino en el proceso de
producirlos. Los principales beneficios que los responsables de tomar
las decisiones obtienen de la planificacién, se derivan de su participa-
cién en el proceso deplanificacién, no de la utilizacién de los documen-
tos que describe el “plan”. El proceso de aprendizaje que tiene lugar
durante la preparacién del plan es mucho mas importante que el plan
mismo. Enel concepto de planificacién adoptadoen el presente trabajo,
el horizonte temporal se convierte en un conceptoflexible. Las deci-
siones por anticipado no se refieren a un marco de tiempo rigido y
pre-definido: diferentes tipos de decisiones tienen horizontes temporales
diferentes. Estas decisiones por anticipado se toman en un proceso
continuo; son reevaluadas y revisadas cuando quieran sea necesario
hacerlo. Por lo tanto, en lugar de usar intervalos de tiempo rigidos
(expresados en afios, meses o semanas), definiré “largo plazo” como
aquel horizonte temporal més all4 del cual la situacién actualmente
existente no condiciona en gradosignificativo el comportamiento del
sistema. “Corto plazo” se definiria como el horizonte temporal para el
eual Ja situacién actual y la dindmica que Ilevé a ella determina en
alto grado el comportamiento del sistema, ‘Mediano plazo” se definiria
comoel horizonte temporal para el cual las condiciones actuales influ-
yen en formasignificativa sobre el comportamiento del sistema, pero
no lo determinan.

La conceptualizacién de Ozbekhan dela planificacién (2) se rela-
ciona estrechamenteconla utilizada en el presente estudio:

La planificacién... es un continuo de decisiones dirigido hacia el
futuro que se puede visualizar como unaestructura a tres niveles y
¢omo un proceso multifasico. La estructura consiste de diferentes tipo-
logias de decisiones. El proceso consiste de diferentes relaciones fun-
cionales que unenlas decisiones en una compleja red deflujos de accién
y mecanismos de control. (pag. 135).

Si bien he de proponerunatipologia de decisiones diferentes de la
ed desarrolla Ozbekhan,la similitud entre ambos enfoquesdela plani-

cién es mayor que las diferencias. Mas atin, el concepto de Ozbe-
‘Khan (2) de “futuro volitivo” y el concepto de Ackoff (3) de “sistema
ideal”, formado tan sdlo por limitaciones estilisticas, proporcionan la
Principal base tedrica para la categoria de planificacién estilistica.

El presente enfoque deplanificacién cientifica y tecnoldgica ha si-
do condicionadopor, y coincide con, el de Emery (4) y el de Emery y
Trist (5). Su tipologia de medios ambientes organizacionales y su des-

_ ctipeién del cuarto tipo, el de campos turbulentos (turbulent fields).
ofrecen una forma de conceptualizar las interacciones entre sistemas
que ayudé a clarificar el concepto de planificacién contextual. El
trabajo de Friend y Jessop (6), estrechamente relacionado con el de
Emery y Trist, también resulté util en este respecto. (...)
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2. PRINCIPIOS PARA LA PLANIFICACION CIENTIFICA
Y TECNOLOGICA EN PAISES SUBDESARROLLADOS

Se han identificado cinco principios para la planificacién cientifica
y tecnolégica en paises subdesarrollados. Tales principios se deducen
principalmente de los trabajos de Ackoff (7) y Waldo (8) y han sido
examinados a la luz del contexto empirico de la situacién latinoame-
ricana en lo que a ciencia y tecnologia serefiere.

a) La planificacién para el desarrollo de la ciencia y tecnologia
debe ser continua

La planificacién es un proceso que consiste en decisiones tomadas
en un conjunto de situacionesalternativas interrelacionadas y previstas.
Las decisiones por anticipado deben ser modificadas a la luz de la
nueva informacién respecto a cambios en el sistema y su medio am-
biente. En consecuencia, la planificacién no tiene punto de partida o
punto final natural y la preparacién de los documentos que contiene el
“plan” se convierte en un subproducto dela actividad planificadora en
lugar de ser la principal justificacién para ella. Eso implica que se
estar tomando continuamente todo tipo de decisiones por anticipado,
las cuales se condicionan mutuamente e interactian de manera conti-
nua. No es posible estipular que un tipo de actividad de planificacién
proceda a otra en formarigida y secuencial. Todas deberian producirse
simultaneamente, y las decisiones por anticipado tomadas en un area
deberian suministrar informacién para las demas.

b) La planificacién para el desarrollo cientifico y tecnoldgico
debe ser participativa

No es posible llevar a cabo planificacién eficaz para un sistema
u organizacién. Hay que realizarla con éste, Tal principio sugiere que
un aspecto critico para el éxito de la planificacién es el involucrar en
ella a los usuarios de la investigacién, al gobierno, y a los miembros
de los sistemas relacionados con el sistema cientifico y tecnolégico, La
comunidad cientifica esta interesada, por lo general, en mantener la
libertad de investigacién y suele ofrecer resistencia a medidas inter-
vencionistas. Por lo tanto se deberfa tratar de incorporar dentro del
proceso deplanificacién el mayor nimero posible de cientificos, profe-
sionales y técnicos. ,

De acuerdoa este principio se postula también que no resultarian
eficaces procedimientos de planificacién excesivamente centralizados
mediante los cuales se intentaria definir en forma detallada futuros
deseados, estructuras institucionales, patrones de interaccién con otros
sistemas, actividades a ser llevadas a cabo y la asignacién de recursos.
La metodologia de planificacién deberfa establecer un equilibrio ade-
cuadoentre la orientacién central y la iniciativa individual. Los paises
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subdesarrollados carecen de la maquinaria gubernamental para ejecu-
tar estas tareas de planificacién en forma centralizada;aun si la tuvieran
tal enfoque podria tener éxito, pero probablemente a costa de amenazar
la libertad e independencia que se requiere para la creatividad en
ciencia y tecnologia.

Sin embargo, esto no significa que se deje de lado la planificacién.
El principio de planificacién participativa esta dirigido a establecer un
equilibrio entre el enfoque quese limita al acopio y la coordinacién
de iniciativas individuales, y aquel que trata de controlar en forma
detallada el comportamiento del sistema cientifico y tecnolégico. En
vista del nivel relativamente bajo de desarrollo de las instituciones que
realizan actividades cientificas y tecnoldgicas en paises subdesarrolla-
dos, este principio estimularia el desarrollo institucional. Proporcionaria
orientacion y directivas generales, a la vez que promoverialainiciativa
individual dentro de un marcode referencia establecido.
ce) La planificacién para el desarrollo cientifico y tecnolégico debe ser

integrada conotras actividades de planificacién

Este principio se refiere a la necesidad deintegrar la planificacién
cientifica y tecnolégca conotras actividades de planificacién dentro de
la nacién. Para esto se requiere ampliar la perspectiva del proceso de
planificacién incluyendo el medio ambiente del sistema, formado por
los otros sistemas que se interrelacionan con éste, dentro del alcance
de los esfuerzos de planificacién. En especial, dada la situacién lati-
noamericana, es necesario integrar la planificacién econdémica, educa-
cional, cientifica y tecnoldgica a fin de resolver las divergencias entre
la racionalidad individual y colectiva, y las contradicciones que se
pueden identificar en el proceso de desarrollo cientifico y tecnoldgico
en América latina (9),

d) La planificacién para el desarrollo cientifico y tecnoldégico
debe ser coordinada y tener coherencia interna

EI sistema cientifico y tecnolégico esta formado por unidades or-
_ ganizacionales a diferentes niveles y que cumplen funciones diversas.

_ Tales unidades generan planes los cuales es necesario coordinar y com-
patibilizar. Este principio pone énfasis en el disefio de la estructura
institucional apropiada y en definir los canales de comunicacién entre

_ las organizaciones involucradas en la planificacién, de tal manera que
el proceso de planificacién esté capacitado para respondera las necesi-
dades de Jas diferentes unidades dentro del sistema. Por lo tanto, la
planificacién coordinada est4 dirigida a obtener coherencia dentro del
sistema, compatibilizando los planes de unidades individuales al mismo
nivel y a diferentes niveles.

_€) La planificacién para el desarrollo de la ciencia y tecnologia
deberia ser experimental y adaptiva

Es relativamente poco lo que se sabe acerca de los factores y
‘condiciones que afectan el comportamiento y rendimiento del sistema   
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cientifico y tecnoldgico, particularmente en los paises subdesarrollados.

Por lo tanto es inevitable que la planificacién para el desarrollo de la

ciencia y la tecnologia sea experimental. Esto hace necesario tomar

medidas para poder interpretar las decisiones, tanto por anticipado co-

mo reales, dentro de un marco de disefio experimental.

Ademésdela incertidumbre que surge dela falta de conocimientos

acerca del comportamiento del sistema cientifico y tecnolégico y las

unidades de que consiste, hay incertidumbre asociada con cambios en

el sistema y en su medio ambiente. Tal incertidumbre respecto a las

situaciones alternativas futuras a las cuales se refieren las decisiones

por anticipado, requiere que el proceso de planificacién sea flexible

y adaptativo a fin de responder a los nuevos desarrollos que se produzcan

en el sistema y/o su medio ambiente. En breve, el proceso de planifi-

cacién deberia ser experimental, flexible y adaptativo. Los métodos de

planificacién asociados con él deberian ser capaces de convertir la

planificacién en un proceso acumulativo de aprendizaje.

Una ultima observacién sobre los principios para la planificacién

cientifica y tecnoldgica en paises subdesarrollados se refiere a la nece-

sidad de evitar rigidez en los métodos de planificacién. Una metodolo-

gia para_planificar ciencia y tecnologia deberia ser aplicable bajo

Cireunstancias diversas que pueden cambiar continuamente. De ahi la

importancia de establecer un marco de referencia dentro del cual se

podrian ubicar los procedimientos, métodos v modelos de planificacion

a medida que se los modifica y aumenta para que estén acordes con

situaciones cambiantes.

3, LAS CATEGORIAS DE DECISIONES POR ANTICIPADO INVOLUGRADAS

EN LA PLANIFICACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA

En vista de que las decisiones por anticipado son los componentes

bdsicos de la planificacion, el desarrollo de métodos de planificacién

deberia tener en cuenta explicitamentelos diferentes tipos de decisio-

nes por anticipado que hay que tomar, ya que éstas pueden requerir

diferentes métodos y procedimientos de planificacién. En el proceso de

planificacién para el desarrollo cientifico y tecnolgico se pueden iden-

tificar cinco categorias generales de decisiones: en primer lugar, la

definicion de ideales a largo plazo y de la imagen del futuro deseado

para el sistema; en segundolugar, las decisiones que se refieren a los

patrones de interaccién con sistemas relacionados y sus areas de deci-

 

sién; en tercer lugar, las decisiones respecto a infraestructura institu-

cional del sistema; en cuarto lugar, determinar el alcance y naturaleza

de las actividades a ser llevadas a cabo por el sistema; y, en quinto

lugar, las decisiones respecto a la asignacién de todo tipo de recursos.

Estas cinco categorias de decisiones por anticipado representan los

campos de planificacién estilistica, contextual, institucional, de activi- —

dades, y de recursos, respectivamente.
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Se puede resumir la interaccién entre estas categorias de decisi

nes diciendo que se asignan los RECURSOS @ ACTIVIDADES por ‘nparieacl
de Inst1tucioNnEs tomando, en consideracién el conTexto, a fin di i.

canzar un futuro del ESTILO DESEADO. jodtee

Sin embargo, si bien es posible hacer una separacién conceptual

de estos cinco tipos de actividades de planificacién, hay que recalear

que éstos no son independientes y no pueden ser tratados en forma

separada e individual. A los planificadores les gustaria disponer de

una metodologia de planificacién que simultdneamenteidentificara la

combinacién de actividades, la estructura institucional y la asignacién

de recursos que optimizaria el rendimiento del sistema, acercdndolo

a su ideal. Lamentablemente, es muy poco probable que en un futuro

cercano se pueda desarrollar tal metodologia y la alternativa masviable

parece consistir en el desarrollo de procedimientos itcrativos de plani-

ficacion mediante los cuales se tomaria cada categoria de decisién

definiendo para cada una deellas un plan provisional a ser revisado

== que se hayan tomado decisiones por anticipado en las otras

Las cinco categorias para la planiticacién cientifica y tecnolégica

pueden ser consideradas como un marco que permite ordenarlas tareas

involucradas en Ja planificacién para el desarrollo cientifico y tec-

nologico. Los métodos actuales de planificacién se refieren solamente

a las categorias de Planificacion de Actividades y de Recursos,

y

no

existen métodos disefiados especificamente para fines de tomar dectsie:

nes por anticipado en cualquiera de las otras tres categorias. El

andlisis de la situacién latinoamericana ha mostrado que la categoria

Contextual y la Institucional son de especial importancia para la ciencia

yla tecnologia (9) y recientes desarrollos en la teoria de la planifica-

cién (véanse Ackoff [7] y Ozbekhan [2]) sugieren que la categoria

de planificacién estilistica es de importancia fundamental = le

orientacién global dela actividad de planificacién. : ‘

Las diferentes caracteristicas de las decisiones por anticipado en

cada una de las cinco categorias hacen necesario desarrollar diferentes

paradigmas de planificacién, concebidos como el conjunto de puntos de

oma formas de pensar, métodos y modelos, para las cinco categorias

erentes de actividades de planificacién. No se puede esperar que los

conceptos, procedimientos y métodos de p'anificacién que son apropia-

o para una categoria de planificacién resulten igualmente apro-

pia losy aplicables para cualquiera de las otras categorias que difieren

n casi todos los aspectos. Por ejemplo, no es posible aplicar en forma

eficaz los procedimientos de planificacién de recursos y la perspectiva

de planificacién desde el punto de vista de los recursos, a la planifi-

cacion institucional contextual y estilistica. Los problemas caracteris-

ticos de la distribucién y asignacién de recursos tienen poco en comin

con los problemas dela creacién de instituciones, los de politicas y es-

“eam de coordinacién, y_los de disefiar el futuro deseado ideal. Por

© se hace necesario dejar de lado las siguientes formas de pensar  
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Cvuapro 1

CARACTERISTICAS DE LAS DIFERENTES CATEGORIAS

DE LA PLANIFICACION

 

ESTILISTICA CONTEXTUAL
 

Condicionada por —Sistemas de valores y
preferencias (limitacio-
nes estilisticas )

— Limitaciones ambientales
—Interdependencia con

otros sistemas

 

Enfasis en — Futuros alternativos
—Imagen deseada

(futuro volitivo)
— Clarificacién de valores

—Convergencia de politi-
cas y planes diferentes

— Alcanzar coherencia glo-
bal de planes ypoliticas
 

Tipo de proceso — Exploratorio
— Consultativo
— De interaccién miltiple

— De coordinacién
— De negociacion

 

Procedimientos
a seguir

<7 Beeblecet normas idea-
les

—Proponer direcciones ge-
nerales

— Establecer didlogo con
grupos de intereses

— Explicitar politicas impli-
citas pertinentes

— Resolver contradicciones
— Utilizar instrumentos in-

directos para implemen-
tar planes y politicas

 

A cargo de —Entidad planificadora y
grupos de intereses

—Entidad planificadora y
entidades en otros siste-
mas

 

Horizonte temporal
dominante —A largo plazo —A mediano plazo
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Cuapro I

(continuacion)

DE ACTIVIDADES DE RECURSOSINSTITUCIONAL
 

 

—Limitaciones

_

institu-

cionales y posibilida-
des de desarrollo.

—Ecologia organizacio-

nal.

—Capacidad existente y
potencial del sistema

— Dinamica del proceso de
desarrollo del sistema

—Disponibilidad de recur-
sos

—Posibilidades de dirigir
las asignaciones

 

 

—Establecer estructura
organizacional apro-

piada (canales y agru-
pamientos )

—De estructuracién y
texturacion (estable-

cer la traba organiza-
cional)

—Construir y renovar
instituciones (creacién
y modificacién de ins-
tituciones)

—Definir las medidas
de rendimiento.

—Establecer las “reglas
de juego”.

— Definir areas para la con-
acion deactividades

—Evaluacién del rendi-
miento pasado,

    

—De diagndstico
— Defijacién de metas
—De_ balanceamiento
— De aprendizaje

—Establecer objetivos
— Definir orientacién
— Fijar procedimientos ope-

racionales

—Influir sobre la asigna-
cién de recursos

— Deasignacién ydistribu-
cién

— Experimental

— Adquirir » distribuir re-
cursos. :

—FEstablecer prioridades
para la asignaciéndere-
cursos.

— Definir objetivos y me-
tas especificas

— Generar una basede in-
formacién.

 

—Entidad planificado-
ra y otras organiza-
ciones dentro delsis-
tema.

—A mediano plazo.

—Entidad planificadora_y
otras organizaciones del
sistema

—A mediano plazo

—Entidad planificadora y
otras organizaciones den-
tro del sistema.

—A corto plazo.

cuando se pasa de una categoria de planificacién a otra. Estas observa-
ciones pueden ser expresadas en forma de un principio adicional:

Enla planificacién para el desarrcllo cientifico y tecnoldgico se
deben considerar las diferentes categorias de decisiones de planifica-
ona ser tomadas y desarrollar métodos apropiados para cada una
e elas,

Las diferentes caracteristicas de los cinco tipos de decisiones por
anticipado descriptos anteriormente, sugieren que pueden caer dentro
del Ambito de diferentes organismos de planificaci6n. Dando por sen-
tado la existencia de una entidad central a cargo de la planificacion

cientifica y tecnoldégica, la planificacién estilistica seria entonces llevada

a cabo por la entidad de planificacién y los grupos de intereses a los

cuales en una u otra forma afectarian las decisiones por anticipado a

ser tomadas. La planificacién contextual seria ejecutada por la entidad

de planificacién conjuntamente con entidades planificadoras en otros

sistemas relacionados, La planificacién institucional de actividades y de

recursosseria llevada a cabo por la entidad de planificacién y las otras

instituciones y organizaciones que acttian dentro de los limites del

sistema cientifico y tecnolégico. Las relaciones entre las diferentes ca-

tegorias de planificacién y las tres dimensiones temporales de planifi-
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Cuapro 2

RELACIONES ENTRE LOS PRINCIPIOS Y

DE PLANIFICACION
LAS CATEGORIAS

 

CATEGORIAS
PRINCIPIOS

PLANIFICACION
CONTINUA

ESTILISTICA

Se disefian continuamente
los futuros mediante estu-
dios modulares que cubren
diferentes aspectos del sis-
tema futuro ideal.

CONTEXTUAL

Se revaltian continuamente
los patrones de interaccién
con otros sistemas.

 

PLANIFICACION
PARTICIPATIVA

Grupos de intereses parti-
cipan en el proceso. Se des-
cubren sus valores al di-
sear el futuro deseado.

Planificadores de otros sis-
temas dei medio ambiente
participan en el disefo de
patrones de interaccién.

 

PLANIFICACION
INTEGRADA

La imagen ideal especifica
las interrelaciones deseadas
con otros sistemas,

Consiste en definir los pa-
trones de interaccién con
otros sistemas dentro del
medio ambiente.

 

PLANIFICACION
COORDINADA

La imagen ideal especifica
el papel a ser desempeiia-
do por las diferentes uni-
dades del sistema.

Las unidades enel sistema
deberian ser coordinadas
en forma tal que permi-
tan la implementacién de
los patrones disefiados de
interaccién con el medio
ambiente.
 

PLANIFICACION
EXPERIMENTAL
O ADAPTATIVA

Los futuros diseiiados son
flexibles y deberian ser mo-
dificados en respuesta a
cambios en los valores y
preferencias.

No es necesario considerar
que los patrones de inter-
accién son fijos, sino mas
bien deberian ser modifi-
cados de acuerdo a cam-
bios que se produzcan en
el sistema o el medio am-
biente.
 

cacién a largo, mediano y corto plazo, pueden ser delineadas comosi-
gue: la planificacién estilistica es esencialmente una actividad de
planificacién a largo plazo, y las dimensiones de mediano y corto plazo
no son pertinentes para ella. La planificacién contextual, institucional
y de actividades se refieren principalmente al mediano plazo, si bien
quedaria involucrado enla planificacién estilistica identificar lo ideal
en cuanto a patrones de interaccién, estructuras institucionales y patro-

nes de actividades, Para estas tres categorias parece de menor impor-
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Cuapro 2

(continuacién)

INSTITUCIONAL DE ACTIVIDADES DE RECURSOS
 

Si bien no es posible

cambiar continuamente

una estructura institu-
cional en particular, de-
beria ser revisada en
forma periddica.

Las prioridades de las ac-
tividades de investig:
deberian ser modifi
cada vez que sea necesario.

 

 

La adquisicién y asignacién
de recursos se lleva a cabo
en forma continua,

 

El disefio de estructu-
ras institucionales inclu-
ye la participacién de
aquellos que han de ser
parte de la institucién.

