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INTRODUCTION. 

Up to the present,  thin subject ruis noi   bpen treated sistematieally.  The 

authors consider, while this work is not exhausted*   it may serve as a baais 

for discussion  in  tackling the probing of transfer of technology in Uruguay. 

They were  induced to consider it,  by their contact  with  r. imi lar work 

developed by the technical branch of the National  Council   for Scientific and 

Technological   investigations (CONÎCYT),   However,   this document does not purport 

to pive the opinion of sni<i organization, ! ut   is the ".ole responsibility of the 

authors. 

In the development of this  study,   the scheme ut work  used is the one 

proposed in th« document of the  UNCTAP "Directives  for the study of transfer of 

technology to developing countries".     TB/B/AC.   13/9,    New York 1973, Chapter VIH. 

CIIAPTLK    1 

THE ACTUAL ADHlNISTPATTVt; SITUATION CT TRANSITE Of TECHNOLOGY 

IN URUGUAY. 

Although there are some isolated tendencies to ueal with the problem of 

transfer of technology, then? has been no definite model which might serve M 

term of reference to coordinati» the  various ¡uttempts or to supply deficiencies. 

Various  institutions working in this field present points of view which 

•re partial and incomplete, but  it is  reasonable to think that on these basis 

it is possible to elaborate â well-ordered and efficient system. These are 

institutions which have devoted themselves to the  formation of personnel, to 

the supplying of technical information, to the planning of activities. Thera 
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exist as well, a certain amount  of   l«>pisl.ition concerning» the natter. 

The flow of technology is no;  n lliscd   in thf form most convenient for 

tht country.   Generally,  technology  is .acquimi in a complex "packape" form 

and by means    >f controllinp advise o    foreign  firms, w.ich is no guarantee 

that the procès« is   the best adapted to natie ill needs. 

The consequences of this preces«;   introduce new probi ems, as   for example, 

the disadvantage the   loc^l   producer has  in  competition with the external 

merket, the <!etcre>oration and obrjol* sconce of   '.he équipant, the  difficulties 

arising from the limitation cf  the  intornai   market,  the emigration of specialized 

personnel, the secondary effect:*  of r>rotorti'e rrT.sutH'S,  the relative inefficiency 

of indicative planning in   the .-»bsrnce of adecúate incentives and the lack of 

orientation  In  the present   «ly^tem cf  information. 

In spite of these di fitcult ios,  the penerai reaction and the  interest 

aroused by these problems  in the  stctor of private industry, give reason for 

optimism. 

CHAPTER     IT 

ORGANIZATIONS TO FORMULATE  AMD PLAN POLICY  TH THE FIELD OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, 

Oficina  dï Planeamiento y Presupuesto (Pudget and Planning Office), is 

the national organisation charged with the economic and social planning and 

development t,   the country.   In the a,-.»a of science and  technology,  OONICYT 

advises and forma the pians which are presented to the government through O.P.P. 

The results of this planning are  aeemad to be limited by their non obligatory 

character and by the lack of incentives and motivations. 

Other organisations taking part in technical and scientific planning 

include the Office of Universitary Planning depending on the University! and... 

... the Ministry of Agriculture and Fisheries (e.p,. OPYPA:    Office of programming 

and planning in the realm of agriculture and life stocks). 

... certain internal organizations of 

J 
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,      L . /for/ 
In the private sector,  COM( ihm: <Coordinatim» fon i s s i on  economic Development) 

is worthy of not ire. 

The evaluation of thes« plans and programs  is  in  the  initial stapes,   and 

an  inmediato development of appropriate   techniques   is necessari*. 

CHAPTL'R     TÎÎ 

1°)      Orranizationr,_d»-.'voteti  to  i n fi u'. t ri a]   research. 

In  both the  public and privato  neetor,  there are   institutions 

dedicated  to research act i vit :.er>   applicable to th?  industrial sector.   The 

central  government   T.d  its dependencia generally  limit  themelves  to 

routine investigation  in the  field?; of agriculture, biology, economy  and 

medicine.   The University plays an   important role, but   its influence   is 

limited by the lack   of coordination with the  industrial  sector. 

There am a number of private  enterprises which undertake some  kind of 

industrial investigation,  but   its  renerai  influence on   the sector is  not 

remarkable.  The main effort-, of privée industries lead only to rout in a ry 

scientific pursulis. 

In synthesis, all these activities count for very  little in tha advances 

of local technology.   In recent tines,  for various reasons the activitias of 

these  institutions have become e-en more restricta... 

*°)      Organizations which provide scientific and technical services. 

These services are almost completely    provided by the State. Worthy 

of notice are various organizations connected with th« "primary sector": 

Plan Agropecuario,   Instit'ito de Investigaciones  Agrícolas "Alberto Boerfler", 

Centro Nacional do Tecnología y Productividad Industrial, Laboratorio Tec- 

nològico del Uruguay. 

The State University (Universidad de la República) cooperates  In 



providing   "extension" services, as does   th* Technical University (Univer- 

sidad  del  Trabajo del  UrupvHv).   Certain private firm cooperate likewise 

providing nssistance (c.r:    Monte Paz, Uruplan). 

The  L.A.T.U.  (Tpchnoloßicdl laboratory of Uruguay)  is an institution 

which controls the standard of Moductn for <-xnor; and also undertakes 

original   research anr*. givi;s technical advice. 

The  I.N.A.C.  (Nation.il  Meat Board), which formulates the state 

policy   in  regard to meat, man tains as well a service of control of 

quality   for cold-storajse plants and advises them in specific topics. 

The  S.U.L.  (Uruguayan Wool Secretariat) a private body member of the 

S.I.L.   (International Wool Secretariat) promotes and advices in  the field 

of wool  production and  industry Including the various stages of the 
textil procès*}. 

The  C.N.T.P.I.  (national Center for Industrial Technology and 

Productivity), acts as a consultative and advisory body, with special 

emphasis  in the field of productivity. 

Ouealified personnel are trained in the tJ.T.U. (Technical University) 

and in  the Universidad de la República (State University). The C.N.T.P.I, 

also pi ves  courses at manaperial Jevel. 

The Entes Autonomes (Self-poveminR Official Entities) have services 

dwtinod  lo improve their personnel capacity and to keep them abreast of 

«odern developments. Amonp th«m, the work of Ancap is noteworthy. 

With renard to technical personnel engaged in research or similar 

•ctiviti-s,  practically all of «hem are university trained.  In privat« 

industry the majority are industrial chemists. As a result of a recent poll 

the relative need of trained personnel waa detected:    Chemists - 32%, 

agriculture technicians - 20%,   engineers - 9*. 

, 



CHAPTJ P   IV 

INSTITUTIONS Pr.^I^Wnijjr^ W TECHNOLOGY . 

1C*    institutions  In  charge of Uiecotitro 1._ of jn^.¡r._liriaj   In vest wont   in  the 

country. 

In  Uruguay there is  not  a  >* un oral system oí compulsory control of 

Industrial  investment.   In 1974 .3   law war, pasned to promoto  investment 

in  the private sector, by the  weans   of   ijreet err dit assistance and tax 

exemptions   to be «»ranted bv the   cor respond in K financing agencies  or 

fiscal  authorities.  These promotional  measures are  applicable to those 

industrial   .univitics- 1 .ein£ declared   'of national  interest" by the 

government.   The companies that  wish   »o arced« to these benefits must so 

request  to  the Executive Power  throurh the Ministry  of Industry and Energy, 

accompanied by the technical,   economic and financial studies that  justify 

it,  as well as all the necessary data  for its evaluation.   The Executivi 

Power is  assisted in the  implenentation of this law by «in  Advisory Group 

depending on this Ministry, whnr.e duty  is to inform on the declaration 

"of national  interest" and on   the  propr-.ais   for pronotional benefits for 

the companies  that are performing or   intend  to perform such activities. 

Up to the present,  iu projects   have  hwn declami  "of national interest", 

and  therefore worthy of ¿insistance. 

In  *he public sector, the  government formulates  its  investment plans 

within  the  limits of the estimates of the various s Late bodies. 

2°)   Institutions to control foreign .investment. 

Foreign investment represent  the most common form of technological 

transfer.  This usually accompanies the acquirement of a packet of purchase 

in the industry.   Laws passed in  Uruguay in 1974 established the system 

governing foreipn investment.   The investor who wishes to avail itself of 

this system, has the state guarantee  to remit to the exterior the capital 

originally  invested and to transfer the annual profita. Foreign investment 
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in all areas o'  economic and socia.)  development must be authorized by 

the Executive Power.  This   authorization  is necessarily preceded by a 

resolution   from an Advisory Group whose duty  is to determine whether 

or not the   forcirn investirent   is  compatible with national  interest, ' 

takinp ii. co account  the  criteria ,ind charactcHsti s of the investment 

and  its compliance wit!,  the baric    objective«   laid down in  the National 

Economic and Social  Deve.lopr.ent  Plan.   The criteria proposed in this 

evaluation  are the usual  ones,   takinp under consideration local 

employment   the use of national  natural resources and the needs of a 

favorable  balani of trade.   Bat they jre also to be considered:     details 

of machinery and equipment, applied    echm Jozies,  patents, etc. 

Up to the  present, over 100  firms have aval let' themseJvos of this system, 

four of which have established   themselves  for the  first time in  the country. 

We must remark -¡hat  those   investors who wirh to invest directly and 

not avail  thenwelvi*. of the  system    created by these laws, may do so freely, 

but without petting the b-^efit of special rights  already mentioned. 

3°)    Importation system, 

This   system has definite effectr. on   the  transfer o technology.   Its 

juridical  basis   is  formed by a   law which consens  the principle of free 

importation  of goods and services.   Mowevnr,  a sequence of taxes and tariff 

walls has been created in order to protect  i he home market efficiently.  As 

« result of these,  the country  imports next  to nothing of what it produces. 

Theia  are several taxes app ied to importatit a, and in addition 

there are customs reflations.  The Banco Central (Central Bank), Banco de 

la República, Direivión General  de Aduanas (State Custom Office) and 

Administración Nacional de Puertos (National Seaport Administration) take 

part  in the systems'administrât ion. 

Its effects  are not altogether profitable for the transfer of ' 

technology,  since tariff walla  have favoured monopoly positions, reducing a 

«8 a consequence the pressing need to modernise equipments and techniques. 



1,0 >    %2&íSñJ2lJ^lS.!lj!}Zes±iKnt _ar,d_ transfer of techno low. 

The   rncomr T,,x  for  TM,H,,trv  find r„•terrr   (Ir,pup£to a  ^  RentM de ln 

Austria y  Coerció) turdens  the  incoro r]„Hv,d from license  agreements 

and  fron, the alienati•  of ;ra,U- nw,rk.,, stents and   Industrial rodela, as 

well as Xenical  assistance tfwd c0 ..atin.al cnter,..'ises by  foreign firma. 

The effect  of thir;   mechanism ir,  th« ca*., of  technlc.il aaalstai.ee has been 

negative,  as  it: makes more  exfonoive the   technology  introduced  to the 

country since thn  supplier firm  in citasen its  prie«*. 

Another special   tax,   burden» thn remittance of  profit«;   ,Cnt out of the 

country annualy by tho3e enterprise« avails of the  rorni«,.  investment Act. 

5" )   national ays tern Qj'J^jró^njajrajio^^^ ,tr,d training 

achoolarships. ~~ "^ 

The Oficina de  Planeamiento y Presupuesto (Bvufcet and Planning Office) 

control« the offer of technical esalatane« and «hoolarohipa.   It étudies 

•nd authorIMS the  contracts to be sioned.   Thn 9MW happenB with thc 

schoolarehips offered to  thc country:    thn  C0N1CYT ^3ir^   it on  this labeur. 

Technical cooperation  is considered  to be   », importât  way  for 

transference   in order tc  RHt a national   "echnological  development,   for which 

reason, it*   imnrovement  la  alwaya under consideration, a, veil 3n  the needs 

of looking  for appropriate- mechanism, to rationalise  its U9« and make It 

compatible with the aims of national development. 

6*)    Institution,   to protect  Industri al   'íoge^ty. 

There are several laws and regulation»  to protect  industrial property, 

specifically referred to patents,   Industrial mocáis,  trade marks, service 

marks and commercial name».   The Agreement  of Taris' rulen are applied. 

Dirección de la Propiedad Industriai i Industrial Property Office) 1~ 

the official institution ln charge of the registration of patenta.  Industrial 

diwinuB, models and marks are also registered, b-it they have little influence 

on the transfer of technology, frequently, industrial property agents act as 
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representatives of  the  interested parties  in this concerns. 

The average numher of annual patent  applications  ia 300.    90l of them 

are approved (701 belong to foreipr» firms). 

7°)     Institutions  for technological information. 

It does not exist an unified and flexible system to proviti« these 
services. 

The CONICYT plans to form a national system, coordinating the actual 

services. The most  important are:    Centro de Documentación Científica, Tec- 

nica y Económica de la Biblioteca Nacional (National Center for Scientific. 

Technical and Economic Documentation, which belongs to the National Library); 

the University Libraries'  servicer, ;  the   International  Institutions'  services, 

and those depending on specialized units  of tue Central Government.  In 

particular it has to be mentioned the work carried on by the National Committee 

of ONUDI, and certain other services such as SUL,  CNTPI, and Dirección de 

Comercio Exterior del Hinistrrto do Relaciones Exterioras (Foreign Trade Office 

the Ministry of foreign Affairs). 'of' 

CHAPTER    V 

THE PATENT SYSTEM A'JD THE TRANSFER Or TECHNOLOGY. 

The main economic effect of the patent system is torréate" legal monopoly 

in favour of certain firm and for i certain time. But this character in itself does 

not represent the important role of patents in  the transfer of technology, because 

what really matters is to know up to which extent this proprietary knowledges are 

applied In production. 

In general we may say, the greater the degree of industrial development and 

th« extent of the home market, the greater is  the possibility that these patents 

s»y be effectively used in practice. And perhaps in small countries, where these 

conditions are not fulfilled, patents can possibly only obstruct the proceas of 
t rana far. 

