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Como parte de sus actividades preparatorias 
a la Conferencia de las Naciones Unidas soore 
Cicncia y Tecnologia para el Desarrollo, que 
habia de celebrarse el mes de agosto de 1979, en 
Vicna, la ONUDI procedi6 a convocar en esa 
ciudad, e? mes de junio del mismo afto, una 
Rcuni6n de expertos sobre desarrollo tecnol6gico 
y autosuficiencia en los ,..aises en desarrollo. 
Dicha Re·,10i6n representaba una etapa mas en el 
examen de los problemas relativos al desarrollo 
tecnol6gico que fueron planteados en el Foro 
Internacional de Tecnologia Industrial Apropiada, 
celebrl\do en Nueva Delhi y Anand (lnrua) en 
nodembre de 1978. En es.i Reuni6n sc procur6 
definir la autosuficiencia tecnol6gica y determinar 
las estrategias operacionales que permitirian al
canzarla. El prescnte informe, sc basa en las 
opinior.~ expresadas y en los documentos presen
tados en la citada Reunion, y se ha preoarado C'ln 
la colaboraci6n de la Funcmci6n de Reestructura
ci6n de: Orden Internac.ional (RIO), organi;:aci6n 
sin fines de lucro que tiene su scdc en Rotterdam 
(Paises Bajos). 

Como labor complementaria de esa Reuni6n, 
sc propone ahora efectuar una seric de estudios 
sobre el tcrrcno acerca de los factores quc ban 
favorecido o frustrado el logro de la autosuficicncia 
tecnol6gica er. los paises en desarrollo. Postcrior
mcntc, la expericncia adquirida se cxamiriari en 
reunion.:s de expertos y de formulaci6n de politicas. 

El fortalccimicnto por los paiscs en desarrollo 
de sus propias capacidades tccnol6gicas no s61o es 
indispensable para acelcrar dccididamentc su 
desarrollo econ6mico y social, sino tt?mbien para 
superar su cxcesiva dcpendcncia de !'>s paises 
industrializados en matcria de tccnologia. Esto sc 
rcconc.:e asi, como lo demuestran las divcrsas 
mcdidas institucion&lcs quc ha!l tornado muchos 
Jc cllos con objcto de controlar las importacioncs 
de tccnologia y fomcntar cl dcsarrollo y la 
innovaci6n tccnol6gicos. Tale1 mcdidas rccibcn 
apoyo de nucvos prot;ramas iniciados bajo lo!: 
auspicios de las Nacioncs Unidas. 

El conccpto de autosuficiencia tecnol6gica no 
se ha comprcndido bicn, y las cstratcgias conccbi
das con objcto de fortalccer las capacidadcs 
tccnol6gicas aut6nomas tropiczan con muchos 
obsticulos, tanto en cl piano nacional como en el 
intcmacional. El prop6sito de !a mcncionada 
Rcuni6n era pasar rcvista a algunos de los 

proble1.1as rclacionados con la promoci6n de la 
autosuficicncia tccnologica nacional e identificar 
Jos clementos principales del disci\C\ y ejccuci6n de 
estrategias tcndientcs a reforzar la capacidad 
tecnol6gica propia de un pais. Para cllo, la 
Reunion sc dedi;;6 a analizar la magnitud y la 
indole de las lim,tacioncs impucstas at desarrollo 
de capacidades ai.:t6'.lomas por el actual s!stema 
tecnol6gico intcrnacic.nal, y detcrminar los com
ponentes principales de propamas de dcsarrollo 
tecnol6gico. Tambi&. prest6 atenci6n especial .ii 
ma1co general de politicas, mcdidas instituciona
les, vinculaciones y desarrollo de aptitudes, para 
permitir, por una parte, la cfcctiva adquisici6n, 
adaptaci6n y asimilaci6n de las tccnologias im
portadas y, por otra, el crecimiento acelerado de 
capacidades nacionales para innovar. 

Al inaugurar la Reuni6n, el Director Ejecutivo 
de la ONUDI sci\al6 que se rcqu,ria una utiliza
ci6n, un control y un dcsarrollo de la tccnologia 
mas eficaces para alcanzar los objctivos econ6mi
cos y sociales del desarroUo, y para que los paiscs 
en desarrollo pucdan alcanzar cl objctivo de Lima 
de acrccentar su participaci6n en la producci6n 
industrial mundial de mcnos dcl 10% a un 25% 
para cl ai\o 2000 

Sc cligi6 Presidcntc de la Rcuni6n al 
Sr. 0. A. El Kholy y Rclator, al Sr. Anthony J. 
Dolman. 

La Reuni6n tom6 nota de qur la ONUDI 
habia reconocido lo importancia de! papel de la 
tccnologla en cl proceso de desarrollo nacional; 
quc habia preparado gu!as tecnol6gicas y cstabJc
cido un Banco de Informaci6n Industrial y 
Tecnol6gica asi como servicios de informaci6n; y 
qu'! tenia una secci6n dedicada al cstudio de 
problcmas refcrcntes al dcsarrollo ya la transfercn
cia de tccnologia. Esc intcrh lo compartian otros 
organismos dcl sistcma de las Nacioncs Unidas, 
talcs como la UNESCO rcspecto a ciencia y 
educaci6n, la UNCT AD rcspecto a comercio y 
dcsarrollo, la FAO rcspccto a agricultura y cl 
Centro de Emprcsas Tranr:?.acionctle<i. La Industria 
y los productos industrialcs rcvestian fundamental 
importancia en todas csas esfcras. 

Los paiscs en desarrollo habian atribuido 
importancia fundamental al objetivo de Lima en 
sus csfucrzos para alcanzar un nuevo orden 
ccon6mico intcrnacional. El logro del objctivo de 
Lima rcquerfa que la producci6n industrial dcl 
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Tcrccr Mundo, sc incrcmcntasc nucvc vcccs, pcro 
las lic;tacioncs de capital y mano de obra harian 
obviamcntc dificil couscguir tal incrcmcnto. La 
adaptaci6n, la absorci6n y cl dcsarrollo de tec
nologias tcnian sin dud: un papcl dccisivo quc 

Automjic;e11cia ucnol6gica de los poises en desarrol!? 

dcscmpcftar para rcducir las ncccsidadcs de invcr
si6n y maximizar la producci6n. De ahi quc la 
tccnologia p:idicra y dcbicra scr una fucrza 
motriz primordial de! dcsarrollo y no una acom
panantc pasiva de cstc. 
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I. Dependencia tecnol6gica del tercer mmdo 
y - del actual sistema temol6gico 

A. Tecnologia y desarrollo 

La tecnologia es una de las fuerzas motrices 
primordialcs dcl dcsarrollo. Ya se requicra mayor 
cantidad de alimcntos, mcjor enscnanza, mcjor 
atenci6n a la salud, incrcmento de l.1 producci6n 
industrial o un sistcma de transportes y comuni
cacioncs mas cficicntc, la tccnologia dcscmpcna 
un papcl dccisivo. Consistc en un sistcma de 
conocimientos, aptitudes, cxpcricncia y organiza
ci6n que sc requicrc para producir, utilizar y 
controlar bienes y servicios. Tiene una impor
tancia crucial para el desarrollo porque es un 
recurso y crca nuevos recursos, es un instrumento 
poderoso de contrcl social, e influye en la 
adopci6r de decisione~ para lograr el r:ambio 
social'. 

La tecnologia no es neutral; ella entraiia, 
refleja y perpetua sistemas de valores, por lo cual 
su transferencia significa la transferencia de rrna 
estructura ~. La tecnologi."' es agente de cambio y 
des ;ructora de valores. Puede pro mover la igual
dad del ingreso y de oportun:d:ides, o servir para 
bloquearla sistematicamente. De ahi que no s6lo 
influye en la sociedad, sino que la sociedad 
impone limites a la selecci6n y desarrdlo de 
tecnologia. 

Como las t>!cnologias adoptadas por los 
paises en desarrollo no s610 condicio· .an las 
opciones ur. desarrollo r.acional sino que afectan 
tambien, directa e indirectamente, a la estructura 
econ6mica de los paises :ndustrializados, no es de 
extranar que la tecnologia i.1terese por igual a los 
paises 1icos ya los pobres. De modo inevitable se 
ha convertido en uno de los sectores principales 
de negociaci6n para el establecimiento de un 
~uevo Orden Econ6mico Internacional. 

8. Dependencia tecnologica del tercer mundo 

A1.1nque comprenden la gran importancia de 
la tecnologia para su desarrollo, los paises en 

'Vcase Denis Goulet: The Uncertain Prom1Je: Va/11e 
Confltct.r in Technolol(y Tran.ifer (Nueva York. IDOC/Nonh 
America, 1977), pp. 7 a 12. 

'Vease .Johan Gal!ung, "/Jevr/opment. environment and 

C6/2J). junio 197!!. 

dcsarrollo no se hallan en condiciones de ejercer 
una autentica selccci6n para disenar estratcgias 
eficarcs para transformaci6r. tecnol6gica. La ex
pansi6n dcl sistema econ6mico internacional ha 
dado lugar a una profusi6n de instituciones y 
mecanismos que mantienen a Ios piiises en desa
rrollo en condiciones de dependcncia y conducen 
.1 disparidades ya cada vez mas amplias cntre las 
naciones mas ricas y las mas pobres. 

La producci6n industrial en el mundo indus
trializado ha ido acompanada de un proceso de 
concentraci6n de las fuentes de tecnologia nueva, 
que en su mayor parte se halla sujeta ai dominio y 
el control de unas cuantas emprcsas y organismos 
est.itaies. Por ejcmplo, en los Estados Unidos de 
America, las cincuenta principales grandes empie
sas y los organismos de invcstigaci6n estatale~ en 
materia de defensa, energia, espacio ultraterrestre 
y salud representaban mas de las tres cuartas 
partes de los 38 mil millones de dolares desem
bolsados en investigacion y desarrollo en 1976. 
Unos pocos ccntenares de personas de los paises 
altamente industrializados estan en condiciones de 
decidir quienes recibiran esas nuevas tecnologias, 
a nivel mundial, cuanto recibiran y en que 
condiciones3• 

En ninguna partt~ son mas acusadas las 
disparidades entre los pa:ses industrializados y cl 
tercer mundo qut" en el sector crucial del cesa
rrcllo tecno16gico; la dependencia es casi total 
(cuandro I). Del numero total de cientificos e 
ingenieros dedicados a investigaci6n y desarrollo, 
unicamente un 12,6% correspondc a paises en 
desarrollo, y de ese porcentaje el 9,4% se halla 
concentrado en unos pocos paises de Asia. 
Unicamente el 2,9% de los gastos mundiales en 
i •. vestigaci6n y desarrollo y cl 3,3% del valor de 
las exportaciones mundiales de maquinaria y 
material de transporte corresponden igualmente a 
paises en desarrollo. No hay datos facilmente 
disponibies en cuanto a servicios, pero no hay 
mucho motivo para suponer que la situaci6n sea 
muy diferente. Aproximadamente el 95% de lac 
importaciones de maquinaria y material de 

'Vi:d:;c Francisco R. Sagasti, "K,1.>;olcdgc is pu;.er". 
Ma1ingira. No. 2. 1979, p. 28. 

.1 
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4 .~utosuficiencia recno/Ogica de las poises en desarro//o 

CCADRO I. INDICADORES SELECCIONAl:·'" DE CAPACIDADES TECNOLOGICAS 

Paisn t11 dnarrollo 
Pai1n dnarrol/adoJ 

COlf economia Etropc l'.,ental .4merrca 
brJ1cador de men:ado (i11c/1mia la CRSSJ . .ffTICQ .'4JlQ Uitzna 

Cientificos e ingenieros dedicados a 
im·cstigaci6r y dcsarroll.,, 1973 
(porcentaje del 10!.ll mundial) 55.4 32.0 1.2 9.4 2.0 

Gastos en invcstigaa6n y desarcollo. 
1973 (porcentaje de: total mundial) 66.5 30.6 0.31 1.63 0.94 

Proporcicn de las exportacioncs de 
maquinaria v material detransporte. 
1976 (porcentaje del total mundial) 86.9 9.5 0.04 2.6 0.68 

lmportacione-; de maquinaria y 
material de transporte por ~ 
paiscs en desarrollo, 1971 
(porcentaje del total) 90.3 4.2 5.1 

Fuente: ONUDI. La industria '"el aiio 2000: nuewn ptrsptcti,as (ID/237). cuadros 7 I) a 7 4). 

transportc por paiscc; en <lcsarrol10 provicne de 
paises desarrollados4

• 

En general, existe depf'ndencia tccnologica 
cuando la mayor parte de la tecnologia de un pais 
proceda de) extranjcro, y tal dependencia sera 
tanto mas elevada, cuanto mayor sea el rec11r~0 a 
una tccnologia forane:i y mas concentrada sea la 
fuente. Para los paises en desarroll<i, la fuente 
principal Ia constituyen un mimero 1·educido de 
paises industrializados. Cabe considerar, !'Or tan to, 
que el pais quc recurra a una sola fuente sera mas 
dependiente que el que cuente con mas de una. 
Para algunas tecnologias puede haber una multi
plicidad de fuentes; para otras, para determinadas 
industrias, puedi:n estar muy concentradas. 
Actualmente, el principal proveedor mundial de 
•ecnologia es Estados Unidos, pais que origina 
entre el 55 y el 60% de la corriente de tecnologia 
del mundos. 

Los raises del ter.:er mundo no puedcn 
compensar los costes directos de sus importa
ciones de tecnologia con ingresos procedentes de 
la tecnologia y de exportaciones de manufacturas. 

Muchos paises en desarrollo padecen una 
"dependencia doble'', en cuanto "'O ~61o necesitan 
adquirir los elemcntos del conocimiento tecnico, 
sino tambien de importar la capacidad para 
utilizar cse conocimiento en la inversi6n y la 
producci6n. 

La dcpendencia tecnol6gica socava seriam:..nte 
los esfucrzos quc pudiera hacer un pai.> en 
desarrollo para fortalccer su propia capacidad de 
inve:;tigaci6n cientifica y desarrollo tecnol6gico. 
Esto ocuff de dos mancras: impide los procesos 

'Vcase La industria en el i.lio 2000: nuevas per.1pec11va.r 
(ID/237), pp. 205 a 209. 

'Vease "Coopcraci6n 1ecnol6gica en:re paises e•1 desa
rrollo. incluido el intcrcambio de informaci6n y cxpericncias 
en materia de acuerdos sobre tecnologia y conocim1en1os 
tecnicos" (ID/WG.27211). p. l 

Je "aprendizaje en la practica", que es funda
mental para desarrollar capacidades cientificas; y 
tiende a restar valor a las actividades de las 
instituciones cientificas y tecnol6gicas nacionales. 
haciendo que estas resulten inutiles o meros 
remedos d' las de los paises industrializados. 

C. Limi~aciones del actual sistema tecnol6gico 

El sistf,ma internacional, con sus mecanismos 
~·1tomat!::.os intrinsecos que mantienen la depen
dencia, impone graves limitaciones a las opciones 
tecnol6gicas abiertas a loj paises en desarrollo. 
Entre las mas serias figuran los costos de la 
transferencia de tecnologia; la funci6n de las 
cmpresas transnacionales en el proceso de 
transferencia; la idoneidad de la tecnologia trans
ferida; y las restricciones que impone el regimen 
i.nternacional ac:: propiedad industrial. 