Se definen las prioridades.
con participacién de la co-
munidad cientifica, el go-
bierno y los usuarios de la
investigacion.

Los recursos asignados por
la ent'dad de planificacién
se consideran insumos de
parte de los usuarios.

 

Las instituciones debe-
rian ser disehadas para
un adecuadoenlace del
sistema con su medio
ambiente.

Se establecen las priorida-
des tomando en cuentalas
necesidades internas del
sistema.

Gran parte de los recursos
son asignados por otrossis-
temas en el medio ambien-
te. El sistema deberia in-
fluir sobre la forma como
son asignados,

 

La infraestructura ins-
titucional del sistema
deheria ser disefiada pa-
ra permitir la coordina-
cién de las unidades
que conforman el siste-
ma.

Las actividades llevadas a
caboporlas diferentes uni-
dades del sistema deberian
ser coordinadas para evitar
duplicacién y brechas.

Los recursos asignados por
diferentes unidades en el
sistema deberfan ser coor-
dinados y evaluados me-
diante procedimientos pre-
supuestarios uniformes.

 

No se deberia dar “te-
nencia” a las institucio-
nes haciéndolas perma-
nentes, Deberian mas
bien responder a_ los
cambios y ser capaces
de aprendizaje.~

Debido a cambios impre-
vistos surgen nuevos cam-
pos para las actividades
cientificas y tecnol
Se deberian modificar las
prioridades de acuerdo a
esto.

 

Las decisiones sobre asig-
nacién de recursos debe-
rian ser miradase interpre-
tadas en un contexto expe-
rimental.

 

tancia la dimensién de planificacién a corto plazo. Finalmente,la plani-

ficacién de recursos involucra las tres dimensiones temporales conside-

radas, si bien esta principalmente orientada hacia la planificacién a

corto plazo. Ocasionalmentees necesario incurrir en compromisos a largo

plazo y mediano plazo en cuestién de recursos, pero por lo general la

planificacién de recursos trata de consideraciones a corto plazo por
medio de procesos presupuestarios. Resumiendoestos conceptos, pode-

mos decir que el corto plazo es la dimensién temporal dominante para
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la planificacién de recursos, el mediano plazo es la dimension temporal
dominantepara la planificacién de actividades, institucional y contex-
tual, y que el largo plazo es la dimensién temporal dominante para Ja
planificacién estilistica. (...)

 

4. RESUMEN

Este trabajo ha examinado algunas bases teéricas para la planifi-

cacién cientifica y tecnolégica en paises subdesarrollados. La primera

seccién presenté un nuevo concepto dela planificacién en general y

exploré su incidencia sobre la planificacién cientifica y tecnoldgica.

Ademis, esta primera seccién relacionéd los conceptos desarrollados en

el presente trabajo con otros avances en el campodela teoria de la

planificacién. La segunda seccién ofrecié un conjunto de principios

para la planificacién del desarrollo cientifico y tecnolégico, los cuales

deberfan guiar el desarrollo de metodologias y marcos de referencia.

La tercera seccién se ocupé de analizar las distintas clases de deci-
siones que deben tomarse en materia de politica y planificacién cien-
tifica y tecnolégica, con el objeto de proponer una categorizacion de
dichas decisiones y derivar sus implicaciones metodoldgicas. Las cinco
categorias de decisiones descritas en la ultima seccién aparentemente
cubren todos los tipos de decisiones por anticipado a ser tomadas enla
planificacién cientifica y tecnolégica, agrupdndolas en clases relativa-
mente homogéneas. Las cinco categorias (planificacién estilistica, con-
textual, institucional, de actividades y de recursos), constituyen un
marco de referencia que sirve de ayuda para identificar las tareas
involucradas en la planificacién cientifica y tecnolégica en paises sub-
desarrollados, asi como para evaluar su importancia relativa. La categori-
zacion propuesta indica ademas, la necesidad de elaborar distintos
paradigmas de planificacién para los diferentes tipos de decisiones por

anticipado.
EI trabajo en el cual el presente informe se basa (9) explora en

mayor detalle las implicaciones metodolégicas del marco conceptual
propuesto y proporcionaalgunos ejemplos de su aplicacién. Sin embar-
go, la utilidad principal de un esquema deeste tipo se deriva delas

nuevas ideas y conceptos que pueda sugerir a quienes tienen bajo su

responsabilidad las tareas de planificacién cientifica y tecnoldgica.

A manera de resumen podria indicarse lo que deberia ser el con-

tenido de la planificacién cientifica y tecnolégica en América latina,

relacionando este contenido con las cinco categorias de actividades des-
arrolladas en este trabajo. Considerandolas caracteristicas de la situa-
cién latinoamericana en ciencia y tecnologia, la planificacién cientifica

y tecnolégica deberia incluir:

a) una descripcién de la imagen deseada para el sistema cienti-
fico y tecnolégico en el futuro, especificandolas actividades a
ser desarrolladas, los esquemasinstitucionales, Jas areas de con-
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centracién para investigacién y desarrollo, etc. Esta descripcién

deberia ser acompaiiada de lineamientos generales sobre la es-

trategia a seguir para acercarse a esta imagen ideal, conside-

rando unadiagnosis dela situacién existente y sus posibilidades

de desarrollo;

b) propuestas sobre coordinar las politicas y planes en materia

de ciencia y tecnologia con otras politicas en el pais (econdémi-

cas, educacionales, sociales, etc.), indicando cémo deberia mo-

dificarse la estructura deinterrelaciones para hacer coincidir

las racionalidades individual y colectiva y para resolver las con-

tradicciones resultantes de politicas, estructuras y planes con-

flictivos;

c) especificacién de la estructura institucional para el sistema

cientifico y tecnolégico, los criterios utilizados en su definicién

y la estrategia que llevaria a desarrollar tal estructura institu-

cional. Esto incluye la organizacién de la agencia, o agencias,

encargadasde la planificacién cientifica y tecnoldgica;

d) propuestas sobre dreas de concentracién para actividades cien-

tificas y tecnoldgicas, particularmente aquellas de investigacién

y desarrollo. Estas propuestas deberian incluir sugerencias so-

bre cémo reorientar aquellas actividades que parecen super-

fluas e irrelevantes en vista de las necesidades de desarrollo
del pais;

propuestas sobre medidas para controlarel flujo de tecnologias

importadas, buscandoreducir los costos, las restricciones aso-

ciadas con dicha importacién, y la inadecuacién de las tecno-

logias importadas

a

las condiciones locales;

definicién de criterios y prioridades para la asignacién de re-

cursos hacia y dentro del sistema cientifico y tecnoldégico,

incluyendo recursos humanos, financieros y fisicos. Deben consi-

derarse tanto los recursos asignados y administrados directa-

mente por la agencia de planificacién cientifica y tecnoldgica,

como los recursos asignados para ciencia y tecnologia por

otras organizaciones gubernamentales y privadas.

e

f ~
~

El primero de estos aspectosse refiere a la categoria de planifica-

cién Estilistica, el segundo a lo quese ha llamadola planificacién Con-

textual, y el tercero a la categoria de planificacién Institucional. Los

dos aspectos bajo d) y e) pertenecena la planificacién de Actividades,
y el ultimo a Ja categoria de planificacién de Recursos.
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Planificacién normativa y esfuerzo
cientifico y tecnolégico *

Alejandro Nadal Egea

INTRODUCCION

El término subdesarrollo se utiliza en este trabajo para designar un
fendmeno de proporciones globales que se origina en la integracion

de las amplisimas extensiones territoriales descubiertas en los siglos
xiv y xv al sistema econémico mundial. La division internacional del
trabajo y las estructuras nacionales e internacionales existentes han sido
el resu'tado de este proceso de integracién. Por tanto, el subdesarrollo
es un fendmenohistérico y estructural: no se trata de una etapa dentro
de un proceso lineal y diacrénico.

(...) Para el estudio de la politica cientifica en los paises subdes-

arrollados basta definir el proceso de desarrollo econémico y social como

una transformacién profunda de estructuras'.

En consécuencia, si una estructura determinada tiene su propio

sistema de autorregulacién y mantenimiento de su equilibrio, el salto

de una estructura a otra, o su transformacién en una estructura dife-

rente son cuestiones de capital importancia no sélo desde el punto de

vista epistemolégico, sino desde el punto de vista de la formulacién

y ejecucién de politicas. Desde el primer Angulo, es indispensable ana-

lizar la génesis de una estructura y sus transformaciones. Y desde el

segundo, el responsable de formular politicas deber4 examinar los me-

dios e instrumentos a su alcance para romper un determinado estado
de equilibrio y provocarel paso a otro estado coherente. (...)

Si el contenido dela politica cientifica ortodoxa se reduce basica-

mente a la “aplicacién de las fuerzas de la ciencia y la tecnologia al

© Comercio Exterior, diciembre 1973. Este trabajo se basa en uno anterior,

presentado en la Special World Conference on Future's Research que se llevé a

cabo en Frascati, Roma, en septiembre de 1973, El autor desea dejar constancia

de su agradecimiento a Francisco Sagasti, Geofrey O'dham y al profesor Prodhyot

Mukherjee por sus valiosas observaciones; al mismo tiempo se responsabiliza de
los errores y omisiones que aparecen enel texto.

1 La obra de Jean Piaget, Le Structuralisme. Presses Universitaires de France,

Paris, 1968, presenta un excelente resumen de los conceptos esenciales del ana-

lisis estructuralista. Sobre la concepcién estructural del subdesarrollo resulta injusto

citar a un solo autor, pero destacan las obras de Celso Furtado, Osvaldo Sunkel y
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desarrollo”, y se tiene una concepcidn lineal y diacrénica del proceso
de desarrollo, se Iega a la situacién actual en la que la ciencia y la
tecnologia se consideran unos simples aliados en el esfuerzo, por alcan-
zar a los paises desarrollados.

Dicha concepcién surgié de la idea, profundamente enraizada en
los paises desarrollados, de quela ciencia podia utilizarse para el logro
de “metas” bien definidas; ganar una guerra fue probablemente la
primera misién explicita que se le encargé a la ciencia durante los
conflictos mundiales de este siglo. En los principales paises participan-
tes en esas conflagraciones surgieron instituciones encargadas de for-
mular unapolitica cientifica capaz de “reclutar” a las poderosas fuerzas
de la ciencia y la tecnologia para el esfuerzo bélico: Canada, Inglate-
tra y Estados Unidos son excelentes ejemplos de lo anterior®. (... )

El mismo enfoque fue adoptado por organizaciones internacionales
como las Naciones Unidas, unesco, ocpE y la Organizacién de Estados
Americanos. Comoen estos foros el fendmeno del subdesarrollo se in-
terpreta en la mejor tradicién de Walt Rostow, realmente no resulta
sorprendente que la politica cientifica y tecnolégica haya tenido como
objetivo principal la “aplicacién” de las fuerzas reales 0 potenciales de
la investigacién y desarrollo experimental (me) a la realizacién de me-
tas desarrollistas. La politica cientifica que se aconsejé implicitamente a
los paises subdesarrollados, debe asignar a la ciencia y la tecnologia
el papel de actuar como agentes para cerrar brechas y quemar etapas
en un esfuerzo por aleanzar él mismo grado y la misma forma dedes-
arrollo existentes en las naciones industrializadas. Elejemplo tipico de
esta concepcién dela politica cientifica es el documento de las Nacio-
nes Unidas intitulado “Plan de Accién Mundial para la Aplicacién de
la Ciencia y Ia Tecnologia al Desarrollo” *. Es justo sefialar que existen
importantes trabajos con un marco de referencia mas amplio (entre los
que se destaca la obra de Amilcar Herrera), pero en términos generales
no se reconocen de manera constructiva las posibilidades dela ciencia
y la tecnologia como instrumentos de cambio estructural.

Dicho reconocimiento, debe hacerse en el marco de una _planifi-
cacién normativa del esfuerzo cientifico y tecnolégico. La planificacién
normativa puede definirse como un proceso cuya finalidad es concebir
un “escenario” futuro e identificar los medios para alcanzar ese objetivo.
En este proceso no se trata nada mas deseleccionar entre varios obje-
tivos: la funcién de idear un “escenario” futuro es el elemento funda-
mental que distingue a la planificacién normativa de la extrapolativa.

2 Véanse los estudios de la ocpr referentes a la politica nacional de la ciencia
en Canada, Inglaterra y Estados Unidos publicados en Paris en 1969, 1967 y 1963,
respectivamente, Ademas se puede encontrar un examen mas detallado de la ex-
periencia inglesa en la obra de Sir Solly Zuckerman, Scientists at War, Harper &
Row, Nueva York, 1967.

8 Naciones Unidas, Consejo Econédmico y Social, Informe del Comité Asesor,
“World Plan of Action for the Application of Science and Technology to Develop-
ment”, Doc, E/4962/Add, 1,
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Asi, el sistema socioeconédmico mismo deja de ser una variable inde-
pendiente y se convierte en un contexto que puede cambiarse incluso

en su estructura. Este proceso implica continuidad entrela fijacién de

objetivos, la identificacién y evaluacién de medios para alcanzarlos y,

finalmente, el andlisis y diagnéstico de las condiciones prevalecientes
a lo largo de la formulacién y ejecucién del plan. En el dmbito del

desarrollo cientifico y tecnolégico, este proceso significa la concepcién

de futuros posibles y deseables, en los que se describa explicitamente
la posicién que debetener el esfuerzo cientifico, no sélo al legarse al

“escenario” final, sino durante todo el proceso de cambio.

ALGUNAS CONCEPCIONES SOBRE LA RELACION
ENTRE CIENCIA Y SOCIEDAD

Es muy probable que una de las causas que originaron la visién

simplista convencional de la politica cientifica radique en la carencia

de lo que Dedijer llama una “ideologfa” de la politica cientifica: un

conjunto de valores, de ideas y conceptos sobrela relacién existente

entre ciencia y sociedad *. La falta de una concepcién mas 0 menos

clara sobre la naturaleza de los vinculos entre ciencia y sociedad supone

necesariamentela falta de un marco dereferencia para la politica cien-

tificea y tecnolégica.

En consecuencia, se llega a una visién harto simplista en la que

la ciencia representa un elemento capaz de “desarrollar una sociedad

atrasada resolviendo sus problemas esenciales, tales como vivienda, sa-

lud, crecimiento industrial y alimentacién, Cabe preguntarse si seme-

jante planteamiento no es otra cosa que la racionalizacién que hace

una clase deminante decidida a ofrecer una respuesta tecnocratica a

los problemas fundamentales de intenso trasfondopolitico que aquejan

a la sociedad enla que dicha clase prevalece”. (... )

Lo paraddjico es que no se puede decir quela problematica de

las relaciones entre ciencia y sociedad esté ausente de las preocupa-

ciones que han ocupado la atencién de muchos hombres de ciencia,

tanto en el pasado, como ennuestro tiempo. Es probable que actual-

mente resulte muy tentador analizar los efectos de Ja ciencia y la tee-

nologia sobre la sociedad debido a que por primera vez en su historia

el hombre tiene la facultad de contemplar una perspectiva unificada

de lo que es la ciencia: desde la astronomia hasta la economia; por

tanto se puede decir queel desarrollo cientifico esta cada dia mas cons-

ciente de si mismo y desu importancia. Este hecho ha dadoorigen a

una interpretacién unilateral delas relaciones entre ciencia y sociedad

en la quese tiende a observar y analizar las consecuencias de diversos

descubrimientos cientificos y avances tecnolégicos sobre la estructura

4 Stephan Dedijer, “La Politique de la Recherche: du roman & la realité”, en

Les Etudes Philosophiques, nim. 2, abril-junio, 1966.
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social. En ultima instancia, éste es el enfoque queorienta a muchos de
los estudios de “prospectiva’ (o prediccién), los cuales ai ignorar la
influencia del medio social sobre el desarrollo cientifico y tecnolégico
adolecen de una grave deficiencia, (...)

Sin embargo, también resulta unilateral y simplista pretender ex-
plicar las relaciones entre ciencia y sociedad ofreciendo una interpre-
tacién de cémouna sociedad preocupada por ciertos problemas en un
momento, histérico determinado produce cierto tipo de ciencia y su
metodologia correspondiente. Entre las explicaciones que incurren en
este error se puedensituar las llamadas “teorfas morfogenéticas” sobre
el origen y caracteristicas del esfuerzo cientifico, fundadas en una dico-
—a entre sociedadescientificas y sociedades precien-
tificas. (...)

En términos generales, el conjunto de teorias que analizan el des-
arrollo cientifico desde el punto de vista de la realidad social y de la
cultura no cientifica caen dentro de lo que Bertrand Russell Ilama las
“teorias del encuadramiento” y entre las que podemos citar muy im-
portantes contribuciones a la sociologia del conocimiento*®. En muchas
de estas obras se destacan diversos factores que han’ ejercido una
importante influencia sobre la génesis, evolucién y distorsién de las
ideas cientificas en diferentes medios: la ética protestante y ciertos
elementos del nacionalsocialismo (Merton); la ética de la libertad
(Parsons); los efectos de ciertos acontecimientos politicos y de las ins-
tituciones sociales (Emilio Durkheim y Lewis Mumford); y otros. En
resumen, la ciencia no brota’ neutralmente del seno de una sociedad.
Ademas de existir innumerables criticas de caracter técnico a estas
teorias®, su defecto principal es la omisién del andlisis del cardcter
simbidtico de las relaciones entre la generacién del conocimiento cien-
tifico y la sociedad que lo enmarca.

Esiste otro grupo de teorias que pretenden explicar de una ma-
nera dindmica el problema de las influencias reciprocas entre el des-
arrollo cientifico y el medio social. El origen de estas interpretaciones
esta en el andlisis marxista relativo a la importancia de la ciencia y la
tecnologia para el desarrollo de las fuerzas productivas en una socie-
dad capitalista y el efecto de las relaciones de produccién sobrela cien-

5 Bertrand Russell, L’esprit scientifique et la science dans le monde moderne,
Paris, 1947, pag. 243. Véase también la excelente bibliografia citada por Robert

. Cohen en “Alternative Interpretations of the History of Science”, en The Vali-
see of Scientific Theories, editado por Phillipp Frank, The Beacon Press Boston,

6 Es especialmente interesante la critica de Hans Speier a las teorias sobre
la determinacién social de las ideas a partir de cuatro problemas técnicos: a)
ambigiiedad en la expresién “necesidades humanas”; b) descuido de ciertas formas
de accién social; c) petrificacién del esquema base-superestructura; d) descuido
de los aspectos psicolégicos. Véase Social Order and the Risks of War, Papers in
Political Sociology, George W. Stewart Publishers, Nueva York, 1952.
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cia y la técnica *. Sobre esta relacién simbidtica, rica en procesos itera-

tivos, elabora su andlisis John Desmond Bernal (un investigador de

gran experiencia tedrica asi como practica en cuanto a la aplicacién
de la ciencia y la tecnologia a un objetivo especifico: ganar una gue-

rra). Para él, el crecimiento y desarrollo inicial de la ciencia es una
consecuencia natural de la existencia de ciertos factores politicos y

econémicos. Pero una vez que la ciencia es reconocida como un ins-

trumento para garantizar y aun justificar la existencia del poder eco-

nomico y la organizacién politica, el progreso cientifico se convierte

en un elemento clave dela vida politica y social. En simple terminolo-

gia marxista la ciencia puede ser considerada como unasuperestructura
que ejerce una influencia notable sobre la estructura social que la en-
gendra originalmente. Dicha influencia se manifiesta no s6lo sobre la
estructura material de la sociedad (por ejemplo, las relaciones de pro-
duccién), sino por el efecto en las ideas a través de las cuales una

 

  

* sociedad mantiene su explicacién del universo y justifica la racionalidad
de su sistema socioeconémicoy politico *. Otro ejemplo de este enfoque
lo proporciona Thomas S. Kuhn, quien analiza fundamentalmente el
problema de la gestacién y desarrollo de las “revoluciones cientificas
y hace referencia también al hecho de que los cambios en los para-
digmas modifican la perspectiva histérica de la comunidad que los
experimenta °.

Sin embargo, si bien la aportacién de Bernal es considerable, el

problemase sigue situando a un nivel demasiado general y por ende

no operativo. No cabe duda de queel obstaculo principal para exa-

minar la situacién concreta radica en el hecho de que los efectos so-

ciales del desarrollo cientifico son muy difusos en sus manifestaciones

y muy dificiles de percibir: se dan a diferentes niveles y a través de

diferentes estructuras institucionales. Por ejemplo, uno de los efectos

de la ciencia consiste en multiplicar el nimero de “tiempos sociales”

(nocién muy conocida de la historia econémica y social que se refiere

a los diferentes ritmos de cambio y adaptacién de diversos grupos so-

ciales) y de aumentarlas disparidades entre ellos. Asi, el numero de

sujetos que la “sociedad cientifica” margina cada dia es mayoralincre-

mentarse las disparidades entre los tiempos sociales. Los grupossociales

asi enajenados requieren de un tiempo cada vez mayor para aprender
y recuperarel control sobre la realidad social en la que se encuentran.
Como consecuencia de la visién funcionalista del comportamiento so-
cial, su “integracién” al sistema social sdlo se puede hacer a través de
restricciones cada vez mayores sobre su comportamiento, a menos que

7 “Un inédit de Marx sur le science et le capitalisme” (Documents prepa-

ratoires de Le capital, 1863), en la Nouvelle Critique, Paris, noviembre, 1958,

nim, 100, ‘
8 J, D. Bernal, Historia social de la ciencia, Editorial Peninsular, Barcelona,

1968, pag. 18.
9 Véase La estructura de las revoluciones cientificas, Fondo de Cultura Eco-

nomica, México, 1971.
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la ciencia tenga su propio elemento integrador, sobre lo cual todavia
no se puede emitir una opinién fundada.