I 



T:H,   un:1,u,v.1n  rot ont   «.y.-.t ,,„   ,,',,;>,   ,;i;.,.  »..;„,.    cf  r,,,„nt:; wh;r,( ^ 

raftered *t   th<   lïïrvrcift,,  fi»   l,   j.,oPic-d-v.i   Tnd,.-.i ri.-,j   ( Jnd„.,tria,  Property 

Offirn).   The  oii,.ri,,   ,fV-t,-i   ior   th«  .ir.rr.r-t.nc,  of   p.nent   application,-,  take 

into  *cc.r>,.mt   ' u ..•'.„..„•.t,,! !•; t no ir- m-ir ifMl.ity  .,, i  ¡¡„ir -.c,--.il-le  industrial 

application.   Ob-erT.  not   p^r^,«^,.   ,„      t,,,,..., w!;ir!i   ,,.1V0   „0   lndufitl i;ll  character 

and  «jorir   r »ifTí ic»!   ,-jri-i  fP( (il f i «, j i   j,ro.^,,..,,. 

OHM  of  the  prin.ipic  ..>>v ft i w.   ,-f  th,   p-H- nt   syr-t•  is  to „ive an  incentive 

to creativity. But  it  n-u-,.    0«o  prorot...  the  -.xy.Jot .,< » ion   of  inventions.   This   is 

the rcsor. uh,-,   in ordo;   to  -wo,Y   t ho r-J:S« ,.,-{:* of enrtai,, patents,  the present 

system establish«.* a short   r-ri,,!  ,,f <.w v»,^ within which they must be  really 

applies  in  prcVuetion.   Î'   i.;i*   ,!o,fi  r,r t   1,,:^,;,   ihr   regulations  establish   the 

conditions  under which an  obi :o.,torv   1 irene,   {;, coiic^]^   if there is a third 

party  interested  in  il.   Tri   fact,   up   to Û- „r-^nt,   the  a^.inistrativo office  has 
never corico dec I -in ohi i;, -.-¡te»»»/   1 ' .•.••)r». 

A prcit H..-al of technoic«.V   trcvv-.;c( innr, ,W roverned hy contractual agreements. 

The flubjeet  matter of this arraniTement ?;  is iwunlly   the  transfer of patents, 

know-hew,   tracie  mc-irkr,   industrial Or-.irrn , unprotected   freely available technology 

or a combination  of all   tl..T,o.    In  t'rueuay,  ihr re  ir:  no  -.pecial le^l status  to 

regulate   thene  licenziar -l.-iw^nts.   There   is :.o oh i »ration   to reeistrate   them, 

nor there  are  .-«ny specif  1 Í-..Í w,t ion-;  or d,.rlarat KT.S  of r.ulity of certain   clauses 

included   in  them. 

CHAPTPP    VI 

The  idea of the urupu-jvnn  sysU-tï   •>',   transfer of technology  is in contrast 

with the   idea-,  p»-e dominant  in ether pj,lc.-s which advocate the structure and 

control of the services of ass in Unco,  information and advise.  In the system aa 

it is, there exist institutions  which act independently, without coordination or 

uniformity of criteria. 

mm^m- 
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A  now veíl-ordcn.-d  <:yrt vf.  cotí]'1  S; star-cür--.-'  M.,.rí jhj'   f"ro:r. thur,<; basis.   It 

is advisable  to etnbnratc  n national  pnliry  in   ;.hir,   rerpert,  in the lirht of 

which orif  cou If]   juiipc  th«  actual r.ifj. tion  and  (..mpor.c  solutions   »:or deficiencies 

and I i PI i tat i cms, 

The resulting system should be  n?>. iblc enough  to adw.t  itself to the  rapid 

changes   in  technology,  hath   foreign arid íi.iti.nr, i ,   and  also tr< iteffnd  in  all   their 

forms the  interisti: of the country, both a<; r^vmi-;   t h«;   hunan clement  and  the 

mtcrial. 

It   is necessary to create  a N'alienai lt\stih;t<.í c-f  Tec.hnolory vl.o would serve 

as a support to this policy,  and it ir, jjyo nueessary  to have a really dinani c 

system of technological  in fornitimi    A scries of stnp-.  must be taken  to ensure 

that  this results will be obtained. 

• 
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»raoDuccioN. 

1. El tama "Aapectoa administrativo* relativo« a la transferencia da tecno- 

logia an al "ruguay" tien« muy pocos anteceden tas a latent ico«. 

La tonica puesta sobra la transferencia de tecnología como un problema 

de verdadero interés para el desarrollo y t«  independencia de loa palata, 

ea baatante reciente y podría decirse que ha sido provocada máa por ana 

actitud internacional (?ue por el efjcto dé una conciencia nacional. 

2. El eatudio que abordar «a en el presante documento tiene por finalidad 

presentar un panorama general de lo« aspectos  administrativo» qua carac- 

térisa* al sistema. Para ello hemos utiliíado el esquema da trabajo pro- 

puesto por la Secretarla de UNCTAD para el estudio de la trasmisión da 

tecnologia a los países en desarrolle. (1) 

3. La premura con que ha sido redactado «ate documento nos ha impedido pro- 

funditar en algunos de los t«maa y equilibrar adecuadamente aua partos. 

Hi la información recopilada ni el problema planteado se agotan con esta 

exposición. No obstante creemos que eate trabajo puede ser un aporte ao- 

bre la administración de la tecnología en el pala, que ha de continuara« 

en instancias de mayor profundidad y alcance, luogo de una revisión cri- 
tica de su contenido. 

*.    La inquietud que nos llevó a estudiar este campo nos fuá brindada por la 

experiencia adquirida con los trabajos en curso en la Secretarla Tlcnioa 

dal COKICYT.  Esta se originó en la búsqueda de laa vías que facilitaran 

la aplicación de los conocimientos brindados por el sistema científico 

técnico, en el sector industrial que presumiamo« poco interesado   en la 

tecnología local por aplicar el factor tecnológico con impronta nacional 

a la resolución de sus problemas. Comprendimos entonces quo la discusión 

•obre la transferencia de tecnologia no ora ya la de "la letra chica" de 

lea contratos* sino que iba mucho mía allá, y noa obligaba reviaar loa 

mecen i« moa institucionales vigentes, para encontrar el camino que diera 
respuesta a esa demanda. 
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S.    En cuanto a la conf.cciôa de „t. trabajo qul.ro ««it* la coopr^lA, 
rocibld« de lo. s»,. Cdor. Economista Jorge On., Doctor Erwato Rubio. 
B.ch. Jo.(5 Austt. c Ingeniero Agrian» Edgardo Cardóte, quien* conjunta 

wot. con .1 .„.„.Ito «uaieron la r..po»Mbilid.d de prepwar «f i»/ 
forno. 

CD DlnectHc. para .i M^Aì^ ^ u ft«,^.^ ^ f»«,,^, . ^ ^^ 

gn>..rroUo.    E.tudio de 1. Secretaría d. 1, üMCTAD   Tltfl/AC.ii/* 
HACIOHËS UHIDAS, NUEVA YORK 1973. 
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CAPITULO I 

LAMTÙAÇTON AMMttTMWAjp LA TRAHSFERENCTA te ir•»,•, 

BN _EL ÜRUHJAV. 

1.      EVOLUCIÓN DEL PROCEfin •*^^Tmi, 

1.1   Al abocarse al estudio de lo. «pect« adninl.tr.tivo« fe la 

transferencia de tecnologi* 8e descubre, a poco de andar, qu. .1 pal. 

ha acumulado acción«, tendiente, a solucionar uno o »I. «.pacto. «1.1 

problema. Sin embargo no «e percibe la vigencia de un modelo que .ir- 

•• da referencia para establecer la convoient, coordinación y pam 
solucionar las carencia.. 

1.2   La modificación paulatina da un modelo da de.atroUo hacia 

afuera, apoyado en una economia de exportación d* producto. pri»ario. 

por un «odalo de diversificad.« y autoaba.tecimi.nto, apoyado «n una' 

economía de tónica manufacturer« nacional, trajo aparejada la presión 

dal problema tecnológico. La tecnología en su inicio actuaba como fac- 

tor de expansión y avance, aunque limitadamente ya que las situación«, 

políticas y económica del exterior (guerra mundial, cambios en la. 

condiciones de loa mercados, etc.) repercutieron directamente en el 

proco de tecnificación nacional, sea por la ausencia de repuesto, o 

d. equipos de recambio, o por las dificultades inherentes al mercado. 

1.3   Luego, la modificación de la. condicione, económicas interna., 

coadyuvó a provocar una situación general de deterioro en el pawju. io 

duatrial que se ha ido superando con gran dificultad.  Las cona.cuanci-i. 

de estos hechos son harto conocidas ya que fácilmente se integran en 
un circulo vicioso. 

1.*   En forma similar con este enfoque desde la perspectiva nacio- 

nal, .1 problema se plantea también para loa demi« pal,«., hecho qu« 

ha generado acciones internacional«, y un sinnúmero de planteo. t.6í4- 

I 
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cos-prâcticos que han 3ftn-ido como catalizador de experiencias y para 
redimen*ionar au;; parámetros. 

3.5 Las institución^ vinculadas con una u otra Forma de la traa- 

miaión de la tecnologi turnenpapales o enfoqur.« incompletos. Los re- 

sultados logrado* son »agros y on determinados aspecto« debiles, ya que 

se observa atomización, doscoordinacien y parcial i«ac [fa. Por otra par- 

te puedo considerarse cue brindan garantían suficientes para atentar so 

bre ellas un siatemi estructurado que 3«a capa/ de responder a los ve¿ 
daderos parametro* du la dcminda. 

1.6    en gutural p.,„de «locirse quti i03 osfuewos para capacitar re- 

cursos humanos han dado buenos frute«.  [,, Universidad de la República 

3C ha caracterizado por ol nívci de sus presado,, lo cual ha redunda- 

do en la calidad técnica vertida al medio,  igual mérito dábe reconocár- 

*el* a la UhWidad .]„! Trábalo del Uruguay que ha formado tánicos 
de nivel nirdio muy bir*> calí/jcadoa. 

1.7   ¿n el campo d* la infermaci A,,, la pre-cupaciAn por mantener al 

«Ma las bibliotecas  téenirac universitarias  fue un motivo de orgullo 

por afioe para los Ccntrcc de  InvastifticiA..  En cuanto a la utilización 

de la información tsaiica. en jq53, hace y., 23 anos, se   oreo un Centro 

de Documentación vi) que Uní» por finalidad poner ,1 s,rvicio del sis- 

tema científico principalmente,  la información internacional disponi- 

ble.  Posteriormente se  crearon varios centro,, publico« y privados.para 

la prestación de información tecnológica más amplia.  En la práctica, el 

deterioro económico del a.ctor público y las mayores limitaciones dal 

privado han repercutido negativamente, naufragando varias de estas ini- 

ciativas, o reduciendo sus actividades hasta limites mínimos. 

1.8   En cuanto a los actividades de planificación,son «os las tmrtisn 

tas histórica« producidas casi simultaneamente alrededor del ano .i960: 

una creaba un Consejo Nacional encargado de promover y desarrollar la 

i 



ciencia y con el cometido de asesorar en la poJítica sectorial; la otra 

creaba la (erniatön de Inversione y DoBjrrollo Econòmico encargada de 

elaborar un   >l*n nacicnal Gì. lo ,-CT Smtco y social.  Po teriormente «e 

ere« la Oficina  dr. Plan« .im ion to y Presupuesto 7 so aplicó ul pronupu»at© 
pov programas para el sector publico. 

1.9 El Peder Ejecutivo ha adoptado medidas lagales tendientes a de 

fenderei desarrollo industrial intorno. En esta línea de pensamiento " 

se encuadran los medidas para el contralor de las importaciones, loa in 

centavos para la adquisición de equipos (tractores, máquinas, etc.) laa" 

exencionas impositivas, «te. igualmente los problemas emergentes de la 

balanza du pagos provocaron medidas reglamentando el movimiento de divi 

sas, öl pago de consultoras, t-1 giro de royalties, etc. 

1.10 La tecnologi transferida no fluye con  la libertad que permite 

un mercado transparente y abierto.  En genaral forma parte de un acuerdo 

empresario previo y viene junte con la maquinaria adquirida. La conaul 

torín se réalisa entonces no como una actividad tendiente hacia la deter 

miración do la mejor compra, sino como una presentación comercial o un " 
ajuste para la compra pactada do  antemano. 

l.il No obstante ello, os conveniente destacar qua la» dificultada« 

para el abastecimiento en equipos o piezas d* r«pueeto aguzaron ol inge 

nio de los  técnicoa nacionales quienes lograron con su «sfreno prolon- 

gar la utilidad d« la maquinaria y adaptarla   a las condicione« local««. 

Este eheto, positivo en el corto plato, produjo también resultados naga 

tivos, al afirmarse la mentalidad de no sustituir ni actualitar lo« equi 
pos. 

2.    CONSECUENCIAS SEL PROCESO. 

2.1   En «1 Uruguay existe una variedad de instituciones y de medi- 

das legales qui* administran, reglamentan y condicionan la transferencia 
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do tecnología dcde el exterior.  En Renerai no configuran un .1st«« or 
donado que- asegure la apHwlfin d, una ^^ coh#rent0 ûn u ' 
ri ri. 

2.2 c«o so hn dicho las «did«, generai adoptadas en est. cam- 

po pueden calificarse con» parcial« o de «foctoa sectoriales. Sin em- 

bargo, el pre*,!«• CfntI,a, o «ea ci nivel tecnológico de la producción 

ha pasado a ser considerado como primordial para ,1 desarrollo de la 
ücoriomía 'lei pdîs. 

2.3 La« acciones concretas ompivT.didas no se adecúan, en la mayor 

parte de los casos, a las necesidades duisistaAa: U ausencia ds «n vi 

3l6n rionali^• y las dificultades coyunturas por las que atravie- 

san varios servicio*, se han relujado en la postergación o la »difica 
ci«n de sus actividades. 