Costos de la tecnologia 

Durante los dos ultimos decenios, el inter
cambio tecnol6gico entre empresas de paises 
difcrcntcs ha registrado un rapido crccimiento, y 
la tccnologfa industrial ha pasado a ser una 
mercancia extremadamente comcrcializablc. De 
1965 a 197~. el valor de dicho intercambio 
aument6 de unos 2,7 mil millones de d6lares a 
mas de 11 mil millones, fundamentalmente en 
forma de pagos globales, rcgalias y honorarios. 
La mayor parte del intercambio de tccnologia se 
produjo entrc empresas de los paises industriali
zados, siendo la fucnte principal los Estados 
Unidos, y lucgo Suiza, cl Reino Unido de Gran 
Bretana c lrlanda del Norte, Ia Republica Federal 
de Alemania. los Paises Bajos, Francia, Bclgica. 
Italia y ci japon. =se catcula quc los paiscs en 
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D~pt>nJc-noa tr.•otolJ.'?ica ,f,d tern.·r mundo -~ lt:naacwnt:s Jd actual JlHt.'ma uuw/(igu..·11 5 
~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

desarrollo pagaron I .{J()() millones de dolares en 
1975 por concepto de transacciones en materia de 
tecnologia. lo cual representa menos del 109( del 
va'or total de esas transaccio11es. De dicha canti
dad. aproximadamente el 50lf foe: pagado por 
paises de America '-atina. sdbre todo al Brasil y a 
Me::ico. y alrededor de un 35r;c por paises de 
Asia. Los pagos hechos a empresas estadouniden
ses por paises en desarrollo fueron de 316 millones 
de dclares en 1965. y aumentaron a 845 millones 
en 1975. 

En un mercado perfecto, la competencia 
habria det:rminado que el costo cle adquisicion de 
tecnologia fuese marginal; sin embargo, igual que 
muchos otros mercados de importancia para los 
paises en desarrollo. el Je tecnologia es imper
fecto, ya que el vendedor gl za de grandes ventajas 
monopolicas debido al sec-eto y a la protecci6n 
de patentes y marcas comerc1ale<;. La tecnologia, 
sea en forma de conocimiento puro o como parte 
integrante de inversiones o maqmnaria extrai>
jeras, se transfiere en condiciones que son resul
tado de nego~iaciones entre compradores y 
vendedores en situaciones qu(. se aproximan a 
menudo a las de un monopolio u oligopoEo Las 
utilidades finales y el reparto cie estas dependen en 
gran medida de la fuerza negociadora de ambas 
partes, y un resultado desfavor~ble es probabll! 
p.1ra los paises dependientes. 

L; ONUDI estima que el comercio de tec
nvlogia por le~ µaises en desarrollo, en ti:rminos 
C:.: honorarios, rP.galias y otr0s par )S que se hagan 
por know-how tecnico y sen. icil : especializados 
pvdria aumentar de aproxi1T12dam1:r.l1! 1.000 mi
llcmes de d6lares en 1975 a mas de 6.000 millones 
en 1985'. Ello representa, aproximadamente, un 
I :5 % dt>l co~rrcio total de tecnologia, el cual, si 
en ei periodo 1975-1985 se mantiene el creci
miento que hubo entre 1965 y 1975, seni pro
bablemer!te de unos 4ll.OOO 'lillones de a6lares a 
mediados ~ 0 l dec·.'r.:o •le 1980. La mayor parte de 
los pagos que hagar los paises en desarrollo 
serian por tecnolo3ia y 1mow-~ow impcrtados de 
paises industrializados y constituirian salidas de 
fondos del tercer mundo en m conjunto. Sin 
embargo, esa cifra puede considerarse como una 
subestimaci6n, ya que no se han tenido ptesentes 
pagos em:ubiertos, derivados de la manipu!aci6n 
de los p .. ecio-, de transferencia o d~l costo de 
tecnc;logia que se transmite implicitame;ite por 
conducto de la venta de productos y de pagos a 
pcrsnnal extranjero. 

Sc considcra quc lo<; costos indir~ctos de ~a 
adquisici6n de tecnologia, que revistcn la forma 
de restricciones a fucntcs de insurnos y al acccso a 
dcterminados mercados, son muchas vcccs mas 
clevados quc Jos costos dircctos. Estimacioncs 

•v~ase "'Hacia una estrategia de crecimiento industrial y 
tecnoln11ia apropiada'" ([[)/WG.264/ll, p. 3. 

aproximadas indican que. los costos indirectos y 
encubiertos rodrian representar ancalmente entre 
6 y 12 mil millones de dolares, lo que equi·. ale al 
2-40( del ingreso nacional de los paises en 
desarrcllo. 

Si bien nc es pcsible determinar con precision 
ei costo total de l·.1 dependencia tecnologica del 
tercer mundo, pcdria representar anualmente de 
30 a 50 mil millones de dolares, '..i se tiene en 
cuenta la transferencia de tecnologias impropias y 
el efecto a largo plazo de tecnologias que inhiben 
el desarrollo de capacidades endogenas. 

Funcion de las empresas tr"!;1snacionales 

Aproximadamente del 80 al 900(- de la 
cecnologia transferida a los paises en desarrollo lo 
ha sido por empresas transnacionales, y de estas 
ha dependido gran parte del tercer mundo para la 
adquisici6ri y expansion de su capacidad de 
desarrollu tecno16gico7

• Esto se ha hecho sobre 
todo mediante "transferencias contractuales", que 
es la manera principal de adquirir las tecnologia~ 
requeridas para sectores industriales tan intensa
mente r.ientificos como industria quimica, produc
tos farmaceuticos y componentes ... ectr6nicos. 

La utilizaci6n de las empresas transnacionales 
como fuente primordial de tecnologia ha suscitado 
muchos problemas. L<> r.onfusion respecto a prin
cipios basi1..JS y prioridades sociales ha hecho a 
menudo que sc adquieran sin discernimiento 
tecnologias y tecnicas, lo cual en muchos casos ha 
resultado perjudicial para un de-sarrollo genuino. 
La extension indiscr;:!linada al tercer mundo de 
las tecnologias ,. los sister '-'S productivos 
emplcac! ... ~ por emp1esas transnac1onales ha traido 
consigo una eliminacion considerable de tecnolo
gias tradicionales, asi como problemas social .s. 
Ha resultado evidente que el desarrollo fomen
tado por las empresas transnacionales. en especial 
las ligadas a industrias de bienes de consumo, r10 
siempre ticne en cuenta las nece~idades sociales. 
sobre todo de las que ticnen los sectores pobres. 
Debido a su necesidad de crecimiento v expansi6n 
continuos, esas empresas debcn r0ntar con un 
numcro cada vez mayor de clicntes seguros. 
Como sus utilidades dependen en gran parte de su 
capacidad de vendcr, inevita!>lcrr.entc han de 
producir para los quc pucden compnr re'ls bien 
que para ios neccsitados. De ahi que se halicn 
ligadas a los scctores pudientcs de las sociedade~ 
pobrcs, por scr cstos los consumidores principa
lcs. Cuando sc Jes permite actuar a base dcl 
principio de una dcmanda cstimulada artificial
mcntc, lo que cntraila dcspilfarro, cs inevitable 

'Vease "Coo.,eraci6n tecnol6gica entre paises en desa
rrollo, incluido el intercambio de informaci6n y expcriencias 
en materia de acuerdos sobre tecnologia y conocimientos 
1ecnic0s", foe. cit .. p. 3. 
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que t;endan a reproducir las caracteristicas de las 
sociedades occidentales de economia de mercado. 
mediant: un tipo de tecnologia que a menudo no 
responde a las necesidades de los paises del tercer 
mundo. 

El poder de las empresas transnacionales 
sobre el mercado determina en gran parte la 
disponibilidad y ia pauta de •.._ transferencia de 
tecnologia en Ios sectores mas avanzados de bas~ 
cientifica. en los cuales la propiedad de la 
tecnologia esta concentrada sobre todo en unas 
pocas grandes empresas. En esos sectores. debido 
a los costos crecientes de la investigaci6n y e; 
desarrollo._ las economias de escala que supone la 
innovaci6n y Ia commercializaci6n tecno16gicas y 
Ios altos costos del fracaso en el mercado, las 
grandes empresas se han convertido en la fuente 
principal de desarrnllo tecnol6gico y, por tanto, 
en propietarias de tecnologia perfeccionada y 
nueva. Del mismo modo, en Jes sectores en que la 
rapida evoluci6n tecnol6gica acorta el ciclo de 
vida de los productos, por ejemplo. medicamen
to~. instrumentos cientificos y productos electr6-
nicos, la importancia de la ventaja tecno16gica 
convierte el control sobre la tecnologia dentro 
del sistema de la empresa en el principal f2ctor 
que impulsa la comercializaci6n. En tales sectores, 
la transferencia de know-how tecnol6gico esta 
limitada en gran parte a las filiales de propiedad 
t0tal o mayoritaria. Cuando es inevitable :a 
propiedad minoritaria extranjera, se busca el 
con~rol efectivo sobre el empleo de la tecnologia 
mediante contratos de gesti6n o de servicio. La 
difusi .Jn de la tecnologia en esos sertoies avanza
dos y ~a particip:ici6n de empresas competidoras 
queda f;ecuentemente limitada, por una partt", 
mediante un amplio grado de concesi6n reciproca 
de licencias, concentraci6n de patentes u ot~as 
formas de acuerdos para compartirla entre las 
principales empresas transnacionales y, por otra, 
mediante la circulaci6n de la tecnologia dentro de 
!a empresa. Estas barreras han predominado 
sobre todo, por ejemplo, en la industria quirnica y 
en la fabricaci6n de equipo pesado electrico y de 
telecorr:unicaciones. 

Pcse a las medidas de control establecidas 
por varios i.>aisec; en desarrollo y a la creciente 
disponibilidad de otras opciones tecnol6gir.as en 
determinados sectorcs, el papel de las filialcs de 
cmpresas transnacionalcs y de sus emprcs;:is 
asociadas cs importantc en ia mayoria de los 
paiscs en <lcsarrollo, debido a la posici6n domi
nante que ocupan en varios scctorcs, por ejcmplo, 
en la industria farmaccutica (cuadro 2). En la 
mayor parte de los paiscs d" Africa y America 
Latina, las industrias mincras continuan en gran 
parte bajo p~opiedad o control extranjeros, si bien 
la participa::i6n nacional, a menudo por medio de 
cmprcsas estatalcs sc ha acrcccntado en los 
ultimos ai'los. La participaci6n y el control estata-

A utvsu/ictencia tecno/6g1c11 de los paises en desarrollo 

CUADRO 2. PROPORCIO:-;ES ESTIMADAS DE LA 
INDUSTRIA "ARMACEUTICA BAJO COSTROL 

EXTRANJERO EN DETERMINADOS PAISES. 1975 

Paises ' grupns de paiseJ 

Arabi;; Saudita 
Nigeria 
Belgica 
Colombia 
Venezuela 
Brasil 
Canada 
Australia 
Indonesia 
Mexico 
Mercado Comun 

Centroamcric;.no ( 1970) 
India 
Iran 
Argentina 
Reino Unido 
Italia 
Sudatrica 
Finlandia ( 197 l l 
Suecia 
Francia 
Portugal ( 1970) 
Turqui~ ( 1974) 
Non:ega ( • 971) 
Alemania. R~publica Federal de 
Suiza ( 1971) 
Grecia 
Egipto (1971) 
Esrados Unidos de American 
Jap6n 

PropornJr. de 
las \·entas 

lporcentajeSJ 

100 
97 
90 
90 
88 
85 
85 
85 
85 
82 

80 
75 
75 
70 
60 
60 

"° 50 
50 
45 
44 
.io 
36 
35 
34 
28 
19 
15 
13 

Fuente: Para ma yores de[alle:s vCase "Transna[ional corporalions 
and technologi<:al development .. (lD/WG 301/12). p. 35. 

les han sido mas acentuados en la industria 
petrolera, pero las empresa~ transnacio~ales, 
gracias al sumir;;stro de tei;no1ogia y de servicios, 
han seguido ejerciendo un control considerable 
tanto en la industria petrolera como en otras 
industrias basadas en recursos. En varios paiscs 
en desarrol!o, incluso la produccion de bienes de 
consurno de rcl?tivamente poca tecnologia ha 
permanecido bajo el control de filiales extranjeras. 
En el caso de los sectores industrial1!s de mcdiana 
y de elcvada tccnologia, las filiales de empresas 
transnacionales y sus cmpn.3as asociadas cjerccn 
influencia dominante aun en paiscs tales como el 
Brasil, la India y la Rep;;bJica de Corea, dondc 
existe una considerabie capacidad emprcsarial 
propia. En varios sectores de servicios, incluido el 
de la mercadotccnia, las filialcs de cmprcsas 
transnacionalcs y sus emprcsas asociadas siguen 
dcscmpei'lando un papcl decisivo en muchos 
paiscs en dcsarrollo. 

En general, las cmprcsas transnacionales han 
contribuido poco al d<.sarrollo .:le I:! infracstructura 
tccno16gica en los paiscs en dcsarrollo. Han 
procurado, mas bicn, rcducir al minima el valor 
agrcgado de su producci6n en un pais en dcsa-
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rrolla. Ello se ha agravado a menudo por los 
precias ex..:-:sivamente elev.sdos a que se suministra 
cierto know- how tecnol6gicc, en virtud de las 
llamadas "clausulas vinculatorias". Dado que una 
empresa transnacional transfiere el conocimiento 
patentado y no patencado en parte integrado <il 
equipo o en forma de know-how de 12 empresa 
matriz, sus filiales y empresas asociadas tiem:n 
poco interes o actividad respecto a investigaci6n y 
desarrollo. Como las empresa~ asociadas reciben 
unicament~ los elementos que se han comerciali
zado ya en el pais de origen, la funci6n de 
investigaci6n y desarrollo ha quedado completada 
respecto a esa tecnologia en la empresa matriz. 
Las nuevas tecnologias, inclusive los perfecciona
mientos, se desarrollan en la empn.:sa matriz, que 
se halla mas cerca de su propio mercado y posee 
una infraestructura cientifica y tecnol6gica mas 
adelantada. La centralizaci6n de la generaci6n de 
tecnologia en la empresa matriz contribuye 
asimisma a asegurar el control sobre la tecnologia 
paten:ada. La actividad local de investigaci6n y 
desarrolla en los paises en desarrollo se limita a 
menudo a adapt:ir y ensayar productos que no se 
hallan disponibles en los paises industrializadas. 
tales como algunos medicame'ltos, o que s6lo se 
producen en el lugar, como en la dabaraci6n del 
te. La falta de actividades de investigaci6n y 
desarrollo en el pais receptor tietermina que la 
filial dependa de: la empresa matriz para recibir 
mejoras tecnol6gicas. Ello se convierte inevitable-
mente en un importante elerner.to de control. La 
propiedad tecnol6gica puede .>er asimismo el 
elementa de control en el case de las empresas 
mixta~. en particular cuando la transferencia de 
tecnalogia incluye marcas patentadas de know
how o marcas de fabrica. 