Por ende, la ciencia no sélo constituye un poderoso instrumento
para que un sistema social especifico Ilegue a alcanzar ciertas metas
u objetivos concretos. Es también una fuerza que tendr4 un efecto
decisivo sobre las estructuras de una sociedad: sobre su racionalidad,
sobre sus reglas transformacionales y sobre sus funciones autorregula-
doras. Esta consideracién no, es solamente una hipétesis: es un hecho
real facilmente comprobab'e y el no reconocerloasi por el responsable
de formular una politica cientifica en paises subdesarrollados segura-
mente acarrea serias consecuencias no solo para su contexto social ac-
tual, sino muy probablemente para innumerables generaciones futuras.

LA CRITICA DE LA POLITICA CIENTIFICA CONVENCIONAL

Las ideas tradicionales sobre la “aplicacién de la ciencia y la tec- °
nologia al desarrollo” suponen una metodologia preocupada por la
definicién de las tareas que realmente son de alta prioridad para la
tne. La posibilidad de quela ciencia y la tecnologia ofrezcan nuevos
caminos © sean utilizadas comovariables estratégicas para concebir nue-
vos modelos de desarrollo se ignora por completo.

Un ejemplo de lo anteriores el método matricial desarrollado por
el profesor Marvin Cetron para identificar prioridades de inyestigacién
de la marina norteamericana, el cual fue modificado por la uNEsco
para ser utilizado en paises subdesarrollados. Dicha metodologia pre-
tende resolver el problema de traducir ciertas “metas” nacionales en
términosde prioridades de investigacién y desarrollo experimental, y en
una etapa posterior, de traducir objetivos técnicos en programas con-
cretos de DE",

La vunesco utiliz6 un enfoque similar como parte de un proyecto
conjunto, con el. Comité Asesor para la Aplicacién de la Ciencia y la
Tecnologia y con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarro-
Ilo“ Mediante la incorporacién de elementos del andlisis morfolégico
al sistema de Cetron, la unesco elaboré su metodologia consistente en
la definicién de los “perfiles de pertinencias y relevancia” de diversas
di:ciplinas para diferentes ramas industriales. Para llenar estas matrices
se recurre a la consulta de expertos con lo cual se corona Ja imper-
feccién metodolégica de este enfoque. Las matrices UNESCO-UNACAST
se elaboraron en un gran numero de paises subdesarrollados. Y si el
caso de México puede considerarse representativo, en muchas ocasiones
los resultados fueron tomados en serio.

10 Marvin J. Cetron, “A method for integrating goals and technological fore-
casts into planning”, en Technological Forecasting and Social Change, vol. 2,
mim, 1, 1970, pag. 23.

11 unEsco, Divisién de Politica Cientifica, “Encuesta sobre los requeri-
mientos institucionales de los paises en vias de desarrollo en materia de ciencia
y tecnologia”, uNEsCO/Nns/nov-235, Paris, 1971.
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E] documento, intitulado “Plan de Accién Mundial para la Aplica-

cion de la Ciencia y la Tecnologia al Desarrollo’, elaborado por el

Comité Asesor de las Naciones Unidas, es desde luego otro magnifico

ejemplo del enfoque convencional en materia de politica cientifica **,

El Plan de Accién Mundial establece una serie de directrices generales

sobre lo que debeserel esfuerzo de investigacién con respecto a varios

temas: alimentacién, vivienda, energéticos, agricultura, tecnologia in-

dustrial, educacién, transporte, comunicaciones e incluso sobrepobla-

cién, En ninguna parte del documento se hace referencia a la posibi-

lidad de permitir que la ciencia y la tecnologia tengan un papel mas

activo en la modificacién de las estructuras existentes. Asi por ejemplo,

en el capitulo relativo al desarrollo urbano, el Plan de Accién Mundial

no considera la pesibilidad de un tipo diferente de disefio urbano:el

trazo de las ciudades en los paises subdesarrollados debe continuar ins-

pirandose en los viejos disefios urbanos de los paises industrializados,

disefios urbanos que ya han sobrevivido a su propio tiempo y que son

a todas luces obsoletos. En el Plan no se menciona la necesidad de

Hevar a cabo investigaciones sobre disefio urbano. La distribucién del
espacio urbano se abandona asi a los requerimientos de la sociedad
de consumo, en la que los medios privados de transporte se convierten
en instrumentos de evasion de la realidad, casi como una necesidad
natural de la reproduccién de la fuerza de trabajo '*. Y el Plan deeste
tema, como enotros, no va mas allé de formular recomendaciones para
queen todo caso se subsanen algunas deficiencias en aras de un arribo
feliz y mas rapido a la sociedad de consumo.(... )

En general, la carencia de una “ideologia” de la politica cientifica
(falta de un andlisis de las interrelaciones entre ciencia y sociedad)

es una de las razones que explican estas concepciones absurdas. En

términos masespecificos, la politica cientifica tal como se concibe en

los organismos internacionales es inadecuada debido a los esfuerzos

deliberados para aplicar en los paises subdesarrollados muchos de los

conceptos relativos a la ciencia y la tecnologia en paises industriali-

zados. Para citar algunos ejemplos:

A) Considerando, que los paises subdesarrollados seguiran aumen-

tando sus importaciones detecnologia y que existe una serie de pro-

blemas muy importantes relacionados con este proceso de transferencia

(no sélo en materia de costos y de tecnologia apropiada, sino también

de biisqueda, identificacién, negociacién y adquisicién de tecnologia),

resulta sorprendente que el Plan de Accién Mundial no incluya ninguna

12 Informe del Comité Asesor sobre la Aplicacion de la Ciencia y la Tecno-

fogia al Desarrollo (acast), “Plan de Accién Mundial para la Aplicacién de la

Ciencia y la Tecnologia al Desarrollo”, ecosoc, E/4962/Add. 1, abril 20, 1971.

318 Para un excelente anilisis de cémo la contraposicién creciente entre las

necesidades colectivas y Ja iniciativa capitalista atecta Ja distribucién del espacio

urbano, consiltese la obra de André Gorz, Estrategia obrera y, neocapitalista, Edi-

ciones Era, México, 1969. En particular véase el capitulo IV, “La reproduccién de

Ja fuerza del trabajo-el modelo de consumo”.
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recomendacién para el establecimiento de unidades que ayuden a re-
gular este flujo. En su modelo del sistema nacional de wer, el Plan Re-
gional para América latina no establece ningtin arreglo institucional que
permita la supervision y control de las importaciones de tecnologia
(las cuales seguirén insertdndose en el sistema productivo sin pasar por
el sistema cientifico y tecnolégico).

B) El concepto de investigacién y desarrollo experimental (ie),
basadoen la tradicional clasificacién tripartita de la investigacién cien-
tifica y tecnolégica, resulta inadecuado. En el plano conceptual, la
divisién tripartita (investigacién fuadamental, investigacién aplicada
y desarrollo experimental) tropieza con dificultades inherentes al cri-
terio de clasificacién: la fundamentalidad decreciente o la aplicabilidad
creciente del conocimiento no es un criterio de facil manejo. Ademas,
dicho concepto normalmente se define conforme a las pautas de la
Organizacién para la Cooperacién y Desarrollo Econémico (ocpE) para
la cual el elemento que distingue las actividades de we de las que no
lo son es la presencia o inexistencia de un elemento apreciable de no-
vedad “. De acuerdo con tal definicién, una serie de actividades que
constituyen un factor importante de la actividad inventiva en los paises
subdesarrollados quedaria excluida no sélo del concepto sino del marco
de accién de la politica cientifica. Estas actividades constituyen un ele-
mento fundamental del desarrollo cientifico de un pafs en condiciones
de subdesarrollo dependienté. No se debe olvidar que algunos “ser-
vicios técnicos”, como las actividades de ingenierfa basica y de detalle,
son un factor clave tanto en la seleccién y adaptacién de tecnologias
como en el desarrollo de nuevas técnicas.

Por otro lado, se deberia diferenciar explicitamente la we dirigida
al desarrollo de nuevos productos y procesos, de la investigacion adap-
tativa, encaminadaa optimizar un proceso 0 mejorar un producto (sobre
tedo en el caso de un pais importador de tecnologia). Ademds de que
en diversos estudios se ha comprobado que la segunda es responsable
en forma significativa del aumento de la “actividad inventiva” ', los
costos, riesgos y periodos de maduracién de ambos tipos de investiga-
cién son muydiferentes.

C) En el mismo marco analitico podriamos poner en tela de
juicio la pertinencia de otros conceptos cominmente aceptados en ma-
teria de politica cientifica y tecnolégica, por ejemplo:

a). la medicién del “esfuerzo cientifico” a través del gasto en acti-
vidades de we o del rendimiento o productividad cientifica
(generalmente medida en términos de trabajos publicados o
patentes registradas);

14 ocpE, “The Measurement of Scientific and Technical Activities” (Manual
de Frascati), Directorate of Scientific Affaire, Paris, 1970.

15 Consiltese el magnifico trabajo de Jorge Katz, Importacién de tecnologia,
aprendizaje local e industrializacién dependiente, Instituto Di Tella, Buenos Aires,
1972 (mimeografiado).
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b) el concepto de la “balanza de pagos tecnolégicos” resulta defi-

ciente en vista de la transferencia internacional de recursos en

el seno de una misma corporacién a través de las relaciones
entre filiales;

c) en muchospaises subdesarrollados se ha incurrido en el error

de medir el “grado de capacidadrelativa” de unainstitucién o
un investigador a través de la vaga nocién del “prestigio” ad-
quirido. A su vez, el prestigio comtinmente se define en térmi-

nos del numero de publicaciones en revistas extranjeras. En

nuestro medio todavia prevalece esta practica a pesar de las
eriticas que se han dirigido contra ella. Ademas de la pobreza
conceptual de tal criterio, se contribuye a orientar al investi-
gadorhacia problemas ajenos a las necesidades urgentes del pais.

D) Frecuentementese trata de aplicar el concepto de “brecha tec-

nologia” cuando se hacen comparaciones entre la actividad de ciencia

y tecnologia de los paises muy industrializados y el magro esfuerzo

cientifico-tecnolégico de los paises subdesarrollados. Se ha querido

aplicar por analogia el mismo tipo de anilisis que se utiliza entre paises

industrializados 1°, Se debe sefialar que en si mismo el estudio com-

parativo ya puede llevar los vicios de un anilisis formal acritico. Lo

cierto es que la situacién de los paises subdesarrollados es la conse-

cuencia de algo m&s queel simple atraso con respecto a recursos fi-

nancieros asignados a la we o un retraso en la tasa de innovacién in-

dustrial. Asi se ha llegado a concebir la debilidad del sistema cientifico

y tecnolégico comoun simple retraso coyuntural originado en el “arran-

que tardio” de un pais subdesarrollado. La utilizacién del concepto de

la b-echa ha provocado quese descuidela idea de la dependencia tec-

nolégica como instrumento analitico de unasituacién estructural. (... )

Una vez definidas las prioridades mediante Ia aplicacién de cua-

lesquiera de los procedimientos disponibles (el método de Cetrones

uno de ellos), se determina el patrén correspondiente de. asignacién

de recursos finaacieros y materiales. Normalmente los planes de

desarrollo cientifico y tecnolégico fijan ciertas metas en términos de

asignaciones globales (porcentajes del rr) a los esfuerzos de DE. Sin

embargo, implicito en el esquema de asignaciones globales existe un

patrén de asignacién de recursos a los componentes individuales del

sistema cientifico y también se dispone de varios métodos evaluativos

para maximizar la eficiencia y los resultados (entre otros, el andlisis

de costo-beneficio y costo-eficacia),

En términos generales, dichos métodos parten del supuesto de que

las relaciones pasadas entre variables cuantitativas pueden extrapolarse

y utilizarse para determinar el comportamiento futuro de un sistema.

16 Por ejemplo, véase el estudio de la ocpr, Ecarts technologiques (rapport

analytique), Paris, 1970.
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Dicho supuesto es desde luego muydiscutible y en la teoria econdmica
yase lo ha criticado ampliamente.

A manera de conclusién preliminar, cabe afirmar que los métodos
convencionales para fijar prioridades y asignar recursos a la investiga-
cién cientifica son definitivamente inadecuados para emplearlos en la
formulacién de unapolitica cientifica y tecnolégica en los paises sub-
desarrollados, Se requiere un enfoque mas apegadoa lo que realmente
constituyeel conceptodeplanificacién dela ciencia, quizd no muy dife-
rente de la siguiente definicién dela naturaleza de ese proceso: la pla-
nificac:én requiere mucho mas trabajo quela simple elaboracién de un
esquema para distribuir de manera econdmica y eficiente los recursos
disponibles 0 asegurarse que cierta operacién se llevard a cabo eficaz-
mente. La planificacién requiere una combinacién adecuada de obje-
tivos, el empleodetodala informacién pertinente que se pueda obtener,
la creacién de un sistema que ofrezca miiltiples opciones y la posibi-
lidad de reformular los objetivos cuando asi lo aconsejen las circuns-
tancias '*,

  

HACIA LA RECUPERACION DEL CONCEPTO
DE PLAN!FICACION NORMATIVA

Una innovacién en las ciencias naturales y sociales raramente surge
comoel resultado de un repentino esfuerzo heterodoxo de un individuo
aislado. Por lo comin, un investigador 0 una comunidadcientifica tra-
bajan durantealgtin tiempo sobre un problemautilizando los paradig-
mas ya existentes, hasta que llegan a un punto en el que estan en posi-
bilidad de crear un nuevoconjunto dereglas y romper en cierto sen-
tido con el pasado '*, En otras palabras, casi se puede aplicar el afo-
rismo de que el buen imitador se convierte en el buen innovador.

Si aplicamesel razonamiento anterior a las metodologias para for-
mular politicas (0 a las Iamadas policy sciences), y en particular a la
planificacién del desarrollo cientifico y tecnolégico, cabe concluir que
el enfoque ortodoxode la politica cientifica es como el viejo conjunto
de reglas que servird como plataforma de lanzamiento de un nuevo
marco de referencia “paradigmatico” para elaborar la politica cientifica
y tecnologica. Actualmente, en diversos centros de investigacién se tra-
baja en este sentido.

Sin embargo, en los organismos gubernamentales de los paises que
pretendenllevar a cabo unaplanificacién, se tiende a adoptar una con-
cepcién unidimensional de esa actividad. Un plan es cada vez menos

17 John A, Evans, “Lake Erie: Towards a macro-system perspective for
decision-making”, en Futures: Journal of Forecasting and Planning, vol. 4, nam. 3,
1972, pag. 256.

18 Thomas S$. Kuhn, “The essential tension: tradition and innovation in
scientific research”, en Scientific Creativity: its Recognition and Development,
Taylor y Baron (compiladores), Wiley and Sons, Nueva York, 1963, pags. 351-354.

S
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un instrumento de cambio, La experiencia francesa de planificacién

es un buen ejemplo de esto. El Primer Plan patrocinado por Jean Mon-

net en el periodoinicial de la posguerra contenia varias directrices que

Janteaban una estrategia de reconstruccién: el objetivo era claro y no

habia dudas sobre lo que debia hacerse. Empero, unavez logrado :

objetivo inicial, la concepcion misma del plan comenzé a one

Ultimo plan quinquenal es mas un estudio generalizado ie perce °

que complementa y corrige las deficiencias delmecanismo de meni

que un verdadero plan de desarrollo '. La planificacién francesa tien de

ahora mds a eliminarriesgos que a ofrecer 0 concebir nuevas opciones*°,

A pesar de lo que se afirma en diversos documentos del Comisariado

del Plan, la planificaci6n normativa (entendida como unPee

Ja concepcién de un “escenario” futuro deseable y posible y la identi-

ficacién de los medios para llegar a él) no existe en Francia. En este

nivel del andlisis, lo que se aplique a la planificacion en general también

es aplicable a la planificacién de la ciencia y_ tecnologia. Por tanto,

result6 interesante examinar el “estado del arte” de esta ultima. Con-
forme a dicho examen es posible determinar las siguientes caracte-
risticas:

A) No existe un instrumento adecuado para el non

normatiyo de nuevas opciones viables. La funcion principal de a pla-

nificacién consiste en proporcionar un futuro libre de sorpresas’: asi,

la prevision desempeiia un papel extrapolativo y no normativo*".

B) Se insiste de modo exagerado en el corto plazo, Esto x debe

a varias razones: el horizonte temporal del politico es el corto plazo ¥

consecuentemente descuenta a tasas muy elevadas el futuro por 2

presente; la falta de imaginacién casi anula la posibilidad de que se

ofrezcan nuevas posibilidades y soluciones en el largo plazo.

C) El método deprevisién mds cominmenteutilizadoes la extra-

polacién **. Esto a su vez propicia el enfoque planificador que se con-

forma con “mas v mejor” de lo mismo para el futuro.

D) Normalmente no se prevé unaretroalimentacién para corregir

0 modificar los objetivos originales. De hecho, un plan casi nunca se

revisa, simplemente es sustituido per uno nuevo cuando expira, Como

se yer4 mas adelante, no existe ninguna razon para justificar @ priori

este procedimiento.

“L’Experience Francaise de Planification”, Paris, 1971

encesBoonente Beata del “Cémiisaitado General del Plan en

i Massé, Le Plan ou lU'anti-hasard, Gallimard, Paris, 1965. 4s

21 Para un estudio detallado de estos dos conceptos, constiltese Ericl

Jantsch, La Prévision Technologique, ocvx, Paris, 1967. , ao

22 Harold Linstone, “Four American Futures: reflections on the polerd ee

ning”, en Technological Forecasting and Social Change, vol. 4, nim. 1, js

pag. 47.
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E) Se acepta al “regulador cultural” (el conjunto de normas y va-lores de una sociedad) comounavariable independiente sobre la cualno es posible actuar, Esta es quizA la causa principal detrds de la deca-dencia dela planificacién normativa. No existen posibilidades para quese lleve a cabo un nuevo “disefio cultural” —lo cual equivale a consa-grar los valores de la sociedad de consumo.

F) También es muy comin descubrir que la produccién de docu-entos constituye la funcién principal dela planificacién. Desde luego,esto refleja simplementela importancia politica de contar con un “plan”0 algiin tipo de documento para fines de consumo publicitario.

G) Los métodos utilizados actualmente en la planificacién sola-mente proporcionan una visién parcial, aislada y unilateral de un pro-
blema muy complejo. Lo peor de todo es que ni siquiera se tieneconciencia de las limitaciones de dichos procedimientos,

Por tanto, no es exageradoafirmar con Hasan Ozbekhan que “toda-via no contamos con unateoria general ni con un grupo deteorias es-pecificas sobre la planificacién; no tenemos siquiera un lenguaje am-pliamente aceptado que comunique su légica, ni una estructura queorganice sus proposiciones predictivas o explicatorias dentro de un mo-delo operativo; es mas, ni siquiera tenemosesas proposiciones. En suma,cualquiera que sea la naturaleza de eso que llamamos‘planificacién’,carece de ese fundamento sdlido desde el cual seria posible fortale-cerla, dirigirla, desarrollarla y ajustar el cuerpo mismo dela planifi-cacién” 28,

El hecho es que no existen herramientas probadas yconfiablespara el tratamiento y manipulacién a nivel conceptual de un sistematan estraordinariamente complejo como el sistema cientifico y tecnold-
gico, el cual, de alguna maneraserelaciona conlatotalidad dela expe-riencia humana. Por ejemplo, si de acuerdo con Forrester, “el ordende un sistemaes igual al nimero de integraciones 0 acumulaciones den-
tro de él’, y portanto, el orden aludido “es igual al nimero deestadosnecesarios para describir la condicién del sistema”, entonces “una re-presentacién adecuada de un sistema social, aun con propésitos muylimitados, puede ser de orden 10 6 100” 24, Enveste contexto, el “orden”del complejo sistema que debe considerarse y tratarse en la formula-cién de unapolitica de desarrollo cientifico y tecnolégico es probable-mente de un rango muy elevado, de tal modo que las herramientasanaliticas existentes resultan inadecuadas.