2.*»      A consecuencia de este proceso se plantean nuevos problemas: 

a) el sector productivo entra en competencia desventajosa 
con el productor externo, ya que su tecnología no ha sido renovada; 

b) T su ve2, oí sistema productivo se deteriora como conse- 

cuencia de la otaolescenci, de l,s «qiJiPo8 y la sustitución do la mano 
de  obra calificada; 

O   l* formación de técnicos en las instituciones educativas 

nacionales sirve como tr.mpolln para la migración hacia otras plasas 
ávidas de personal especializado; 

d) la dimenai6n del mercado interno y la dependencia basica 

del .ector primario, también incido on el desequilibrio entre la produc 

ción aconsejada para una determinada tecnologia y la utilización teal de 
loe equipos; 

e) la« medidas de autodefensa de la producción local termi- 
nan perjudicando su nivel competitivo internacional; 
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f)    la planificación de actividades, de tipo indicativo, sin 

apoyo sostanido de medidas de in cent i vac ion, provocan a su vez el descré- 
dito en loa piones; 

g/    la desorientación de ios sistamas clâslcuc de información 

especialisada y su escasa utilización, ahondan 1« brecha tecnológica que 

separa al país do otros más desarrollados. 

2.5 Todos estos problemas surgen como pertenecientes al modelo ac- 

tual del país.  Pero sería erróneo interpretar estos resultados eos» una 

visión deprimida de la situación nacional. Al contrario, la experiencia 

vivida en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

al participar on el Proyecto Piloto de Transferencia de Tecnología, que 

auspiciara la O.E.A. on los países americanos, nos ha colocado en una 

posición optimista: planteado ©1 tema en forma integral y con relativa 

crude«:-} ante el sector privado, se observó una reacción vigorosa e intere 
sada. 

2.6 Creemos que <sl reconocimiento del problema en su verdadera mag 

nitud y el interóa por participar en la experiencia para establecer las 

bases adecuadas de un sistema de apoyo local a la transferencia tecnolo- 

gie* fueron el mejor aliciente para seguir adelante. 

2.7 A los efectoa de responder a este requerimiento es necesario 

contar con iistituciones qut compilen los datos básico sobre magnitud y 

eosto de las corrientes actuales du transferencia, instituciones que pro 

porcionen información suficiente sobre alternativas tecnológicas provee- 

dora« de equipos, consultorio, etc., e instituciones capacitadas para 

evaluar tecnología* y sistemas de apoyo a las empresas públicas y priva- 

das que les ayuden a concertar sus contratos de transferencia de teonolo 

gía en las mejores condiciones posibles. 

2.8 Al estudiar los mecanismos institucionales que regulan actual» 

•ente la transferencia, no nos limitaremos a analisar los que tienen una 

relación directa con la misma, sino que trataremos de dar además una so- 
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»era idea de la estructura institucional del »1st«ma citntlfico-tecnol6 
gieo: dicho aia tema condiciona, con su capacidad, oiientación y grado 
de interrelation con al a.ctor productivo, .Ta« posibilitadas afectivas 
de asimilación y adaptación de la tecnología importada. 

(1)   Centro-Nacional de Documentación Ci «tífica Técnica y Economica de 
la Biblioteca Nacional. 
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CAPITULO    II 

INSTITUCIONES ENCAMADAS DE FORMULAR Y PLANIflCAR LA POLITICA 

EW LA ESFERA DC LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA. 

INSTITUCIONES BE PLANIFICACIÓN. 

1.1 Lo» planee de desarrollo economico y social (tel pals «on pre- 

parados por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la cual los alava 

«1 Poder Ejecutivo. Estos planes son imperativos para el sector público 

• indicativos para el sector privado. El ultimo Plan Nacional elaborado 
es ol correspondiente al período 1973-77. 

1.2 En el campo de la ciencia y i... tecnologia, corresponda al Con 

sejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tícnicas (CONICYT) si 

aforamiento y la formulación del plan de desarrollo científico y tac- 

nológico que será elevado al Poder Ejecutivo a través Je la Oficina da 

Planeamiento y Presuptmsto, para su estudio y aprobación. 

1.3 En el Efio 1972 el CONICYT «laboro el documento titulado »la- 

tea para el Plan de Desarrollo científico" que fuera incorporado al 

Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 1973-77 (Capitulo XIII 

Sector Publico, literal D.).  Actualmente el Consejo s.tá abocado a pro- 

poner un nuevo plan, iniciando 9U estudio por el problema de los recur- 
sos human' i, científicos y técnico. 

l.U     Los efectos de la planificación en esta campo s« van restrin- 

gidos por la autonomía de los centros de investigación < Ministerios, 

Universidades, Entes Autónomos). Eata situación obliga a efectuar pla- 

nea indicativos y a aplicar medidas de Incentivaci*.qua propendan al 
logro de loa fines perseguidos. 

1.5     La Oficina de Planeamiento y Presupuesto Agropecuario (OPTPA) 

dal Ministerio da Agricultura y Pasca, tiene por finalidad la planiti- 
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c-eiôna.H.^ctii.tdad« J3 eut., suctor, clavo pa« la fconom,8 del ^ 

1.6 f!n ci ítojto de ,,, ^.tvii^idn, ^ lfl forQbll,.ai  la 0flclna djj 

Planeamiento itoiv^itario tfene por ochido formular y planificar la 
politice«  interna do i* Universidad „r  estos   tei»». 

1.7 le* orinisi** do j* Administración Central, a trave« de sua 

presupueste» por p.^MW| est,bJecon su, piane* de actividad. Este as- 

pecto ,s fund.:ne„tal *„ ol oso *> l0B ente, industriale, qua aprueban 

su, pl.n,S de  inv»r*ionea p,r tatfc mecanismo,  a, contado« caso« (Minis- 

terio de ««via.lt.JM y fesca,  y  Miniserie Je   rndü¡ltpia y  Energja) hay 

unidades estables responsublea de j* planificación de las actividades 
de investigación propia,; dei  ordiniamo. 

l.e     En «1 Sector Privado,  l,í ,omisión Coordinadora para el Desa- 

rrollo Economico (CONCORDE, actúa como un organisme de coordinación, 

Planificaciín e información general.  Sus estudios sob«» áreas sectoria- 

ls han silo reconocida coa* d, FP3n utilidad pan, ej. desarrollo secto 
rial. 

EVALUACIÓN DEL FUj^NAt^^ DE g^ y TEp|)OLOfiTA 

2.1 Lab tareas de evaluación en »atoa campos son incipientes. Atf>- 

Que La función «, competencia le la Oficina de Planeamiento y Presupues 
to en forma genera] y del CooIcyt ?n foMM lJartlcularf u, caracterfot¡ 

cas del Plan Nacional b,cen qUB, on ld práctica no ,„ ^^ eValuap' 

oficaanent. su ejecución. Tal como se ha dicho, ias pautas que estable- 

ce el plan son gen«raJas e indicativas y ,u elución se entorpece por 
la autonomía de las unidad,-, involucrólas y ia escfl3t;J5 {le ^^„^ paM 

apoyar las medidas propuestas. 

2.2     A través de la experiencia realizada con el Proyecto Piloto 

de Transferencia de Tecnologia y los estudios consecuentes que lleva 

/    - 
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afe lait« «1 Conicyt, s« han eiçerlnentado modelos da svaluaci&i para aç 

tlvldadaa sectorial«« especificas. Loa prineros anàlisi« «factuados mam 

tran la dificultad para diaeflar y aplicar un instrumento de «s« tipo« 

, 
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CAPITULO    l'i I 

^B^SLM^J^^^^^ism^„CIENTíFICO TECNOLOGICO. 

INSTITUCIONES JLlli^I^OJLL^ 

l.t Dentro d© AM ins ti tue ione« que .«^dedican a las actividad.« de 
investigación tn el SffCtr>r jiìdu8trifl] p0(ìemos d;;ätinguir do8 „^ ^ 

pos. Uno perteneciente «i sector publico, < incluí dm la Universidad de " 

1« República y ics Entea Autónomos ) y otre Ja ¿mpres*. y organiamo» pri* 
vados. 

1.2 El Sector Público de   l* Administración Central (Ministerio, y 

Organismos Central Lados) compi« mi« bien  funciones d« rutina para la in 

veatigación, que actividades originales o de desarrollo experimental. 

Los campos mí, deaarrolladoa son el agropecuario,  las ciencias biologi- 
cas, las ciencias económicas y las mídi cas. 

1.3 la Universidad tiene un papel importante en ol sistema de in ve. 

tigación: p*ra ello cuenta con 27 instituto» especializado«, 36 cátrdraa", 

«•3 departamento y in unidades de diferente tipo qua realizan investiga- 

ción y desarrollo experioental.  La mayor parte de  la investigación Mal- 

ea se realiza en sus ámbito« y casi el 50* de la investigación aplicada 

total.  (l).Sin embargo au aporte a la invest i pación para ol sector indue 

trial e. nás bien reducida, y« que por problemas coyunturales y por fal- 

ta de un dialogo eficaz entre loe empresarios y loa instigadora., mu- 

chos planes de investigación universitarios no han tomado suficientemen- 

te en cuenta las necesidades concreta« del sector productivo.  Al igual 

que la administración central, su aporte es mayor y mis soatenido en las 
ciencia, agrícolas y biológicas. 

l.M El sector industrial alberga 310 cam tras que desarrollan acti^ 

dadea científicas o sea casi el 3H% del total de loa centro, registrado« 

•n todo .1 paía. <E1 10% corresponde al Sector Público y el 2«*% al Priva 

A 
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do). De ellos 93 tienen actividades específica d« investigación. 

El cuadro siguiente es ilustrativo de esta distribución: 

Empresas del Estado 

Cen tros con actividad 
de ISD 

10t 

Centros con activa. 
científicas rutina 
rias, y asociadas 

9% 

Total 

10% 
Empresas Privadas IH% 3*% 2%% 
Otros Sectores 76* 57% 66% 

TOTAL 100% 100% 100% 

(2) 

1.5 El sector industrial público investiga fundamentalmente sobre 
tenas y problemas propios ds la actividad de las instituciones y los re 
sultados logrados se proyectan escasamente fuera de las mismas. 

1.6 Si bien el número ds centros del sector privado en KD «s mis 
alto que «1 del público industrial, la distribución interna de cada uno 

indica que el esfuerso principal en el sector privado est« fundamental- 

mente dirigido a las actividades científicas rutinarias y asociadas. 

I 

Centro« que realisan 
KD 

Centros con activa, 
científicas rutina 

Total 

Empresas del Estado 51% 
rias y asociadas * 

100% 
Empresas Privadas 28% 72% 100% 

TOTAL 35% 65% 100% 
(1 

1,7 ù "tot-mla, las actividades de investigación (básica o aplica 

J 
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da) y de desarrollo experimental, no tjenun particular relevancia an cuan 

to a su ape-, te directo «1 meneado ck la  tecnología loe ;1. Sin eofcargo, 

existe la infraestructura humana (tuen nivel de formación de los técni- 

co* nacionales) y la volunt.iri de transformarse er. motor da un cambio 

tecnológico.   Alpunos de «ÍBt..*i eif .lerxos  <,into catátalos como privados se 

han vieto reflejados on U -ración A: centro* cuno «1 Instituto de Quí- 

mica Industrial y «1 ¡^oratorio do tacap (f'ando), los Centros da Inves- 

tigación dal Miniserie  ,,<.  .tyrisultura y 1 t.s-d y los Centros de Investi- 

gación do Empi-osa« nacionales privadas,  cott^ >a¡ oJ caso río Dispert. 

1.8   No obstante  le exprosado,  1*3 características  del mercado, ©1 

escaso volumen de la producción y las dificultades económicas han prove- 

cado, tanto en el sector público cono privado, un retraimiento de estas 

actividades d« investigación, facilitando con ello la dependencia tecno- 
lógica del sist.rria nacional. 

INSTITUCIONES QUE PROPORCIONA« SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS. 

2.1 La cnsi totalidad 'te astas instituciones son estatales. Eh el 

sector privado es posible destacar la función de alguna» conaultorías 

nacionales cíe aún cuando disponen do muy buen niwl técnico, tienen di- 

ficultades para competir con las consultoria» extranjeras o mixtas. 

2.2 En el sector público, las instituciones son de tres tipos: 

-Instituciones de extensión científica y t**n<r«.T«i ag „i ca_ 

•o en el Sector Primarlo, d*l Plan Agropecuario, del Centro de Investiga 

clones Agrícolas "Alberte Boergcr" (ambos en la orientación agrícola-ga- 

nadera) y el Centro de Investigaciones en Horti-rruti-Viticultura. 

En el sector industrial es conveniente señalar la labor del Instituto 

Uruguayo de Normas Técnicas, del Centro Nacional de Tecnología y Produc- 

tividad Industrial, y del Laboratorio de Análisis Tecnológico dal Uru- 
guay. 
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- Institutos de Ens«nan/.a:La Universidad d« 1« República brin- 

da su aporte al sector agricola ganadero a través de las estación«« ex- 

perimentales de la Facultad de .Agronomía; Igualmente la Facultad dis Ve- 

terinari«, pur medio de loe diferentes institutos tales como el de Fi- 

siología, de Anatomía Animal,y otros; prestan servicio« directos de In- 

vestigación, asesor amiento y extensión. 

En el sector industrial el aporte es brindado principalmente pop la Fa- 

cultad de Ingeniería (Institutos d« risica, Ingeniería Civil e Ingenie- 

ría Química); la Facultad de Química (Departamento de Higiene, Dirección 

de Bromatologia v Instituto de Ingeniería Química); la Facultad de Vete 

rinari« (Institutos de Indu3tria Animal, de Ovinos y Lanas y d« Investi 

gacionee Pesquaras); y la Facultad de Arquitectura ( Ihat'iteftos de la 

Construcción y de Urbanismo). 

La ttiiversidad del Trabajo del Uruguay, dedicada fundamentalmente a la 

formación de cuadros técnicos medios, brinda algunos servicios de acuer 

do a sus posibilidades (sector agricola e industrial). 

2.3     En cuanto a las empresas privadas merecen citarse entre otras 

de Igual valía, la función que dosumpefía Monte Pae S.A. en el sector 

agrícola y URUPLAN en el sector industri.il. 