La falta de actividades nacionales de investi
gacion y desan ,1110 y la baja demanda con
siguiente de cientificos e inves~!~~dores nacionales 
impide el desar~ollo de las capacidades tecnicas y 
de disei\a que se requieren para la creaci6n de 
tecnalogia y para la adaptacion y asimilaci6n 
efectivas de tecnologia extranjera. Ademas, debido 
a esa aus.-:ncia de actividades de investigaci6n y 
desarrollo, la empresa asociada tendra poca vin-
culacion tecnologica con las ins1ituciones cientifi
cas y de investigacion nacion<1les, aunque ello 
impulsaria la 1,;apacidad de investigacion y la 
difusion de tecnologia. 

Por lo anterior, las empresa~ transnacianales, 
inevitablemente, no han creado mucho empleo en 
las paises en d:sarrollo. La.; estimaciones oscilan 
entre 1,6 y 2,5 millones en l % 7 para todos los 
sectares industriales combinados, lo que repre
senta aproximadamente el 0,3% de la poblacion 
activa total del tercer mundo. La cifra es in~ignifi
cante, y sigue siendolo incluso si se deja un 
margen genc:roso para la creac:ion de eu.pleo 
indirecto. 

La transferencia de tecnologia de la empresa 
matriz a sus empresas asociadas en ei extranjero, 
al realizarse como un proceso estrictamente in
terno, ofrece oportunidades para manipular los 
precias de los bienes y ~ervicios suministrados por 
una parte de la empresa a otra. Las transferencias 
internas se han utilizado, por ejemplo, para 
desplazar utilidades y controlar al circulante 
"libre". El grado en que las empresas trans
nacionales manipulan los precios de transferencia 
parcce depender de la relaci6n entre ginancias y 
costos en terrninos del esfuerzo y del riesgo que 
ello entrai\a. Es mas probable que haya precios 
manipulado.; en los casos en que las grandes 
empre~as comercializan grandes cantidades de 
productos para los cuales hay una wmpetencia 
minima o inexistente. El potencial para tal mani
pulaci6n podria aumentar como consecuencia de 
la persistente concentraci6n de p0der econ6mico 
en manos de empresas transnacionales y de la 
creciente importancia que tienen sus trans
acciones internas en su comercio total, y en 
particular de la constante diversificacion de sus 
actividades en sentido horizontal, vertical y de 
canglomeracion. 

El problema de la fijaci6n de precios de 
transferencia se plantea por igual para paises 
indust(alizados y para los paises en desarrollo. 
Sin embargo. las ocasiones para manipular los 
precios pueden ser mayo:es en los paises del tercer 
mundo. Esto reconoce coma motivos, entre otros. 
las controles a las importaciones. las limitaciones 
a la remesa de dividendos y de p;igas de regalias, 
y el desea de las empresas transnacionales, por 
una serie de razones, de buscar un rendimiento 
mas alto de SUS inversianes. El intercambio 
interno de las empresas es probablemente superior 
al 50% de las transacciones comerciales inter
nacionales de los paises en desarrollo. y los 
estudios de casos concretas muestran que son 
grandes lei magnitud y variedad de las importa
ciones internas de em::nesas que reciben los 
paises en desarrollo, especialmente en sectores 
industriales tales como productos quimicos, pro
ductos farmaceuticos, maqainaria electrica y de 
cauchoH_ 

Las manipulaciones de los precios de 
transferencia pueden perjudicar gravemente las 
posibilidades de desarrollo ecan6mico de un pais 
en desarrollo; pueden, por ejemplo, tener efectos 
negativos en la capacidad competitiva y el equili
bria de balanza de pagos, la capitalizacion nacional, 
los ingresas tributarios de los diversas paises y la 
estructura industrial local. 

Las empresas transnacionales son expresion 
de un sistema cuyos valores y orientaciones ks 

'Vease lJNCT AD: lnrra-(trm Tranwcttnn< and the Impact 
of /)evrfopmrnt, IJNCTAD Seminar Programme. Report Series 
No. 2 (mayo 1978). 
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han dado sus caractcristicas y han estimulado su 
C1Cpansi6n sin prcccdcntcs9

• La fijaci6n de prccios 
de transfcrcncia cs una funci6n dd sistcma de la 
gran cmprcsa y pucdc rcsultar sumamcntc difkil 
modificar los arrcglos de transfcr;!ncia sin haber 
cambiado previamente las cstructuras juridicas de 
las er.1J:r~sas. La fija::i6n de precios puede incluso 
ocurrir en un sector en ~ue el poder de las 
empresas transnacionales cs mayor quc el de los 
gobicmos para controlarla, si bie'l hasta ahora ha 
sido mini:na la supervisi6n gubemamental, sobre 
todo por pa rte de los paises industrializados. 

Jdoneidad de la tecnologia transf'1ida 

Gran parte de la tecnologia concebida en los 
paises industrializados tiene poco que ver duecta
mente con los problemas a que hacen frente 
muchos paises en desarrollo, debido a que no esta 
orientada a la satisfacci6n de necesidades huma
nas basicas; mas del 50% de la i.wersi6n mundial 
en ciencia y tecnologia se destina a la producci6n 
de arr 1as y armamentos cac!a vez mas perfec
cionados, y J.proximaclamente dos tercios del 
resto al ccnsumo, de crecimiento marginal, de 
bienes no esencialer; 10

• La investigaci6n sobre 
problemas de interes directo para el tcrcer mundo 
representa probablemente poco mas del 10(: de los 
gastos totales de los paisl:~ industrializados por 
concepto de investigaci6n. 

La mayor parte dt: las tecnologias ya exis
tentes en el mundo son 6ptimamente apropiadas 
para los paises industrializados y la introducci6n 
de tecnologias occidentales inapropiadas ha tenido 
una amplia va:-icdad de consecuencias para los 
paises en desarrollo, en p;\rticular las que se 
senalan a continuaci6n. 

Cierta tecnologia occidental ha contribuido 
'.;in duda al progreso econ6m1co y social, pero en 
muches paises en desarrollo ha servido para 
aumentar la distancia no solo entre ricos y pobres 
sino tambien en cuanto a ingreso y posici6n 
social, entre el hombre y la mujer. Ello ocurre 
particularmente con algunas de lt1r; tecnologias 
"modemas" introducidas por empresas trans
nacionales. Si bien estas empresas pueden ser 
poderosos propulsores del crecimiento, sus activi
dades no estan orientadas iaherentemente a los 
objetivos del desarrollo y, en ausencia de politicas 
gubernamentales adecuadas y, en ciertos casos, de 
una reforma social, tienden a acrecentar mas que 
a reducir las desigualdades en las sociedades 
pobres. 

La tecnologia no es un factor neutro en el 
desarrollo econ6mico y social; diversos tipos de 

'Veasc: f,fectn.1 dr la.1 empTPra.1 mult1nac1r111alr< en rl 
de<armlln r en la.1 rdanonr.1 tnternannnalr< (publicac16n de la' 
Nac1oncs iJnidas. num. de vcnta: S.74.11.A.5), p. 177. 

'"Vcasc Sagastl. Inc cit.. p. 2X. 

tecnologias sc pucdcn usar para promover difc
rcntes generos de desarrollo y para consolidar 
estrccturas de privilegio y de poder. Las tecno
logia..<: ~ccidentales han sido utilizadas por los 
grupos dirigentes de paises en desarrollo para 
for.alecer s•1 posici6n de poder, en un momento 
en que un d'!sarrollo autosuficiente exige una 
participaci6n mas amplia y la descentralizaci6n de 
las funciones de adopci6n de decisiones. 

Una de las razones por las cuales las empresas 
occidentale:; han procurado establecer filia1es en 
los paises en desarrollc ts para evadir la legisla
ci6n cada vez mas estricta en materia de control 
de la contaminaci6n en sus propics paises. Algu
nos paises en desarrollo han aceptado tacitamente 
que sus "grandes espacios" de conviertan en 
refugios de contaminaci6n. aunque cada vez se 
comprenc!e mejor que un desarrollo que guarde 
una relaci6n armoniosa con el medio amb;ente 
puede contribuir, especialmente en el piano local. 
a la satisfacci6n de las necesidades basicas y a la 
promoci6n de la autosuficiencia. 

Regimen internacional en materia 
de propiedad i11dustrial 

El sistema intemacional de patentes no genera 
dependencia tecnol6gica por si mismo. Es mas 
bien una manera de regular la aplicaci6n del 
conocimiento tecno16gico en diferentes paises y 
por diferentes tipos de empresa. El sistema ejerce. 
pues. considerable intluencia para determinar 
quien puede industrializarse, asi COM'.> los metO
dOS, condiciones y costo. 

Las patentes confieren al propietario un 
monopolio de la producci6n y la distribucion de 
productos en un territorio determinado durante 
un periodo dado. De los 3,5 millones de patentes 
actuales. los paises en desarrollo han concedido 
unicamente alrededor de 200.000 (6Sf ). Entre 
estas, por lo demas, cinco de cada seis las poseen 
extranjeros (cuadro 3), y s61o una sex ta pane (IC:( 
del total mundial) se halla en manos de nacionales 
de paises en desarrollo. La mayor parte de las 
patentes de paises en desarrollo otorgadas a 
extranj;!roS se encuentran en poder de grandes 
empresas que tienen <;U sede en cinco paises 
desarrollados de economia de mercado: la 
Republica Federal de Alemania, los Estados 
Unidos de America, Francia, el Reino Unido y 
Suiza. Aproximadamente del 90 al 95% de las 
patentes otorgadas por paises en desarrnllo a 
extranjeros no se emplean realmente en los 
procesos de producci6n de e!>os paises; sino que, 
en su inmensa mayoria. se utilizan para lograr 
monopolios de importaci6n. En algunos casos, las 
tasas de utilizacion son inferiores al I% de las 
patentes regi<;tradas. En el Peru. la tasa de 
utilizaci6n de patentc:s fue inferior en 1975 a un 
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CUADRO 3. PORC'l'.:NT AJE DE PA TENTES REGISTRA
DAS CORRESPONDIENTE A NO RESIDENTES EN 

DETERMINADOS PAISES EN DESARROLLO 

Paiu1 o :ona 

.\rgentina 
Bolivia 
Colombia 
Corea. Republica de 
Chile 
Ecaador 
Filipinas 
Ghana 
Hong Kong 
India 
Iran 
Kenya 
Marruecos 
Tanzania. Republica 

Unida de 
Tunez 
Venezuela 
Zaire 
Zambia 

1965 
--------------

93.4 
38.7 
91.5 

%,0 
100.0 

90.2 
93,I 

100,0 
93.5 

100.0 
95.6 
94.5 

100.0 

77,7 
89,5 
80.8 
25.1 
93.8 
96.3 
96.5 

100.0 
98.6 
83.1 
92.7 

100.0 
94.5 

100.0 
99.3 
92.0 

100.0 
99,4 

69.2 
86.7 
78.6 
32.5 
89.5 
86.7 
87.6 

100.0 
98,8 
82,6 
96.8 

100.0 
93.5 

100.0 
'11.6 
g4.5 
92.5 
98.0 

Fut .. :: Daios tomados de /11dunnal Pro~nr tOMPI. Gmebra. 
1977). 

OYlc 11 • Es evidente, pues, que las pracucas 
internacionales en materia de patentes han llegado 
a representar un sistema de preferencias a la 
inversa concedidas a los tenedores de patentes 
extranjeros en los mercados de paise& en desarrollo. 

lncluso en aquellos casos en que las patentes 
de propiedad de extranjerc.s se emplean realmente 
en los procesos de produccion, los convenios 
concertados por paises en desarrollo respecto a 
utilizaci6n de patentes mediante inversiones 
extranjeras o acuerdos de licencia incluyen a 
menucio elevados pagos de regalias y derechos por 
concepto de tal tecnologia, practicas restrictivas y. 
en algunos casos, abusos del monopolio de 
patente, sea previsto expresamente en los acuerdos 
contractuales o tacitamente practicados por las 
filiales y las afiliadas de empresas transnacionales, 
que imponen costos indirectos o "encubiertos" 
considerables recargando el prec10 de los insumos 
importados. El agreso de divisas para sufragar 
estos costos, que son muchc mas elevados que los 
costos directos, afecta a todos los paises en 
desarrollo, sea que !engan o no leyes nacionales 
en materia de patentes 12 • 

La amplia actividad en materia de patentes 
por parte de emrresas transnacionales occiden
tales ha restringido sin duda el desarrollo de !a 
capacidad local de ir.novaci6n y ha C'>ntribuido a 
una continua disminuci6n de la proporci6n dt: 

"Vease M. A. Zevallos y Muniz: A11dli.1is E.11adfsrico de 
la.1 Pau111e.1 en el Peru (Lima, Consejo Nacional de lnvcstiga
ci6n. 1976). 

"Vease "La funci6n del sistema de patentcs en la 
transmisi6n de tecnologia a los paiscs en dcsarrollo" (TD/B/ 
AC.11/19/Rcv l J. p. !ll 

patentes de propiedad de nacionales. Esa tendencia 
se observa en el caso de Chile (cuadro 4). que es 
caracteristico de la mayor parte de los p~ises en 
desarrollo dvrante los ultimos decenios. La baja 
proporcion y poca importancia economica de las 
patentes de propiedad de nacionales tiende a 
demostrar que el sistema actual de propiedad 
industrial ha obstaculizado el desarrollo de capa
cidades tecnologicas autoctonas. 

CUADRO 4. PORCENTAJE DE PATEr-iTES REGISTRA
DAS CORRESPONDIENTE A EXTR:\NJEROS EN CHILE 

:fiio Porcenra1e 

1937 65.5 
1947 80.0 
1958 89.0 
1967 94.5 
1976 90.0 

FurnteJ: C. V. Vausos. "Patents re•isited: their function m 
dc•cloping coumrics". Journal or" Drvriopmrnt Stud1rs. rnl. 9. So. I 
(octubrc 1972): /11du1mal Proptrn f0MPI. GmeLr~. 1977) 

Resumen 

Los proveedores y los adquirentes de tecno
logia tienen motivaciones diferentes y actuan, por 
tanto, con arreglo a criterios distintos. 

Los proveedores buscan mercados lucrativos. 
libres y diversos, donde puedan obtener ingresos 
de sus inversiones en investigaci6n y desarrollo. 
En la realizacion de estas actividades aprovechan 
contratos financieros internacionales y entran a 
adoptar mcdidas contra los competidores y para 
contrarrestar presiones nacionales relativas a 
condiciones ecologicas o de trabajo. En cambio. 
los adquircntes de tecnologia, desean dominar la 
tecnologia impor.ada, aprovecharla para el desa
rrollo de su pais y conservar su cap:icidad de 
competir tanto en el ambito nacional como 
internacional. 

En estc conflicto de interescs, la parte mas 
dcbil, que es a menudo el pais en desarrollo. esta 
destinada a perder. El provcedor de tecnologia 
puede s:tcar ventaja de la amplia gama de 
debilidades del pais receptor, incluida su falta de 
capitales y de aptitudes e informaci6n apropiadas. 