En consecuencia, si se desea un sistema que tenga la cualidad deofrecer miltiples opciones y que permita en un momento dado lareformulacién de los objetivos iniciales, se requiere un enfoque radical-

*3 Hasan Ozbekhan, “Towards a General Theory of P'anning”, en Perspectivesof Planning, compilado por Eric Jantsch, ocpr, Paris, 1969, pag. 48.
*4 Jay Forrester, “Planning under the dynamic influences of complex socialsystems”, en Perspectives of Planning, compilado por Eric Jantsch.
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mente novedoso. Este nuevo enfoque tendra_ quelucharoe—

interna de cada sistema, ya que nosera facil aceptar wa las se

a corto plazo se inserten en un proceso de planificaci ———

largo plazo en el cualel regulador cultural no sea one pasa—

mente independiente. Sin duda alguna, enrelacion om poteAi

res, el proceso hist6rico es muchomaseeie = ame =

actualidad; esta conciencia puedesignificar que el oe Gi aoe

un métodoviable para crear nuevasaspiraciones,ey val =e

proceso llegara a unacierta madurez cuando existanes wae

ofrezcan una visién general o totalizadora de la spies pias ni ——

concepcién del proceso planificador del desarrollo nae pier

légico indudablemente contribuira de manera valiosa a la re

e jetivos. a

sl “cinee para ser viable, la nueva concepcién debe tomar en

cuenta los siguientes elementos:

I) Un método para la planificacién normativa a. : eee ve

tecnologia en paiseseaetes)deai re aol

ideal del sistema cientifico y tecnologico (scr), _ eaae

n conjunto de operaciones y actividades interrelac

Beran; seaaetacan difunden y aplican elee
“conocimiento” 2°, Conviene sefialar que las cee a es eoar ae

sensu estan comprendidasen el sistema, asi— os tral = eae

nieria basica y de detalle. Ademis, se debe inci una ea

vidades de apoyo a la investigacion tales como ota eho

macién y documentacién cientifica y técnica. Tam s al a a a

cluir un conjunto de “actividades técnicas” que ae memeae a

comprendidas en las definiciones tradicionales de oa a onsrs

investigacién y el desarrollo experimental. Se Gaia. e la uhpicorias

que de acuerdo con definiciones ortodoxas no generan a=

cimientos pero si los transforman, adaptan yee“ietna:

Btacste(icuyeudo laspricbssderating), actividades teonicasi inc‘uyendo las pruebas de c

eeinion as pyoblennte especificos Sartreprin:1 Una -

definido el contenido, es preciso explicar con toda clari _ ashlar

concepcién ideal debe proporcionar varias opcionespara e =—

del ‘sistema cientifico y tecnolégico, manteniendo asi cierto nu

posibilidades abiertas y de estrategias disponibles. — arttiade

Cabe sefialar, sin embargo, que las metodologias para eeae

cién normativa de sistemassociales son un bienT aei—

queda mucho por hacer en este terreno. De hecho, 2_ ie aa

mativa en materia — cienciaSeeome an ree

a or lo que cualquier a 5

eseuaealle todo caso convieneaclarar que la concep-

‘ i ience and Tech-35 isc ti, Towards a Methodo'ogy for Planning Se :

nology Padceepad Oeucities, tesis doctoral no publicada, University of

Pennsylvania, 1971. Véase su anexo 1.
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ciénideal de unsistemacientifico y tecnologico (scr) esta muy lejos
de ser un esfuerzo especulativo parala creacién contemplativa de uto-
pias decadentes. En contacto con la realidad y la factibilidad puede y
debe ser mantenido a través de:

 

a) insumos considerables de informacién de buena calidad sobre
las interacciones entre los componentes del scr y entre éste y
su ambiente nacional einternacional;

b) una capacidad confiable para elaborar diagnésticos mediante
el empleo de instrumentos analiticos adecuados:

¢) procesos iterativos continuos que permitan la revision de los
modelos originales y de su factibilidad.

Es igualmente importante recordar que un proyecto o plan, ya sea
de investigacién, arquitecténico o social, implica mucho mas que la
simple organizacién o arreglo de un cuerpo desordenado de conoci-
mientos. En las palabras de Jantsch, “nos tenemos que preguntar si
idear 0 concebir no es en si mismo algo mucho mas complejo que la
simple organizacién de informacién‘racional’”2",

En otras palabras, lo que llamamos “informacién racional” debe
compartir nuestra atencién con otros elementos de la experiencia hu-
mana que son del todo indispensables para idear y establecer sistemas
sociales y los cuales deben proporcionar el fundamento para adquirir
esa visién totalizadora de las interrelaciones entre ciencia y sociedad,

Mientras se Jlega a una ctapa en la que se pueda contar con una
metodologfa adecuada, es posible definir el contenido de la concepcién
ideal del sistema cientifico y tecnolégico. Por lo menos se deben cubrir
las siguientes cuestiones:

a) estructura del sistema. Es preciso definir las posiciones relati-
vas de los diferentes componentes del scr, Por ejemplo, cual ha
deser el equilibrio entre investigacién basica y aplicada, 0 entre
investigacion orientada y desarrollo experimental. También hay
queidear la infraestructura deservicios de apoyo que requiere
la investigacién cientifica: servicios de informacién y docu-
mentaci6n, recopilacién de datos geolégicos, meteorolégicos y
servicios de cartografia, etc.; definir el papel de los servicios de
ingenieria basica y de detalle en el proceso de desarrollocienti-
fico-tecnolégico, asi como de otros servicios técnicos como los
estudios de preinversién y factibilidad. Esta concepcién debe
incluir consideraciones sobre el proceso de decisién en los com-
ponentes de] scr, en particular en lo que concierne a los insti-
tutos de me, para evitar tanto la centralizacién excesiva de
poder comola fuga de cerebros interna (al seleccionarse lineas

26 Eric Jantsch, “Education for Design”, en Futures: Journal of Forecasting
and Planning, vol. 4, nim. 3, 1972, pag. 233.

CIENCIA - TECNOLOGIA -‘DESARROLLO - DEPENDENCIA 309

de investigacién desligadas de los problemas de unpais sub-

desarrollado y dependiente);

b) relaciones entre el scr y su medio nacional e internacional. Es

preciso definir c6mo ha deintegrarse el scrcon el aparato pro-

ductivo: no s6lo en cuanto a la satisfaccién de la demanda

interna de conocimientos técnicos, sino en materia de importa-

cién de tecnologia. También se debe establecer quétipo de

relaciones con otros sistemas cientificos y con agencias inter-

sentar las bases de una verdadera politica de cooperaciona

tifica y técnica internacional que permita definir el tipo de

relaciones con otros sistemas cientificos y con agencias inter-

nacionales;

c) consecuenciasinstitucionales. La planificacién institucional esta

Namada a tener un papelcrucial en la concepcién del scr. En

gran medida, los fracasos de los organismos responsables de

formular una politica de ciencia y tecnologia se han debido a

que la estructura institucional no constituye una variable Ei

jeta explicitamente al proceso planificador. (En el caso de

México, la creacién del Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-

logia no fue fruto de un proceso de esa naturaleza y_muchos de

los problemas que se presentaron después obedecieron a ese

vicio de origen) ;

d) papel que debe desempefiar e] organo central del scr dentro

del sistema. Seré preciso determinar qué tipo de planificacion

se Ievaré a cabo, cémo se asegurar4 la participacion de cien-

tificos e investigadores en dicho proceso, etcetera;

e) integracién de la “planificacién del desarrollocoy ig

nolégico con otras actividades ( sobre todo con la P ant om oe

econdmica y educativa); también se deben establecer relacio

nes ccherentes entre politicas especificas en el area " ene

y tecnologia y sus mecanismos de instrumentacion y las wi

ticas de otros campos que lleven “implicito” un componente

de politica cientifica.

En términos generales, esta concepcién ideal de un peal

tifico y tecnolégico a largo plazo corresponde alas erae e nie

por Sagasti cuando serefiere a la “planificacion estilistica y ¢

tual” *7,

II) Laparticipacién en el proceso de formulacién oe= Lae=

es una simple exigencia ética (aunque esto se acentua sh . p ag

cién normativa a largo plazo), sino que también Tepresenta req

sito para la instrumentacién y ejecucién de los objetivos sefialados.

27 Francisco Sagasti, op. cit. Estos conceptos se examinan en los capitulos

V, VI y VII.  
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Ademis, la formulacién de un plan a través de un proceso partici-patorio proporcionaria subproductos importantes. Por una parte, per-mitir.a a cientificos e investigadores familiarizarse con la problematicade la formulacién de politicas, Y también crearia conciencia respectode la importancia de la ciencia y la tecnologia no sélo para alcanzarobjetivos socioecondémicos especificos sino para ayudar a concebir nue-vas estrategias y modelos de desarrollo, Finalmente,la comunidad cien-tifica puede tener serias dudas sobre la validez y utilidad de contarcen una politica explicita en ciencia y tecnologia, y abrigar temoresde perder sus privilegios frente a I 6rgano central encargado de formu-larla, Dicha comunidad puede conocer su importancia en el desarrolloeconémico y social gracias a su participacién en el proceso de planifi-cacion. (...)

Desdeluego, mucho se puededecir sobrelas técnicas que permitenlograr esta amplia participacién sin que el proceso devenga lento ocadtico, Al respecto, se deben responder varias preguntas: gdeberdel 6rgano central elaborarciertas directrices generales que sirvan comomarco de referencia de la comunidad cientifica, el aparato productivo,los estudiantes, los consumidores, etc., y recibir posteriormente las re-comendaciones emanadas de estos grupos? <O deben ellos nombraruna comisién encargada de elaborar los lineamientos finales, armoni-zando y jerarquizandolas diversas recomendaciones? ¢Cémo debeinte-grarse esa comisién y qué tipo de representacién seré la ideal? ¢Acasodeberia proponerse un método de eleccién por los cientificos e inves-tigadores mismos? La vinculacién con la comunidad cientifica se hapretendido lograr a veces mediante la designacién de “representantes”por el 6rgano central (tal es el caso del Consejo Nacional de Cienciay Tecnologia en México). El hecho es que no existen respuestas uni-versales y cada pais tendra que encontrar su propia solucién. Pero re-sulta evidente que la participacién al elaborar el plan constituye elunico seguro que garantiza al 6rgano central el contacto con la comu-nidad cientifica y, por ende, propicia el buen cumplimiento de los pro-pésitos establecidos.

III) Debe ampliarse el horizonte temporal del cortoal largo plazo
como un marco de referencia mds adecuado. Aun cuando. diferentes
tipos de decisiones requieren diferentes horizontes temporales, unaperspectiva a largo plazo es una necesidad inaplazable.

Existe un consenso acerca de la imperiosa necesidad de llevar a
cabo unarevisién permanente de la ejecucién del plan, a fin de hacer
sobre la marcha las correcciones pertinentes, Este proceso de revisién
y ajuste puedeextenderse hasta el replanteamiento delos objetivos tra-
zados en un principio, Pese al acuerdo general, en la realidad la fase
de retroalimentacién no se ejecuta. En parte este fendmeno se explica
porel interés de desvirtuar la planificacién comoinstrumento de cam-
bio y explotarla politicamente. La practica de sustituir un plan por
otro sin haber procedido a una revisién de sus planteamientos y su
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ejecucion redunda en beneficio del politico que podee

de “actualizar” su programa politico cada vez que expira el plazofijado.

Si la participacién y la retroalimentacién son incispeowecs hed

planificacion normativa a largo plazo (ya sea para : eee a c fi

tifico o el econdmico), se requiere concebir el proceso a nena ‘a

plan y los plazos de cumplimiento de éste. No se trataria de aus~

mecAnicamente un plan por otro cadacierto tempo, sino -~ a = .

bleceria un proceso continuo que depurara y enriqueciera los a : -

mientos originales. El horizonte temporal dejaria de ser cone webien

se “correria” como resultado de la revisién y seguiria constituyendo

el marco de referencia permanente.(... )

IV) Comoparte de la misma concepcién se——,

tegia sobre el tipo de investigaciones que han de vesa =

quiere decir que se sigan las corrientes queEn Fees ee

esfuerzo cientifico-tecnoligico por disciplinas cientificas < adie

tratado de hacer en diversos paises, que arrastrados por af ores

de un inventario por disciplinxs del potencial penre

guen tratandodefijar una estrategia a base del mismo a eri oe

(México no ha sido una excepcién). Lo que se seaulere ‘weex

tegia por tipos de actividad investigativa, haciendo a awl fe aes

sificaciones tradicionales de lo que dicha actividad conseo

otros esquemas que seguramente resultan masae: ‘ can “1

dentro de este marco, se tendria que definir el papel del Esta

desarrollo cientifico del pais.

V) Finalmente, es del todo indispensable que se Neve a pave me

revisién a fondo de los conceptos utilizados por lo comin en i. *

mulacién de la politica cientifica y tecnolégica. La mayor parte - =

chos conceptos aceptan, de manera explicita °eeae

timo de la politica cientifica y tecnoldgica el adveniinien - me

sociedad en la que la evasién y el consumo superfluo a Rew ;

pensamientocritico. Ademas de que dicho objetivo resulta degra = :

y profundamente antihumano, cabe advertir a los ilusos que su vial :

lidad es nula debido a las contradicciones internas de un sistema cap

talista en condiciones de subdesarrollo y dependencia.

28 Por ejemplo, Ignacy Sachs presenta las siguientes categorias:investiens

cién para Ja educacién y la informacién; investigaci¢n adaptativa; ic re

gacién (por ejemplo, la busqueda de nuevos usos iesTe ae

por Bronnctos sintéticos a través de laEe de los paises ee rs aa ea

gacién creativa. Para mis detalle sobre ¢/mo se podria inet 5 — ee

utilizando diversos horizontes temporales para diferentes epcia see Pier

Bert cag nd eeeand‘Planning;Division of Planning and
f int of view, Unit of Policy a janning; P ;

oniail of Scientific Affairs, cea, julio 1971 (multigrafiado)   
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CONCLUSIONES

La pobreza delos ideales que actualmente animanla politica cien-
lifica y tecnolégica (v.gr., el advenimiento dela sociedad de consumo
unidimensional) hace evidente la urgencia de una revelucién de sus
concepciones, metodologias y contenido. Los obstaculos para lograr
este objetivo son muchos y de indole muyvariada. De su superacién
depende el quela politica cientifica sea 6 no un elemento de cambio
y favorezca un esfuerzo de verdadero desarrollo auténomo, o el que la
ciencia y la técnica sean simples agentes al servicio de una clase do-
minante de caracter consular,

Desdeluego, el obsticulo principal en los paises subdesarrollados
esta constituidopor la oposicién de los grupos, pertenecientes a diversos
estratos delas clases altas, que veran en una politica cientifica com-
prometida con un ideario de cambioestructural una amenaza para sus
privilegios, E] resultadofinal dependera de muchosfactores: pero en
todo caso es preciso recordar que el miedo a la critica no milita en
favor del cambio renovador,

  

Por otra parte, existe una inercia social que aumenta la resistencia
a las transformaciones. Normalmente, una sociedad determinada hace
caso omiso de los indicadores que alertan contra una crisis. Asi, por
ejemplo, en Méxicolos indicadores quealertan contra el fracaso histé-
rico del modelode desarrollo trazado alrededor de Ja Hamadainiciativa
privada han estado activos desde hace varios afios y es preciso actuar
cuanto antes. Un retardo mds prolongado puede hacer irreversible Ja
pérdida dela viabilidad de un proyecto de desarrollo autonomo.

Otro obstaculo que ha de superarse esté constituido por las defi-
ciencias técnicas que actualmente padece Ja planificacién normativa
en materia deciencia y tecnologia, El “estado del arte” del proceso de
planificacién todavia no permite el control y tratamiento adecuado de
sistemas muy complejos (como el sistema  cientifico y tecnoldgico).
Estos sistemas tienen dos caracteristicas que los hacen particularmente
dificiles de manejar: su equilibrio natural se basa en una interdepen-
dencia muy intensaentre sus componentes, vor lo cual el equilibrio cs
muy fragil; las probabilidades de que dichds sistemas sean “contra-
intuitivos” son muy clevadas ya que su comportamiento es muy il
de predecir, Todavia se tendré querealizar un gran esfuerzo de inves-
tigacién para llegar a elaborar metodologias que ofrezcan una vision
global ototalizadora dela planificacién del desarrollo cientifico y tec:
nclégico. Sin embargo, va es posible afirmar que una visién normativa
de dicho procesoes necesaria en los paises subdesarrollados para abrir
la posibilidad de que la ciencia y la tecnologia tengan un papel mas
activo en Ia formulacién de nuevas variantes de desarrollo y en la
definicion de las estrategias correspondientes, Sin duda alguna esta
revolucién dela politica cientifica serA la mas rica en consecuencias
politicas y culturales.
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Proyectos de inversién en ciencia y tecnologia

Criterios para su formulacién
* °

y evaluacién en pafses en desarrollo

Alberto Aréoz y Mario Kamenetzky

1. INTRODUCCION

A diferencia de lo que ocurre en otras dreas, no hayfe mes

nuales o procedimientos de evaluacién de megeaneree

ciencia y tecnologia. Sélo se cuenta con elementos le _— a -

diseminados en la extensa literatura sobre politica ae

existe una metodologia de analisis adecuada para ser uti eager"

paises en vias de desarrollo, que desean incrementar ~~~

instalada en ciencia y tecnologia para ponerla al servicio de sus obje-

i acionales.
eeeeisis se intenta llenar ese vacio. Se proponeunme

de anilisis de proyectos deinversion en ciencia y tecnologia (r° en me

cado desde el punto de vista de un paisen vias de desarro 0, ne

debe realizar decisiones sobre la asignaciénde recursos erinscesa

rios” para la instalacion de capacidad cientifico-tecnolégica en deter-

minadas areas, para cumplir objetivos especificos. naves ) ate :

E] presente estudio se apoya en trabajos— ie a—

conceptuales, por lo que no ha deser considerad lo mens xaes

una propuesta teérica sino como una herramienta analitica ap

a casos concretos.

2 CARACTERISTICAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

EN CIENCIA Y TECNOLOGIA

2.1. Los tipos de recursos financieros aplicados a ciencia y tecnologia

(...) Consideraremos, conforme a las practicas: conentes, ep ow

distica de la ciencia, que los gastos destinados a ciencia y tennis

han de descomponerse en gastos corrientes y gastos de capi . rec

meros aseguran el funcionamiento de grupos o instituciones ya Ins

 

  

® Documento publicado en versién preliminar (setiembre 1973) por el

Centro de Investigacion en Administracién Publica asociadoal Instituto Torcuato

_ Di Tella, Buenos Aires.  
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lados que realizan actividadescientificas y técnicas (investigacién, de-
sarrollo y otras actividades nocreativas). Los segundos tienen como ob-
jetivo instalar capacidad para evar a cabo esas actividades, 0 reem-
plazar activos quesufren desgaste u obsolescencia.

Los gastos corrientes y de capital se sufragan mediante dos tipos
de recursos financieros, quetentativamente hemos denominadorecursos
ordinarios y recursos extraordinarios.

Llamamosrecursos ordinarios a aquellos que se aplican a sufragar
a) los gastos de funcionamiento, b) los gastos de capital para reem-
plazo de activos desgastados u obsoletos, a fin de permitir la conti-
nuacién de las actividades de instituciones existentes, y c) los gastos
de capital que se aplican a ampliar margina’mente dichas actividades.
Estos recursos surgen normalmente de las asignaciones presupuestarias
anuales,

Llamamos recursos extraordinarios a aquellos que escapan al pre-
supuesto normal de una instituci6n (y que por ende involucran un
significativo aporte de capital, subsidio 0 préstamo) y que estan
dirigidos a la formacién de nuevos centros 0 grupos de creacién cien-
tifica, creacién tecnolégica y servicios cientificos y técnicos, 0 para el
refuerzo estructural de centros 0 grupos existentes.

2.2. Ejes, lineas y proyectos

La asignacién de recursos extraordinarios a través de proyectos
de inversién.en ciencia y tecnologia lleva por consiguiente a la creacién
 refuerzo considerable de capacidad instalada en ciencia y técnica en
determinadas dreas. Se trata de decisiones estratégicas que tienen que
ver con los campos o ejes a lo largo de los cuales ha de desarrollarse
la actividad cientffica y técnica nacional, y en particular la investigacién
y desarrollo,

Estas inversiones en general sélo fructifican a largo plazo; en el
caso de un nuevo centro pueden pasar muchos afios hasta tanto se co-
miencen a lograr resultados cientificos de interés. Este es evidente-
mente un problema de planificacién a largo plazo, y cumple quela
seleccién deejes en los que se han derealizar inversionesfisicas y hu-
manas tenga lugar con arreglo a pautas fijadas por propdsitos de
desarrollo econémico-social y otros objetivos nacionales.