INSTITUCIONES ENCARGADAS DE PROPORCIONAR SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECMCOS 

ESPECIALIZADOS. 

2.M     Laboratorio de Análisis Tecnológico del Urug"ay (LATU).  Este 

organismo tiene como cometido realizar el control de calidad de todos 

los productos destinados a exportación, hacer análisis de distinta natu 

mista, y controlar materias primas, equipos y demás elementos importa- 

dos con exención do impuestos. 

Eat« laboratorio comenzó siendo un órgano de fiscal isecíón pero se con- 

virtió rápidamente en asesor de la industria mediante servicios tales 

como tipificación de ciertos productos destinados a la exportación, ani 

liais d« alimentos, ensayos en cueros, etc. 

I 
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Actualmente so astir cumpliendo los niguiente» programa* de asistencia 
técnica: 

- pa <a mejoramiento de la tecnología y de la ceUdad de frutas 
y hortaliwis elaboradas; y pira control de plaguicidas rosi- 
duales y contaminantes on general en dichas productos* 

- para asesorar técnicamontt * la industria de hortalizas y fru- 
tas elaboradas, et! lo }ue se refiera a calidad y para desarro- 
llar nuevos productos; 

- para estudiar la tecnología y calidad do productos marinos in- 
duatrialisados y desarrollar i.uevos productos; 

- psra mejorar la calidad de  la 1-ctw en la planta y la de sus 
subproductos.   Un programa similar se Uova a cabo en vinos y 
sidras conjuntamente «on la Kscuela de Enologia de la Universi 
dad del Trab i je; 

" Para dotar a la "etroloRÎa y a Ja industria del cuero de las 
Ultimas innovación«* an materia tecnológica 

Todos estos programas s« desarrolla ¿en el apoye dt organismos interna- 

cionales y también de algunos países como «. el caso de la República Pc 
deral de Alemania.  (*•) 

2,5      l5£ìil'ÌÌ£Jìgc*g»«l de Carnes.  Este Instituto, encargado de 
programar la política estatal en «atedia de comercialitaciôn e indus- 

trialise! ór: de carne» cuenta con un laboratorio propio. En ¿1 se hacen 

los análisis necesarios para manteneros) servicio adecuado de control 

de calidad -. ias Cmprea«B. una ver t>or K, mediante sorteo, se elige 

un número determinado à,  establecimiento;; -Mos cuales s« les hace una 

inapsccife ds la planta y un análisis do aguaa. A su vez llevan a cabo 

controles de carnea para poder detectar fallas operacionale« «n la fae- 

na. El Instituto cuanta además, con personal especializado encargado de 

las investigaciones locales, con fines Je analisar los procedimientos 

tecnológicos «auso y determinar la factibilidad de modificaciones an los 

miamos. Ademas, esto ¿«partamene tiene como atributo controlar y diri- 

gir las inversiones a realizarse con el fin de reequipar las plantas de 
faena. 
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2.6 Secretariado Uruguayo de la Lana (S.U.L.). El S.U.L. organi« 

mo promotor y asesor en isteria do Janas, tiene capacidad para hacer 

análisis del matérial usado en todo el proceso textil, es decir desde 

la lana sucia hasta al tejido mismo. Su as e s or amiento consiít« en la M 

dición de características tales como el diámetro, el largo, y «1 porcen 

taje de fibras meduladas en la lana sucia, en Jos tops e incluso en los 
tejidos ya confeccionados. 

Se hacen también, análisis de calidad de tejidos en lo que respecta al 

encogimiento de las telas y a su capacidad de retención de lo« coloras. 

Para poder llevar a cabo este- servicio, el S.U.L.  cuanta con un labora- 

torio con las últimas innovaciones técnicas en materia de instrumentos 
y personal especiaJmente adistrado. 

2.7 Centro Nacional de Tecnología y Productividad Induatrial 

(CNTPIJ. El C.N.T.P.I., dependiente del Ministerio de Industria y Ener- 

gía, cuyos objetivos fundamentales son: 

Io)    Oficiar r.oroo entidad consultora y asesora de instituciones pú- 

blicas y privadas pam obtener una mayor eficiencia en el campo tecnold 

gico y de gestión empresarial.  La consultoría es de tipo integral y se 

lleva a cabo por intermedio de sus técnicos-profesionales universita- 
rios. 

2o)      Asesorar a dichas  instituciones sobre los distintos problemas 

relacionados con la actividad industrial en general, y fundamentalmente 

en los departamentos de producción, administración y venta. 

Hasta el momento se ha prestado asesoramiento al sector calzados, pren- 

das de cueros, textiles, lácteos y al sector industria en general.  (5) 

2,8     Laboratorio de la Dirección Nacional de Aduanas. Este labora- 

torio cumple la función de control de las materias primas y mercadería« 

que pasan por la Aduana, realizándose los análisis de rutina. Mo tiene 

actividades de investigación o desarrollo. 

2.9     Por último la actividad privada ha equipado pequeños labora- 
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torio* autònomo» que verifican la calidad de determinado« productos, «s 

pecialraent«; en loe. sectores químico y textil. Su «acaso volumen «sta da 
acuerdo al tamaño del mercado. 

3.      IMSTfTtlCIQNEf; PE  ÍCRHACION  DE PERSONAL CALITI CA DO. 

3.1 Lan instituciones encargadas de capacitar ni personal califi- 

cado pueden dividir*., en do* (rrtipoa, .«ocûn «e dediquen a formar o a com 

pletar su  formación («specialización o reciclaje). 

3.2 En el priuor grup.-- st  enoieíítran la Universidad de la Repûbll 

ea, destinada a U preparación de personal de tercer nivelíprofesiona-* 

las de grado superior y técnicos  ur. especialidsdns para-profesionales 

de grado universitario), y a in Universidad Tícnica o Universidad del 

Trabajo dol Uruguay, destinada ,  l* preparación de t€cn i eos-profesiona- 

les especializados y personal auxiliar (mecánico«, carpinteros, etc.). 

Su orientación es  fundamentalmente práctica. 

3.3 La reforma 4* la ensafianaa actualmente en vigencia, coadyuva 

para la formación de personal calificado, ya que el Ciclo Básico peral- 

te la movilidad horizontal entre las distintas ramas del nivel secunda- 

rio y favorece «1 rsciclaj« de ios técnicos que trabajan. Varios progra 

mas «special''sados se están desarrollando con el apoyo Te organismos iñ 
ternacionalea (BID, OEA, UNESCO). 

3.«»     El Centro Nacional de Tecnología y Productividad Industrial 

so encuadra' en el segundo grupo.   Dicho centro sólo completa la capacita 

cidn de personal del nivel superior, tanto en la parte de tecnología m¡ 

dsroa aplicada, como en lo que respecta a la administración. 

3.5 Los Entes Autónomos del Estado poseen (Mpartaaentoa dedicado« 

a la capacitación del personal. En el caso de ANCAP, funciona una Qsren 

da de Relacionas Industriales que dicta curaos,   publica y difunda ss- 
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tarisi técnico vinculado con leu actividades del organismo. 

3.6 Merecen destacarse  los objetivos que  se ha propuesto ANCAP f>« 
ra perfeccionar su personal y readaptarlo a la nueva tecnología en un 

aector que, como el petroquímico, es altamente dinámico. La capacita- 

ción se realiza an cuatro át^ao, todas igualmente importantes*. 

a)   Capacitación tecnica: es la más  generalizada en cuanto a 
•u aplicación. Se refiero a la instrucción del peraonal en la tarea es- 
pecífica que desarrolla en la empresa. 

M Capacitación orientadora:tiende a satisfacer las interro- 
gantes de los funcionarios desde el momento en que ingresan a la eapre- 
•a. Además se logra una disposición más favorable del mismo para con la 
tarea especifica que se le encomendó y para con la empresa. 

c) Capacitación básica: »o refiere a la capacitación de loa 
funcionarios en el temario básico de funcionamiento de una empresa (Por 
ejemplo:    organización, planeamiento, control, etc.). 

d) Capacitación cultural: se basa en el hecho de que un fun- 
cionario con una cultura básica es más receptivo a aprovechar los nue- 

vos programas de trabajo tendientes a un uso más eficiente de los recug 
aos disponibles. 

3.7 A estos efectos, ANCAP ha organizado trea tipos de cursos:  ' 

* Desarrollo Gerencial; tendientes a ayudar a los gérantes asi 
la toma de decisiones. 

- Capacitación de Supervisores: tendientes a asesorar • loa 
supervisores en sus tareas administrativas (organiaaciôn, planeamiento, 
•te), y en lo referente a la conducción general del funcionariado, pa- 
ra obtener de él el máximo e3fuer«> sin coacción. 

" Instrucción Técnica para Ejecutantes; ea fundamentalmente 
da tipo práctico y por eso se desarrolla en el lugar de trabajo. Para 

poder hacer una capacitación acorde con las reales necesidades del 

À 
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to que «1 funcionario ocupa, es necesario hac«r un estudio previo par« 

d«t«minar exactamente cu.>l es la responsabilidad de cada uno de ellos 
y aus requerimientos en materia técnica.  (6) 

*•    PEKSOWAL TECNICO OCUPADO EN ACTIVIDADES DE I&D. 

*•. 1 Considerai»» oportuno brindar, en foma •onera una il«a dt c6 

•o a« distribuye el peraonol técnico que reallea investigación o activî 
dadea conexas dantre dal sector m?nufactur«ro. 

•».2 El sector industrial ocupa on actividad©« de investigación un 

total de 233 tícnicos y las empresa públicas ocupan el 60% de ente to- 
tal (lue técnicos). 

De loa 233 técnicoa ocupados, el 73% tiene ni voi profesional, el 22% 

tiene formación universitaria y ol 51 corresponde a técnico« do nival 
isadib. 

Publico Privado Total 
Profesionales 82% 73% n% 
Formación Universitari* 1U% 20% 22% incompleta 

Tecnico« nivel msdio *•% 7% 5% 

H 

(7) 

Etto nos indica qua pea« a que son más numerosas las unidades cea qua 

cuanta el sector industrial privado, el tamaño da lo« grupo« o «quipos 

considerado« en el sector público es mayor y la absorción del personal 
calificado también lo ««. 

»•.3     En cuanto a la ««pecialisacion d«l personal técnico, «l 60% 

o« lo« investigadores ocupados en el sector industrial corresponde • 
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1- «p.c1.ll„cione8 * 1, ,»&,, y de u ingenierl„.  u, g eu 

b»n cl ,i ,o* « to«,! , los ingunlero!> 9l Mi tl sector p(fcllc0 * 

« .1 quo eel*» „|s porsonaI Mpaci,li2,do e„ infmi^u (,„ d#1 to_ 

t«l d. lng.nl,«. Con ,ctiv1[la„ da in«,«!*««,), 1« ingenero, con.- 
«ltuy.„, ade,». « tcrcio (hl totai „0 ^^ ^ ^ ^^ ^ 

publico. 

Publico Privado Total 
Ingenieros                                            ìoa _. JO* 7% 21| 
Químicos 0.,4 2U* 63% 39% 
Otras especulaciones                      m 30% uo% 

*.'•      A través do relevamicntos realizados en los anos 71-72 (8) 

.. detectó que el sector industrial tenía necesidad de incrementar su. 

reculos humanos científico« y técnicos en un 82%, de la cual un 73% de 

ese desanda se radicaba on el sector público.  Por otra parte el sector 

privado, estibaba en ese »onsnto que era necesario incrementar el con- 
junto de sus equipos técnicos y científicos en un 56%. 

Las especulaciones más demandadas son: químic, que representa el 

33% de la d manda total; agronomía ,1 20%.  En cuanto      la ingeniería, 
la demanda os baja, (alrededor del 9%). 

(1) - Encuesta de Potencial Científico Técnico Racional - COKICTT, Mac, 

(2) - Sistema Científico Tecnico Nacional - CONICYT, 197ü. 

O)      - ídem 



-   ?2   - 

i    '•( 

<*)   - toletto Informativ© rial OONICYT - H°2 - Hayo de 1«75. 

(5)    - Boletín Informativo del CONICYT - M°5. 

(*)   - AMCAf - Boletín:    Departamento de Capacitación IT8, M»9 de WS. 

  *<»2del97i. 

(Î)   - Alfunot Indicadoras sobre la Actividad Científica en el Sector 
Industria de l* República Oriental del Uruguay, trabajo presen- 
tado por al CDHICYT ,1 Primar Seminario Nacional eohre Tranarí- 
roncla d<¡ Tecnología. •«•»*• 

(8)   - ídem. 
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CAPITULO    IV 

IJNSTTr'JCION^^^ TEOjIOLOGlA 

1.    liiSTny^lClJNÇA^^D^ 

1.1 Eti la mayoría de lus países en -.'esarrollo <?xisto algún reßitiön 

da fl8cili7.aci6n y control ,1o Us inversione* industriales. En *lgunoa 

se h« desarrollado un sistonw d» conce si 5n de líemelas P*«I inversione« 

que Implica un ountrol y evaluación previa y ríe ti liada do Ins mismas, 

aprobando»? noient«, ni aatisfaetn determinado* criterios. Un otros, el 

sister do cesión du licencia PtîI,-< inversiones «s simplemente un pro 

codiR.it.nto ¡>aro obtenor boniticici-..nus ,. subvenciones pani  las mismas.   " 

1.2      En el caso de J   Uruguay no existe un régimen general di.«  fiscali 

zación y control obligatorio do las inversiones industriales.  El Plan 

Nacional dt» Desarrollo p?.ra ,ïl triodo 1973-1977, v.r, el Sector Industrial 

planto« una serif de nttas  a .ilcaiwar, r.r, ic cual propone «1 uso coor- 

dinado de diversos instrumenta* gem n, le* ,-, n<vol do la economía en su 

conjunto y de otros o.specÍ tices oata M ¡¡««tor industrial :  s« señala es- 

pecialmente la utilización d« inatriwcntos financieros,  fiscales y tribu 

tarios,  air*  como la necesidad db o.o  s,-  desarrolle o- -/¡r.ic.imente  la  in-" 

VB«tigaci6n tecnológica para brindarles el apoyo necesario.   (1) 

1.3 Dentro de estos 1 incoimirui'.os se sancionó en ul a fio 1974 la ley 

M» li». 178 de Promoción Industrial que prev¿ la aplicación de diversas m 

didas de asistencia crediticia directa y franquicias «acales a enpresa¡ 

o grupos de empresas relacionadas con aquellos sectores o actividades ín 

dustrJales, que cumpliendo con loa objetivos establecidos en los Planes" 

de Desarrollo Economico y Social, futran declarados de interés nacional 
por el  Poder Ejecutivo. 