La transferencia de la tecnologia desde los 
paises industrializados ha permitido a algunos 
paises en dcsarrollo, en particular a los grupos 
mas favorecidos en ellos, beneficiarse de algunos 
de los adelantos alcanzados por la cienc:.'.' y la 
tecnologia en los dos ultimos siglo~. Grac1as a esa 
transferencia, estos paises han podido utilizar la 
tecnologia sin tener que pasar por el proceso 
dificil y costoso de desarrollarla. La ttansferenci1t 
ha introducido tccnicas de gran productividad y, 
en muchos casos, ha inspirado tambicn el deseo 
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de modificacion tecnica_ Del actual sistema de 
transferencia se obtienen algunas \·entajas. pero 
r.o de la dependencia creaJa por el proceso de 
transferencia. desarrollo v con1..entraci6n de 
r .:cnologia. 

La depencienci;i. ter.nologica tienen muchas 
dimensiones; en sa forma mas simple tiene como 
origen que unos cuantos paises ricos son la fuente 
de casi todas las tecnologias industriales que se 
estan aplicanco actualmente. y que practicamence 
los t'.micos proveedores de tales tecnologias han 
sido las empresas transnacionales. que actuan por 
motivos de negocios (utilidades maximas) y no de 
desarrollo (bienestar social)_ 

En otro piano. la dependencia tecnol6gica 
es un aspecto mas de la pauta general de 
dependencia que ocasiona el funcionamiento del 
sistema economico internacional y de las institu
ciones y mecanismos que rigen las relaciones entre 
paises ricos y paises pobres. El sistema economico 
inrernacional es un sistema estratificado de rela
ciones de poder. Como tiene "na estructura que 
ayuda a determinar quienes deciden y quienes 
controlan. es un sistema de dominacio11. 

El Sistema internacional no solo no reduce la 
dependencia tecnologica de los paises en desa
rrollo. sino que la afianza activa y persistente-

.~urv ruticzm.-111 !<'cndJ'(1ca de la< paius en dnarrol/o 

mente. La tramferencia de tecnologia puede 
faciiitar la exvansion del producto industrial en 
los paises en desarroll.::1; en cambio. 110 impulsa 
necesariameme la capacioad de escos paises para 
producir ese producto o. dicho ~:.:; µrecisamente. 
no les da la capacic!a~ de adap•ar y moJificar la 
tecnologia existente o de concebir tecnologias 
nr!evas. 

Cabe considerar la dependencia tecnologica 
como causa y como efecto de las relaciones 
generales de dependencia13

• Fila da lugar a inver
sion extranjera. perdida de control y Ia aparicion 
de pautas foraneas del consumo y de rro.jucci6n. 
Esto crea una economia de enclave. que depende 
de los pai~es adelantados ~n cuanto a insumo:.. 
mercados. gestion. financiacion y tecnd •£,;a y 
esto crea. a su vez. una sociecfad a imagen de los 
paise::; adelantados. lo que exigt nuevas importa
ciones de tecnologia para satisfacer demandas 
nuevas y permit:r que las i:idustrias sobrevivan y 
se expandan. Sc establece asi un -::irculo vicioso. 
en que un sistema tecnologicamente debil refuerza 
la de!)endencia. y la dependencia perpetua la 
debilidad_ En la fig11ra I se muestran esquematica
mente algu11os elemcntos de ese circulo vicioso. 

: 'Vease Frances Ste"' art: Technnlvg1 and Cnderderelnp· 
menrlMacmiltan. Londres. 19771. p. 138. 

Fii:ur:a '- El ''circ.zlo ~iciow .. de l:a dependenci:a tecnoloi:ic:a 
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lurnlt' "Tht \(rucrurc .1nd fonc11on10g ,,f technolog~ o;.y\tf!m\ in devel<lpiniz 
c.11in!ri<'"" llD!W(i 101/2). p 4.1 
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El sistema internacional y los cond:.ictos por 
los cu.-les se transfiere la tecnologia a los paises en 
desarrollo contienen. pues. muchos eleme'ltos que 
son ircompatibles con la cofls~uci6n de muchos 
de los objetivos del Nuevo Orden Econ6mico 
Internacional, induido el ohjctivo de industrializa
ci6n previsto en la Declaraci6n y Plan de Acci6n 
de Lima, que aprob6 la Seguntia Conferencia 
General de la ONUDI celebrada en Lima en 1975. 
Segun algunas estimac•ones, los costo!. de la 
dependencia tecno16gica podrian aumentar de 
cinco a ocho veces con la utilizaci6n de los 
conductos exis:entes para el logro de estc objetivo, 
esto cs, elcvar la partidpaci6n dcl tcrccr mundo 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

en la producci6n industrial mundial de mcnos dcl 
10% actual a un 25% en el ado 2000. Como se 
indic6 mas atras, esos costos pueden scr ya 
aproximadamentc de 30 a 50 mil milloncs de 
d61ares por ado 14

• 

EI sistcma tecnol6gico actual mantiene, pues, 
a los paises en dcsarrollo en situaci6n de 
depcnd~ncia y frustra los esfu.:rzos que pcdieran 
hacerse para desarrollar una capacidad tecn
ol6gica aut6ctona. Es evidente que hace falta u;i 
enfoque nuevo. basado en premisas y objetivos 
revl.Sados. 

"Vcasc Surendra J. Patel: '"Plugging into the ~ystem··. 
Development Forum. octubre 1978. 
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II. Hada la a- tecnol6gica: 
~y~ 

A. Hacia la a utosuficiencia tecnol6gica 

El nu'!vo enfoque de la transformaci6n tecno-
16gica del tercer mundo debc tener como objetivo 
reducir la ti<!pendencia tecno!ogica de los paises 
en desarrollo reforzando su capacidad aut6noma 
de cambio y de innovaci6n de tecnologia. Este 
enfoque. que se aparta del concepto de .. corriente" 
y se aproxima al concepto de .. accrvo". dcbc cstar 
apoyado neccsariamcnte por dccididos csfuerzos 
encaminados a reestructurar el entorno legal y 
juridico con mira~ a establecer nuevas normas. 
intcrnacionalmente concertadas. que rijan !'Js 
bcneficios obten;dos de la transferencia inter
nacional de tecnologia. Esta rcestructuraci6n 
deberia centrarse en la formulaci6n de c6digos 
'lpropiados que pudieran ser empleados para 
controlar las transferencias y las actividades de las 
empresas transnacionales. y en la reforma de! 
regimen de propiedad industrial, CJn e! fin de 
crear las condiciones necesarias para reforzar las 
capacidades tecnoi6gicas end6genas de los paises 
en desarrollo y reducir su dependencia. 

La autonomia tecnol6gica. si bien constituye 
una faceta irr.portante del desarrollo en condi
ciones de autosuficicncia, no pucdc scr sin6nimo 
de indepcndcncia tecnol6gica en las circunstancias 
actuales dcl mundo. Del mismo modo que la 
autosuficiencia nacional puede reque;ir una parti
cipaci6n selectiva en el sistema int~rnacional. un 
aumento de la autosuficiencia tccnol6gica puede 
precisar una desvinculaci6n tecno16gica selectiva 
respecto al mercado mundial, por dificil que 
pueda resultar. Algunos cientificos del tercer 
mundo sostienen que los paises pobres deberian 
prescindir de la ciencia y de la tecnologia occiden
tales, que las culturas tradicionales "deben ser 
protegidas de la irrupci6n de los m0delos de 
consumo occidentales y de los productos de 
consumo que simbolizan la omnipresencia de 
tecnologias". En el mismo orden de ideas. los 
paises en desarrollo "debedan rechazar todas las 
ofertas occidentales de asistencia tecnologica". 11 

Si bien en algunos casos un alejamiento 
estru..:tural podria tener un inesperado efecto de 

''Separate de>elopment for \C1cncc... \aturr. '111. ~77. 

mayo l'J7K 

!.' 

estimulo para el desarrollo de las capacidades 
tecnol6gicas nacionales. solo puedc scr viable en 
grandes paises en desarrollo. No obstante. incluso 
para estos paises, sen\ dificil pasar por alto el 
hecho de quc el sistema econ6mico internacional 
es el sistema dominante que rige el comporta
miento de subsistemas. La Union de Republica~ 
Socialistas Sovieticas ha venido buscando modos 
de reforzar sus la1os con las economias de 
mercado. y China tambien esta investigando 
detenidamente estas posibilidades. Es obvio que 
un alejamiento ha de crear dificultades para la 
mayoria de los ;:>aises en desarrollo. Ademas. la 
capacidad aut6noma de desarrollo tecno16gico no 
significa que los paises tengan que volver a 
invcntar la rueda. sino que tendrian que tener la 
capacidad de inventarla si fuera necesario. posible
mente en circunstanci:i• fuera de su control. y de 
rr:ejorar las ruedas inventadas en otros paises. 

La autosuficiencia tecnol6gica sc define como 
la capacidad autonoma de adoptar y aplicar 
decisiones y de practicar asi una selecci6n y 
control sobre esferas de dependencia tecnol6gica 
oarr.ial o sobre las relaciones de! propio pais cvn 
otros. De ello SC desprende que un pais solo puede 
buscar la autosuficiencia tecno16gica cuando 
comprende la indole y el grado de su dependencia 
tecnol6gica y posee la voluntad y autoconfianza 
para tratar de superarla y mantener su identidad 
cultural. Asi pues. la autosuficiencia tecno16gica 
debe concebirse en terminos de la capacidad para 
determinar necesidades tecnol6gicas naciona!es y 
seleccionar y aplicar tecnologia tanto extranjcra 
como nacional en condici~'nes que promuevan el 
crecimiento de la capacidad tecnol6gica nacional. 
El aumento de la capacidad tecno16gica parece ser 
un requisito eseni-ial para que los paises en 
desarrollo puedan hacer frente a SUS rrolJ(emas 
econ6micos y sociales. 

8. Dimension~ de la autosuficiencia tec11ologica 

Existe una enorme variedad de situaciones 
tecnol6gicas en cl tercer mundo, de rnodo que las 
generalizaciones sobre estrategias podrian no 
resultar muy pertinentes. Las decisiones que han 



de adoptar los paiscs en desarrollo seran deter
minadas por considerarioncs tales com la dota
cion de factores de produccion. las pautas cultura
les. las aspiraciones nacionalcs. los ni\'eles actuales 
de desarrollo y de industrializacion (sectorcs. 
productos. procesos. funciones llevadas a cabo en 
las opcraciones producti\·as). situac1on geografica, 
tamano de los mercados. etc. 

Al tratar de clegir entre sus limitadas opciones. 
los paiscs en desarrollo sc encuentran constante
mente ante problemas complejos no susccptibles 
de soluciones rapidas. Un problema importante lo 
constituira. casi incvitablemente. el sistema cienti
fico y tecnologi.:o. El funcionamicnto de cste 
sistcma csta condicionado por cl sistcma social 
mas amplio dcl que forma parte. Un sistema 
cientifico y tecnologico consta de diversos com
poncntcs. como institucioncs (cicntificas y tccno
logicas) c instalaciones de produccion, apoyadas 
por una mfracstructura quc comprcndc fi:lan
ciacion, instalacionc3 fisicas y aptitudes humanas. 
todo lo cual forma parte de una pauta de valorcs 
y reacciona sobre ella. El sistema tccnologico 
cumple varias funcioncs. comcnzando con la 
determinacion de sus "productos" (bienes y ser
vicios) y siguiendo con la seleccion de tecnologias 
en el ordcn habitual de estudios de previabilidad. 
estudios de viabilidad. diseno de ingenieria. 
ejecucion, gcstion. comercializacion y actividades 
de investigacion y desarrollo. Dado que los 
componentes de los sistemas tecnologicos de 
algunos paises estan mas desarrollac!os que los de 
otros, existen difercncias en las capacidades de 
realizaci6n de las diversas funciones. 

Parecen existir diferencias fundamentales entre 
los sistemas cientificos y tecnol6gicos de los paises 
industrializados y los de los paises en desarrollo. 
En cl mundo industrializado (ya sea debido a un 
proccso acumulativo interno. como en el caso de 
Europa occidental. o a un transplante que echo 
raices propias viables. como en cl caso de los 
Estados Unidos y d Japon), la evoluci6n de la 
actividad cientifica ha conducido dircctamente a 
avances en las tec11icas de produccion. o csta 
claramente vinculada O>n estos. En los paises en 
desarrollo la actividad crcadora de conocimientos 
no esta relacionada, por divcrsas razones, etc 
ninguna mancra aprcciablc con las actividades de 
producci6n. Asi, cabc dccir quc los paises indus
trializados posccn una base cicntifica y tccnol6gica 
endogcna micntras que Jos paisrs en dcsarnllo 
tiencn una base cientifica y tccno16gica cx6gcna 1 ~. 
El proccso de intcracci6n ,.ntrc cicncia y pro
duccion cs complcjo y tuvo Jugar cntrc consi
derables trastornos socialcs, <.I mismo ticmpo ciue 

"Vcasc FranCJsco Sagst1, "Towards cndogcnou~ ~c1cncc 
and 1cchnology for another dcvclopmcn1". l>rvelnpmr'lt 
!>10/nf(ur. Num. I, 1979. pp. 15 a 17 

!} 

cl capitalismo surgia como modo dominante de 
produccion 1•• 

Los sistemas tccnol6gicos de la mayoria de l•)S 
paises en dcsarrolio ;e caracterizan nor ~u 

"dualismo ... a saber. la cxistcncia de un encla\'e 
urbano modcrno \'inculado al mercado intcr
nacional. que gcneralmente produce para los 
paises industrializados y se adapta a sus necesida
des. dentro de un entorno rural tradicional que 
dispone de un know-how acumulado durante 
siglos. El sector modemo funciona a menudo 
indepcndicntementc dcl sector tradicional. Ademas 
el sector moderno ha cstado tradicionalmente 
asociado con cl progres..J tecnologico. micntras 
que el sector trad1cional ha cstado sub\'alorado y 
subJesarrollado. 