Dentro de cada “eje” asi definido, las actividades se realizaran en
determinados temas o lineas de trabajo. La determinacién de estas
“lineas’ debe ser especificada en la presentacién de una propuesta de-
terminada, pues dentro de un eje habra lineas mas 0 menos promisorias.
El cambio de énfasis de una I{nea a otra requiere algo de tiempo, pues
significa una reorientacién en recursos humanos, o la formacién de un
nuevo grupo de esos recursos, y probablemente ademas la instalacién
de nuevo equipo. Porello, la planificacién de“lineas” es un problema a
mediano plazo.

El grupo humano quetrabaja en una determinada Ifnea ejecuta una
sucesién de actividades con objetivos definidos, que en el caso de la
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creacién cientifica y la creacién tecnoldgica se suelen denominar pro-
yectos de investigacién. Estos estén a veces reunidos 0 coordinados (a
menudo conproyectos de otras instituciones) en una unidad mas gran-
de usualmente llamada “programa”. Es evidente que un grupo humano
que trabaja dentro de una determinada linea puede rapidamente cam-
biar la distribucién de esfuerzos entre proyectos, dejar de lado un pro-
yecto, 0 comenzar uno nuevo. Porello la planificacién de proyectos
es un problema de corto plazo. E] contenido de los sucesivos proyectos
de investigacién que se van realizando dentro de una linea determinada
puede variarse conforme a las necesidades coyunturales percibidas en
cada momento, La existencia de capacidad instalada permite inclusive
montar rapidamente grandes proyectos o programasutilizando la gente
quetrabaja ya en la linea, juntamente con las instalaciones y equipos
por ellos empleados, como nicleo al cual se adicionan otros recursos
de personal nacional, repatriado o aun extranjero.

El esquema de analisis presentado en este trabajo se refiere espe-

cificamente al “eje”, y toma en cuenta la “linea” al analizar una deter-

minada propuesta para instalar capacidad en un eje. No considera
el “proyecto’, qué significa una decisién a corto plazo, normalmente

bajo la responsabilidad del instituto, sobre la asignacién de los recursos
ordinarios del mismo entre diversos proyectos, y entre éstos y otras
actividades del instituto. (...)

2.3. Creacién cientifica, creacién tecnolégica y servicios cientificos y

técnicos

Para propésitos analiticos, proponemosclasificar a un determinado

pr utilizando las categorias siguientes: creacién cientifica (cc); crea-

cién tecnolégica (cr); servicios cientificos y técnicos (scr).

Por pr en creacién cientifica entendemos aquellos que tienen como

objetivo instalar capacidad en la busqueda del conocimiento. En el

caso de un Pr en creacién tecnoldgica, se tratara de instalar capacidad

para realizar actividades destinadas a obtener las bases para realiza-

ciones practicas con la finalidad de satisfacer exigencias socigeconomi-

cas o humanas. Eneltercer caso, el centro o grupo creado o reforzado

no tendré comoobjetivo central realizar investigacién y desarrollo sino

proporcionarservicios cientificos y técnicos a actividades productivas

de bienes y servicios que asi ]o requieran, 0 a otros centros de creacién

cientifica y tecnoldgica. aot

Enla practica encontramos que un pi de creacién cientifica, por

ejemplo, tiene el propésito de destinar parte de sus esfuerzos a crea-

cién tecnolégica, y similarmente, en las otras dos categorias puede

haber alguna de las restantes actividades. Ello no obsta para que en

principio consideremos las tres categorias en sus formas mas puras.

Laclasificacién propuesta utiliza categorias diferentes a las clasi-

cas de investigacién basica, investigacién aplicada y desarrollo expe-

rimental, o de ciencia basica y ciencia aplicada, Su adopcién para el

analisis de rr obedecealas siguientes razones:
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Las expresiones “creacién. cientifica” y “creacién tecnolégica” con-

templan mejor el hecho deque en la basqueda del conocimiento o dela

realizacién prdctica suelen emplearse tanto la ciencia comola técnica.

La creacién cientifica y la creacién tecnolégica son etapas sucesi-

vas y complementarias en el proceso tendiente a obtener realizaciones

que satisfagan necesidades econémicas, sociales y psiquicas del hombre.

En ambasse usan y generan conocimientos. Conocimiento es no sdélo

“saber qué” y “saber por qué” (ciencia) sino también “saber cémo”

(tecnologia).
En nuestro concepto hay creacién cientifica 0 tecnolégica cuando

se realiza un aporte o una transformacién fundamental en el “saber

qué” (ciencia) o en el “saber cémo” (tecnologia). Los cambios forma-

les (cambios de diseiio, de materiales, de herramientas, de técnicas de

ejecucién) que noalteran el “saber qué’ oel “saber como” fundamen-

tales entran en la categoria deservicios. La creacién se identifica per-

fectamente como algo separado de los servicios cientificos y técnicos.

En cambio,utilizando la amplitud e imprecision de los términos “inves-

tigacién aplicada’ y “desarrollo experimental” se han incluido a menudo

en ellos actividades que son netamente servicios prestados al sector

productivo o al propio sistema cientifico-técnico. Esto es notorio sobre

todo en la empresa industrial, donde tareas destinadas a mantener en

funcionamiento normal y correcto el aparato productivo han sido asimi-

ladas a veces a investigacién aplicada 0 a desarrollo experimental.

Por otra parte, el concepto de creacién tecnolégica permite incluir

facilmente una categoria de trabajos cientificos y tecnicos muy impor-

tante en los paises de menor desarrollo: la adaptacién, que seria una

“re-creacién’” tecnoldgica. (... )
Creemos impertante diferenciar los esfuerzos que los paises en

desarrollo destinan a creacién delos que aplicana servicios. (...): La
creacién es palanca de cambio, los servicios son instrumentos de con-
servacion. (...)

2.4, Componentes de la inversién en ciencia y tecnologia

Eeeetvemnes los siguientes rubros en los proyectos de inversion

en ciencia y tecnologia: 0

a) inversién en recursos fisicos:

@ Terrenos

Edificios

Otras obras civiles

Equipos e instrumental cientifico

Equipos de computacién
Biblioteca y documentacién

Talleres, automotores y otros equipos de apoyo

Mobiliarios y equipos de oficina.
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b) inversion en recursos humanos durante el periodo formativo:
® Capacitacién interna

®@ Capacitacién y perfeccionamiento en otras instituciones na-
cionales

® Capacitacién y perfeccionamiento en el extranjero
@ Expertos extranjeros.

c) gastos de administraci6n del proyecto de inversién e impre-
vistos.

3. ENFOQUE METODOLOGICO PARA LA EVALUACION DE PROYECTOS
DE INVERSION EN CIENCIA Y TECNOLOGIA

(s«.)
Las caracteristicas propias de las actividades cientifico-tecnolégi-

cas hace que, excepto en casos particulares, no puedan aplicarse los
métodoscorrientes de costo-beneficio para la evaluacién de inversiones
destinadas a instalar capacidad para llevar a cabo esas actividades.

Para realizar tal evaluacién proponemos un enfoque que hemos
denominado “utilidad-eficiencia”. ( ...)

 

3.1. Problemas para la aplicacién de métodos de costo-beneficio a la
evaluacién de proyectos de inversién en ciencia y tecnologia

Los métodos de costo beneficio no pueden aplicarse a la evalua-
cién de proyectos de inversién en ciencia y tecnologia, salvo en algunos
casos muy especificos. ( ... )

Si bien pueden medirse perfectamente los componentes de la in-
version original, y hasta cierto punto también pueden preverse los costos
de funcionamiento en afios futuros, no sucede lo mismo cuando se
desea medir el producto delas actividades cientifico-técnicas para las
cuales se realiza el proyecto de inversién. Los diversos estudios reali-
zades para la medicién del producto de estas actividades muestran
que atin estamos lejos siquiera de poder definirlo en términos fisi-
pos, (...)

(Asi), Maestre y Pavitt, en su revisién de métodosanaliticos para
la politica cientifica ', sefialan que “aun en programas de investigacién
y desarrollo industrial para los mercadosciviles, donde puede suponerse
que son mas fuertes las presiones para realizar estimaciones precisas,
los estudics empiricos que se han realizado muestran que no hayco-
rrelacién entre estimaciones ex-ante y performance ex-post”. (... )

Nuestro problema es aun mds complejo, pues se refiere a la eva-
luacién de proyectos de inversién en ciencia y tecnologia, y no mera-
mente a la de actividades (proyectos y programas) de investigacion
y desarrollo experimental. (...) En nuestro caso, ademasde la difi-

 

1 C. Maestre y K. Pavitt, Analytical Methods in Government Science Policy:
An Evaluation, DAS/SPR/70.53, ocpe, Paris, 1970.
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cultad de asignar un valor econémicoa uncierto producto ya conocido,

tropezamosconla dificultad de que no podemos prever los “productos”

que se van a obtener en el futuro al realizarse una inversién para insta-

lar capacidadenun ejeci=ntifico-tecnoldgico. E] plazo de maduracién

de un Pi puedeser devarios afios; al preparar la propuesta sdlo pueden

indicarse el eje y las lineas, pero rara vez pueden preverse con algun

minimo de confianza los proyectos especificos que se levaran a cabo

dentro de varios afios.
Existe por consiguiente una doble imprecisién: por un lado, qué

productos va a producir el r1; por otro lado, qué valor puede asignarse

a estos productos atin desconocidos.( ... )

3.2. Algunos antecedentes metodoldgicos

Si descartamos el método costo-beneficio tradicional, gqué otro

enfoque puede aplicarse para evaluar Pr? (.
En un celebrado trabajo, A. Weinberg? se refirié al problema de

decidir en qué campos de la ciencia basica deben asignarse recursos

con preferencia a otros campos. Sugirié el empleo de cinco criterios,

que resumimos a continuaci6n:

 

Criterios internos:

a) gestd el campocientifico maduro para producir descubrimientos

importantes?

b) ghay buenos cientificos disponibles para trabajar en el campo

cientifico?

Criterios externos:

a) gmuestra el campo suficiente mérito cientifico, o sea, existe una

buena probabilidad de que aparezcan resultados importantes que

iluminen camposcientifices cercanos y provoquen nuevos e im-

portantes descubrimientos en ellos?

b) gmuestra el camposuficiente mérito tecnolégico, o sea, se vis-

lumbra que los descubrimientos que pueden resultar en el fu-

turo prometen dar lugar a aplicaciones tecnolégicas?

c) gmuestra el campo suficiente mérito social, o sea, las tareas

tientificas en él realizadas pueden ser consideradas, de alguna

manera, importantes para el legro de objetivos de interés social?

(.++)

3.3. El enfoque propuesto: “utilidad-eficiencia”

El enfoque metodolégico que necesita un pais en vias de des-

arrollo para evaluar proyectos de inversién en ciencia y tecnologia debe

tomar en cuenta surealidad cientifica y social, y centrarse en las nece-

sidades del desarrollo econémico-social. (... )

2 A, Weinberg, “Criteria for Scientific Choice”, Minerva, vol. I, N® 2, 1962.

Le
k. 

CIENCIA - TECNOLOGIA - DESARROLLO - DEPENDENCIA 319

Proponemospor lo tanto un enfoque de tipo cualitativo, cuya apli-
cacion puede ser hecha a través del juicio de expertos. Podemos deno-
minarlo como enfoque utilidad-eficiencia.

Este enfoque surge de las siguientes consideraciones. El objetivo
perseguidoal instalar capacidad en un eje es proporcionar en el futuro
un flujo de resultados de la creaciéncientifica y tecnoldgica, y de ser-
vicios cientificos y técnicos, que sean titiles a la sociedad. La forma
exacta de esos flujos no se puede predecir al realizar la evaluacién,
salvo quiz para algunosservicios. Existe por lo tanto un elemento de
imprecisi6n en cuanto al “producto” de la actividad que se Ilevara a
cabo. La imprecisi6n se ve compuesta por la enormedificultad, o lisa
y llanamente la imposibilidad, de asignar un valor econdmico a dicho
“producto” aun cuando lo conociéramos. S6lo podemos decir en lineas
generales que el “producto” es deseable, y verificar que existen las
condiciones para que se lo produzca eficientemente, Cuanto mayor sea
la utilidad social prometida, y masalta sea la eficiencia esperada, mayor
sera la prioridad a asignar al Pt.

(.-+)

3.3.2. Items en la evaluacidn de un Px

Para mayor claridad expositiva, consideremos en primer lugar los

distintos items que deben ser analizados en un proyecto de inversion

corriente. La atencién se centra sobre los aspectos econémicos,tratando

de cuantificar los insumos y los productos en unidades monetarias para

su comparacién.
Dellado delos insumos, los parametros econémicos se reducenal

costo de inversién y al costo operativo. Ambos surgen del disefio y de

los precios asignados porel analista conforme a criterios que toman en

cuentael valor social de los insumos. Los productosserén de dos tipos,

los productosfisicos (bienes 0 servicios) que se expresan en términos

econémicos y los efectos externos, algunos de los cuales son susceptibles
de serles asignado un valor econémico.

Cuantificados estos pardmetros, el analista deduce el costo opera-

tivo del valor del productofisico para cada futuro afio, obteniendoasi
un flujo de beneficios que puede ser descontado al momento cero
mediantela aplicacién de una tasa de descuento. El valor presente del
flujo de beneficios puede entonces compararse con el valor presente
del costo de inversi6n (0 sencillamente “costo”) para dar una idea
del valor social neto del proyecto.

Cabe realizar algunas observaciones:

a) el analista a cargo de la evaluacién tiene ante si una solucién

técnica preparada por un grupo de ingenierfa de disefio que

ya ha considerado en detalle los aspectos técnicos del disefio
del proyecto. Puede suponer por lo tanto que el disefio esta

optimizado para el producto fisico requerido; o sea, esta ase-

gurado respecto dela factibilidad técnica del proyecto;
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b) muchas veces se consideran slo muy por encima, o aun se
dejan de lado, factores contextuales comola disponibilidad de
recursos humanos para operar la instalacién resultante del pro-
yecto, o la ubicacién institucional de la misma;

c) el problemade la incertidumbre no reconoce una solucién ge-
neralmente aceptada, y no es raro que se deje de lado este
factor en la evaluacién.

A fin de producir una decisiénfinal sobre el proyecto, e] resultado
obtenido a través del analisis de la factibilidad econédmica generalmente
se considera, en una etapa posterior, junto con los productos “intangi-
bles” no valuados y con diversos factores de tipo politico. Asi se cierra
el proceso de evaluacién de un proyecto de inversién corriente.

Ahora bien, al evaluar un pi tropezamos con varias dificultades:

a) desconocemosel flujo futuro de produccién, y aunque lo cono-
ciéramos, nos resultaria muy dificil cuantificarlo en términos
econdémicos;

b) no podemos presumir que el disefio del proyecto esté optimi-
zado, pues el estado del arte en el disefio de instituciones de
ciencia y tecnologia es atin incipiente; de alli que deba reali-
zarse una verificacién explicita de la factibilidad técnica;

c) no podemos dejar de lado el problema de la ubicacién institu-
cional del Pr, pues es bien sabido cuan sensibles son las activi-
dadescientificas a la influencia del contexto;

d) finalmente, el tema de la incertidumbre presenta ribetes algo
mas complejos que en el caso de un proyecto de inversién co-
rriente.

Es conveniente analizar en cierto detalle los diversos items que
deben ser considerados en el proceso de evaluacién de un pr. Al no po-

der cuantificar la produccién futura, tomaremos cn cuenta la_utilidad
social (U) que se espera del pr. La apreciacion de la bondad del di-
sefio del pr sera expresada comola eficiencia cientifico técnica (E,.).

También verificaremos la eficiencia contextual (Enon). Los otros
items son el costo de inversi6n (Cjay), el costo de operacién o funcio-
namiento (C,,) y la incertidumbre (I). De estos cinco items sdlo Cjnay
y C,, pueden ser objetivamente cuantificados. Los demas requieren una
apreciaci6n cualitativa.

@ (U). La utilidad, como lo hemos ya cxpresado, no es cuantifi-
cable en el caso de Pt, salvo en situaciones muy especiales que
aqui dejaremos de lado. Porutilidid cntendemos el valor social
que se espera tenga el pr en tanto c] flujo de “productos” del
mismo (cc, cr, scr) contribuya al logro de objetivos que el pais
considera de importancia. (...)

@ (E,,). Se trata aqui de determinar si cstin dadas las condicio-
nes decalidad y organizaciéncientifica y técnica que den segu-
ridades que el producto esperado del 1 en afos futuros
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efectivamente tenga lugar, en funcién del tamajio, la calidad del
personal, el apoyo con que éste cuenta, la dotacién en instrumen-
tal y edificios y otros detalles que hacen al “disefio” del pr. Ya
hemos sefialado que este rubro no esta contemplado explicita-
mente en la evaluacién de proyectos de inversién corrientes,
pues se supone quelos ingenieros que disefian un proyecto co-
nocensu oficio, lo que aseguraria que el disefio presentado para

ser evaluado es el 6ptimo para los fines de produccién perse-

guidos. Hagamos notar que tal supuesto sdlo es correcto en

casos de tecnologias muy bien conocidas (como la del Acido

sulfiirico, donde las firmas que preparan proyectos hanreali-

zado muchos proyectos similares con anterioridad y por lo
tanto puedenafinar muchoel disefio); cuando la tecnologia es
menos conocida, o experimental, se da corrientemente el caso
de que los ingenieros disefian su proyecto con margenes de
seguridad para queexista una alta probabilidad de que se cum-
plan las especificaciones de produccién (0 sea, se busca una

eficiencia técnica factible puesto que la imprecisién de 1s

datos, o el hecho de ser éstos incompletos, no permiten buscar

un 6ptimo), comoresultado de lo cual es usualmente posible

aumentarla produccién de la planta instalada sdlo con ligeras

modificaciones a través del proceso de de-bottlenecking u opti-

mizacién, La evaluacién generalmente no contempla la posibi-

lidad de un aumento de la eficiencia técnica con sélo poco

costo. Pero en el caso de inversiones en ciencia y tecnologia,

particularmente en paises en desarrollo, la “tecnologia” del

disefio de proyectos de inversién no es algo que pueda presu-

mirse bien conocida por quienes elaboran los proyectos. Poi

ello entendemos que debe hacerse explicitamente una_verifi-

cacién y una evaluacién de dicho disefio, para lo cual suge-
rimos algunas pautas en la préxima seccién.

(Econt). Un Pr cuya eficiencia cientifico-técnica es excelente

puede en la practica no cumplir las esperanzas en él deposi-

tadas por razones de cardcter contextual, que depende delas

caracteristicas de la institucién en la cual el pr se inserta y de

las relaciones de ésta con otros actores de la sociedad. Nueva-

mente, este factor tiende a estar incluido en el “ceteris pari-

bus” cuando se evalia un proyecto de inversién corriente: se
presume que todo andard bien, que la demanda prevista se

materializard, que los costos podran elevarse pero los precios

también, que las autoridades no intervendrdn en forma nega-
tiva, etc. Pero en el caso de un Pr no es posible dejar de con-
templar explicitamente los factores contextuales que pueden

neutralizar las bondades que presenta el r1, debido a la lenta
maduracién, al hecho de que la actividad cientifico-técnica

depende de los hombres y no de las maquinas, a la vulnera-
bilidad de las instituciones cientificas, etc. Algunos de estos
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factores escapan a un andlisis ex-ante y por consiguiente deben
quedar involucrados entre los elementos que hacen

a

la incer-
tidumbre que rodea a un Pt, pero otros deben ser verificados
y evaluados explicitamente, como lo sugerimos en la siguiente
seccién, particularmente aquellos que tienen que ver con las
caracteristicas de la institucién que ha de albergar al rr en sus
aspectos organizativos y operativos y en sus relaciones con el
medio.
(Cinv) y (C.,). Ambos son consecuencia del disefio elegido
para el pr, Existe entre ambos un trade-off en un cierto rango,
©, sea, pueden reemplazarse costos operativos futuros mediante
mésaltos costos de inversién, y viceversa, pero probablemente
las posibilidades de sustitucién sean bastante menores que en
caso de proyectos industriales pues la actividad cientifico-téc-
nica es inherentemente intensiva en mano de obra. Para una
evaluacién més correcta, los costos pueden ser estimados uti-
lizandoprecios sombra y costos de oportunidad para los diversos
insumos, y dicha evaluacién debe tener en cuenta las caracte-
risticas de la manera de financiar C,,,. Se presenta la posibili-
dad de unificar amboscostos en una sola variable descontando
C,, durante la vida del proyecto y afiadiéndolo a C\,,. Pero tal
proceder plantea la eleccién de una tasa de descuento, un
punto siempre delicado, y resta finura al andlisis, por lo que
no lo tomaremos en cuenta.
(1). Diversos elementos de incertidumbre rodean la evaluacién
de un pr. En primer lugar, se est4 instalando capacidad para la
ejecucién de tareas cientificas y técnicas que, salvo en el caso
de scr bien definidos, no pueden ser especificadas de ante-
mano. Segundo, las caracteristicas propias de las actividades
destinadas a la creacién cientifica 0 tecnolégica significan que
la relacién entre insumos y el producto “conocimiento” no es
deterministica; un resultado buscado puede ser encontrado an-
tes o después del plazo previsto (generalmente después), puede
costar mucho mas de lo previsto, puede no surgir al fracasar
la investigacién; a veces se obtienen resultados inesperados.
Tercero, el valor para la sociedad de los conocimientos obteni-
dos es dificil de determinar en el caso de la creacién cientifica,
y tratandose de creacién tecnolégica dicho valor depende de
numerosas circunstancias que hacen la utilizacién de los, co-
nocimientos por parte de los usuarios y de la sociedad en gene-
ral, circunstancias que en gran medida escapan a quienes pro-
ducen el conocimiento. Entendemos, sin embargo, que parte
de la incertidumbre puede ser reducida a través de una cuida-
dosa evaluacién de U, mediante un atento disefio del proyecto
(© sea, mediante un aumento de E..) y mediante una prolija
verificacién de los factores contextuales (Econ). Hecho esto
ain subsiste una incertidumbre irreducible, mayor en los pi
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de creacién cientifica y menor en los de scr. Proponemos que
para el tratamiento de la incertidumbre irreducible se aplique
el criterio sefialado en la Guia de Evaluacién de Proyectos de
la onupt*: al existir numerosos proyectos de inversién a cargo
del Estado, suponer que existe una compensacién entre los
que resultan mejor y los que resultan peor de lo esperado. Ello
significa por lo tanto no tomar en cuenta la incertidumbreirre-
ducible en la evaluacién de un determinado P1, puesto que se
considera que en el conjunto de todos los pi su influencia es
neutra.