1.«»      La reglamentación de esta l«y establece que las empresas o gru 

/    - 
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pos de empresas que quieran acceder total o parcialmente a los benefi- 

cios acordados por la mi air.*,  deber, sedici tarlo al Poder Ejecutivo a 

través del Ministerio ci,   Industri, y Enervi,  ¿compendo le« estudios 

técnicos, económicos y financieros ou, Jos  justifiquen así como todos 

los datos necesarios pan su evaluación.   El Poder Ejecutivo, al estu- 

diar la declaratoria de interés nacional del proyecto presentado, debe 

tener en cuenta en qué medida se procuran une o vario, de los objetivos 
señalados en la ley.   Ellos  son: 

A) Obtención de mayor eficiencia «n la producción y comercialización 

en base a niveles adecuados do dimensión, tecnología y calidad. 

B) Aumento y diversificación de las exportaciones de bienes  industria- 

lizados que incorporen el  mayor valor pregado posible a l'as mate- 
rias primas. 

C) Loralización de industrias nu-.-vas y ampliación o reforma de las 

existentes, cuando esto signifique un mejor aprovechamiento de los 

mercados proveedores de materia prima,así como de 1, mano de obra 
disponible. 

D) El respaldo a programas  seleccionados de investigación tecnológica 

aplicada, orientados a la utilización económica de materias primas 

nacionales  inexplotadas y a la obtención o perfeccionamiento de pro 

ductos del país,   , m calcitar ion   <• técnicos y obreros, y al con- 
trol y certificación de  calidad.   (T) 

1.5 A los efectos de  declarar los proyectos de interés nacional y 

así autorizar la concesión de  los beneficios promocionales, el Poder 

Ejecutivo «ata asistido por un. Unidad Asesora,  integrad« por tres miem 

bros, que actúan en la Órbita del Ministeri , de  Industria y Energía. 

1.6 Para el cumplimiento de sus cometidos est. Unidad cuenta con 

la colaboración de una Unidad í. Asistencia Técnica, compuesta por eco- 

nomistas, contadores e  ingenieros.  La Unidad de Asistencia Técnica eva- 

lúa los proyectos presentados  fundamentalmente desde el punto de vista 
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economico- financiero. 

1.7 AdeinaV., la tJnidad Aaosorn puede requerir y utilizar los ser- 

vicie« de re artJciones y organisme* técnicos yue oper i dentro del ám 

bito del Ministerin de Industria y idiergía. Dt esta forma, st solícita 

el aaesoramiento del Centro Nacional de Tecnología y Productividad In- 

dustrial (C.N.T.P. f.) p,nv3 el. estudio de proyectos on los quo la tecno 

logfa adoptada reqim-ro un .málisiü más profundo. 

1.8 Cn cuanto a la tecnología involucrada en cada inversion, el 

análisis que se re-ili za se  limit--! normalmente a comprobar la viabili- 

dad de  la tècnici propuesta, sin exigirse que se prosente un análisis 

de las alternativas  teenr lópicos posibles, ni la justificación de la 

solución adoptada. 

1.9 Dosde la promulgación do la ley s'" ban resuelto favorablemen 

te 34 declaración*^ do interés nacional y en este momento están en es- 

tudio unos 30 proyectes m*¡s 

1.10 En el Cvif-u do I sector publico,   los planos de inversión de sus 

empresas se elaboran en les prnpion orfririifimns y se  incorporan a sus 

presupuestos.   El Poder Ejecutivo los a-rueba con el asentamiento de- la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesta   Cada uno de estos on tes públicos, 

selecciona los equipos o t-   nolos,! ;     ut¿ c^nsid^rc más convenientes, sin 

que se efectúe una (..valuación -J fundo du  lar,  alternativas toen .»lógicas 

seleccionadas.  Por otta parto,  U elección de-  una tecnología determina 

da se encuentra con frocuonciò condicionaba por las fuentes de financia 

miento extorno disponible  y por la oferta d« munor precio" mecanismos 

que se ven favorecidos por la aplicación  inadecuada de las normas vigtn 

tes para las licitaciones públicas. 

2.       INSTITUCIONES ENCARGADAS DHL CONTROL DE LAS  INVERSIONES DIRECTAS EXTRAN- 

JERAS. 

2.1      La inversión extranjera dinota s ißue siendo uno de loa me- 

dioe  ftmdamentalea de trasmisión de tecnologia para los países en de sa 
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rrollo, Esta trasmisión de tecnología su realiza comunmente en bloque, 

(paquete cerrado), de ahí el interés PII .mnlizar el régimen jurídico a 

que es tin som tidas. 

2.2 En el Uruguay, dur .into e). ano  I9''u fuercen sancionadas las le- 

yes Mc 1H.179 y ÍI4.2Ü4  quo er^bUcen  un regime  tìbruciai al cual sa 

pueden acopar los inversionistas uxtmnjeroü.   F3   inversor que opt« por 

ampararse s este régimen, cuenta con una ¿-¡ranfla entotal parí remesar 

al exterior til capital  inicialmcnte  ínverí.ido y  los utilidades de su ero 

presa.  Paro ello hu de cumplir con determinadas  condiciones: 

a) obtener autorización previa del  Poder Ejecutivo; 

b) firmar un contrato de ridicaci fin; 

c) evaluar los bienes ingresados al país; 

d) mantener en el país  los bienes aportados por un plazo mínimo de 

3 aflos.   (3) 

2.3 Da ac.lerdo al texto legal,   l¿t   inversión extranjera podrá adoj> 

tar "cualesquiera modalidades tales romo divisas, maquinarias, patentes, 

procesos técnicos, marcas de fábricas u otras  formas que se consideren 

de interés a juicio de   la Administración",   (ü).   L,í  ley no establece  ejr- 

presamente qué características deben tener loa .quipos y procesos de 

producción  ín reducidos ai pais.  Por    onsipuionte, podrí aportarse bie 

nea de capitíl usados y tecnologías quo no incorporen los últimos ade- 

lantos existentes en la  especialidad* 

2.1*      El Poder Ejecutivo autorizar-!  la radicación de las inversiones 

extranjeras r.iempre que lo considere conveniente par1, el interés nacio- 

nal.  Para ello cuenta con una »Alidad Asesora, que  funciona dentro de la 

órbita del Ministerio d-.¡ Economía y Fimmzas.  Esta Unidad Asesora está 

integrada por ios deL-p/idea de la Comi-ion de Planeamiento y Presupues- 

to (5), uno del Ministerio de. Defensa Nacional, otro del Banco Cantral 

y otro de la Cámara Nacional do Comercio.   Además la misma Unidad puede 

solicitar a otros Pinisterioc u Organismos Públicos o a la Cámara de In 

düstria,  la designación de representantes que colaboren con ella en los 
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campea dt su especialidad. 

2.5 Ls rv.RIrritar i6r, establece que  "rara determinar si la  inver- 

sion extranjera es compatible con el  Interés nacional, la Unidad Aseso- 

ra tendrá en cuenta loa  criterio« y carácter 1st i cao de la inversión y 

su adecuación a los ob-jetivos básicos  -^xpreu*d0i. en si Plan Nacional de 

Desarrollo Económico y Social".  (6) 

2.6 La misma Unidad Asesora debella sa Leíble cer los criterios téc- 

nicos y económicos para evaluar Jas propuesMs <!u inversión extranjera, 

tarea a la cual .ion se  encuentra abocada,  contando eon un esquema que 

se espera a justar de acuerdo a la experiencia recogido or, sus primeros 

anos do funcionamiento. 

2.7 Los criterios  propuestos para avaluar estos  inversiones son 

en general los clÄslcos:  utilización dt mano de obra y recursos natura- 

Isa nacionales,  utilización de tecnologi.-«; adecuadas, balance do transac 

ciones externas favore les, etr.  Pero se enfunde que es necesario trans 

formar estas enunciaciones g< nerica en  definiciones operativas, en es- 

pecial en lo referent« ,(  i,js "tecnologiai adr.caadas". 

2.8 Dentro dp las   informaciones exipidas a los  interosados en in- 

vertir al anriro del rtSgimun lfcRal, . xisten al«unos   i tens que podrían 

servir de base para realizar- un anal is ia  del valor de la inversión des- 

de el punto de vista tecnológico.  Los  inte res ador, deben presentar una 

descripción de las maquinarias y bienes aportados, así como de las pa- 

tentes, procesos técnicos y marcas de  fábrica. 

2.9 Sin embargo,  la Unidad Asesora no realiza una evaluación effshta 

tiva del tipo de tecnologías introducidas, ni de sus  alternativas posi- 

bles. Para poder hacerlo debería contar con el apoyo d« un organismo es 

pecializado en tecnología Industrial, como podría ser un Instituto de " 
Tecnología. 
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2.10 Normalmente el e      rito do rad ilición os .-»probarlo por el Mi- 

nisterio de Economía y Fimniiat,,   ,n ejor-ioio de atribuciones delegadas. 

Sin embargo,  se exij?<   autori zaciòr fxp^or-n  y   .fundad* del  Poder Hjecuti- 

vo, acut ¿indo en Cons í-jo d« ?-!•>'-> irtror-- • ••-••; , i   car,0 de  inversiones efec- 

tuadas en ciertos carpos de  la  ictiviciad económica,   ("electricidad, hi- 

drocarburos,  petroquímica baruca, *.;u.iv,i-i atenace,  explotación de mine- 

ralea estratégicos, agropecuaria,   industria frigorífica, intermediación 

financiera, ferrocarril^;,  t.-.-lcroinunir.ncionfcs,  radio, prensa, televisión 

y aquellas actividades cometidas por la .U.y a  las empresas estatales".) 

(7). Cumplidas  C3tas etapas el inversionista extranjero, debe inscribir 

ci contrito de radicación en un registro existente en el Eanco Central 

del Uruguay, para lo cual tiene que efectuar el aporte de capital pro- 

puesto. 

2.11 Hasta la fecha han iniciado lot: trámites necesarios para aco- 

gerse a los beneficios otorgados por la ley mas de un centenar de empre- 

sas, de las cuales la mayoría ya estaban operando en el país y sólo H co 

rresponden a inversionistas que s<- radicarían por primera vez. 

2.12 Los  empresarios que desear. r< alizar  inversiones directas en 

el país, sin  concertar el contrato de radicación respectivo, pueden ha- 

cerlo libremente: en es tu r-aso solo se les aplican las limitaciones que 

surgen de la 1   jiaLiciÓn general, como Jon  las nomas vi^ntes qUQ ^ 

van ciertos campos de  la actividad económica a cipít^les nacionales o a 

monopolios estatales;  como contrapartida no gozarán de la garantía del 

Cstado para rumesar sus utilidades y capitai  inicial. 

2.13 Dado el corto pía ¿o de funcionamiento del nuevo sistema legal 

descripto, es prematuro evaluar eL éxito de la  ley como instrumento de 

capacitación de inversiones directas y por onde de transferencia de tec- 

nología. 
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3.       REGIMEN DE 1MP0STAC ION KS. 

3.1 El reVimpn it.' inipor.ic.ion y 'onuxjl ûu Vis importaciones tiene 

efectos definidos .«¡obro J* tvor.3f»>r.?nci.i de tocjv .-logia. Los altos aran- 

celes y rosi i-i ce i oner.; .il trAna.it:> de mercuierícn típica de los países 

latinoamericanos, fuer ni fu-ntc á>- i:ransfei .:nrio de tecnología, .i l mo- 

tivar la creación de filíalos d--- empree.K* ex.tr.àuje.ea.'} o la concesión de 

licencias dentro cíe los mercados protesici;«. Por otri parto, la earacte 

rlstica de un ambient»; productor- pon? competit ivr:, donde <?onviv«>n ewpre 

sas de nuy diverso nivel tecnológico y cor onde con productividades di- 

ferentes, se convierte on un trono a la trism.isi;1n y difusión de nuevas 

tecnologías. 

3.2 Lt briso juríd.ic-1 del r;ist>.:míi de reculación de las transaccio- 

nes extomas del piín, estri constituid;; por Ir, ley N° 12.670 de fechi 

17 de diciembre de 1960, que consignó el principi... dt; la libre importa- 

ción de Manes y servicios. Fin embargo, se han creado una serie de ba- 

rreras arancelarias y tributarias que proteger, el mercado interno on for 

na eficiente ya que prácticamente el. país no import í nada di lo que pro 

duce. 

3.3 Las  importar ione s ostati  gravadfja por varia? clases de instru- 

mentos.  £1 principal  Ir- constituyen ios "rec^rp.or.",  impuestos a  loa pro 

duc tos calificados como prescindible«!, suntuarios o competitivos de la 

industria nocional, v qu<   v , ¡ del  JO   ,1 200% d. 1 valor CIFo aforo en su 

CASO, de las merenderías.   Tenemos  luego un  isrç uesto del 7% noli re el va- 

lor CIF, que sustituye al anterior réiñnk:n de  consignaciones  (depósito 

obligatorios en  moneda nación? ! ) y un impiu-sfo ..i las importaciones, cu- 

ya tasa puede llegar -»l  Ui%.   Ademar,, existe un complejo régimen do dere 

chos aduaneros y tasas connu lare 3 que grav-m con un >*% el valor FOB de 

los bienes a  importar.  Fe 1 r> administración del  régimen actúan princi- 

palmente el Banco de  la República Orientai  del Uruguay, la Dirección Ge 

neral de Aduanas y 1* Administración Nací íiaJ de Vuertos, cumpliendo 

funciones diversas.   (9) 
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3.«» La importación de uieIM;, de capital eot3 ^^ CQn ^^ 

que van de 0 a 150% de au va.*r CIT. (raivo los vehículos, a Jo. ,«. g. 

le» aplica un. tasa del 200%). La imitación de „quipe, nuovo« .. co»- 

pletamsnte u>-w , pero 1, *> -«quinaria usada debe *,r aprobada por una 

Comi.i6n Special. Diet« coming que amarra ,1 Sanco Contrai, .obre 
la conveniencia para -U p,i§ j0 la „Per,ciñn, t¡ene en cu<nta crlt,piof 

talea con» características de los equipos, estado de conservación, vid. 