En general. cl sector modcrno emplea tecno
logias importadas quc traen consigo necesidades 
de conocimientos tecnicos. utilizacion de mate
riales, estilos organizativos y tradicioncs tccnicas. 
todo lo cual es ajeno al entorno local y al sector 
tradicional. Ademas, las capac1 iades tecnologicas 
que requiere la pr0duccion moderna son ampliadas 
principalmente a :raves de nue\'as importaciones 
de tecnologia, lo cual · gnifica que las tradiciones 
tecno16gicas. que se desarrollaron lenta y 
gradualmente. se cstan o!vidando cada vez mas e 
incluso desaparecen. Esto ha provocado inevi
tablemcntc. una reducci6n de la variedad de 
soluciones tccnologicas nacionales. La situacion 
descrita sc presenta graficamcntc en la figura II. 
Asi pucs, Jos sistemas cicntificos y tecnologicos de 
los paiscs en dcsarrollo estan frecuentcmente 
subdesarrollados. Los componentes individuale.; 
quc existen, a veces, como las instituciones cienti
ficas y tecno16gicas, crcados artificialmente, no 
constituycn un sistcma. Los componentcs solo 
constituycn un sistcma viable cuando estan tJnidos 
mcdiante efectos de retroalimentacion quc forman 
circuitos ccrrados para el intcrcambio eficaz de la 
experiencia adquirida, la transmision cle nuevas 
exigencias de mejor rcndimicnto } de ir novacion 
y la creacion de mcjorcs instalacioncs para satis
faccr cstas nuevas exigcncias. El funcionamiento 
cficaz de los circuitos de retroalimcntaci6n y de 
los dispositivos de vinculaci6n implica la cxistcn
c1a de una capacidad dccisoria que pucde movili
zar cl sistema y poncrlo al ser~ic10 de los objctivos 
de dcsarrollo nacional. Ello rcquicre, a su vez, la 
cxistencia de una dirccci6n politica convencida de 
ia importancia dcl sistcm:i tccnol6gico. En al
gunos paiscs en desarrollo .,o sc disponc todavia 
de; todos los componcntcs de. I sistcma tccnol6gico; 
en otros, los vinculos son dcbilcs, incficaccs y, a 
vcccs, i'.lexistentes. Adcrnas, en algunos paiscs, cs 
prcciso rcforzar las capacidadcs dccisorias y 

''Para una discusi6n dctallada sobrc los proccsos dcscri
los. veasc Francisco Sagasti. Trdrnolof(.V Plannmf( and Srlf
Rrlia"1 l>tvf/npmrnr: 4 I.arm Amrrican V1r•" (Nucva York. 
C'BS lntcrnalional. 1979). cap. 10. 
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Figura IL Las rrlacionn rntrr cirncia. tl!CDOlogia y prodaccioa rn .ns paisrs illdl6trializados y rn los 
paisn drl !~rcrr mando 

Paises cc.n una base cientifica 
y tecnol6gica end6gena 
(pa!ses industrializados) 

Paises ccn una base cientifica 
\' tecnol6gica ex6gena 
(paises del tercer mundo) 
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Fu~ntt· Franct\Co R. Sapsu. ··-rll .... Ud~ cnd\lgcnl1u~ ~1cncc and tcchnol0g~ fr·r antlthcr dc .. clupn1cnr''. 
D<>·dopment D:afo~uot. Sum. I. 1979. p. 16. 

convenccr a los dirigcntcs politicos dcl papcl quc 
pucde descmpenar cl sistema cicntifico y tccnolo
gico en cl logro de los objctivos de dcsarrollo. 

El exito que han consegui..io algunos paiscs 
en dcsarrollo en cl dcsenvolvimicnto de sus 
capal:idadc~ tccnologicas es dificil de gcncralizar. 
Es intcrc~antc comparar. por cjcmplo, los 
.. modclos" de la India y la Republica de Corea. 
dos paiscs que han creado ur. 1 base nacional. El 
modelo corear:o sc basa en la c. ·icntacion hacia la 
exportacion, la inversion cxtrar._;era. la tecnologia 
extranjcra ~ la transferencia de conocimientos 
extranjeros sobrc gcstion durante la primera fase. 
conduccnte a lo que pod~ia llamarse dcrcndencia 
orientada hacia cl exterior. Durante esta primcra 
fase hay inversion y control extranjeros junto con 
una dcsvinculaci6n sclectiva. En la scgunda fase. 
con la cxpcriencia adquirida durantc la primera. 
cl modclo SC hace mas intcrnacional y SC produce 
la dcsvinculacion. El fundamcnto dcl modelo 
indio consistc en bloquear mas quc en pror.iover 
la propicdad cxtranjcra de las actividadcs produc
uvas asi como cl control y cl dominio cxtranjcros 
de la ccon0mia. Sc ha rccalcado la internalizacion 
de los conocimicntos tecnicos y de las cstructuras 
institucionalcs y el logrv de la autoconfianza 
necesaria para satisfaccr las ncccsidades dcl pais. 
El dcsarrollo de esta autoconfianza sirvi6 de base 
para la ulterior cntrada en el mcrcado mundial a 
traves de emprcsas de propicdad nacionalu. 

No cxiste ningun metodo scncillo de dcfinir 
la politica mci0r para dcsarrollar las capacidadcs 
tccno16gicas ac un pais. Por cjcmplo, si sc accntua 
demasiado la satisfacci6n de nccesidadcs basicas 
de !as masas pobrc~ mcdiantc tccnologias en 
pequena cscala en el medio rural, cl pais pui:dc 

"Vease Ashok Parthasarath1. "India's efforts to build an 
autonomous capacity in science and technology for develop
ment", Developmtnr D10/of(ut. Num. I. 1979, pp. S!! y 59. 

qucdar permancntcmcnte en una ~ituacion social, 
cconomica y tccnologica de segunda catcgoria. 
Por otra parte, si sc da excesiva importancia a las 
industiia" llamadas industrializadoras al ticmp1., 
que sc adquiercn grandcs cantidades de "alta" 
tecnologia modcma. sc puede provocar una dcpen
dcncia mayor a un nivel cuafaativo superior. No 
exist~n evidcntemcnte formulas magicas ni solu
ciones rapidas. Lo qr:.c se necesita mas bien es una 
seric planificada d~ equilibrios sucesivos mediante 
la introducci6n de un componcnte tccnol6gico en 
la estratcgia nacional de desarrollo y. de cste 
modo, un desenvolvimiento gradual de las institu
ciones quc hagan viable este enfoque. Esto entrafia 
inculcar lo que podria llamarse una cultura 
tecnologica. 

Habra, asimismo, muchos problemas de indok 
mas concreta. Scguidamente se cnumeran algunas 
de las situacioncs con que se cnfrenta tipicamente 
un pais en desarrollo cuando inicia el proceso de 
rcforzamiento de su autonomia tccnol6gica: 

a) Muchas dccisioncs de producci6n invo
lucran tipos de productos "equivocados". por la 
imitaci6n de modclos de consumo extranjcros; 

b) El dcsarrollo de la tecnologia ha qucdado 
entregado en gran parte a las inclinaciones pcr
sonalcs de invcstigadorcs. formadas durantc cursos 
de capacitaci6n que a mcnudo retlcjan planes de 
est!ldio y programas de inspiraci6n occidental; 

c) Gran parte de la tccnologia importada 
no cs compr~ndida, y no cxi:;r.c la tradici6n de 
dcsagregar la tccnologia importada como un 
primer paso para su adaptaci6n y su asimilaci6n, 
y para su ulterior c;ustituci6n por tccnologia 
nacional; 

d) Existcn factorcs contractualcs que obsta
culizan cl dt.:sarrollo de esa comprcnsi6n, por 
cjcmplo, prohibicioncs de la utilizaci6n ulterior y 

fuenrr: Franci.co R. Sa,~~11, "Toward• endngenom .cience o:nd technology for another dt ·clop~ en!". D .. u/npmf'fll Dtafol(ur. 

N1im I. 1979. r If> 
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sistemas de patcntcs quc obstruyen la adaptaci6n 
nacional; 

e) Existcn limitacioncs contractuaies para la 
ampliaci6n de la utilizaci6n de tecnc.iogi:ts adqlliri
das. por ejemplo. clausulas de prohibici6n de 
cxportacior.:s; 

j) Hay casns en que van ligadas adquisi
cionc;; innecesarias de productos o de procedi
mier:tos tecnicos; la adquisicion necesaria de 
conocimientos y know ~ow; 

g) Faltan critcrios para la scleccion eficaz 
de tecnologia, y hay confusion en torno a los 
objetivos que se ban de emplear en la cvaluacion. 
t:-'es como cficicncia. producto global, desarrollo 
~: aptitudes iniciales. cr!aci6n de emplco, re
distribucion dcl ingreso; 

h) El desarrollo de instituciones tecnologi
cas naciomles no guarda relaci6n co:t el desarrollo 
de instalaciones y prncesos de produccion; 

i) Las politicas de adquisicion. en el sector 
;>uClico y en el sector privado. o estan ma! 
definidas o no existen; 

j) Se carece de strvicios de consultoria. 
extension. informacion y orros servicios de enlace. 

Es evidente que los problemas variaran de un 
pais a otro. lo cual subraya la necesidad de que 
los enfoques encaminados a reforzar Ids capaci
dades tecnologicas nacionales scan especificos 
para cada caso. 

C. ~lementos de h autonomia tecnologica 

El problema de f:.11do de una estr<'tegia 
encaminada a promover la autonomia tecnologica 
es doble. Supone. por una parte la seleccion y 
gestion de insumos externo~. y. por c.tra, el 
estimulo de la oferta tecno16gica local. La pr;rnera 
tarea requiere la existencia de una capa..:idad bien 
establecida para seleccionar y adquirir tecnologia 
de diferentcs procedencias y, como por lo comun 
ninguna de ~lias ha sido concebida para las 
neccsidades y circunstancias locales, adaptar la 
tecnoloJfa importada y sus productos a fir. de que 
puedan ser asimilados por el nuevo contexto y 
funcionar eficazmente en el. La segunda tarea 
consiste en poncr en marcha un proccso aut6nomo 
de innovaci6n y desarrolio tecno16gicos, lo que 
presupone la movilizaci6n dcl sistcma tecnol6gico. 

Stltccion y adqui.ficitn 

Las tecnologias cscogidas por los paises en 
dcsarro1lo deben ser naturalmentc apropiadas; cs 
decir. dcben contribuir al milximo a los objetivos 
ccon6micos y sociales del desarrollo. De forma 

general, hay que considcrar tres grupos de factores 
para dctcrminar si una tccnologia es apropiada, a 
saber, objctivos de desarrollo. dotaci6n de recun:os 
y condiciones de aplicaci6n. Los objetivos de 
desarrollo pueden incluir crecimiento dcl emplco 
y de la producci6n mcdiante Un USO mas eficaz de 
los recursos locales; adiestramiento tecnico; 
rcducci6n de las desigualdades en la distribucion 
del ingreso; satisfacci6n de las necesidades basicas 
de los pobres; mejora de la calidad de vida en 
general; y promoci6n de la autosuficiencia. La 
dotacion de recursos puede incluir la di~ponibili
dad y costo de la mano de obra iocal; cl nivel de 
aptitudes y de capacidades locales de gc.sti6n; la 
disponibilidad y costo del agua y la encrgia; y ios 
recursos naturales. Algunos de estos factores son 
mas o mcnos fijos. mientras que otros pueden 
sufrir modificacioncs a corto o largo plazo. Las 
condiciones de aplicaci6n incluyen una serie de 
faciores econ6micos y no economicos. tales como 
el nivel de infraestructura. el clima, el medio 
ambiente natural, la estructura social de ia pobla
ci6n, las tradiciones y el marco de cultura y 
enseiianza, asi como la localizaci6n de la industria. 
el tamaiio y la demanda de los mercados extcrnos 
e internos y la situaci6n en materia de divisas 19

_ 

De aqui se sigue que la tecnologia apropiada no 
equivale a tecnologias rurales tradicionaks de 
fucrte coeficiente de mano de obra y producci6n 
en pequeiia escala. De acuerdo con las circunstan
cias. la tecnologia mas apropiada podria ser de 
fuerte coeficiente de capital. y una producci5n en 
gran escala. Lo apropiado de una tecnologia se 
puede definir solo en e! cuntexto econ6mico, 
social y ecol6gico. Carece de sentido tratar de 
formular un conjunto de tecnologias que scan 
aprop1adas por si mismas. si bien parecen posibles 
ciertas generalizaciones basicas sobre lo apropiado 
de ciertos conjuntos de dotaciones de recursos v 
de condiciones de aplicacion. · 

El margen de seleccion de una tecnologia que 
sea apropiada en el sentido que se ha precisado. 
varia segun los sectores. A menudo se considera 
que la agricultura. la construc.:ion y las industrias 
de Servicios ofrecen mas oportunidades para 
seleccionar tecnologia que algunos sectores manu
factureros. Dentro del sector industrial. en algunas 
ramas puede haber muchas tecnologias posible!>; 
en otras. especialmente las que emplean tccno
logias modernas y refinadas. pueden ser muy 
limitadas y ofrecerse s61o en forma de un 
"paquete". La selecci6n de :;ectores dcpendc de 
una serie de factores que no estan influenciados 

"Vcase el "Proyecto de informe". Segundo grupo de 
consulta sob;e la tecnoiof,ia adecuada. V1ena, 26-.10 de JUmo 
de 19711 (ID/WG.279/12), p. 5. Vcase tambicn el "lnforme de 
la Reunion Ministerial", Foro intcrnac1onal de tecnologia 
industrial aprop1ada (ID/WG.2!12/123) y Co11crprua/ and 
Po/1rr :·ramework for Appropriare /11duJlr/a/ Trch11olof(r, Mono
graph or: Appropriate Industrial Technology, No. I (ID/2.12/ I). 
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por la sclcccion de ucnologia, tales como rccursos 
naturalcs disponiblcs y volumcn y crccimicnto de 
los mcrcados; y en muchos .:asos sc puedc realizar 
solo i:i los scct.:>rcs cstan comprcndidos en la 
tccnologia empleada. Una vez sclcccionados los 
sectores, la seleccion de tccnologia puede hacersc 
opcracional solo a nivel de produc:o 0 dr. proceso, 
y a vcces a un nivel todavia mas particularizado. 
Si un producto esta cspccificado con gran dctallc 
tccnico, habra poco campo para la apli.:ac:on de 
otras posibles tccnologias o insumos. La seleccion 
de tccnologia no cs, pucs, una simple selcccion de 
una n::lacion capital-trabajo, o una opci6r: cnirc 
produccion con fucrtc cocficicr>tc de mano de 
obra o con fucrtc cocficicntc de capital. sino a1go 
mucho mas complcjo. 

Las politica; quc tratan de promovcr la 
autosuficicncia en las industrias manufacmreras 
debcn basarsc, pucs, en un examen sistcmatico de 
sectorcs y ramas mdustrialcs, asi ccmo en una 
idcntificaci6n de pcrfilcs cspccifaos de dcpendcncia 
por productos. Las formas y pautas de creci
miento, cuantitativos y cualitativos, de la 
dcpcndcncia tccnologica dcbcn difcrcnciarsc en 
consecucncia. Solo mcdiantc la aplicaci6n de 
critcrios cspecificos por ramas y productos podra 
id.cntificar un pais en dcsarrollo las "tccnologias 
de frontera" y las esfcras en quc parccc posiblc 
una dcsvinculacion tccnologica sclcctiva. 

Scan cualcs fucrcn las seleccioncs que hagan 
los paiscs en desarrollo, estos no pucden pcrmitirse 
cl lujo de aislarse de los mcrcados intcrnacionalcs 
y su cncarnizacta competcncia, ni scpararsc de la 
corricntc principal de la innovac1on y desarrollo 
industrialcs y tecnologicos. Muchas de las 
industrias "industrializadoras" se prestan a una 
produccion en gran escala, la manufactura de 
muchos productos ha de llevarse a cabo con 
frecuencia por medio de unidades en gran esca!a, 
basadas en la tecnologia mas moderna. Los paises 
en desarrollo necesitaran una combinaci6n de 
tecnologias, con diferentes grados de refinamiento 
y un sector moderno q11e aumente su productivi
dad. mejore su posici6n competitiva en los 
mercados internacionales y sirva de fuente 
importante de innovac16n tecnologica. Como se 
ha observado mas arriba, el problema consisti• j 
en ampliar el sector moderno sin aumentar la 
dependericia tecnol6gica. 