Dejando de lado I, los cinco ftems que hemos visto estan interre-
Jacionados a través de una compleja red de trade-offs de modo que ob-
tener el px 6ptimo para un determinadoeje en cuantoa disefio, utilidad

costos no es algo sencillo. Asi, puede sefialarse la existencia de un
trade-off entre E.. y Ciny, asi como entre Ex. y Coper- Podemos aumen-
tar E,, al precio de un aumento decosto, pero el maximo de E puede
significar un costo excesivo. Habria por lo tanto un punto masalld del
cual no convieneir. Asignando a E un valor segtim una escala conyen-
cional tendriamos el siguiente esquema:

   I
|
|
i
1
1
\
1
I

c
—— ce opt

Desde el punto de vista de la sociedad, Cinv y Coper pueden con-
siderarse como pardmetros de eficiencia, pues para una dada utilidad
esperada el pr menos costoso serd socialmente maseficiente *. Cabe por

* Guidelines for project evaluation, Naciones Unidas, N. York, 1972.
4 Puede aqui hacerse el paralelo con evaluaciones beneficio-costo de proyec-

tos de inversiones corrientes. Los costos operativos altos afectan negativamente al
Parimetro beneficio; los costos de inversién elevados hacen menos deseable el

ecto e incluso pueden hacerlo indeseable. A mayor costo para cumplir un
leterminado objetivo, menos eficiencia.
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lo tanto definir unaeficiencia E del pi, que surgiré de la “composicién”

de Ee, Econt, Civ y Coper-
Evidentemente existe un trade-off entre U y E. Partiendo de un

nivel bajo de E, si aumentamostal nivel mejorara Upero a partir de un
cierto punto habra retornos decrecientes. Podemos representar estoasi:

 

E
Asimismo podriamos sefialar un trade-off entre U y cualquiera

de los dos {tems de costo, con una curva similar a la arriba indicada.

No parece posible otorgar a estos trade-offs sino un status concep-

tual, pues cualquier intento para su cuantificacién ha de tropezar con

el problema de que en uno 0 ambosde los ejes estamos tratando con

pardmetros primordialmente cualitativos. Sin embargo, creemos que

estos conceptos —aun en su estado muy rudimentario— pueden ser utiles

a quienes formulan Pr. Volviendo por un momento

a

la representacién

del trade-off entre U y E,si esta interptetacién es correcta, el aumento

de E masalla de cierto nivel seria disfuncional pues no traeria apare-

jado un aumentosuficiente en U, y toda asignacién de recursosfisicos,

humanos y financieros que se hubiera realizado en tal caso estaria

mejor empleada en otro lugar de la sociedad. Dado que no podemos
expresar cuantitativamente U y E, no parece posible hablar sobrela
determinacién de un punto éptimo (o sea, aquel donde es maximo el
valor social neto de diversas combinaciones de U y E que surgen de
las diversas alternativas de disefio del p1) como idea operativa sino
solamente como nocién conceptual.

3.3.3. Valoracién-de los items; composicién de las valoraciones

Hemosidentificado cinco {tems que hacen a la evaluacién de un

pt. Exploremos aqui los problemas que surgenen el caso de un pr deter-

minadoen cuanto a la valoracién de dichos items y la composicién de
dichas valoraciones en un resultado final de la evaluaci6n.

El resultado de una evaluacién de rr puede expresarse de dos ma-

neras: (a) la ubicacién del v1 conforme a su deseabilidad o prioridad

dentro del conjunto de pr sujetos a evaluacién, o sea, su lugar en el
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ranking de unalista de posibles proyectos, o (b) la asignacién al pr
de un indice que exprese de una manera general el valor neto social,
deseabilidad o prioridad del rt.

En el primer caso, el propésito es ordenar prioritariamente los di-
versos Pr que se evaluan al mismo tiempo, a fin de seleccionar aquellos
a los que han de asignarse los fondos de inversién disponibles.

E] conjunto de pr que se evaltian puede incluir a todos los pr del
pais o bien a aquellos que corresponden a una misma drea (definida
respecto de parametros tales comola disciplina cientifica principal, el
objetivo socioeconémico 0 sector productivo que intenta servir, 0 el
sector institucional en el que estaran ubicados). Tal cosa presupone
que se cuenta con un presupuesto de inversién para aumentarla capa-
cidadinstalada nacionalen ciencia y técnica. Una alternativa al ranking
del pr es la posibilidad abierta por el método “Electre” para la seleccién
de un subconjunto de rr netamente superiores a los demas Pr del con-
junto analizado, sin establecer un orden prioritario entre ellos *.

Enel segundocaso, el propésito es calificar a un Pr con un indice
de prioridad que permitiria decidir la asignacién de fondos extraordi-
narios para su ejecucién. En este caso existe cierta flexibilidad en tanto
no se necesitarfa un conjunto de pr que se evaluarian al mismo tiempo
(si bien ello seria deseable desde el punto de vista de la planificacién)
y cada pr podria evaluarse segiin sus propios méritos, y si es necesario
en puntos diferentes del tiempo, como ocurre a veces en la evaluacién
de proyectos industriales. Dicho indice puede estar expresado mediante
un valor numérico convencional (por ejemplo, del 1 al 10, donde el
valor 10 representa la prioridad maxima) o una categoria no numérica
(por ejemplo, utilizando la escala: indispensable, muy prioritario, prio-
ritario, no prioritario, que pueden expresarse con las letras A a D).

La asignacién de indices de esta naturaleza podria también per-
mitir la comparacién entre diferentes p1 que se presentan al mismo
tiempo para otorgar fondos a aquellos que sobrepasen un cierto um-
bral, si la flexibilidad presupuestaria asi lo permitiese. Es mas, puede
concebirse un sistema ideal por el cual todos los proyectos de inver-
sién nacionales (y no sélo los de ciencia y técnica) tengan asignado
un indice de prioridad para decidir sobre su inclusién en el programa
nacional de inversiones, Tal posibilidad, sin embargo, aguarda un
examen profundo de la cuestién pues existen formidables problemas
metodolégicos y practicos para comparar cosas tan distintas como un
puente, un museo, una fabrica y un laboratorio *.

* R. Benayoun, B. Roy y J. Tergny, “ELECTRE: une méthode pour guider
le choix en presence de points de vue multiples”, sema, Paris, 1966.

® Todo pais debe decidir de alguna manera sus prioridades entre entes tan
diferentes como los sefialados. Ello sucede en general a un nivel politico; pero no
estaria demas realizar en cada caso un analisis detallado de los diversos argumen-
tos que hacen a las prioridades relativas de proyectos de inversién, tal como lo
Sugerimos mas abajo para aquellos en ciencia y técnica. Estaria asi dado un primer
Paso para el ideal sefialado en el texio. :  
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Parece preferible adoptar el segundo temperamento, o sea utilizar
valores numéricos 0 categorias no numéricas que expresan un indice
de prioridad, en tanto cada pi puede evaluarse separadamente (aun en
momentos diferentes) e idealmente compararse con otros candidatos a
emplear fondos de inversién del Estado. E] primer temperamento re-
quiere la existencia de un presupuesto especial de inversién en ciencia
y técnica, asi como la presencia al mismo tiempo de varios pi candida-
tos a repartirlo entre si.

En lo que sigue entenderemos que se trata de establecer un indice
de prioridad y procederemos en consecuencia; sin embargo, los crite-
rios y procedimientos que delinearemos pueden ser empleados de una
manera similar si se opta por la otra variante indicada.

Para llegar a un indice de prioridad, entonces, debemos determi-
nar primero una valoracién de los distintos items que hemos distin-
guido como relevantes. Dichas valoraciones a su vez surgen de la
consideracién de diversos criterios (que pueden agruparse en familias)
los cuales deben ser evaluados conforme a diversos argumentos. Los
criterios y argumentos se han de especificar conforme a la situacién
nacional, a los objetivos de desarrollo econdémico-social, y a conside-
raciones propias de Ja actividad cientifica y técnica. Podemos repre-
sentar asi su aplicacién:

 

Items de Indice de
Argumentos Criterios eficiencia Parémetros prioridad
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Este esquema presenta en su pentltima columna los cinco items
identificados anteriormente. Parece preferible, teniendo en cuenta que
los cuatro items en Ultimo término pueden todos considerarse como
aspectos de la eficiencia social del pr, realizar un paso adicional en la
evaluacién tal comose indica a continuacién:

 

Indice de

Argumentos Criterios Items prioridad
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E] desarrollo de una metodologia de evaluacién que siga un pro-
cedimiento de este tipo, denominado “procedimiento multicriterio” en
la teoria de la decisién’, contemplara los siguientes pasos:

1. Determinarlos principios para la confeccién de unalista decri-
terios. En base a dichos principios se formulara esa lista, indicando los
argumentos que deber4n manejarse para evaluar cada criterio y la

7 Entre la abundanteliteratura mencionaremos:
E. Johnsen, Studies in multi-objective decision models, Lund: Studentlitte-

ratur, 1968. .
B. Roy, “Problems and methods with multiple objective functions”, paper

presented at the 7th Mathematical Frogramming Symposium, La Haya, sept. 1970.
R. Aumann, “Subjective Programming”, in M. Shelly y G. Bryan (comps.),

Human Judgments and Optimality, Nueva York, Wiley, 1964.
P. F. Tenieve-Buchot, Methodes d’évolution technologique, ora’, Washington,

gia,
Cetron, Technological forecasting, A practical approach, Gordon and

Breach Nueva York, 1969
Cc Zangemeister, “Nutzwertanalyse”, en G. Tumm, Die neuen methoden der

Entscheidungsfindung, Verlag Moderne Industrie, Munchen, 1972.

  



 
 

328 JORGE A. SABATO (comp.)

informacién necesaria para ello, Algunos argumentos requerirdn infor-
macién cuantitativa, otros primordiaimente cualitativa. »

2. Definir escalas de evaluacién para criterios y pardmetros, asi
comoparael indice de prioridad. Si bien pueden contemplarse escalas
diferentes (numéricas 0 no numéricas) para distintos puntos de la eva-
luacion, parece aconsejable unificar dichas escalas y adoptar para todo
el ejercicio la misma escala numérica, 0 el mismo conjunto de catego-
rias no numéricas.

3. Decidir los umbrales minimos decriterios que puedan ser con-
siderados como “filtros” (vale decir, que si para un criterio-filtro la eva-
luaci6n no alcanza el valor minimo o umbral, el pr queda desechado o
asignado a la categoria menosprioritaria).

4. Asignar un valor relativo o peso a cada criterio. Estos pesos
pueden tener un valor numérico si la escala de evaluacién elegida es
numérica.

5. Establecer una “regla de composicién” para integrar en un
resultado final el conjunto de las evaluaciones realizadas para cada
criterio. En el caso masrigido, a cada criterio empleado para evaluar la
“utilidad” sera asignado un valor numérico por los evaluadores, por
ejemplo, de 1 a 10, y el promedio ponderado de los valores asi obte-
nidos dard la evaluacién de dicho pardmetro, normalizada asimismo
en la escala 1 a 10, procediéndose similarmente con el par4metro “efi-
ciencia”, y combinandose los parémetros “utilidad” y “eficiencia” de
una manera similar para obtener el valor numérico del indice de prio-
ridad. En el caso menos rigido en que se emplee un numero reducido
de categorias no numéricas la composicién estara en manos delos
evaluadores a quienes se daran instrucciones m4s 0 menos explicitas
sobre el peso relativo que deben asignara loscriterios.

6. Establecer una mecanica para cumplir la evaluacién de cada
criterio y las sucesivas composiciones de los valores resultantes. Esta
mecanica idealmente debeser “replicable”, vale decir, que el resultado
final debe ser sustancialmente el mismo al asignarse la evaluacién a
distintos grupos de personas. Para ello debe estudiarse cOmo armar y
hacer funcionar comités de expertos para evaluar los diferentes crite-
rics, lo que implica determinar cudntos comités deben formarse, cémo
debenseleccionarse sus integrantes y qué método han deseguir en sus
deliberaciones (puede ir desde la mera reunién alrededor de una mesa
hasta un sistema estructurado, como el Delphi).

La eleccién del método la fijacién de los procedimientos en las
etapas que hemos indicado configuran las decisiones que establecen
las “reglas del juego” para la evaluacién (método, criterios, informa-
cién y argumentospara la evaluacién de éstos, umbrales minimos, peso
de los criterios, reglas de composicién y mecdnica para cumplir la eva-
luacién). Evidentemente estas decisiones, muchas de ellas de natura-
leza politica, no pueden ser tomadas por un cuerpo meramente técnico:
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requieren la intervencién de quienes tienen a su cargo las definiciones
de politica a largo plazo. Las reglas del juego, 0 metodologia de eva-
luacién, pueden incorporarse en un “manual” que tendra el doble obje-
tivo de facilitar la formulacién depr por las instituciones interesadas y
de guiar su evaluacién por parte del organismo competente*.

La preparacién de una metodologia de evaluacién para un pais

determinado obviamente no es una tarea sencilla. Requiere en primer

lugar un buen conocimiento de las condiciones econdmicas, sociales,

cientificas y tecnolégicas del pais en cuestién, asi como ideas muy cla-

ras sobre los objetivos que el mismo persigue a mediano y largo plazo,

en su desarrollo econémico-social, La variacién que existe en estas co-

sas entre pais y pais hace que no pueda proponerse una metodologia

de evaluacién uniforme aplicable a todos los paises que puedan en-

contrarse en el mismocasillero de una determinada tipologia. En un

mismo pais, por otra parte, existiran variaciones, en las condiciones y

objetivos arriba mencionados, aparejadas por el pasar del tiempo 0 por

razones politicas, de modo que la metodologia de evaluacién no sera
inmutable sino que sufrira cambios en el tiempo.

* Los principios expuestos pueden ser utilizados para la evaluacién de pro-
yectos de inversién en otras areas en las que los métodos usuales de costo-beneticio
son de dificil aplicacién, como arte, educacidn, servicios culturales, servicios sani-
tarios e inclusive algunos proyectos de infraestructura. Los elementos de juicio que
se exponen en la siguiente seccién podrian ser adaptados para estos usos.
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ANEXO

Nota introductoria

Una de las caracteristicas mds singulares del proceso vivido en Lati-
ncamérica alrededor de la problematica Ciencia-Tecnologia-Desarro-

llo-Dependencia es la estrecha relacién que ha habido entre pensa-

miento y accién, es decir entre la produccién de trabajos académicos

referidos a distintos aspectos de la problematica y las medidas puestas
en ejecucién porinstituciones nacionales y regionales para operar sobre
la realidad en base a esos estudios. El desfasaje ha sido siempre breve,
apenas de unospocosafios, existiendo al menos un caso (el de la de-
cisién 24 de la Junta del Acuerdo de Cartagena) en que algunas de
las disposiciones se adoptaron casi simult4neamente con la generacién
de las ideas que las fundamentaban.

Los dos textos que integran este Anexo son una demostracién
de este fendmeno: el lector encontraré en ellos buena parte de las
ideas que han sido expuestas én los trabajos seleccionados para esta
obra. Y es muy importante que se advierta que se trata de textos, no
s6lo institucionales, sino —lo que es mds sorprendente atin— interna-
cionales, es decir suscriptos por representantes de distintos gobiernos,
a veces con diferencias enormesentre ellos. El de cacrat lo suscribie-
ron, entre otros, el Chile de Allende y el Brasil de Garrastazu Medici,
el] Pert de Velasco Alvarado y el Uruguay de Bordaberry, el México
de Echeverria y el Paraguay de Stroessner... En la Junta del Acuerdo
de Cartagena estaban entonces representados Chile, Peri, Ecuador,

Bolivia y Colombia.
Maximo Halty Carrere ha descripto este proceso en la forma si-

guiente ':
“Es interesante observar un paralelismo entre la evolucién gra-

dual de la conceptualizacién del tema y las acciones y experiencias
que se fueronrealizando tanto al nivel nacional como regional. En
efecto, el pensamiento latinoamericano ha ido evolucionando desde
la concepciéninicial de politica cientifica y tecnolégica como siné-
nimo de politica de investigacién cientifico-tecnolégica (conceptos
heredados de las primeras concepciones de los paises desarrollados
y mantenidosporlargo tiempo por varias agencias internacionales)
para ampliar gradualmente su medode incluir los aspectos de di-

1 El desarrollo tecnolégico zonal y la transferencia de tecnologia. M. Haltty
Carrere (ALALC/sEc/PA 21 Montevideo, junio 1973).
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fusién del conocimiento y de importacién de tecnologia y los as-
pectos de aplicacién de la tecnologia al desarrollo y de demanda
de cambios técnicos.” Entre los avances teéricos y las realizaciones
recientes a nivel nacional y regional, Halty destaca los siguientes:

 

a) Las primeras realizaciones... se circunscribieron al refuerzo
de la infraestructura cientifica y técnica (...) lo que se tradujo
_(..+), en términosinstitucionales, en la creacién de consejos na-
cionales de investigacién cientifica y tecnolégica (...) la vocacién
central de estos organismosse sittia en el campodel desarrollo del
sistema cientifico y tecnolégico, aunque el grado de esta concen-
tracién varie segtin los paises.

b) Regulacién del proceso de transferencia de tecnologia:
antes de que comenzara la serie de estudios nacionales e interna-
cionales que analizaronla situacién actual en el campodela trans-
ferencia internacional de tecnologia (...) s6lo dos paises (Colom-
bia y Chile) tenfan montados mecanismos Jegales e institucionales
para regular la importacién de tecnologia (...) (Los estudios)
trajeron como. consecuencia la busqueda de la formulacién de po-
liticas de importacién de tecnologia y la puesta en marcha de me-
canismos legales e institucionales que trataron de organizar y de
regular dicho proceso (...) Se han adoptadoestrategias nacio-
nales que tienen como comin denominador la adopcién por el
Estado de un papel regulador de este proceso de transferencia de
tecnologia, Halty resefia a continuacién los mecanismos puestos en
operacién en Brasil (diciembre de 1970), Argentina (diciembre de
1971) y México (diciembre de 1972) por los que, entre otras me-
didas, se dispusola instalacién y funcionamiento delos registros de
tecnologia.

Una evolucién similar ocurrié a nivel regional: “El programa regio-
nal de desarrollo cientifico y tecnolégico de la ora fue disefado con un
objetivo inicial, para su primera fase de operacién, de refuerzo de la
infraestructura cientifico-tecnolégica de los paises de la regién (... )
En forma paralela (...) se iniciaron estudios de base cuyo objetivo
central era efectuar el diagnéstico de la situacién del area (...) de
modo de sentar las bases para una ‘segunda fase’ de operacién del Pro-
grama regional, en la cual ésta se centrara en aquellas 4reas-problema
de mayor prioridad para la regién (...) Como parte de este progra-
ma (...) se realizaron los estudios sobre las correlaciones del mercado
internacional de tecnologia (...) que han tenido repercusiones direc-
tas e indirectas no sélo al nivel latinoamericano (Decisién 24, leyes
y reglamentaciones nacionales) sino también a nivel internacional
(uncrab, Comisién Econémica Europea, etcétera)”.