Útil esperada y comparación con r>r*cio y rendimiento de equipo, simila- 
res sin uao. (9) 

3.5      Dada la pequen«* dei mercado local las   industrias quo .* insta 

«*•«! en el Uruguay al amparo de to compof.cnct. .wtrna, gozaron en ge-" 

-oral de una posici monopàlio* u oligopòli.-., la que le. permitió se- 

guir produciendo con su, equipos ordinales aún cuando w convirtieran 

m obsoleto,.  La renovación d. modelos, y la introducción de innovacio- 

noa en loa procesos so realizó muy lentanente, al no ser imputada por 
un* compotencia activa. 

3.6 Por otra parto, «1 pequeño vnltocn de  La demanda intero« oca- 

«ona la utilizacion reducid, de la capacidad de loa equipo, productivo., 

r-or lo que su amortización dui* lognarae on período, largos pm que r. 
suits económico su uso. 

3.7 Eata situación consolida una estructura induatrial d« alto. 

cestos, que produce falcai«**(*•*•! «nercado interno y cura demanda d. 

tecnología se manifiesta solamente en el «omento de su instalación y en 

loa distanciado, »omentos en que requiere una renovación parcial de au 
vtilaje industrial. 

3.8     No so ha organizado un régimen general de contralor de precio. 

< e importaciones que evite la inclu.i6n de loa sobreprecios que di.imu.- 

lan pagos por concepto de regalía«, asistencia técnica, etc. Ho optan- 

te la Dirección de Comercio Exterior, t»ep„nJiante del Ministerio da Hela 

cione. Exteriores, controla ios precio« do «, limitado n<W de mata- " 
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rías primas y productos conaide-^dos de priera necoaid^.  (10) 

3.9      T do al kirnen dtì  oonusrc o exterj-r ha r^   .tado de  1* apH» 

cacito de una rolitica «xpi-esa de «uutitucifin  do importaciones, refor- 

zándose las medida proteccionistas con „otivo de persistente, criaia 

en la balanza du pa^os.  Bl su elaboración no a« tuvo on aient:, la influ 

ancia que ejerce seto «j  íactoP tecnològico;  ein embarga, *ua  efecto," 

no pensadoa se wmttieotati hoy on .1 ,Para.o productivo son notati. 

íu,rZa.  Actualmente .Lan autoridad,, econòmica del p*fs han manifestado 

au intención de rebajnr progresivamente iM b^t-reras protectoras. 

¿222S2JS2§¡22^ I^SFEREHCIA P2 TECHO- 
LOGIA.  " * 

H.l     El raimar. Impositivo 3 que -<on sometidos er- un mtr.  la invar 

sión extranjom direct,,, 1«, ^tratos de licencias y la «datencia tf¡ 

nica puede tener efecto* restrictives r, -tí-ulant^ y,• las corriente 
da transferencia de tecnologi¡1. 

t 
l».2     En nuestro pds r,l  inrçue-ato a lis tentas <",j la Industria y Cg 

»«orcio s•* las rentas de-ivád*» du U «.Ion :«*1 uso o enajenación de 

mica«, patrntea y moflea iiHu.trf.-lw, así -«w lä distancia tecnica 

prestada a  cresas umgu^u; pur ,. «tu« ííaicaa o jurídicas domici- 

liadas en el exterior. Se gravan a<ta*s lai, utilidades activadas o pa 

gadas por sujetos pasivo, del illusalo, a personas fia leas o jurídicas" 

radicadaa en el extraje»*.  El gravan te papa Por vía de rotondò«, 

siendo la tasa de ilición para lau doe prinerau figuras legales el 

25% de la renta bruta y e i. 20* de- las ratas notas paw el ulti*» caso. 
(11) 

4.3     Po»- su parte la ley N° l«,?i;4 sobra inversiones extranjeras, 

creft un impuesto especial, qu« graw IQS utilidades reacsadu anualmen- 
te por laa empresas acogida« ,, i-,  iey, qUü excetíi!n al 20^ (Jtl caplttl 

con derecho a transfsnuda.  La tf.aa del itipuebto es de un «0% y se apli 

I 
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ca sobre las utilidades oxcedentes.  (12) 

*•.*•      El gravamen r. la /»s is ten es Tecnici prcstadi desde el Exte- 

rior 3urgió en nuestra legislación <on» forra« áv evitar evasiones al Im 

puesto a las Rentas de la Tndurt-ria y Comercio, efectuadas mediante el 

pago de partida«! sx/igeradas  por «rte concepto* 

U.5     La medida adoptada produjo sin embargo un afecto negativo al 

encarecer la introducción d«? tecnología al país.   La institución que près 

ta la asistencia tecnica (a quien Je interesa la sum líquida que perei 

be por sus servici«!) ;wit.e.nta ei precio de ésta para contrarestar el 

efecto del gravamen, salvo *n loa casos en que se le permite deducirlo 
del impuesto a pa^ar en su pits dt- origen. 

•».6 El gravamen a las R•-gallas es consecuente sea el principio de 

"fuente uruguaya" adoptada por nuestra legislación tributaria. Tradicio 

nalmente se considera que ln fuente- do los ingresos derivados del uso " 

del capital físico n inmaterial, -¿tí on el lugar donde éste es utilisa 

do económicaswnte. Por otro parte, la tasa de imposición a que están so 

metidas no pareo» excesiva en comparación con la existente en otros 
países.  (13) 

5"       SISTENA NACIONAL DE ADHINL. i'RACIÛN  .... I.A ASISTENCIA TECNICA Y BECAS DE 
CAPACITACIÓN. 

5.1 Otras de las formas básicas mediante la cual opera la difusión 

de conocimientos tecnológicos ¿s a travée del intercambie de técnicos y 

profesionales entre países, sea por la prestación de asistencia técnica 

o por programas de adiestramiento en ni extranjero. 

5.2 La cooperación técnica internacional reviste formas diversas, 

•sgun se encuentre atada a determinados proyectos o f in an ci anient os, o 

si corresponde a estudios da factibilidad o prefactibilidad, o también 
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oi responde el pedido e«i>n*»o del organismo recepte* para afrontar un 
problema determinado. 

5.3 fcr» loo Gltimoa anos ae ha tendido a orientar y canalizar la 

cooperación téoiica a fin de hacerla mas racional y mejorar su rendi- 
miento. 

5.H La Oficina de Maneamiento 3. Pruaupuesto canaliaú a travos d« 

-1 Sector do Cooperación Técnica, los ofrecimientos de asistencia de or 

-anismos intcmactonales y gobi«moa extranjero«.  Las solicitudes de 

asistencia son cocían*!,».., por «»te Sector que establece anualmente ol 

I-rograraa Nacional para la Cooperación Tácnica. 

5.5 Algunos convenios Ir «.operación tóenle« adscritos con orga- 

rtisves estatales incluyen un programa do r.f-.pacitecien dn aus funciona- 

rios en el exterior.   La experiencia demuestra lin embargo que estos 

no siempre se utilisai, de acuerdo o las, previsiones iniciales. 

5.6 Las oportunidades para Ir» fomuclCn de técnicos an el exterior 

con reducidas y por lo corito B-J adoptan a lea programas qu* brindan los 

oíreointientoa i » otros p;¡ía.!». il Uruguay no »•* destinado recursos para 

un programa regular do fornurión er. ¡l .:xtr«mjom y salvo contadas axceg 

clones los <. ítudios y espaciaiizar.ii íes "crivan de inorases personales 

o decisiones institucionales unilaterales, no englobadas en un plan mía 
cenerai. 

5.7 bas becas ofrrcidaa por gobiernos u organismos extranjeroa que 

requieran el aval de ias autor ida les nacionales, son canali zadaa por la 

Oficina de Planeamiento y rresmpussto, a través de la cual se difunden, 

y su tramitan las aspiraciones. Ln esta labor coopera el Consejo Nacio- 

nal de Investigaciones Científicas y Técnicas quo presta su apoyo admi- 

nistrativo y su asesoraaiento técnico ei, las áreas de ck.îcia y tecnolo 
gía. 
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5.8 Dado el interés por ¿isponor cíe un perfil de oferta» tecnoló- 

gica nacional, la Oficina de Planeamiento y »rüsupuesto asta abocada a 

crear un fichero donde conste la imbricación y la especiallzacíó» ad 

quirida, por loa becarios. Bate fichólo ccmplenuntarla el existente en" 

el Conicyt, donde consti la especialice de los investigadores y cientí 
ficoe nacionales. 

5.9 En síntesis, las autoridades consideran que estas formas dt 

transferencia son importantes para el desarrollo tecnológico nacional, 

raeón por la cual se buscan lo» mecanismos para racionalizar su uto y 

proponer así planea da cooperación compatibles con las metas de desarro 
lio nacionales. 

6-       INSTITUCIONES  DE PROTECCIQH  A LA PEOPTEftAn TMnng^TAr 

6.1     En «1 Uruguay existen diversas leyes y decretos que proporcio 

nan una protección específica a determinados derechos de propiedad in- 

dustrial como 3on las patentes d» invención, loa modelos o dlsefios in- 

dustriales, las marcas d<s fabrica y de comercio, las marcas de servicios 

y el nombre comercial (1U).   La protección proporcionada por estas normas, 

se ve complementada por la que resulta de la aplicación directa de cier 

tas disposici ,oes auto-ujecutivas de: Convenio de París para la Protec- 

ción de la Propiedad Industrial, norma de Derecho Internacional cuyo tex 

to revisado en Lisboa en 1958, rige respecto del Uruguay desde el ano 
1967 (15). 

6.2     De los diversos elementos quo componen la Propiedad Industrial, 

el sistema de patentes os el que ruvipte mayor trascendencia a nuestros 

efectos, dada la influencia que ejerce sobre ni. proceso de transferencia 

de tecnología.  El régimen a qU<  están sometidas las marcas, en cambio, 

nos interesa especi fi cameni al presente estudio, ya que éstas no pare- 

cen tener relación alguna con la tecnologìa, sino más bien constituir 

cuando mucho cierta garantía del control dt  ¿alidad del producto de que 
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it trata.  Algo similar cabt¡ cteclr respecto a los modelos o dlsaflo* in- 

dustriales qua se caracterizan por al hecho de que aportan « las cosas, 

formas o elementos puramente d«cora<.ivos, uin implicar ningún sentido 

unitario ni agregar ntnfw venta-** " bonrficio a la función a que es- 

tán destinadas. 

6.3     El organiamo de la administración encargado de oentralitar la 

protección de estos derechos ec la Dirección de la Propiedad Industrial, 

oficina ¿epandiente dal Ministerio de Industria y Energía. 3u cometido 

esencial es el registro do Lus patente» du invención, do los dibujos y 

modelos industriales y de los livori; os tipos du marca«, así con» de las 

variaciones que se produzcan aspecto •'<, la titularidad de los derecho« 

correspondientes en razón de su transferencia. 

6.U      El procedimiento para la concesión do una patente de invención 

en el Uruguay es coeKin a las tres clases do patentes admitidas por nues 

tra legislación (Véase el capitulo V).  La solicitud de patente deb« ser 

presentada ante la Dirección -Je la Propiedad Industrial acompañada de 

las descripciones de la invención nycesarias para su inteligencia, indi 

cando la manera de llevarla a la practica y conteniendo una parto rei- 

vindicatoría del a leaner do lo que el sesiieitante considere de au exclu 

•iva propiedad. Pueden presentarse solicitando una patente y goaando de 

los mismos   trechos,  tanto los naci lales como ios ex' zanjeros, ya qua 

rige en eate aspecto el Convenio de t'ari« que consagra el principio do 

1« equiparación. También, y en virtud do otro principio que surge del 

Riss» Convenio, está consagrado el derecho de prioridad de quien se basa 

«n una primera solicitud presentado en otro país con una antelación no 
«ayer de 12 meses. 

8.5      Las gestiones ante la Dirección de la Propiedad Industrial 

son con frecuencia realizadas por los llaioados Agentes dei la Propiedad 

Industrial, cuya actividad está regulada por diversas normas (17). Es- 

tol agentes actúan en representación de los interesados y deben de es- 

tar inscriptos en una matricula que lleva la Mrección de la Propiedad 
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Industrial, la cual ejerc* el control sobre Xa actividad que éstos de- 

sarrollan,  pudiendo incluso aplicari.ee sanciones. 

6.6 El promedio amnl   dr-  solicitudes üo patentes presentadas an- 

ta la Dirección de la Propiedad Industria]  - s cercano a las 300, de las 

cuales son aprobadas aproximadamente 2''').   Del total de patentes conesdi 

das, mis  del 70% corresponde   -x empresa.", extranjeras.   Por su parte, las 

patentes concedidas o nacionales correspondan en su inmensa mayoría 

(90%) a "titulares individuales y no a empresas, lo que constituye un ín 

dice de poco volumen do investigación aplùvvìa, desarrollada a nivel de 

las empresas nacionales.   Por otra parte,  lots descubrimientos patentados 

por titulares individua los son  frecuentemente de escaso valor y pocas 

veces son utilizados en la producción, al no contar estos con ol res- 

paldo económico necosario para llevarlos a la práctica. 

6.7 Un estudio man detallado del sistema de patentes y de sus 

efectos sobre la transferencia de tecnología ha sido desarrollado en 

el capitulo V. 

7.       IMSTITUCIOKES ENCARGADAS  DE LA INFORMACIÓN TECNOLOGI CA. 

7.1 Mo existe on Gì  país  un sintema unificado y flexible para 

brindar información tecnológica. Principalmente en el rector público y 

tasbiôn en el privado se han  creado centros y servicios de información 

con la finalidad de atender esta demanda.   Sin embargo los resultados lo 

grados son parciales. 