Si bien la tecnologia introducida en un pais 
en desarrollo dcbe reconoccr las proporcioncs de 
factores dada~. no es necesario que se adapte 
servilmente a ios recursos disponibles. Si asi lo 
hiciera, se congclaria la combinaci6n de factores y 
las dcficiencias scgui.-: .. ~ reproduciendose indefi
nidamente. En China, por ejemplo, el principio 
oricntador ha sido la introduccion de tecnologia 
de vanguardia, que supone la mas alta composi
ci6n organica en el mayor numero posible de 
unidades, por mas que la escasez de capital 

.~urosuficiencta rearn/6gica de los paises en desarrol/o 

imi:-ida su difusion inmediata en el resto de esa 
ram:i industrial2°. 

El desarrollo necesita tanto de la industria 
como de la agricultura. La industria ;:rcce nor
malmcntc con mayor rapidez quc la agricultura. y 
cl dcsarrollo eel sector agricola cxigc un numcro 
crccientc de insumos industrialcs. El dcsarrollo 
requicre tambien la produccion de una variedad 
de biencs de consumo. para satisfac.cr las nccesi
dadcs basicas cc la poblacion. y de una varicdad 
de bicnes de capital, sin los cuales una economia 
no puede cxpand1rse. Hay varias razones por las 
cualcs un pai~ dcbc tratar de producir bienes de 
capital en una ctapa temprana dcl proceso de 
desarrollo. Algunos bienes de capital, por cjemplo, 
sc necesitan para producir bicnes de consumo 
industriales y agricolas. La capacidad de importa
cion, por mucho que se la pueda aumcntar. 
quedara limitada con frecuencia por el crecimicnto 
de las necesidades; y los paises en desarrollo no 
siempre p!!eden importar el tipo de bienes de 
capital que mas necesitan: y cuando pueden 
hacerlo, con frecuencia lo debcn hacer en condi
ciones onerosas. La produccion de bienes de 
capital estimula tambien cl proceso de aprcnder 
con la practica, y es por lo general en cl sector de 
bienes de capital dondc la innovacion y el 
desarrollo tecno16gico cobran fuerza con ma::or 
rapidez. 

La sclccci6n cor.ecta de tecnologia exige 
tan to informaci6n co mo evaluacion~ 1• Las 
cmpresas de los paises en desarrollo. con excep
cion de muy pocas de las grandes. no cuentan por 
lo general con informacion tecnol6gica y. lo que 
es mas importante, a m;!nudo no saben donde la 
pueden obtener. El rcsultado es que las decisiones 
mdustriales y tecnol6gicas se toman sobre la base 
de una informacion deficiente. Y cuando se 
dispone de informacion. a menudo falta la capa
cidad de e\·.iluarla a efectos de las decisiones que 
hay quc tornar. 

En muchos pabes en desarrollo se han creado 
centros de informacion; en vari0s casos con la 
ay .. da de la ONUDI o de la UNESCO". Fstos 
centros de: informaci6n o bien son institucione~ 

indcpendientes o forman parte de institutos de 
investigacion de otras instituciones. A veces 
forman parte de centros sectoriales. El grado en 
quc la informacion de que disponen todas estas 
ir.stituciones se transmite a Jos ;>rocesos de toma 

'"Vcase A. 1·.r..manuel. '"The mult1nat1onal corporation' 
and inequahtv of development ... lnrerna11nr1a/ SortcJI Sn1·na 
.fnurnal. ml. 2X. l"o 4 ( 1976). pp. 754 a 77~ 

"I.a ONllI>I ha puesto en mare ha vano' t,fuertm para 
,uperar alguna' de las hrecha' ex"tente' en la e,fcra de la 
informaci6n. Entrc clln' figuran cl Ranco de lnformac1bn 
lndu,trial y Tccnol6g1ca (INTIR) v d1ver'a' rrnhh,ac1nne, en 
la seric "De,arrollo y tran,ferenc1a de tecnolo~ia"' 

''Por eiemplo. la ONl!DI ha creado ma' de 40 de c-to" 
crnirm en pai'e' en de,arrollo. 



de decisiones es d1terente en grado notable de un 
pais a otro. Las instituciones varian. en su 
organizacion y estructura. desde una biblioteca o 
una simple colecci6r1 de libros hasta servicio~ de 
extensio11 y consultoria. La informacion tecno-
16gica es con frecuencia un componente relativa
mente poco desarrollado de sus actividades. La 
informaci6n tecnologica elaborada que tiene valor 
practico en la toma de decisiones requiere personal 
capacicado y po~eedor de acceso a informacion de 
todo el mundo. Los miembros de ta! personal 
deben ser a menudo no solo especialistas de la 
informacion. sino personas con formacion tecnico
economica. 

En los paises en desarrollo. la evaluaci6n de 
un proyecto desde un pumo de vista economico y 
tecno16gico se resiente a veces no solo de la falta 
de informacion. sino tambien de ia falta de 
capacidades y de la no adopci6n de los criterios 
pertinentes2

i _ Los empresarios realizan privada
mente sus propios analisis de costos y beneficios. 
Los banc:os e ir.srituciones financieras tambien 
rea!izan este tipo de analisis de la viabilidad 
economica de un proyecto. Varios paises en 
desarrollo han tratad0 de mejorar sus capacidades 
mediante instituciones en !as que la evaluaci6n 
constituye una tarea central. En algunos paises, la 
ONUDI ha ayudado a crear estudios indu~triales. 
centros de desarrollo o centros de promocion de 
inversiones. que facilitan el perfcccionamiento de 
las capacidades de evaluacicn. Sin embargo, esa 
evaluacion no siempre se ocupa directamente de 
la seleccion cntre varias tecnologias posibles. Con 
frencuenc1a se considera la tecnologia una cons
tante. y no como una variable. M:.;c:~ 'S paises en 
desarrollo no parecen haber realizado un examen 
sistematico de las consecuencias de la seleccion de 
tecnologia y de los criterios que hay que aplicar 
para tal seieccion. 

Par:. la :idquisicion de tecnologia las compe
tencias requeridas son: especificar los servicios 
tecnologicos requeridos y negociar los terminos y 
condiciones. Los empresarios, con notables 
excepciones en los paises en desarrollo mas 
avanzados. no han establecido tales capacidades 
de forma apreciable. Esto agrava su posici6n 
negociadora debil. Las pautas para las negocia
ciones. los modelos de contratos y las instituciones 
de promocion de las inversiones sirven para 
ayudar a los empresarios a este respecto '. Ade
mas, las reglamentaciones estatales para la 
importdcion de tecnologia ayudan no solo a las 
autoridades sino tambien a las empresas. 

'
1Vea.se Pauta1 para la nalua. :tin de prrnectn.t (publica

c1on de la~ Nac1ones IJnidas, num. de venta: S.i2.11.R.) v (iuia 
para la ec·al11ac1ri11 p.-dc11ca d~ prorecto.r (public.cion ·de las 
Nac1ones IJnidas. num. de venta: S.7X.11.RJ.). 

"Veasc ONIJDI, l'auta.r para la naluactrin de acurrd0.1 de 
tran1ferrncta de teCflo/of?fa. scne "Desarrollo ~ transferenc1a de 
rccnnlogia", N1im. I 2 (1[)12.l.1). 

l'io obstante. solo existe11 reglamentaciones 
de este tipo en unos 20 paises en desarro!lo25 _ Hay 
muchas razones para e:io. Algunos paises no han 
descubierto la utilidad de las reglamentaciones; 
otros quiza han tornado la decision conscience de 
no implantar tales reglamentaciones por ahora. 
Entre estos tiltimos. hay paises que no consideran 
haber llegado a una etapa de desarrollo en que 
sean necesarios esas reglamentaciones. Otros se 
enfrentan a limitaciones de recursos financieros y 
de gestion. y creen que el clima para la inversion 
extranjera se alteraria con las reglamentaciones 
sobre importacion de tecnologia. 

lncluso cuando la cc.pacidad de adquisicion 
se ha orgamz:ado mt:diante instituciones regu
ladores. la orientacion de tales reglamentaciones 
varia considerablemente. Con pocas excepciones. 
las reglamentaciones estatales empezaron a intro
ducirse solo en el decenio de 1970. Tales regla
mentacines se han preocupado por lo general de 
limitar la cuantia de los pagos y evitar las 
clausulas restrictivas_ Tambien han contribuido a 
desanollar las capacidades tecnologicas locales al 
no admitir ci:l.usulas restrictivas que pudieran 
tener efectos negativos en ellas; y lo que es mas 
importance, al no pe:r:nitir la impcrtacion tJe 
tecnol,>gia cuando se dispone de tecnologia local. 
Sin embargo. la supervision y d seguimiento de la 
tecn0logia importada no han llegado todavia a ser 
el punto fue:rto de los organismos reguladores. 
Estos tampoco parecen haber contribuido 
apreciablemente a desagregar los paquetes tecno
logicos que se ofrecen a la importacion. ni a 
desarrollar politicas tecnologicas por sectores. 
basadas en una evaluacion de la situaci6n en qut: 
se encuentra el sector industri:-.1 respectivo_ 

Adaptacion tecno/Ogica 

Todos los paises son importadores de tecno
logia, y la mayoria importa mas de lo que 
exporta. Un pais industriulizado puede por lo 
general, importar la tecnologia que requiere de 
otro pais industrializado y, como posee una 
infraestructura tecnologica propia. puede adaptarla 
a sus necesidades especificas. En los p<:ises en 
desarrollo la infraestructura interna es a menudo 
debit y a veces del todo inexistent.!, por lo que 
estan en general menos capacitados para adaptar 
la tecnologia importada a sus prupias necesidades. 

Las tecnologias que los paises en desarrollo 
importan tradicionalmente se adaptan 6ptima
mente a las dotaciones de factores de los i)aises 
exportadorcs ricos. La adaptaci6n tecno16gica es 
el proceso de armonizaci6n de las tccnologias 

''Entre es:os paises figuran Ins del Pacto Andino, 
Argentina, Filipinas. India, Malasia, Mhico. Portugal y la 
Republica de Corea. La indole y amplirnd de las rcglamenta
c1ones varian de un pais a otro. 
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extranjeras con la dotaci6n de factores. las 
costumbres y valores sociales y los objetivos de 
desa:-rollo del pals. Puede requerir. por ejemplo. 
reducir la escala de la tecnologla para adaptarla al 
tamaiio del mercado local, o adecuarla a los 
conocimientos tecnicos disponibles en el pais. lo 
cual, en ciertos casos. puede exigir aumentar 13 
mano de _,0ra no caht1cada. La adapt~ci6n 

tecno16gica es tambien la manera de vincular la 
tecno!ogia importada con la investigaci6n y el 
desarrollo tecno16gico nacionales. 

Por consiguiente, la aclaptaci6n es un aspecto 
fundamental de los esfue;zos para promover la 
autosuficiencia tecno16gica, por cuanto incide en 
el afianzamiento de la cap<icida.d de adquisici6n y 
do.ninio eficaces de la tecnologia extranjera. asi 
como de creaci6n de .m sistema de investigacion y 
desarrollo tecnologico eficiente. 

La adaptaci6n tecno16gica eficaz requiere de 
una mano de obra calificada, que tenga por lo 
men0s varios aiios de experiencia en una produc
cioo analoga. Esta condicion generalmente solo se 
cumple en los paises en desarrollo mas avanzados. 
Sin embargo, la adaptaci6n puede ser emprendida 
por ingenieros y tecnicos dentro de una empresa. 
por institutos de investigaci6n industrial y por 
ingeniero.> consultores. 

Los paises en desarrollo en general no parecen 
haber establecido incentivos pa;a promover la 
adaptacion tecno16gica. No obstante. el clima de 
un mercado protegido no estimula el proceso de 
adaptaci6n. 

Unicamente en contados paises en desarrollo, 
tales como el Brasil, la India, la Republica de 
Corea y Yugoslavia, se han establecido scrvicios 
de consultori<i industrial en grado apreciable. En 
diversos otros palses se han fundado firmas de 
consultorias, pero su experiencia y amplitud de 
servicios son limitadas y, con frecuencia, se 
restringuen a consultores locales de proveedores 
de equipo y a otros consultores del extranjero. 

En general, se comprueba que la mayoria de 
los paises en desarrollo carece de servicios tecno-
16gicos. Tales se:-vicios van desde la planificaci6n 
industrial de macronivel hasta identiacaci6n de 
proyectos de micronivel, estudios de viabilidad, 
especificaciones de planta, disenos de ingenieria 
detallados, obras de ingenieri& civil e instalaci6n 
de maquinaria, asi como aceptaci6n de la entrega, 
puesta en fun;;ionamiento y explotaci6n de fabricas. 
La carencia mas importante, incluso en paises en 
desarrollo relativamente industrializados, reside 
en servicios de inisenieria y diseno detallados y en 
servicios de consultoria sectorial mediante depen
dencias de propiedad estatal. Esto hace sumamente 
dificil la desagregaci6n de los paquetes de tecno
logia importada, y se crea una falta total de 
infraestructura, de lo que resulta una dependencia 
exagerada de servicios extranjeros de diseno e 
ingenieria. Esto tiene, a su vez, una repercusi6n 

negativa sobre la pauta de inversion para deter
minados pro1ectos, sobre las necesidades de 
bienes de capital y equipo, la explotaci6n y 
gesti6n ulteriores de la planta. En otros paises en 
desarrollo. la falta de servicios de consultoria es 
todavia mas acentuada y se extiende a casi la 
totaJidad de los Servicios seiiaJados mas arriba:6

• 

AsimilaciOn 

El proceso de selecci6n y de adaptaci6n de 
tecnologias requiere pensar detenidamente en su 
ulterior asimilaci6n y difusi6n, lo que, a su vez. 
requiere comiderar quien va a utilizar la tecnologla 
y cuales son las restricciones a su aplicaci6n. 

Como se seiial6 en el capitulo I. las tecno
logias recogen y reflejan sistemas de valor y 
repreS'!ntan estructuras sociales y co.;noscitivas. 
Contienen caracteristicas intrinsecas que no se 
pueden modificar mediante procesos de adaptaci6n 
estrechamente definidos. Algunas de estas carac
teristicas (tales como el grado de complejidad de 
la tecnologia, su e!>cala, Ia extension espacial. la 
energia, las necesidades de materias primas. 'a 
transformaci6n y el contenido de aptitudes. mano 
de obra y conocimientos) tienen la mayor gravita
cion posible sobre las posibilidades de difusi6n y 
asimilaci6n de la tecnologia. 