Con respecto a la declaracién de cacrat, Halty destaca su impor-

tancia en la forma siguiente:

.
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“(....) nada ilustra mejor esa gradual ‘toma de conciencia’ de
los paises latinoamericanos sobre el tema que la comparacién del
caminorecorrido entre las primeras reuniones sobre ciencia y tec-
nologia —que se concentraban en suscribir declaraciones tan gran-
dilocuentes como inocuas sobre la importancia de la educacién,la
ciencia y la investigacién— y la ultima conferencia sobre el tema:
cactaL, Esta cubrié todos los aspectos de la tematica del desarrollo
técnico, pero se centré sobre la aplicacién del conocimiento al des-
arrollo y en especial sokre aspectos correspondientes de la deman-
da, la innovacién, y la transferencia de tecnologia. Perola diferen-
cia mds significativa no radicé tantoen el énfasis y la cobertura de
su temario, lo que es en si importante, sino sobre todo enel estilo
de las discusionesy delas conclusiones. Por ejemplo, en el campo de
la transferencia de tecnologia, sobre la base de un diagndéstico am-
plio de la interaccién, se fue consustanciando una posicién comin
latinoamericana quesituéd las deliberaciones en un clima de verda-
dera negociacién, sumamente alejado de las usuales declaraciones
liricas”.

En cuanto al texto de la Junta del Acuerdo de Cartagena, digamos

que es parte de uno delos numerosos documentos producidos por la
Unidad de Tecnologia de dicho organismo para fundamentar y estruc-
turar una politica tecnolégica subregional. La preocupacién por la
tecnologia ha sido manifiesta en todo el accionar de la Junta y tuve su
primera, y resonante expresién en la Decisién 24. Como dice Halty:
“Pocos instrumentos econémico-legales han tenido en América latina
mayor repercusién que la Decisién 24 en términos del desarrollo de una
conciencia sobre la problematica de la transferencia de tecnologia. Su
influencia ha sido evidente no sélo en los otros paises latinoamericanos
sino también en el llamado ‘Grupo de los 77’. Mas atin, el andlisis que
surgié de los estudios latinoamericanos previos que la originaron ha
tenido repercusién mundial al punto de quevarios organismos de las Na-
ciones Unidas (uNncrap y la Comisién Europea en particular) han cita-
do y adaptado la mayor parte de las conclusiones y de la evaluacién
que se ha generado en América latina sobre este campo”.

Tras la Decisién 24, la Junta promovié la realizacién de un valioso
conjunto de estudios bajo la competente direccién de Constantino
Vaitsos que sirvieron de base para la formulacién de la politica tec-
nolégica subregional, vy que conduieron finalmente a las decisiones 84

y 85 del Acuerdo de Cartagena.

 

EAS.

 
 



 

De la declaracién final —denominada
Consenso de Brasilia— de CACTAL *

(..-)

BASES PARA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO
CIENTIF{CO-TECNOLOGICO EN AMERICA LATINA

1) Laaplicacién sistematica y continuada de la ciencia y la tecnologia
al desarrollo integral de América latina, en los planos nacional y multi-
nacional, requiere que cada pais defina previamente unaestrategia glo-
bal de desarrollo. Dicha definicién tendra en cuenta que las politicas
en materia cientifica y tecnolégica deben adecuarse a los objetivos per-
manentes detal estrategia en cuanto a crecimiento econdémico,justicia
social y afirmacién cultural.

2) La preocupacién poralcanzarla justicia social debe traducirse
en una adecuada instrumentacién de la politica de desarrollo de cada
pais, que asegure que su componente técnico-cientifico contribuya efi-
cazmente para lograr los objetivos de pleno empleo y el aprovecha-
miento integral de los recursos humanos existentes.

3) Es derecho y deber de los Estados definir soberanamente los
grandes objetivos de su desarrollo integral. La formulacién de politicas
y planes globales nacionales constituyen el marco de referencia del
esfuerzo cientifico’ y tecnolégico que demanda el progreso acelerado
de los pueblos de América latina. En consecuencia es urgente proyec-
tar, determinar y aplicar politicas nacionales de ciencia y tecnologia
estrechamente coordinadas con las politicas de desarrollo econémico-
social. Los organismosresponsables de las politicas cientificas y tecno-
légicas deben estar situados en unalto nivel dela estructura politica y
administrativa de los Estados a fin de que participen de modoreal en
las decisiones que, directa o indirectamente, afecten a tales politicas.

4) Dentro de una estrategia global de desarrollo cientifico y tec-
nolégico se debe procurar la vinculacién y coordinacién continuas de
las actividades pertinentes del sector gubernamental, el sector privado,
el sector financiero y la comunidad cientifica y tecnoldgica.

5) Entre los objetivos de una estrategia orgénica e integrada, se

debenincluir los de aminorar la brecha tecnolégica y eliminar la depen-

° cacrax: Conferencia especializada sobre la aplicacién de la ciencia y la
Tecnologia al desarrollo de América latina, organizada por og y realizada en Bra-
silia del 12-19 de mayo de 1972.
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dencia tecnologica con respecto a los paises desarrollados; y avanzar
hacia la creacion de tecnologias propias.

6) Es una necesidad delos paises de América latina fortalecer y
reorientar sus sistemas cientifico-tecnolégicos nacionales, para la absor-
cién, adaptacién y generacién de tecnologias. Ello exige incrementar
la investigacion aplicada y experimental, y realizar la investigacién
basica debidamente orientada queservird de insumoa las mismas.

7) Al cumplir con el objetivo estratégico de modernizacién tecno-
légica, los paises de América latina deber4n orientar sus respectivas
politicas nacionales de desarrollo hacia e] mejor aprovechamiento posi-
ble de las economias deescala y al fortalecimiento delos sistemas pro-
ductivos nacionales mediante el perfeccionamiento de la capacidad
tecnolégica y de gestién de las empresas.

8) Los recursos internos deben ser, de modo general, la principal

fuente de financiamiento de los esfuerzos nacionales para el desarrollo

de los sistemas de ciencia y tecnologia de los paises de América latina.

Las politicas instrumentales —fiscales, monetarias, comerciales, ete.—

de la estrategia del desarrollo, deben contemplar entre sus objetivos
principales la capacidad de asignar recursos adecuados, con el fin de
incrementar los que se destinen a actividades cientifico-tecnoldgicas,
asegurandoles estabilidad, continuidad y eficiencia en su cometido.

9) La asistencia externa debe ser complemento del esfuerzo na-

cional, estar orientada porel pais sobre la base de programas integrados

en su planificacién cientifico-tecnolégica, y responder a sus necesidades

prioritarias.

(..-)
1. Creacién y desarrollo de tecnologia

Al tratar el tema titulado “Creacién y desarrollo de tecnologia”, en

relacion a la formacién de recursos humanos, fortalecimiento de las

instituciones de investigacién e incentivos a la investigacién cientifica

y tecnolégica de América latina, la Conferencia impartié los siguientes

lineamientos de cardcter general:

 

a) la determinacién de los requerimientos de recursos humanos
a largo plazo exige una visién prospectiva del tipo de desarro-
lo y de calidad de vida a que aspira la sociedad;

b) es responsabilidad basica de cada pais general la demanda de
ciencia y tecnologia, adoptar las medidas necesarias y proveer
los recursos que permitan lograr los objetivos que se proponga
el Estado, asi como utilizar con la maxima eficiencia todos los
recursos humanos y materiales disponibles a fin de desarrollar
4reas de investigacién prioritarias en los niveles nacionales y
regional;

c) las politicas nacionales de recursos humanos deben atender las

mas urgentes prioridades relacionadas con la calidad de la edu-

 
 



 

e)

f)

o
a

h)
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cacién, la estructura y contenido de la ensefianza superior y
la utilizaci6n adecuada de los recursos disponibles;

el sistema educativo, sin perjuicio de sus objetivos fundamen-
tales, debe contribuir al proceso del desarrollo cientifico y tec-
nolégico mediante una estructura amplia y flexible, ajustada
al estado actual de conocimiento en todos los niveles y reas,
incorporando los conocimientos especificos vinculados con los
campos prioritarios del desarrollo. En este contexto la educa-
cién debe capacitar al individuo para que dé su aporte al pro-
ceso productivo y pueda seguir adquiriendo en el trabajo o
mediante esiudios especiales, los conocimientos que requiere
la demanda social;

las relaciones entre las instituciones de educacién superior y
el sistema productivo deben orientarse de tal manera que las
actividades docentes y de investigacién respondan a los re-
querimientos de] mercado de trabajo y del desarrollo cientifico
y tecnoldgico nacional;

la aplicacién de la ciencia y la tecnologia al desarrollo requie-
re de unsistemacientifico-tecnolégico vigoroso capaz de inte-
grarse con el sistema productivo y contribuir a su progreso
técnico. Para ello se hace necesario fortalecer las instituciones
dedicadas a la investigacién bdsica y aplicada, en particular
aquellas que contribuyen a la innovacién tecnolégica. Asimis-
mo se requiere estimular al investigador en su dedicacién a la
creacién cientifica y tecnolégica, reconociendo su importante
funcién social, puesto que de sus aportes dependen, en gran
medida, los resultados de los programas de desarrollo de Amé-
rica latina.

la planificacién del sistema cientifico y tecnolégico requiere
formular un diagndéstico, de cardcter comprensivo, de los re-
cursos humanos existentes. Estos estudios deben quedar bajo
la responsabilidad de cada gobierno, si bien es conveniente es-
tablecer, a nivel regional, una metodologia uniforme de anilisis;

para la formulacién de recursos humanos en cantidad y cali-
dad suficientes se requiere aumentar la capacidad de investi-
gacién y desarrollo de alto nivel. Se deben adoptar asimismo
medidas que reduzcan las causas de emigracién de los cienti-
ficos y técnicos nacionales y estimular el regreso de quienes se
encuentren trabajando en el exterior;

el Estado debe asumir un papel preponderante en el financia-
miento, estimulo y orientacién de las actividades cientifico-
tecnolégicas, mediante los mecanismos apropiados de politica
econémica, especialmente fiscal y financiera, y utilizando su
importante poder de compra de bienes y servicios;
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j) es importante el establecimiento de planes concertados de in-
vestigacién cientifica y teenolégica en los cuales se integren
el gobierno, la comunidadcientifica y el sistema productivo.

2, Innovacién tecnoldgica y transferencia de tecnologia

La innoyacién tecno!dgica y la transferencia de tecnologia a los

paises de América latina ha sido considerada por la Conferencia en

funcién de las demandasnacionales y regionales, teniendo en cuenta los

diferentes aspectos, costos y dificultades de la transferencia, y la pro-

blematica de la incorporacién dela innovacién al sistema productivo.

En relacién con este tema se destacaron especialmente los siguien-

tes aspectos:

A) el desarrollo cientifico y tecnolégico debe orientarse a pro-

mover la modernizacién eficiente del sistema productivo, me-

diante la creacién y fortalecimiento de la capacidad tecnoldgi-

ca, financiera y gerencial de las empresas y organismos esta-

tales, Debe dar atencién preferente a las necesidades de los

sectores marginales, rurales y urbanos y a sustentar el desarro-

lo de los sectores m4s dindmicos de la economia que utilizan

intensamente tecnologias de vanguardia;

B)en el Ambito de las politicas nacionales de desarrollo de cada

pais de América latina, la politica tecnolégica debe orientarse

a la seleccién y adaptacién de la tecnologia transferida e in-

centivar la creacién de tecnologia autéctona en las condiciones

mas adecuadas a la estructura de los factores de produccién

de cada pais, tomandoespecialmente en consideracién la_po-

litica de empleo y las medidas que influyen directa o indirec-

tamente en los preciosrelativos de la mano deobra y el capital;

C) para atender las demandas deciencia y tecnologia debe hacer-

se el mejor uso posible del acervo mundial, lo cual significa

adaptar los procesos a los niveles de actividad de la industria

nacional, adecuar el uso relativo de capital y mano de obra a

lo que corresponda en consideracién a su escasez relativa en

el pais a investigar la posibilidad deutilizar productos autéc-

tonos, desarrollando los procesos y equipos necesarios;

D)el sistema cientifico-tecnolégico debe orientarse preferentemen-

te hacia la satisfaccién de las necesidades de las poblaciones

marginales, rurales y urbanas, mediante un esfuerzo interdis-

ciplinario y autéctono deinvestigacién y desarrollo tecnolégico.

Para lograr ese objetivo, el esfuerzo innovativo debe dirigirse

a la utilizacion de materiales disponibles localmente y a me-
jorar la eficiencia de los recursos que los grupos familiares y

comunitarios pueden dedicar al autoabastecimiento de sus

necesidades y a la produccién para el mercado;
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E) los paises de América latina deben tomar medidas tendientes
a estrechar la coordinacién entre los centros de investigacién
aplicada a la agricultura y a la industria, con la finalidad de
lograr la industrializacién de las zonas rurales;

F) los paises de América latina deben crear y desarrollar la inves-
tigacion basica y aplicada en campos seleccionados para la ex-
pansién de las exportaciones;

G) conviene que se estudien en cada pais las estructuras de con-
sumo por grupos y regiones socioeconémicos, a los efectos de
determinar la correspondiente componente tecnolégica;

H) la transferencia de tecnologia desde los paises desarrollados
hacia los pafses latinoamericanos, asi como entre los paises de
la regién, es uno de los factores mas importantes para el desa-
rrollo integral de éstos, siempre que las caracteristicas intrin-
secas y de accesibilidad de las tecnclogias transferidas sean
adecuadasa los objetivos del desarrollo y tengan en cuenta los
intereses comerciales y los recursos existentes en los paises
receptores;

I) los paises de América latina deben formular politicas en cuan-
to a la transferencia de tecnologia destinadas a lograr, entre
otros, los siguientes fines:

a) que las empresas proveedoras de tecnologia proporcionen
informacién y entrenamiento al personal nacional;

b) que se eliminen las restricciones contractuales o de otra
naturaleza entre empresas nacionales y extranjeras o sus
subsidiarias en América latina. que impidan al adquirente
de la tecnologia importada utilizarla en forma plena;

c) que las empresas extranjeras dediquen un cierto presupues-
to a la realizacién de investigaciones en los paises de Amé-
rica latina;

d) que favorezcan las empresas de tecnologia e instituciones de
investigacién nacionales en cuanto a los requerimientos de
consultoria del sistema productivo del mismo pais;

e) que dondesea pertinente, estimulen la creacién de empresas
multinacionales latinoamericanas que generen y comerciali-
cen tecnologia en condiciones competitivas en el comercio
mundial;

f) que se registren, examinen, evalien, seleccionen, mejoren y
aprueben los acuerdos de transferencia tecnolégica';

1 El representante de los Estados Unid servi icidioe subpascabee b) . ayy ados nidos reservo su posicion respecto de
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g) el fortalecimiento de la capacidad autéctona de innova-
cién tecnoldégica en los paises de América latina debe orien-
tarse de preferencia a la atencién de problemas peculiares
de la regién (desarrollo de técnicas trabajo-intensivas y re-
lacionadas con la utilizaci6n de materiales locales y con la
atencién de las necesidades basicas de la poblacién) y a
freas en que el componente tecnolégico es un elemento
clave en la competencia internacional o en la consecucién
de los objetivos perseguidos. Igualmente la capacidad tec-
nolégica nacional debe utilizarse para asegurar que el pro-
ceso internacional de transferencia de tecnologias se realice
en las condiciones indicadas en los parrafos anteriores;

h) los regimenes de la propiedad industrial en los paises de

América latina debenservir a los propios objetivos de desa-

rrollo econémico-social, en un marco que contemple los
intereses comunes latinoamericanos. A este efecto los paises
de la regién deben proceder a estudios, individualmente o
en conjunto cuando corresponda, de la legislacién sobre

patentes y marcas vigentes en América latina y fuera de

ella a fin de ajustar dicha legislacién al objetivo de desa-
rrollo;

i) teniendo presente que el cumplimiento de los objetivos de

las politicas cientificas y tecnolégicas se sustenta, en gran

e, en el perfeccionamiento de sistemas activos de in-
Renan, cuya misién sea seleccionar, analizar y difundir

informacién Util para los usuarios, los paises de América

latina deben crear las instituciones apropiadas para res-

ponder a esta necesidad. La coordinacién entre los diversos
mecanismos de informacién cientifica y tecnolégica es la

base indispensable para su integracién en un sistema na-

cional que, a su vez, llegue a general un sistema informa-

tivo regional, orgdnico e integrado;

j) las empresas del Estado, por su dimensién, su impacto en el

sistema econdmico, su dindmica y su acceso a los créditos

para inversiones, deben desarrollar mecanismos adecuados

para lograr una integracién con el sistema cientifico-tecno-

légico. Estas empresas deben cumplir un papel relevante,

directa o indirectamente, en la creacién cientifico-tecno-

légica en América latina;

k) es conveniente que los paises de América latina propicien

el establecimiento de centros especializadosde asistencia

técnica para apoyar el desarrollo de la industria nacional

que proporcionen, entre‘ otros, servicios de asesoramiento

en materia técnica de direccién y organizacién, investiga-

cién de mercados, asi como desarrollo. de productos y de
procedimientos;
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1) en el proceso de transferencia de tecnologia, los paises de
América latina deben prestar especial atencién a las medi-
das destinadas a disminuir costos excesivos relacionados con
la transferencia, particularmente en lo que se refiere a la
balanza de pagos.

CAPITULOIII

INSTRUMENTOS PARA LA APLICACION DE LA CIENCIAY LA TECNOLOGIA AL DESARROLLO DE AMERICA LATINA

Con el propésito de dar efectividad a las politicas y al programa de
accion aprobado por cacrat, se han previsto, ajustandoseal criterio de
evitar la creacién de nuevos organismos administrativos y mediante
una adecuada coordinacién y racionalizacién de los existentes, una se-
tie de actividades y medidas concretas para la aplicacién de la ciencia
y la tecnologia al desarrollo de América latina.

1. Actividades de coordinacién
cacrat estim6 necesario que se debe contar con una adecuada

coordinacién y vinculacién entre el Consejo Interamericano para la
Educacién, la Ciencia y la Cultura ( ciecc) y el Consejo Interamerica-
no Econémico y Social (cies), asi como entre sus Comisiones Ejecutivas
Permanentes (CEPCIECC y cIAP), con el objeto de evitar duplicar acti-
vidades, agilizar acciones y participar en una evolucién permanente de
los programas de desarrollo cientifico y tecnolégico de la region.

A tales fines, y de acuerdo con los articulos 4 inciso c) del Esta-
tuto del crecc y 21 inciso h) del Estatuto del cies, se recomienda que
la cepctecc y el ctap establezcan un mecanismo permanente para coor-
dinar todos los programas de la Organizacién relacionados con la apli-
caci6n dela ciencia y la tecnologia al desarrollo.

2. Actividades de evaluacién y revision

Con el objeto de evaluar, revisar y proponer a los érganos perti-
nentes de la oka criterios para reestructurar el Programa Regional de
Desarrollo Cientifico y Tecnolégico, y todos los demas programas de
la Organizacién vinculados con la aplicacién de la ciencia y la tecno-
logia al desarrollo, se acordé constituir un grupo de expertos designa-
dos por cada uno de los Estados Miembros al que se encomiendanestas
funciones. Los expertos deberén ademésfijar los procedimientos id6-
neos para instrumentar acuerdos generados en la Conferencia, con el
proposito de perfeccionar dichos programas en el sentido de colaborar
con los planes nacionales de ciencia y tecnologia y facilitar la incorpo-

=
=
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racién de sus logros a las actividades socioeconémicas. Para todo ello

deberan tenerse en cuenta las prioridades en materia de ciencia y tee-

nologia establecidas por los gobiernos.

3. Actividades de planeamiento *

CACTAL aprobé que se formule un Planlege Y

Tecnologia, de caracter indicativo, que resuma las priori a Jes nein:

les respetando la jerarquizacion establecida por cole,eeeee

atendidas primeramente, sefialando ademas las ne * in E aor

Asimismo aprobé que los érganos pertinentes Ge 2ee

de las Comisiones Ejecutivas del ctecc y el cies erieee

general a convocar a un grupo de expertos gubernamenta les deesigt as

por cada uno de los Estados miembros quetendria las siguientes

ciones especificas:

a) evaluar, revisar, fijar criterios y proponer :eet

del Programa Regional de Ciencia y Tecnologia ys losa

otros programas de la ora que puedan— a oe :

cientifico y tecnolégico o para cuya ejecucién as aplicacia

de la ciencia y la tecnologia tengan grana_ ;

do para ello debida atencién a las prioridades estal — as Po

los gobiernos y teniendo particularmente en cuenta las necesi-

dades de los paises de menor desarrollo relativo;

b) proponerlas bases para el Plan Integrado de cardcterFe

vo a que se hacereferencia precedentemente, asi como i

ficar los mecanismos del sistema interamericano cuya partic

pacién se requiere para lograr su formulacién y aprobacién;

c) el informe del grupo debera ser sometido a los estados es

bros para posterior consideracién en las préximas Speigeae

dinarias del crecc y del cres. El grupo en sus trabajos tendr:

en cuenta todas las resoluciones pertinentes de cactat.