7.2 El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, 

se ha propuesto integrar ol Sistema Nacional de Investigación apoyándose 

en los centros existentes.  El modelo a aplicar es el de un sistema des- 

centralizado y autónomo con una cabeza coordinadora y canaliradora de la 

demanda. 
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7.3     El Oantro de Docuiw»ntíci6n Científica» TSonica y Económica da 

IR Biblioteca Nticiondii en vuo dí> 1«M m.ís antiguos.  Crsado haca casi un 

cuarto de siglo, cumpi« con Lis t-.-jiv.as <V- as en orbimi en'o que le permiten 

su escaso persone] y sua ragm* recurso», fu    ctívi&ní oe poco conocida 

y no ha ampliado su radJo^ acó:Ari por UB cau3«p ante« mencionadas. 

l.k      Varías «mpresae p¡'iblh-as y ¿rivadasi han croudo centros de do- 

cumentación y bibliotecas oara sut? pt>opir9 servicio». Sin embargo estos 

centros no s« proyectan hacia *1 rector, ya   iuc- limitar au consulta a 

lo« iniojnbrjs de lo institución o n cspccialistAo invitados. 

7.5 Algunos orfcaiiisjTOii i'nflrn.icionalas han creado auo propios cen 

troa. En uspecinl deber.  deßticjrse, los servicios do ARPEL (Petroquími- 

cos-Latinoamericana), F.H.O.ù.  (hecion.s luirlas), ONUDI (con su Comisión 

Nacional),  e  .TICA (Cianei/¿3 AtfrÌcolns).  (17) 

7.6 Los entes de  enaohansi ofrecen jnaieriil técnico en sus biblio 

tacas. En particular han fc uinciomirsu las vitSilaáaB con J.»s Faculta- 

dsts da Ingeniería, Química y Arquitectura para •>! neotar manufacturero 

y de obras pübli~Ai, y 2-^s dk A^v.incmía > Wcer.üviria para el sector pri 

mario. 

r 
L 

7.7      V  rifu unidad* - uepr; iJiun   r* 'i..i Minis ::o*'io  ic Agricultura y 

Pasca, suministran Informólo:; pan al t-eevor pcv;:narJo. El Centro de In 

vaetigación /'gricolìc Alberto Doergor, el Centro de Investigaciones en 

Horti-Fruti-Viticultura, Ja Oficina del Plan ArrooiíCuario, y el Institu 

to Miguel C   Rubino, ent-v otro» Icinúm «n;o^ servicios. 

7.B      En JLn órbita del Hinict-Jtv.c de Ir.-jtT.trla y Energia se ha crea 

do la Comisión Nacional da Cooperación ton ios Progitaww de OHUCI (Orga 

nitación do las Hacionea IJntdûa pam fi De oacrollo Industrial) que tie- 

ne por fin apoyar las activictedtiS opori.oieíiaJen d<a aquol organismo inter 

nacional.   Estas actividades incluyen un nervició de información indus- 

trial que opera gratuit*meite proporción-indo inforracitrn »obro temas in 
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du-trialcs. Pu«*,, «a,!««« iatmtti mmimimnal tfcn.co3     Mr 

«Co, basico* ofrecidos pò, consultore. 4.1 sector „^^      '        * 
.1 -rv10l„ dc inFo„MC¡r,, ..,„ m wsfgtM ih ^ ^ ^     ^ 

tro, acce.orios „ p^Ml! taiMêp 0,,^(;r „.^^ ^ ^: 

•>«. capac* de p,wor „„„ciento tccnol6(,ico y caplt¡a    ai 

que las posibilidad« ,1« inversion a!1 0l sectot. in(h„,trlll. 

1Í.J'9, J,  *•""i'*° ,i"UfW") * * «-». ««« p«»Md a« 
IKda ,1   IL (Secretariado Int(OT,cio„ai d0 la LM8)> ^^ u infcj- 

zr"r. *cstesoc,oI'• •ototcp*ii«»— «*•»tao-io: •-   ecnoiSgic« „ .1 PTOSO ,„„„„„,„ y ^ mcK)iflc,clone, 

2t'       U    1ÍMda e" lM mi3mm-    '«•'«f «-tod, i„for•ei6n so. 

do »leo«« » explotación del p,„,do OTlno. 

»„dio?    E1 C."tP° NaCÍOnÜl  * TlCnCl°8la * *"*««***. «1— a c «1.1. c«M de „„ toco du <!ato3, co„ mira a - 
ac información a lis emprosaa. 

« t«»-» ha •tado ,ln .,,.., i(srvicio ds ^^ 
afianza dia a día. 

'.12    La experiencia ».lia* r„r ej  (^ N¡,0¡onal dB 

r• C<Cnt,flcaS ' ««^ » •*> « •«,•««„ Pilo« de TJ. 
«£«. de Tecnolo^a, p<lraitio tmua¡f ^ ^^ ^ 

cZL t '"«-l - ..* «re.  ato. canaio, „o aon ade 
ciMdumt« aprovechados por la industria nacional. 

« -*. d. la infor-cion, „ fi„ * „scgurar )a flui<fci fc 

quo. » la actualidad, «tí «art«*, y „ nuestra peo .««.. 
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(1) - Plan Nacional de Desarrollo 1973-1977, Cap. V - pags. 35-HO. 

(2) - Ley H° 14.178 do 26 de narto de 1974, Art. :*°. 

(3) - Nuri Tndrlgueii Olivera   - Loy  3e Inversiones Ext an joras, Cap. Iti 
SQCCì6TI III •• pag. 30 -  Montevideo, diciembre  de 1971. 

(«O      - Ley N° 14.179 de  ?B rwi merco da 1374, Art.   Io. 

(5) - Comiaiör integrada por loti Ministro« vinculados al deaarrollo y 
el Director de 1« Oficinn d«? Pinne,miento y Presupuesto (art.230 
de la Cons t it oc ion i. 

(6) - Decreto 80R/974 de  iC de octubre de I«j7i4, art.   7o. 

(7) - Ley N° 1*1.170, art.  3". 

(8) - Recargos a ?a Import je ion -  Decreto 794/974 de 10/X/74.  Impuesto 
7% sustitutivi dp consignaciones, *rt    166 Recopilación NorsMS 
Cotnorcio Exterior.   Impuesto 18% Tjnportaciones -  ley 13.637 do 
21/XII/1967, art.173/161. Tasas Consulares - Escreto 123/975 de 
7/II/75 -  Decreto 168/975 a«j 4/III/75 - Decreto 278/975 do 
9/IV/75. 

(9) - Ver Decreto 410/975 de  Ü2/V/75 y Decreto 705/975 de 16/X/75. 

(10) - Decreto 786/973  de 30/XÎI/71. 

(11) - Decreto 83/978 - TYxto Ordenado <\o Tributos, Título 2 y Decreto 
Reglamentario U° 996/97r¿ de   29/XIT/75. 

(12) - hereto 83/976 -  Texto Ordenado de Tributos, Titulo 5. 

(13) - Cr. J   Rossetto - ti Impupato a las  Puntas de l* Industria y Co- 
mercio, pac.   36/39, Montevideo 1975. 

(14) - Ley H° iQ.089 del 17/XIÎ/J9U1, reglamentad* por decreto del 
4/XII/194 2, 3obr«.  patentée de inversion. 

- Decreto 362/97? del  25/V/1972, sobre modeles o diseños industria 
les, 

- Ley N° 9.956 del "/X/194C, neglamairtndoi por decreto del 29/XI/1940, 
sobre marcas de fábrica o de comercio y nombre comercial. 

- Decreto   649/967 del 29/1X/1967, sobre marcas de servicio. 

(15) - Ley N° 13.497 del 22/1 y/1956 y Decmto 598/967 del 7/IX/1967. 

(16) - Ley N° 10.08« do t? de diciembre do 1341, arta.   62 v siguiontes 
y Decreto 685/968 UP  14 de noviembre de 1968. 

(17) - Boletín informativo de  la Oficina TScnico-Administrativa del 
Comité Nacional de Colaboración cor O.N.U.D.I.   - Agosto de 1972. 
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CAPITULO    V 

EL SIS'. ¿MA DE PATENTEE Y LA Tfr JSFEfiEHCIA PC TECNOLOGÍA. 

1.       DETERMINANTES DEI. PROBLEMA. 

1.1 La característica econfmiica fundamental de las patentes, tan 

to en los peíaos indus triai isados como .ìn los países en desarrollo, *s 

la *> crear un monopolio de derecho en beneficio de Lis prosas titu- 

laras de l.,s mismas, las ÜUHJ,,S artua^r en un mercado protegido de .la 
competencia interna y externa. 

1.2 Esta característica confín cíe las patentes, que se presenta 

cualquiera sen el grade de desarrollo econòmico dei país donde se re- 

gistran, adquiere un sentido diferente en cuanto éstas puedan constitu 

ir asimismo un efectivo vehículo d, transferencia de tecnologia.   Desdé 

el punto fe  vieta de  les países .,n desarrolle y tentando en cuenta U 

fundamental importancia nue para ,,tn« rovine  la necesidad de un dosa 

rrolio tecnológico.,  întew.sa comprobar on que medida las patentes re-" 

gistradas non cffeetivairont* utilizadas  en lo producción de bienes y ser 
vicios. 

1.3 En ganara i puede afirmarse que cuanto n«yor eg el grado de de 

»arrollo industrial de un pal. v lo dimensión de su marcado Interno, m¡ 

yores son las posibilidades de que l,fj patent« sea efectivamente uti- 

lizadas en la práctica. El desarrolle industrial posihilita la asimila- 
ción de la tecnología ¿iSorta en les {,;jttì)iteCt y un mrctiAc interno do 

importancia, protegido <'e la constancia externa incentiva al propieta- 

rio do la patente a «ociarla , tornar por ,u cuenta su aplicación. 

l.M En países cm un desarrollo industrial incipiente o un merca- 

do intero reducido -condición, esta tìUiw en que 3. encuentra nuestro 

país- las patentes pueden 11,^ a obstaculizar la difusión de informa- 

ciones e introducir rigideces en la economía sin  transformarse on  un 
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vehículo de real transferencia tecnológica. 

1.5     No^ proponemos anali*,* n continuación la función que cumple 

el sistema de patente* uruguayo or. la tran a ferenda de tecnología nació 
nal. 

2'      El» SISTEMA DE PATENTES URUGUAYO. 

2.1     Si bien la protección proporcionada por la legislación aobre 

patentea reaponde a la idea de un derecho natural del inventor aobre el 

producto de au invención, 8* consider* en Renerai que au finalidad prin 

cipal ea proporcionar un incentivo para estimular la invención y fomen- 

tar el desarrollo económico.  En este sentido se aúllala en un reciente in 

forme de las Naciones Uníais (1) que Lia principales funciones de las 
patentes son: 

a) proporcionar utm posibilidad razonable de que las inversiones 

en investigación y desarrollo y en producción, tengan un rendi- 

•lento, concediéndoles una posición exclusiva durante un tiempo 
limitado; 

b) adelantar U pronta y adecuada divulgación de la nueva tecnolo- 
gía. 

2.2 La base jurídico del sistema de patentas en nuestro país asta 

constituida fundamentalmente por la ley N° 10.089 del ano mi y »u co- 

rreapondientQ decreto reglamentario de 19*2, co* le mentados por las dia 

posiciones del Convenio de Pari« para la Protección de la Propiedad Ini 

duatrial, al cual se ha -idhorido el Uruguay an el aflo 1967. 

2.3 La ley uruguaya admite tres tipos de patentes que sen expedi- 

das por la Dirección de la Propiedad Industrial (2). Estas son: 

a)   patente de fa vane ion, que se concede por un placo único e impro 

rrogable de 15 afioa a partir de la fecha de la concesión; 
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b)   £2Ì!!!l£C_&LJìS^ci^ que se concede a torio el que «,_ 

jore un descubrimiento o invento patentado por ¿guai plazo de 
15 aftop; 

c>   £2ÎS2Î2^J^£ii':!£i$EL. <"* -e cotudo an ul caso de una pa- 
tente extranjera  que no oat« eu explotación en el país, 3a  cual, 

puedo sor revalidad,, ^rtro d,  los 3 artes de concedida en el 

país d« origen,   í* .iB-e case, ,1 termino de concesión es do 15 

anos, deaccntAndoee el pi,«, do protección de que se hubiera 
disfrutado en el p.^ís do origen. 

2.4     Uno ver. pr^r.taj, .i,-  solicitud ante la Dirección de ia Pro- 

piedad    Industrial, se ICdli*an ¿arwtr. 1C días !.. Publicaciones corres 
pendientes, conteniendo un uxtrc-.no Je J-t misaw. 

El sister« pr,.ve i, posibilidad te q,e dentro de. cierto plazo (20 días), 

los tareeros inWnndoa puedan pintar    .posiciones o denuncias de 

ser conocido el inVeilt„ que se -Wi patenta,  ,n c„Vo caso i« Dirección 

da vista a las pí:rteS y solícita vi «..«orient« ^ ciertoa organismos 

antes de dictar resolución.  No »di.»de oposición o denuncia do torceros 

la administración conce*   ,i .^t,Wnto 1, putente-, no exigiéndose enton-' 

-s un examen o ^so^ient, previo aperto .,   L, novedad del descubri- 

miento, salvo cuando 1,   Invención   a:  «visione con a,Unt0í; do índole mi- 

litar o • l,.s activas de al.ún ^, r^*l,  eso, „ los oue debe 

solicitarse  información U Ministerio d«  Oe^naa Nacional o ,1 Ente rea- 
pectivo. 