El concepto de agentes sociales de la tecno
logia, formulado por Edquist y Edqvist. es util 
para identificar algunos de los problemas asc,cia
dos con la asimilaci6n de tecnologia2'. Esos 
autores sugieren que la asimilaci6n y difusi6n de 
una tecnologia eficaz, dependtn de que exista una 
entidad o cate6oria social, un "agente social" que 
tenga interes por aplicar la tecnologia. Un agente 
social podria ser un agricultor que modifica su 
pauta de producci6n como resultado de la intro
ducci6n de un arado perfeccionado. El "mistri" 
de la India constituye otro ejemplo de agente 
social que desempena una funci6n importante, 
tanto en la adapt::ci6n como en la asimilacion y 
difusion de tecnologias. El agente puede ser 
tambien una instituci6n, por ejemplo, una empresa 
o una cooperativa agricola que este en condicione:> 
de desarrollar y promover el empleo de maquinaria 
y agrotecnologias nuevas 

Un pals en desarrollo puede decidir el estable
cimiento de una red nacional de servicios aereos 
que utilice modernos aviones de reacci6n. Estos 
aparatos deben importarse y no cabe ningun tipo 
de adaptaci6n. El uso de aviones depende de la 
existencia de aeropuertos y de un complejo 

""The role and functions of technology regulatory 
agencies in technological develop ... ent" (ID/WG.27217). p. 11. 

"Charles Edquist y Olle Edqvist, Social Carrier< of 
Soma and Technolof(y for Development. Discussion Paper 123 
(Lund U~iversity, Research Policy Program. Suecia. octubr~ 
I.J78). 
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sistema de control de trafico aereo. Un pais no 
puede disponer de aviaci6n, sin contar al mismo 
tiempo con una amplia variedad de infraestructura 
y servicios. a menudo muy costosos. De forma 
similar, si se quiere introducir u11c. nueva tecno
logia agricola, han de existir agricultores y 
organizaciones agricolas que puedan adquirir los 
insumos necesarios (semillas, utensilios, fertili
zantes. plaguicidas, etc), organizar la mano de 
obra (propia o contratada) y distribuir los pro
ductos. Si estos requisitos no se pueden satisfacer, 
los intentos de introducir la tecnologia no tendran 
objeto. 

Un agente social de tecnologia debe tener un 
interes objetivo por seleccionar y aplicar una 
tecnologia determinac!a. Este interes objetivo ha 
de coincidir con un interes subjetivo, o sea que el 
agente debe considerar o entender de forma 
consciente el interes objetivo como una meta 
adecuada. A fin de poder funcionar como agente, 
la cntidad social debe, asimismo. tener cierto 
grado de poder social. econ6mico o politico que le 
permita transformar en realidad sus intereses 
objetivos y subjetivos. 

Toda tecnologia clebe tener, pues, un agente 
social para ser asimilada y difundida. En el caso 
de una tecnologia industrial en gran escala en un 
pais en desarrollo, el agente social podria ser el 
Gobierno y sus autoridades planificadoras, una 
organizaci6n internacional y una empresa multi
nacional, ya sea que actuen de forraa indepen
die11te o en colaboraci6n. Para una tecnologia 
agricola los agentes pueden ser agricultores 
particulares o la directiva de cooperativas y 
asociaciones agricolas. 

La ONUDI ha sugerido que los paises en 
desarrollo, al tratar de reforzar sus capacidades 
end6genas de adaptaci6n y asimilaci6r. de tecno
logia. presten atenci6n particular a lo siguiente: 

Sectores industriales y procesos de fabricaci6n 
Asimilaci6n de las tecnicas de diseno y 

esfuerzos conexos de investigaci6n y desarrollo 
Ulterior desarrollo mayor de la tecnologia y 

su integraci6n en el proceso de produ.::ci6n 
Desarrollo de tecnicas especializadas 2 ~ 

El desarrollo de los recursos humanos es un 
aspecto particularmente importante de la asimila
ci6n de la tecnologia. La base para la adaptacion 
y as1milaci6n, como en realidad para el desarrollo 
tecnol6gico, la constituyen los ingenieros y 
cientificos, la situaci6n en la mayoria de los paises 
en desarrollo se caracteriza tanto '.'JOT su escaso 
numero como por una utilizaci6n muy insuficiente 
de su capacidad. Los servicios de ensenanza para 
estos fines por lo general no existen, y las 

"Vease "Survey on the impact of foreign technology in 
selected countries and priority sectors .. (ID/W(i.275/4/Rev. I), 
mayo 197R. 
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tradiciones y planes de estudios de las universi
dades no son de indole apropiada a promover sus 
capacidades para la investigaci6n aplicada y 
actividades productivas, o su participaci6n en 
estas. Varios paises en desarrollo relativamente 
pequeiios carecen igualmente del nivel necesario 
de elementos para contar con instituciones tecnicas 
cabales de diversos tipos. Otro fen6meno, en 
algunas paises en desarrollo, es el de la "fuga de 
cerebros", que consiste en la salida del pais de 
personal tecnico muy necesario. Por lo general, 
las necesarias politicas en materia de ensenanza y 
planes relativos a la mano d(" obra se hallan aun 
en su fase inicial en los paises en desarrollo. 

En cuanto a los tecnicos de nivel medio y 
trabajadores calificados tecnicos, en algunos paises 
en desarrollo se han creado servicios de capacita
ci6n para una variedad de tecnicas industriales 
basicas como fontaneria. torneria y soldadura. Sin 
embargo. tales oficios solo pueden prosperar 
donde haya oportunidades para su aplicaci6n en 
la producci6n. Por otra parte. la movilidad 
horizontal de estas tecnicas dentro del pais podria 
fomentar considerablemente la asimilaci6n de 
tecnologias. S'n embargo, no existen datos siste
maticos que indiquen que dicha movilidad sea 
muy notable en los paises en desarrollo. 

Tanto el proceso de adaptaci6n '.:Omo el de 
absorci6n se ver:an muy facilitados si en los 
contratos tecnol6gicos se concretase detallada
mente el numero de personas que deben recibir 
una capacitaci6n. asi como la indole de su 
formaci6n, por parte del agente de la tecnologia. 
El numero de personas que deben recibir forma
ci6n como parte integrante de los contratos 
tecno16gicos varia no solo con la indole de la 
tecnologia y el tipo de contrato (incfi1vendose si la 
inversion extranjera es asociada _ no). sino 
tambien con los paises de origen de los pro
veedores de la tecnologia. 

Desarrollo tecno/Ogico 

El proce~o de innovaci6n tecnol6gica no se 
entiende bien. Pues presupone, mucho masque la 
creaci6n de centros de tecnologia nacionales, un 
acceso mayor a las patentes y tecnicas extranjeras. 
o incluso la disponibilidad de capital para explo
tarlas. La adquisici6n de conocimientos tecnicos 
parece ser la causa principal de toda innovaci6n. y 
para elio se requieren recursos de conocimientos 
tecnicos escasos que tienen un alto costo de 
oportunidad. 

La capacidad de innovaci6n es el resultado 
de relaciones complejas cntre el capital disponiblc. 
los conocimientos tecnicos, la informaci6n, Id 
comunicacion y la enfraestructura cientifica. No 
se trata de un proceso aut6nomo, sino mas bien 
de la consecuencia de pautas de interacciones 
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sociales. econom1cas y culturales. Requiere, por 
ejemplo, un alto nivel de cooperaci6n entre el 
gobierno y la industria; que la capacidad para la 
ciencia y la tecnologia este vinculada con los 
sistemas de producci6n y de ensP.i\anza; una 
integraci6n de las politicas fiscal y co:nercial: y la 
movi!izaci6n de las energias creadoras de la 
poblacion del pais y de sus facultades para 
resolver problema:.. Tambien requiere la existencia 
de agentes sociales qu" •engan interes y posibili
dades de introducir y divulgar tecnologias, origi
nando asi la innovaci6n; y politicas consciente
mente dirigidas a investigar los conocimientos y 
tecnologias sin explotar en las comunidades 10cales. 
por ejemplo, entre los pequei\os agricultore~ y las 
mujeres. Todo esto presupone una autoconfianza 
nacional y el ejercicio de la voluntad politica. 
Ante este panorama, podria resultar ser imposible 
para algunos paises en desarrollo iniciar su 
transformaci6n tecnologica sin realizar de forma 
paralela los correspondientes cambios sociales y 
politicos. 

Una de las claves de la innovaci6n y de la 
movilizaci6n de! sistema tecnol6gico nacional es 
la vinculaci6n, es decir, la creacion de dispositivos 
institucionales que faciliten la mutura comunica
cion y asistencia entre los representantes de! 
sistema ~e ensei\anza, las empresas, las asocia
ciones de empleadores, la fuerza laboral organi
zada y Ios organismos para el desarrollo. El 
prop6sito de comunicaci6n y coc iJeraci6n debe 
inculcarse a los 1iveles nacional, regional y local, 
y penetrar en el pensamiento cotidi<>no. Las 
actitudes y mvtivaciones existentes en la sociedad 
entera determinaran el clima de innovaci6n. 

Es dudoso si todos los paises del terccr 
mundo pueden instaurar y sostener el proceso de 
innovaci6n tecnologica. Mas de 50 paisr~ en 
desarrollo, muchos de entre ellos Estados insJlares, 
tienen poblaciones muy reducidas. Fsto~ paises 
carecen de tecnicos y de experiencia. Como sus 
mercados son pequei\os, y dadas las dificultades 
para crear los complejos industriales necesarios, 
no tienen capacidad para producir bienes indus
triales. Se supone generalmente que la soluci6n a 
estos problemas reside en la especializaci6n a 
traves del comercio internacional y la promoci6n 
de la cooperaci6n regional para realzar la auto
suficiencia colectiva. No obstante, el libre comercio 
no siempre resulta venti\joso para los paises en 
desarrollo pequei\os. Ademas. implica aspirar a 
•m nivel Jc cooperaci6n jamas alcanzado por los 
paises industrializados. 

El desarrollo tecnol6gico demanda programas 
bien dirigidos, disei\adc.> para promover la activi
dad de invest1gaci6n. En la actualidad, tan solo en 
algunos paises en desarrollo cuentan los estable
cimientos industriales con departamentos de 
investigaci6n y desarrollo tecnol6gico propios, e 
incluso cstos tienen un hist0rial limitado y una 

A111os11ficie"cia 1ec1to/6git:a d,· /os paises en desarrollo 

transferencia horizontal muy escasa. En general. 
r.ualquier investigaci6n que tiene lugar en los 
paises en ticsarrollo es financiada en gran parte 
por el gobiemo a traves de los institutos de 
investigaci6n industrial o las universidades. Este 
gasto, que no excede el 0,4Ci[ del producto 
nacional bruto (PNB) de los paises en desarrollo. 
se dedica mas bien a la investigaci6n basica que ;I 
la investigaci6n aplicada, a traves de programas 
que no se han trazado necesariamente como 
resultado de prioridades relacionadas con la 
industo-ia claramente definidas. En algunos paises 
en desarrollo. hay organismos e instituciones 
privados que tratan de promover una tecnologia 
apropiada en uno o mas sectores determinados. 
pero tienden a ser pequei\os. carecen de ayuda 
estatal y estan aislados de la corriente principal de 
las actividades industriales. De ahi que. por lo 
general, no ban conseguido tener repercusi6n 
apreciable en el desarrollo tecnol6gico de los 
respectivos paises. El numero de paises en desa
rrollo que tienen actividades de promoci6n de la 
invencion o registro de patentes tambien es 
escaso, con lo cu:il !a poblaci6n local encuenifa 
pocos incentivos para desarrollar sus facultades 
innovadoras. El enfoque con respecto a las 
investigaciones industriales esta generalmente 
orientado al modelo occidental en vez de buscar 
inspiraci6n propia, por lo que contribuye muy 
poco al adelanto de l<>~ tecnologias emplead,s 
localmente y, a la soluci6n de los pmblemas de las 
zonas rurales. 

Las restricciones de mano de obra y finan
cieras afectan el proceso de innovaci6n y desarrollo 
tecnol6gicos de muchas y mas detalladas maneras. 
La c0m,.rcializaci6n de los descubrimicntos 
debidos a la investigaci6n, por ejemplo. depende 
de la existt:ncia de servicios tales como desarrollo 
de productos y procesos, plantas piloto. diseno e 
'.1stalaci6n, de plantas, ajuste de proccsos, asesoria 
de la explotaci6n manufacturera, control de la 
Cc: .Jad, perfeccionamiento de productos y pro
cesos. Con pocas excejJciones, lo~ paises en 
desarrollo carecen de tales tecnicas y servicios. El 
numero de procesos comercializados por los 
institutos de investigaci6n industrial en los paises 
en desarrollo no es importante. Fuera de los 
paises menos avanzados, la mayoria de los paises 
e'l desarrollo cuentan con uno o mas institutos de 
investigaci6n. Algunos paises incluso parecen 
tener demasiados institutos de investigaci6n como 
para que funcionen de forma eficaz y coordinada. 
Los institutos de investigaci6o establecidos son de 
varios tipos, pero, por lo general, pertenecen a las 
categorias de institutos bajo control estatal. aut6-
nomos, subvencionados por rl Estado o semi
estataks. Existen institutos de una sola finalidad, 
y de finL'.lidades multiples, asi como institutos 
para un solo sector o multisectoriales. ,\ un 
extremo de la escala se encuentran los institutos 
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que otrecen serv1cios de controi de caiidad y de 
ensayos en un solo sector de la industria y. al otro 
extrem0. se hatlan los institutos multisectoriales 
cuyos servicios abarcan investigaci6n aplicada. 
plantas piloto y extension y consultoria. 

Las limi!aciones de tales institutos en lo" 
paises ;.n desarrollo se hallan bien documentadas29

• 

Las principales causas de su iueficacia parecen 
ser: 

a) Una estructura demasiado ambiciosa y 
un personal directivo con formacion y expenenr.ia 
deficientes; 

b) La falta de evaluaci6n de las necesidades 
de investigaci6n aplicada y desarrollo tecno16gico 
de la naci6n y de la industria antes de formular 
programas, crear infraestructura y equi{.>'lr labora
torios; 

c) Deficiencias funcionales, inclusive gesti6n 
inepta, personal ir.apropiadc, bajas remunera
ciones del personal y carencia de orientaci6n 
hacia el mundo de los negocios, de movilidad del 
personal, de investigaci6n a base de pcioridades, 
de esfuerzos de comercializaci6n, .. c paquetes de 
servicios <> la industria, de garantias para el 
desarrollo tecno16gica y de motivaci6n pi..ra em
prender investigaciones contr dCtuales; 

d) Escasez de contactos y de coordinaci6n 
con la industria y el sector estatal, carencia de 
financiaci6n adecuada e importaci6n indiscrimi
nada de tecnologia. 

Aun cuando se eliminasen estas restricciones, 
aun quedarian algunos problemas de indole mas 
general relativos a la estimulaci6n del proceso de 
innovaci6n y desarrollo tecnol6gico, a saber, 
aquellos arraigadcs en las estructuras sociales y 
econ6micas. Las mejoras de la estructura, por 
ejemplo, no constituyen ninguna garantia de que 
el desa. rollo tecnol6gico se extendera a las zonas 
rurales, a la vasta mayoria de Ia poblaci6n, ni que 
hara mejorar .:I nivel general de comprensi6n y 
capacidad tecno16gicas de la poblaci6n (y no s61o 
de algunos cientificos e ingenieros). Estos proble
mas y otros analogos aun han de ser debidamente 
examinados ya sea por los paises en dec;arrollo o 
por organismos internacionales. 