4. Acciones especificas recomendadas por CACTAL

cacran acordé, entre otras importantes decisiones, numerosas at

didas concretas de accién que se recomiendan a los estados miem -

de la organizacién, a los organismos del sistemaeeee

paises ajenos al Sistema que prestan asistencia al desarro “an

tecnolégico de Américalatina, y a otras organizaciones_ soa

que actéan en la regién, como medios para impulsar te aplicac

la ciencia y la tecnologia al desarrollo de América latina.

A continuacién se presenta una lista enunciativa de4 reco.

mendaciones, cuyos textos completos aparecen en los capitulos corre:

pondientes del Informe Final de la Conferencia.

2 cacrat/doc. 124, rev. 2, corr. 1, 19 de mayo de 1972.
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A los Estados miembros:

1) Creacién de mecanismosfinancieros para:
- ie) otorgar becas y créditos para la educacién con el objeto de

atraer estudiantes <s ‘Sa Carreras i en
sarrollo; de primera prioridad para el de-

) permitir rcal i tre las versidade: u rsonal
b el interc mbio entre las universi lades di peie S|

académico y sus estudiantes;
c) financi

;
) 57a ae— externas y proveer medios materiales y finan-para el trabajo del becario al regresar a su pafs
prea de centros de orientacién sobre mercados del trabajo
signacién de recursos para ciencia y tecnologia por pro-

2)

3)
gramas.

4) Creacién y fortalecimi ici i
ialeek can jedanbleto de oficinas de evaluacién y formu-

5) Introduccién de métodos modernos de administracién en losinstitutos de investigaci n de m
, é 6 5 ¥: ecanismos de comunicacién fluida

6) Estudiar la posibilidad de reali; t la > realizar aportes presupuestari -rianuales a los institutos de investigacién del seciot publico ‘gfa
ie e disp sicién | y

de libre di 10: OS donativos recursos obtenidos por venta de

7) Crear una base tituc ainstitucional para estudios conjuntos de los
sectores econémico-sociales y cientifico-tecnolégico para la .identifica-cién de problemas concre'tos di Aun esfuerzo tecnolégico, el desarrollo a ser abordados mediante

8) Establecimientos i
slices! eee de planes concertados de investigacién cien-

9) Establecimien 0 de insti i
a ca e inst} i i i i

a i t \ enue de investigacién en dreas prio-

a) atencién de poblaciones de 4: it reas margi ;
b) lineas de exportacién; hele: corse. nate¢ : enrevechemiorte de recursos naturales;

modernizacién y fomento de las activizaci vida
la pequefia industria. see arlene eam

10) Creacién ditt sae le centros especializados en ilizacién de nuevos productos. —
ey oereeret centros de productividad, normalizacién técnica,meer 8 ; control y certificacién de calidad, einstituciones de asis-encia a la pequefia y media industria,

12) stablecer mecanismo.-anismos que traten con toda la gama
E ae

de los
problemas relacionados con la transferencia de tecnologia.
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13) Estudiar el establecimiento de empresas multinacionales la-

tinoamericanas que generen, adapten y comercialicen tecnologia.

14) Establecimiento desistemas activos de informacién que com-

prendan: centros de documentacidn; servicios especializados para se-

leccién, andlisis y difusién de informacién, para la pequefia y mediana

industria y para los sectores productivos.

15) Fortalecimiento de los mecanismes institucionales para la for-

mulacién de las politicas de ciencia y tecnologia debidamente integra-

da a Ja planificacién global del desarrollo, Ubicacién de las mismas en

un alto nivel de la estructura politica y administrativa del gobierno.

16) Establecimiento de mecanismos de evaluacién y de recolec-

cién de informacién para la politica cientifica y tecnologica.

17) Analisis en cada pais a través de los érganos responsables, o de

Jas comisiones nacionales para cacTat, de las resoluciones de cacTaL.

18) Tener en cuenta todas las proposiciones de cacTAL.

A los organismos del sistema interamericano:

1) Establecer procedimientos para ajustes periddicos de las ac-

tividades financiadas por el FEMCIECC.

2) Estudiar el cstablecimiento de un sistema integrado de meto-

dologia y calibracion.

3) Orientacién del Proyecto Piloto de Transferencia de Tecnolo-

gia de acuerdo a lo recomendado encacrat.

4) Estudiar el establecimiento del sistema regional de bancos de

patente.

5) Establecer cooperacién en la adquisicién y procesamiento de

material bibliografico.
6) Compatibilizar acciones de oa en informacién con el UNISsIT.

7) Tener en cuenta todas las proposiciones de cacTat.

A otros organismos internacionales:

1) Realizacién de coloquios especializados técnico-practicos en-

tre las distintas areas cientificas y tecnoldgicas.

2) Coordinacién de sus actividades en relacién con la_transfe-

rencia de tecnologia.

3) Estudio de la legislacién internacional para regular la trans-

ferencia de tecnologia.

4) Proveer asistencia externa basada en la planificacién cientifico-

tecnolégica nacional.

5) Introducir una maxima flexibilidad en el financiamiento de

las actividades cientificas y tecnolégicas, dando origen a nuevas mo-
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dalidades, como son los
triangulares.

6) Invitarlos a que tengan e.

prestamos por programa y las contribuciones

n cuenta las proposiciones de CACTAL.

A los paises desarrollados

iouseen con los paises de América latina
= rEaoe de adquisicién, absorcién y difusién de tecnolo.gia, nismos internacionales de inf i ;
Ee a 7 + i es de informacién sobre tecno-gee y suministrandoles asistencia técnica adecuadayr * ar *

‘anePog incentivosa sus empresas para que faciliten lalos ceeieee tecnicos patentados y no patentados a
érica latin: icione stricti

ae a en condiciones no restrictivas y a bajo

3) Pi i i-can estimulo a Sus empresas ya lasfiliales radicadasache a, para que utilicen tecnologia que optimice el usomae nonin naturales y mano de obra local de los paises de» y transmitir permanentemente al pais receptor de la tecno:logia sus imionocimientos sobre especificaci é. ‘ .
oh

dante p ‘aciones, métodos de produc-
4) B . :neer- los paises de América latina en la aplicacién y

ja para sus estructu ducti i
: n og fs ras productivas

y

necesi-camatecitien proporcionandoles cooperacién en el campo de la in-
macauhmegae tecnica, planeamiento, gestién empresarial y co-i omitmafuoaabacocitn financiera en condiciones compatiblesc s “aS de sus programas Pc! 2 igacién
cientifica y teenolégien. programas y proyectos de investigacién

5) Fav i i? BRS.‘vested >cee a nivel latinoamericano, de consultasyunegpciacia i multi aterales, destinadas a acordar modalidades deweictieng ceneee reduzcan los costos y eliminen las
s restrictivas sfe ia in ion: €

amet ivas, en la transferencia internacional de

(8) Varias otras resolucio:
nacional hacia América latina.

para que éstos me-

nes sobre cooperacién financiera inter-

i ‘
7) Invitarlos a que tengan en cuenta las proposiciones de cacran

La tecnologia en el Pacto Andino *

hsiws))

4, Politica tecnolégica e integracién subregional

Los paises miembros del Pacto Andino han asumido conjuntamente

unapolitica de desarrollo en diversas 4reas que por su contenido y

horizonte implica el incremento geométrico de necesidades en materia

de conocimientos y actividades cientifico-tecnologicas. El proceso de

integracién andina no sdlo pretende sumar los mercados nacionales,

generando con ello nuevas posibilidades de produccién sino que, ade-

mas, pretende poner las capacidades derivadas de Ja accién conjunta

al servicio del desarrollo de cada unodelos paises miembros, especial-

mente los menos avanzados, Se abrencon ello en estos paises posibili-

dades de emplear en forma efectiva la variable tecnologica, cuya im-

portancia ya hemos destacado, posibilidades anteriormente vedadas a

cada uno delos pafses en razon de su pequefio mercadoy su restrin-

gida actividad econémica.

La politica tecnolégica subregional surge no solamente como una

necesidad para alcanzar los objetivos del desarrollo econédmico y so-

cial de la subregién sino ademas como una oportunidad derivada del

mismo proceso de integracién. Las razones que justifican este aserto

son multiples. En primer lugar, el desarrollo de los paises confronta

problemas 0 requisitos tecnolégicos comunes. Ademas, multiples pro-

yectos de integracién (comoson los programas sectoriales de desarrollo

industrial y los programasde infraestructura) implican intereses comu-

nes por Ja creciente interdependencia de las economias de los paises

en estas dreas a pesar de (0 por el hecho de) que varias de estas accio-

nes requieren especializacién a nivel nacional.

Aliniciar su esfuerzo integracionista se abren para cada uno de

los paises miembros posibilidades de produccién que no, resultan posi-

bles para cada uno por separado, Dichas nuevas producciones son en

la mayoria de los casos de mayor complejidad y exigencia técnica que

las anteriormente existentes en cada pais y en consecuencia el hecho

mismo de la integracién provoca una mayor demanda de conocimien-

tos que puede ser mas adecuadamente atendida en la medida en que

los seis paises miembros del Acuerdo de Cartagena combinen sus re-

cursos y capacidades.

® De un documento preliminar titulado “Programa subregional de desarrollo

teenolégico” (setiembre 1973) preparado por la Junta de Acuerdo de Cartagena.
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Los seis paises tienen en conjunto recursos mayores no sélo en
términos cuantitativos sino también en cuanto a diversidad, El proceso
de desarrollo técnico de Jos paises industrializados destaca como uno
de los elementos claves la diversificacion de sus componentes y capaci-
dades técnicas, sin perjuicio de la especializacién que pueda existir a
nivel de la actividad econémica. La existencia en un’ pais de especia-
listas en una rama del conocimiento puede ser un factor muy util en
la realizacién de proyectos en los restantes paises, aun en materias que
puedanser a primera vista ajenas a esa especialidad, Una integracién
adecuada de la capacidad tecnolégica de toda la subregién Andina
tendria efectos que excederian la aparente suma de los elementos que
lo componen. Dicha integraci6n ademas haria posible la formacién de
especialistas cuya utilizacién en términos de un sdlo pais resultaria
excesivamente discontinua.

Ademis, varias de las actividades cientifico-tecnolégicas requieren
para su ejecucién importantes costos fijos, mientras que su miltiple
utilizacién por diversos usuarios implicaria esfuerzo adicional minimo.
Una politica tecnolégica subregional evitaria el desperdicio de recur-
Sos para actividades repetitivas en cada uno de los paises miembros.
(La Decisién 24 va destacé el sistema de informacién en materia de
tecnologia e inversiones extranjeras). AdemAs existen importantes acti-
vidades cientffico-tecnologicas que requieren para su ejecucién una
asignacién de recursos escasos que no necesariamente podria ser acce-
sible para cada pais, dadas las multiples demandas de tales recursos
en el proceso de desarrollo. Esfuerzos comunes y aportes compartidos
y coordinados a nivel subregional ayudarian a la superacién de tales
limitaciones individuales (ver propuestas correspondientes a los Pro-
yectos subregionales de desarrollo tecnolégico). Aun mas, la realizacién
de esfuerzos miltiples en la subregién tomada como una unidad, redu-
ciria los riesgos e incertidumbres inherentes a la biisqueda de conoci-
mientos nuevos.

Finalmente, una politica tecnolégica subregional incrementaria el
poder de negociacién de cada uno de los paises miembros por acciones
comunesen la definicién de términos y modos de acceso a tecnologias
extranjeras. Actualmentetales tecnologias repfesentan una parte clave
de los conocimientos necesarios para multiples actividades productivas
y su adquisicién adecuada constituye un elementos importante para el
avance de la capacidad tecnoldgica interna asi como para el proceso
global de desarrollo.

(...)

OBJETIVOS. AREAS DE PRIORIDAD Y CONTENIDO
DE LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO TECNOLOGICO

A. OBJETIVOS

La politica tecnolégica subregional incluiré un conjunto de orien-
taciones de accién y criterios de decisién y de seleccién de medios que
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deberén asegurar y regular la incorporacién positiva del factor tecno-
logia al desarrcllo subregional, Los objetivos de dicha politica son
especificamente:

a) superar progresivamente las limitaciones internas y externas
de cardcter tecnolégico que condicionan la autonom{a de las
decisiones referentes a los procesos de desarrollo de los paises
miembros;

b) reforzar la capacidad de seleccionar y utilizar las soluciones
tecnolégicas que resulten mas adecuadas para acelerarel pro-
ceso subregional de desarrollo dentro del marco especifico de
nuestras condiciones econémicas y sociales.

Esos objetivos seran alcanzables en la medida en que los pafses
miembros adopten las politicas pertinentes a nivel nacional y adquieran
compromisos tendientes a utilizar en forma conjunta recursos humanos,
financieros, técnicos y de infraestructura en:

a) la planificacién de actividades tecnolégicas y las cientificas

mas directamente relacionadas con la actividad econémica;

b) el establecimiento de estimulos a la creacién de tecnologia en
la subregién;

c) la calificacién y consiguiente posible seleccién de tecnologia
importada;

d) el establecimiento de estimulos a la copia, adaptacion y otros
modos de asimilacién de tecnologias extranjeras;

e) la busqueda y difusién de informacién acerca de las, tecnolo-
gias disponibles en el Ambito mundial y de las condiciones pa-
ra su comercializacién, con el fin defacilitar tanto la selecci6n

de la tecnologia importada como la adaptacién y asimilacion
antes sefialadas.

La politica tecnolégica subregional debe desarrollarse, es decir,
formularse explicitamente y ejecutarse, en el tiempo. Para ello sera
necesario programary llevar a cabo actividades concretas para el logro
de objetivos especificos dentro de plazos dados. La politica hallara
asi expresién en una serie de propuestas. (... )

B. AREAS DE PRIORIDAD

1. Areas de interés social
El esfuerzo de desarrollo tecnolégico subregional no podré abar-

car toda la amplia gama de los conocimientos modernos. Las condicio-
nes de vida de las grandes mayorias de la poblacién andina, que ac-
tualmente tienen muy bajo nivel de ingreso, obligan a pensar en la
necesidad de enfocarlas relativas a condiciones de alimentacién, salud
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y vivienda. Los avances en estas areas son elementos determinantes
de la distribucién real de beneficios que ofrece una sociedad. Consi-
deraciones similares conducen a dar especial importancia al efecto de
la tecnologia sobre las posibilidades de empleo.

Las consideraciones sociales y de ocupacién conducen a destacar
especialmente la importancia del desarrollo tecnolégico en relacién con
la promocién y perfeccionamiento de la actividad agropecuaria.

2. Exportaciones tradicionales

Constituyen también tareas prioritarias las tecnologias relaciona-
das con el mejoramiento de la capacidad competitiva de los productos
de exportaciéntradicional, asi como el dominio de las técnicas relacio-
nadas con posibles productos sustitutivos.

3. Perfeccionamiento de actividades que puedan
dar origen a nuevas exportaciones

E] crecimiento del significado del conocimiento en el valor de los
productos manufacturados obliga a participar en la produccién deal-
gunostipos de bienes complejos si se quiere evitar un estrangulamiento
creciente en el comercio exterior. El esfuerzo conjunto de desarrollo
tecnolégico. debera contribuir a implantar sdlidamente capacidades
de produccién especializada, para lo cual debera coordinarse estrecha-
mente con los programas subregionales de desarrollo industrial.

Algunas de estas 4reas de prioridad podrian tener elementos con-
flictivos entre si, como sucede con la necesidad de incrementar la efi-
ciencia y competitividad internacional de algunas ramas y el objetivo
de mantener unaalta tasa de empleo segiin la seleccién de técnicas
utilizadas. Se trata, sin embargo, de identificar areas de interés para
que en forma progresiva, discriminatoria y considerando la limitacién
de recursos escasos, se Ilegue a usar explicitamente el factor tecnolé-
gico para el mejor cumplimiento de los objetivos nacionales.

C. CONTENIDO DE LA ACTIVIDAD TECNOLOGICA

Este factor intangible de produccién, hoy tanto mas importante
que el capital y la mano de obra en la actividad productiva, incluye
varios aspectos diferentes, que conviene detallar para tener un concep-
to claro de lo que en este documento queremos expresar al hablar de
tecnologia.

Incluiriamos en esta expresién:

1. Actividades de direccién

Generacién de conocimientos y criterios relacionados con la planifi-
cacién, evaluacién, control y gestion de la actividad tecnolégica.
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9, Actividades de absorcidn

Abarcan las diversas formas de busqueda, calificacién y evalua-
cién de tecnologia extranjera y la asimilacién y adaptacién de cono-
cimientos.

3. Actividades de creacién

Incluyen tanto las diversas formas deactividad cientifica y tec-

nolégica destinadas a la creacién de nuevos productos 0 procesos por

via de investigaci6n como aquellas destinadas a modificar conocimien-

tos existentes para adecuarlos a las condiciones locales 0 a necesidades

especificas propias.

 

  

4. Actividades auxiliares

Cukren los sistemas de informacién, la prospeccién de recursos, el

establecimiento de normas técnicas y los controles de calidad, entre

otros.

5. Actividades de capacitacién

Incluyen bdsicamente la formacién de material humano a través

del aprendizaje en la propia realizacién de actividades cientificas y

tecnolégicas.

Esta enumeraci6n, no necesariamente exhaustiva, de los elementos

que, para los fines de este documento, se incluyen en la expresion “tee-

nologia”, muestra que unapolitica de desarrollo para la misma no pue-

de limitarse al campoestricto de lo técnico y lo cientifico sino que

debe incluir una amplia gama de conocimientos y actividades.

En esta enumeracién nose incluyen unaserie de labores, comolas

relacionadas con la educacién formal o con el quehacer cientifico que

no se relacione directamente con Ja actividad econémica, Aunque

ambas materias estan intimamenteligadas con las que especiticamente

nos interesan, ellas corresponden a la preocupacién de otro organismo

de la integracién andina, como es el convenio “Andrés Bello”.

 

 



 

 
Los documentos que integran la Biblioteca PLACTED fueron reunidos por la Cátedra Libre             

Ciencia, Política y Sociedad (CPS). Contribuciones a un Pensamiento Latinoamericano, que           
depende de la Universidad Nacional de La Plata. Algunos ya se encontraban disponibles en la               
web y otros fueron adquiridos y digitalizados especialmente para ser incluidos aquí. 
 

Mediante esta iniciativa ofrecemos al público de forma abierta y gratuita obras            
representativas de autores/as del Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología,         
Desarrollo y Dependencia (PLACTED) con la intención de que sean utilizadas tanto en la              
investigación histórica, como en el análisis teórico-metodológico y en los debates sobre políticas             
científicas y tecnológicas. Creemos fundamental la recuperación no solo de la dimensión            
conceptual de estos/as autores/as, sino también su posicionamiento ético-político y su           
compromiso con proyectos que hicieran posible utilizar las capacidades CyT en la resolución de              
las necesidades y problemas de nuestros países. 
 

PLACTED abarca la obra de autores/as que abordaron las relaciones entre ciencia,            
tecnología, desarrollo y dependencia en América Latina entre las décadas de 1960 y 1980. La               
Biblioteca PLACTED por lo tanto busca particularmente poner a disposición la bibliografía de este              
período fundacional para los estudios sobre CyT en nuestra región, y también recoge la obra               
posterior de algunos de los exponentes más destacados del PLACTED, así como investigaciones             
contemporáneas sobre esta corriente de ideas, sobre alguno/a de sus integrantes o que utilizan              
explícitamente instrumentos analíticos elaborados por estos. 
 
Derechos y permisos  
 

En la Cátedra CPS creemos fervientemente en la necesidad de liberar la comunicación             
científica de las barreras que se le han impuesto en las últimas décadas producto del avance de                 
diferentes formas de privatización del conocimiento.  

 
Frente a la imposibilidad de consultar personalmente a cada uno/a de los/as autores/as,             

sus herederos/as o los/as editores/as de las obras aquí compartidas, pero con el convencimiento              
de que esta iniciativa abierta y sin fines de lucro sería del agrado de los/as pensadores/as del                 
PLACTED, requerimos hacer un uso justo y respetuoso de las obras, reconociendo y             
citando adecuadamente los textos cada vez que se utilicen, así como no realizar obras              
derivadas a partir de ellos y evitar su comercialización.  
 

A fin de ampliar su alcance y difusión, la Biblioteca PLACTED se suma en 2021 al                
repositorio ESOCITE, con quien compartimos el objetivo de "recopilar y garantizar el acceso             
abierto a la producción académica iberoamericana en el campo de los estudios sociales de la               
ciencia y la tecnología".  
 

Ante cualquier consulta en relación con los textos aportados, por favor contactar a la              
cátedra CPS por mail: catedra.cienciaypolitica@presi.unlp.edu.ar  

http://blogs.unlp.edu.ar/catedracps
http://blogs.unlp.edu.ar/catedracps
http://blogs.unlp.edu.ar/catedracps
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