2.5 Resuelta favorablemente ia ilicitud de potente, la Dirección 

de la Propiedad Industrial expide el titulo reactivo. El titular de la 
patente será protegido e„ 8ue denecho8 de ^^ coft exclu8Ívldad el 

descubrimiento o invention pintado, dentro del pía«, y bajo las condi- 

ciones légalos, o de condor Menci, de explotación de la patente a un 

torcerò o transferir le propiedad de Ja misma. L„ iey le confit¡re t, „. 

tos efectos, la posibilidad -te deducir aeches civil., o penales contra 

los terceros ,ue defrauden esos arácnea otorgados por el respectivo ti- 
tulo. 
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2.6       Loa criterion de patentahiUdad adoptados por la ley urugua- 

ya son  fundamentalmente Id novedad v  la aplioabilídad industrial. "Son 

descubrimientos» o invenciones patRntaol»'*,  Ir«, nupvc» productos  indus- 

triales,   los nuevos medios para obtener un reuultado o producto indus- 

trial y la nueva aplicación o combinador, de mudi or, conocidos para la 

obtención de  un resultado o producto industrial".   La exigencia de nove- 

dad en el case de la patente de invención  ordinaria es absoluta, ya que 

la sola explotación o publicidad de  un  invento en forma do poder ser 

ejecutado, sea dentro  o furn del p*U y aunque no esté patentado, si 

ha llegado a conocimiento ,U> la Dimc-ción du 1?. Propiedad Industrial, 

motiva el rechazo de  la solicitud do patente en el país.  En el caso de 

las patentes de revalidación, en cambie, w exige solamente que la in- 

vención no esté en uxplotación en el Uruguay;   la pérdida de novedad de- 

rivada de su publicación en «1 país nu obatn n  la reválida. 

2.7        La  lev ¡»ertola expresamente como materias no patentables aque 

líos de3cubrimiontoa quu no tengo,, carácter industrial ("los puramente" 

teóricos,  los puramente científicos", etc.),  las composiciones medicina 

les y los productos  químicos.   Estas Últimas  exclusions se baaan en con 

sideraciones de orden social,  da-ion  los e fee ros desfavorables que su m¡ 

nopolio podría producir *obre Ja disponibilidad general o el precio de" 

esos produr os de importaneii vital  paro .la población del pals.  Sin em- 

bargo, no esta excluida  la patentai* Jiuad de los nuevos procedimiento« 

utilitarios par* la fabricación de «««. productos medicinales y químicos, 

Tampoco están excluido« los producto*  alimenticios, lo que en cambio ocu 
rre en varios países. 

2.8        El procedimiento para ln coneesion de una patentu en el Uru- 

guay ya ha sido decripto al estudiar ol funcionamiento de la Dirección 

de la Propiedad Industrial.  Hemos vieto que er, nuestro „latema, la a<Jml_ 

lUstwcion se limita memnent« a realizar un examen en cuanto a la forma 

a la forma de la solicitud de patente. 3 in proceder, por regla general, 

a hacer un estualo de fondo acerca de la patentabilidad de la invención. 

Es Intarlante destacar que las legislaciones más modernas tienden a in- 
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troducir el e*Sn,en en cuanto al fondo (analizando hasta qui punto se 

han cumplido con los requisitos de potabilidad, en especial 1, nove 

<fad), práctica que  8« h, lleude a cabo t^i. iomímente en la mayor " 

parte de los pqfser.   indu? ! :>ial izarlos. 

2.5     Uno de  los  nbj,tivo3 principales de una lev de patentes debe 

ser foment 1, explotación  d,  invenciones on M pala y nc que los titu 

lares do las patentes aimplc-wento  disfruten d,  un ««.«palio para l, W 

taciôn del artículo  patent»*,  Bn fel Convenio de  Parí, se cita la falta " 

de explotación como ejenplo d* aburo ^ podría resultar del  ejercicio 

.tel derecho «xdusivo orrido pot- la p.jU.„te.   Cs ?cr ello que la myo 

ría de lo, MS08 prevén 1, oonce.len -le Ucencia, obligatorias y algu- 

ñas ta*biín de «vocación o caducidad automática de la, patentes corno 

medidas c«..plement«Mas para .vitar .«tas situaciones.  En este sentido 

la ley ««««aya establee, qut, si tres afcs doapufis de la concfcSiôn de 

una patente feJ   titular do ],. «ia«, n, la explota en el país o interrum- 

pe su oxpLotacion „uranio 3 .flc,,   cualquier Intereso podrá obtener 

una Ucencia obligatoria eXcli,viva,  odiante compensación que  HUrá 

una comisión cuaml, ,i titular   -   la patentB 3fc nitRUO a conccder ^ 

licencia e„ condiciones rajables;  si la no explotación os debida a 

causa, abonas a la volitad ,U I titular, S.,te Pu«de obtener una prórro- 

ga que no e-codera de  dnS afa,.   La  -. pática,  este . rocedimiento de 

concesión «Motoria de licencias  a* acción no ha tenido aplica- 

ron.  Hasta el pxesente ae han comprobado WUy pocos casos de solicitud" 
Y mnguno de concesión de las »islnas. Por. olra pí|rt6f no ^ ^^ 

tas en el Uruguay ia revocación o la ^ducidad automática de la patente 
contó mecida Darà ¿vi i-.*»- i-.  p-.i4.~   J~ . a jaiti ^vica.   i,, folto de explotación de la misturi. 

t. dli'r • & CUa't" " ta ",<r'r0,,1;'t Wn * Patmte' * *»•»"» P- P» t. « ùt* .„ pesiáis an ,amhi„ wtâ prsvista> doMendo ^ 

ce*r.„re„a tad.„ltt<(i4l y por „, de utnjdad pûbuca_  ta >; 

W. que U «xpr^aó,, puec-, lteitar5e 5l „^^ <fe „^^ ^ ^ 

sicni para las necesidades del Estado. 
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2.11      las loyes sobre patentes confieren normalmente el derecho de 

excluir a terceros do la fabricaron, utilización, ejercicio, venta y 

distribución <^i producto patentado o del procedimiento ni otugido por 1« 

patent« ain «1 consent In-lento del propietario de la miama.  El titular de 

una patente puedo explotarla, pu«dt  decidir no utilizarla o puede ceder 

a un teroero alcuza o todos los arrechos conferidos por la patente me- 

diante  un acuordo da  conca i ?m de  licencias.   Loa acuerdos  de concesión 

de licencia« raras vec<9 se limitan exclusivamente a las patentes, abar- 

cando también en genoral Lis mircas comercial^, dibujos y modelos indus 

triales, conocimientos  técnicos, formación tóenica y otro« elementos re- 

lacionados con la transferencia de tocnología. Con frecuencia esto« acuer 

dos relativos « la tecnología patentada y no patentada, dan lugar a prie* 

tica« abusivas que las legis lac ion«s de diversos países tratan de impedir 
empleando distintos procedimiento». 

2.12     En algunos paisas laa leyes aobre patentes describen práctica« 

específicas quo se consider• ilegal«.     • ;; inaceptables en los acuerdos 

de conceaifin de Ucencia«.  En otros el  .   «tramenio jurídico utilizado es 

la legislación antin-onopolística  (el.EEUU).   Por último, y más reciente- 

mente varios .palios en cïeaarroUo han adoptado políticas un  virtud de la« 

cuales 3e «staMeo-on procediamo* de «elección o registro« para lo. 

acuerdo, de conce, ion de  1 iene la«.  En este «ont ido, alpunoa de ellos 

(Argentina, Kiaaa del Grupo Andino, hexico, España) han dictado leyes 

«»acial« sobre )a tr«ns.,i.i6n de tecnologia en las que ee crean meca- 

nismos para tegular Los contrato« de trancmltlon y se declaran ilegales 
algunos de los ibuso* mfia comune». 

L 

2.13      En el Uruguay no adiate un estatuto jurídico que regule los 

contratos de licencia o transferencia de tecnología.  Solo hay alguna, 

disposiciones aislada« que no constituyen un límite a la libre voluntad 

de lo. contratantes, ni un control aobre las estipulaciones convenciona- 

les. Entra ellas ae pueden .«melonar laa que sur«en de la ley de patente« 

d« 19U1 que por supuesto se »fiaren colamento a las tecnología« patenta 
das. 
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2-lU En la ley se pwví qua cl titular d, una pafnte puedo con- 

ceder una licencia do explotación a un fwero, total o parcialmente du 

rantc el t inpo y baio 1,3 condici, oes g.« Mti»e con .«lent«. Este * 

contrat» ^ ücm.ciao aV ,xplot,ci6n cs un acto formal, que segön la 
ley, dobe docuncntarae, ,a, en docu„,sntn pû!)Uco Q m ^^^ ^ 

do, ,egön u) caso. &tüC requisitos formale, 3o„ exigidos segmento pa- 

ra que la transferencia pueda sor registrad, en la Dirección de la Pro- 

Piedad industriai. Pero la fait, uè neutro de la transferencia deter- 

mina unica«!** que el acto solo surta ufèctos entra   Ins partes. 

2.15 En definitiva pues no existe una norma que obligue a regis- 

trar lo, contatos de licencia Por otra parto, no existe ninguna dis- 

posición que establezca limitaciones especificas o 1« nulidad do ci.r- 
tas clausulas en  l08 acUerjos {]Q conceviCn rte Ucenelat!  RÍRen goUraen_ 

to en e8te aspecto la, limitaciones gonernles ue que dicha transacciones 
no so« contraria , la lay, al ordm, ptlMico Q ^ ^ ^^ ^^^ 

lo*la a los  países «n ^«arrollo". TD/B/AC. 11/19/ ftev 1 
Mociones Unidas,    Nueva York,  1975. * 

<2)      " ÍÍSf etîiîÎPPîo"i?*T "V* Pr°pÍG'1ní' '"atrial «a .1 Uru- guay,    pags.   lo-ll - Honte video, noviembre 197«*. 
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CAPITULO    VI 

CONSIDERACIONES FINALES. 

ALCANCES DEL PROBLLMA. 

1.1 La imagen deducid« del ai-* tema actual para la admin is twdon 

de la transferencia tie tecnología eu el Uruguay contrast« con las ideas 

predominantes aobr« la materi* que preconizan el control da 1* transfe- 

roncia tecnologica y la estructuración de los servicie* da apoyo, Infor 
maci&n y consultori*. 

1.2 Pe los capitalo» anteriores a« deduce que coexistan institu- 

ciones que actúan sin coordinación entre aí, y si» unidad do criterios. 

Las directivas ganoralaa que surgen df la polìtica economica son poco 

operativas y no es posible convertirlas en verdadera» normes. 

1.3 En generi! el concepto d« ja tecnología y sua consecuencias 

no ha sido analizado de acuerdo a su real importancia:  al elaborar laa 

grandes medidas de política econòmica, s« la introduce como un factor de 

oportunidad o secundario. agx<e¿«dc ,s aquellos que realmente so conside- 
ran esenciales. 

l.U        L'a convenient* elaborar una política nacional explícita sobre 

este tama,  r la lu?, de la cu.nl podría   juzgarse la eficacia del sistema 

actual para la administración de la tecnología y proponer soluciones a 
sus deficiencias y limitaciones. 

1.5        El sistema administrativo resultante ha de ser dúctil y nació 

nal:    dúctil porque hobríi de adaptarse a la dinámica del cambio tlcnicoj 

nacional porque debo servir como garantí a -ïe la preservación del patri- 

monio nacional, tanto en sus recursoj materiales como humanos, actuando 

con diligencia en el estudio y la adaptación de laa corrientes de la 

transferencia extranjera y controlando las condiciones de negociación. 

Los sistemas referenciadoa sob:« el contralor d« laa inversiones indus- 
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tríale,,, ta  tnoorUcit* <* ,.«, Mmes * ..„¡„i y u, lnve„ione, „. 
t»n1.r,.,  centi,»» .!„„„,<,. quc „„,,,„ S6rylp ^ ^ papa una 

litici    ({<>   t   ,ft    tipo. 

1.6      Par.. r,,,us.„. J, l!OITPCM ,v,luJciôn d„ lm (,„„,,„ Jn_ 

troducaja, o „ tat^durfr,   I.« K^w«, .„Mniatr.tlvas ^^ 
<h. «tabi.• ce*.r c,„ ri. rwn>nMj ,,P5<:,:,liM.!t y co„ ,„, „^„^ 
apropl,,*,.   e,,, labcr r,TJcHrf„ ,n wo roitcurrcii!e ^^ da ^ 

.«.t.tueiin fien:,. „««M,.  ,U1; h¡f„„»r¡l 50bnj la3 „.^.^ ^^ 

g^s ,-.o,,u,Stas c.„   ...»  PI.,uctDS ,,: iawnS6n y B8tualaM las 

dades do su adaptación. 

1.7      Junto con e.Uo,  .1 8lstew hn d, oftvw Mpvlclo§ de ^^ 
••«o» *t«littda Par, pernillr ^ los ^rcsario3 töngan ^ 

te do  las opexone. tacaologic« o r,odan reconocer la, vías para re.ol- 

vor problema, coritos qüe sc le plateen.  Esta informi*, cubrirá 

tanto la capacidad local como la of.rta internacional. 

2.      CONSECUENCIAS. 

2.1      Creemos que las «eewi^s a satisfacer desde el punto de 
viata insti-ucioii.il son: 

*>    la creación Me un Instituto Nacional de Tecnologia, que 
adapte  las tecnologías  importada., quo désarroi!, alternativa, nova. 

y adecuadas «i propio „dio, cue .valué la. .aumativa. tecnológicas y 

qu* ademas coopere con los servicios de documentación para elaborar lo. 
datos recibidos; 

„     , b)    la CWMiÄn fJ« '» «ist«« nacional de información, con el 
n de coordinar los servicios existente y ,„>liar los contactQS con 

el exterior del país; 

O    establecer un cuerpo do adidas  tendientes a ordenar la. 
relaciones «tema, con el  proceso de la t^ftrencl«, fomentar las 

instigaciones que propendan a la .idapucion tecnologica y consecuente 
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••nte, alentar «1 trabajo dt> las Conaultoriae Nacionales, para asegu- 

rarle» un papel efectivo en  la resolución de loe problemas tecnológi- 

cos. 

2.1 Catas demandan pueden ser resueltas aprovechando las estruc- 

turas actuales. Las medlda3 a adoptar 3ervirAn para ordenar los esfuer 

zoo existentes. Clio reJundará en una economia pura el propio sistema. 

Las consecuencias ultimas de estas acciones modificarán bene fie iosaann 

te algunos parámetros generales de la economía del pals. 

, 