D. Politica tecnol6gica y planificacfon 
de la tecnologia 

Las consideraciones precedentes indican que 
los paises en desarrollo, si \Jien estan cada vez mas 
conscicntes etc:! desafio que plantca el desarrollo de 

"Vease, por ejemplo, ESCAP, Guideline~ for Develop
ment of 1.idustria/ Technology in Asia and tire Pucific (Bangkok, 
1976), cap. IV y V. Vease tambien. "Evaluaci6n cnnjunta 
PNUD/ONUDI de institutos de investigaciones y !ICrv;cios 
industnales; Apendice I" (IO/B/C.3/86/ Add. I) . 
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ias capacidades cecnoiogicas, han respondido a i:i de 
maneras diversas. Los elementos que componen 
tales capacidadt.s y los factores que influy\'!n en ellas 
son tan numerosos y variados, que las politicas y 
medidas han sido por lo generai particularizadas y 
faltas de coordinaci6n. Todavia no han surgido 
metodologias apropiadas para formular politicas 
y planes en materi~ de tecnologia. 

Sin embargo, estas politicas y planes tecnol6-
gicos son un asunto de alta prioridad. Resultara 
imposible, sin duda, promover la autosuficiencia 
tecnol6gica sin recurrir a la planificaci6n y a la 
preparaci6n de politicas vinculadas a estrategias 
de desarrollo nacional. Naturalmente, dada la 
influenci~ avasalladora de la tecnologia puede, en 
muchos casos, resultar m?.s importante que la 
planificaci6n de la inversi0n. 

La politica en mat~ria de tecnologia no es 
sin6nimo de planificaci6n .:le la tecnologia, sino 
que constituye una funci6n basica de gobiemo 
encaminada a crear un marco en que puedan 
tomarse y ejecutarse decisiones tocantes a la 
selecci6n de tecnologia. La planificaci6n de la 
tecnologia supone Ia existencia de un conjunto de 
metas. objetivos e instrumentos formalmente 
constituido e intemamente coherente. T odos los 
paises en dl!sarrollo deberian tratar de formular 
una politica en materia de tecnologia con arreglo 
a la cual se puedan hacer las selecciones funda
mentales; en cambio, la preparaci6n de phnes 
tecno16gicos globales puede que exceda a las 
posibilidades y no sea nece-;ario en el caso de 
paises que tienen capacidades reglam~ntado;-as y 
supervisoras Iimitadas y en los que la continuidad 
institucional representa un problema. La experien
cia obtenida tanto en la formulaci6n de politicas 
en materia de tecnologia como en la planificaci6n 
d.: tecnol0gia muestra que el arte de abordar tales 
cuestiones ~e encuentra todavia en una fase 
bastante elemental. 

Pan la Mayoria de los paises en desarrollo la 
necesidad de desarrollar una capacidad de plani
ficaci6n de tecnologia se hara '.;in duda cada vez 
mas urgente, pero hasta el momento la experiencia 
ha sido desalentadora. S61o a comienzos del 
decenio de 1970 empezaron algunos paises, como 
Argentina, Br:isil, Filipinas, India, Mexico, la 
Republica de Ccrea y los paises del Grupo 
Andino, a controlar las importaciones de tecno
iogi:l. 

A r:iediados del decenio de 1970 aparecieron 
los primeros planes en materia de tecnologia, 
preparados por Brasil, India, Mexico, Pakistan y 
Vr.nezuela. La importancia que los paises en 
desarro1lo atribuyen a la tecnologia se pone de 
manifiesto por el hecho de que, para 1977, el 
numero de paiscs que ejercian control estatal 
sobre las importaciones de tccnologia habia subido, 
segur, lo-; calculos de la ONUDI, aproximada
mente a 30. 
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Como ya se ha seiialado anteriormente. la 
experiencia obtenida hasta el presente indica que 
los reglamentos y programas han contribuido a 
crear instituciones de tecnologia y a reforzar la 
posici6n negociadora de los paises en desarrollo 
en cuanto importadores de tecnologia, pero no se 
ha ido mucho mas alla de examinar y aprobar los 
acuerdos de suministro de tecnologia a nivel de 
empresa. y la vinculacion entre las importaciones 
de tecnologia y la promoci:Sn de las capacidades 
nacionales, son por lo general poco eficaces. 
Hasta ahora, se 1'.a prestado en general poca 
atencion a los problemas relacionados con la 
asimilacion y adaptacion Jc tecnologia. Incluso 
cuando se han preparado planes en materia de 
tecnologia, resulta debil la relacion entre estos 
planes y las e:.tr:.>tegias de desarrollo nacional3°. 

Al analizar la planificac;on de tecnologia 
debe reconocerse que en muchos aspectos ha 
habi~ un creciente dcscncanto con la idea de una 
planificaci6n global, :;cgun la r:comiendan y 
dcscriben los tcxtos tra<licionalcs. La verdad cs que 
son pocos actualmcntc los que ticncn la misma fe 
ciega en la planificacion que predominaba alrede
dor de 1960. lncluso en economias de planificacion 
centralizada, como las de Chma y la Union de 
Republicas Socialistas Sovieticas, se estan haciendo 
esfuerzos por corregir las rigideces evidentes de la 
planificacion y liberalizar cada vez mas el 
funcionamiento de la economia. En las economias 
de planificacion no centralizada hay solo unos 
cuantos paises que tengan planes a mediano plazo 
a los cuales corresponda algun papel en el proceso 
de asignaci6n de recursos. Ha proseguido la 
tendencia a desestimar la importancia de los 
planes globales, dcbido a las muchas dificultades 
con quc se ha tropczado, no tanto en su fase de 
formulaci6n, como en su ejecucion. Son demasiado 
frecuentes las discrcpancias entre las cifras 
planeadas y las cifras reales. Planificar es dificil 
porque, a pesar de las cxhortaciones a una mayor 
autosuficiencia, las economias de la mayoria de 
los p~ises se han abierto mas a la economia 
mundial, en vez de sucedcr lo contrario. Tambien 
ha habido considerables aumentos en el flujo de 
rccursos financieros, como lo muestra el creci
miento de la deuda extcrna de los paiscs en 
dcsarrollo, y Ios pagos por transfcrencia de 
tecnologia rcpresentan una partc del comcrcio de 
scrvicios que no ccsa de aumentar. Ademas, las 
repcntinas fluctuacioncs de los prccios de insumos 
y productos basicos ha hecho que las prcsioncs 
inflacionarias pascn de un pais a otro. 

Al disponerse a planificar su futuro tecno-
16gico, un pais trata de controlar y administrar 
algo que es omniprescnte y no reconocc diFtin
ciones sectoriales ni csfcras mmisteriales de com-

10Vease, por ejemplo, "Technology planning in .k~elop
ing countries" (TD/238/Supp. I), mayo 1979. 
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petcncia. De todo 10 que el hombre puede 
proponerse planificJ.r, es sin duda la tecnologia 
una de las cosas mas escurridizas y dificiles. 
Toda•·ia nr: ha tabido ningun pais que haya 
dcmostrado una capacidad real para controlar su 
futuro tccnol6gi~o. lncluso en la patria de la 
planificaci6n. la Union Jc Republicas Socia:istas 
Sovieticas, ha expresado el director del Inst:tuto 
de Economia de la Academia 1: Ciencias que "la 
planificaci6n dcl progreso cicntifico y tecnico ... 
es cl cslabon mas debil de todo el conjunto de :a 
planificaci6n ccon6mica y de todo el sistema de 
inccntiv.:.s nacionalcs a Ia producci6n"31 • 

Por otra parte, sin una planificaci6n de la 
tecnologia, un pais tcndra dificultades para decidir 
si los insumos tecnoi6g1cos que rcquicren Ios 
esfuerzos naciono..es de dcsarrollo han de impor
tarse u obtenerse de fuentes intcrnas. Tampoco 
resultara posible lograr que los insumos tecno-
16gicos scan apropiados desde los puntos de vina 
de la utilizaci6n de rccursos, crcaci6n de empleo. 
redistribuci6n dcl ingreso. satisfacci6n de neccs1-
dades y cfcctos sobre el medio ambiente. En 
general, el progreso ;;istematico hacia el forta!e
cimiento de las capacidadcs internas y la sustitu
ci6n de las tecnologias importadas por otras 
nacionales apropiadas resultara imr.-osible sin Ia 
existencia de un marco ampliam~n;e planificado a 
iargo plazo. en que puc.1an encuadrarse los 
diversos proy:ctos de desarrollo. 

Al formular un plan de tecnologia, los pai!.es 
en desarrollo dcben trat:ir de crear un ma::o para 
la intcracci6n eficaz enlre el sector estatal, k. 
cmpresa privada y las instituciones cientmcas y 
tecnol6gicas. Habran de prestar cuidadosa aten
ci6n a aspectos talcs como las :'leccsidades. r:;ursos 
y objetivos socioecon6micos del pais; la pwmo
ci6n de un ambicnte social que estimule la 
aplicaci6n de la tccnologia en difcrentes sectores y 
a diferentes nivelcs; la formulacion de medidas 
encaminadas a estimular las capacidades tecno-
16gicas locales; el establccimiento de mtcanismos 
para la sclccci6n y cvaluaci6n de las tccnologias y 
tecnicas; la importaci6n selectiva de know-how y 
su adaptaci6n a las neccsidades locales; el desa
rrollo de paquetes tecnol6gicos q. ~ incluyan 
tccnologias "de frontcra" y conjuntos de teer.-:-·· 
logias; y la prcparaci6n de personal para la 
gesti6n de la tccnologia. Sobre todo, el ambiente 
crcado debe, en un nivel, irispirar Ia ccnfianza a la 
industria y a la invcstigaci6n : · :.s ingenieros, 
tccn6logos y cientificos; en otro mvel, dcbe tratar 
de movilizar las capacidadcs creativas rara resolver 
los problemas de la gcnte comun a escala local. 

El funcionamiento cficaz de una funci6n 
tecno16gica y de una capacidad <le planificaci6n 
de la tecnologia suponc ta cxistcncia de i11tcligcn-

11 B. Williams, Technolof(y /nve.rtmtnt and Growth 
(Landres, Chapman and Hall. 1967), p. 149. 
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cia cientifica y tecno16gica, o de la capacidad para 
apropiarse y utilizar el conocimiento. La inteli
gencia tecnologica es un componente esencial de 
una inteligencia previsora, o sea, la capacidad de 
un pais para determinar sus puntos fuertes y 
dcbiles en un caso dado, comprender y analizar 
amenazas y oportunidades de difercntes tipos y 
transformar el conocimiento resultantc en una 
politica y en una accion. Es dudoso si alguno de 
los paises dcl mundo, desarrollado o en desarrollo, 
ha desenvuclto hasta ahora una vcrdadcra 
inteligencia social, si bien, aunque hay varios, 
especialmente el Japon, que ha demostrado capa
cidad de inteligencia tecnologica. 

E. Restricciones a la autosuficiencia tecnologica a 
nivel intemacional 

Se ha subrayado qJe la dependencia tecno
logica del tercer mundo no es mas que un aspccto, 
::,; bien decisive, de la situacion general de 
dependercia en que se en.::uentra bloqueado ese 
tercer mundo. Las insrituciones y !Tlecanismos al 
funcionamiento de! sistema economico inter
nacional son los que generan la dependencia. 
Muchos de estos mecanismos no obedec.;n a 11n 
rroj)osito consciente : actuan automati~amente. 
pero una vez que empiezan a fu:Jcionar no cesan 
cie agudiz&r las desigualdades fundamentales entre 
paisrs ricos y paises pobres. 

El sistema economico internacional es una 
combinacion compleja de fuerzas dina1nicas, de 
coatlicto efectivo o posible. Se caracteriza por la 
especializacifln y el intercambio desiguales, que ~e 
reflejan en una division intemacional del trabajo 
r.o ·:quitativa. El sii:tema, por sus tendencias a la 
internacionalizacion del capital y a la trans
nacionalizacic'n de la producci6n, posec fuerzas 
inherentes que tienden a la marginacion y rrag
mentadon cie los paises en desarrollo. Dentro de 
e;;te sistema, la ciencia y la tecnologia modernas 
se hacen cada vez mas jerarquizadas, centraliza
das y orientadas a 13 especializacion. La innova
cion cientifica y el desarrollo tecnologico estan 
Jominados por l"Structuras transnacionales com
plejos industriales militares, una red casi mundial 
de agroindustria y una red de universidades e 
instituciones de investigacion, todo lo cual se 
encuentra sumamente interpenetrado y se refuerza 
reciprocamente. 

Frente a esta realidad, son indispensal:>l.::s 
unas estr<.tegias encaminaoas a favor.::cer la auto
suficienci1 nacional. Sin embargo, hay que pre· 
guntarse si sotr realmente factib!I!> para todos los 
paises en desarrollo. fuera de •·nos pocos. Tales 
estrategias interfieren inevitah:.:r.1r:mc con las 
gaaar.cias e i~tereses conscientes de los paises 
ricos, por lo que resulta ilTlprobable que estos las 
apoyen. En esferas radicales se ha sostenido que 

la amosuficicncia solo tendra un si3nificado real 
para lo.> paises en desarrollo cuando sc hayan 
libcrado del sistema quc manticne su sub
desarrollo32. 

Aun cuando la autosuficiencia tecnologica es 
posible para algunos paises en desarrollo, pucde 
rcsultar fuera dcl alcance de muchos otros que 
son pcquenos y vulncrables economica y politi
camcnte. Esto pone en tcla de juicio la validcz de 
los postulados teoricos, cspccialmentc de la tcoria 
cconorr:ica .:lasica: por cjcmplo, si la transforma
cior. tecnologica dcl tcrcer mundo basada en 
estratcgias de autosuficicncia nacional y colcctiva 
cs cntcramcntc compatible con fa consecucion de 
una division intcrnacional dcl trabajo basada en 
la vcntaja rcll\tiva industrial y agricola. 

F. Restricciones a la autonomia tecnologica 
al nivel nacional 

El concepto de autosuficicnfrl kcnologica, 
como otros que le preccdieron, corre cl pcligro de 
que sc lo apropicn intcreses crcados de dentro del 
ordcn internacional existcnte. Algunos de los 
argurncntos en que reposa la aut..,suficiencia 
tienden a scr rlcformados y utilizados para reforzar 
el poder de lo:> intere~es encastillados en los paises 
en desarrollo. Algunos grupos dirigentes de paises 
en desarrollo tienden a emplear tales argumentos 
para aumentar su independenc!a de los intereses 
de los paiscs ricos, sin mostrar disposicion a 
compartir las vcntajas que pudieraa resultar de un 
aumento de la autosuficiencia. 

Hasta ahora solo unos cuantos paises ban 
podido incorporar en grado apreciable el concepto 
de autosuficicncia en sus estrat~gias nacionales de 
dcsarrollo. Para pocos paises ha resultado facil, o 
de absoluta necesidad, soitarse de las complejas 
redes de relaciones C•>mercialcs. financieras y 
tccnologicas quc los atan al mundo exterior er. 
una cspccie de "suficiencia desde afuera" y que, 
en much:)s casos, conservan y aliment:::.n su 
dcpendencia. 

A veccs se reprimen sistcmaticamentc en 
paises en dcsarrollo los movimicntos por organi
zar a ios obrcros, mo·1ilizar a los campesinos y 
crcar condiciones intcrnas condu.::cntcs a una 
mayor autn.;uficicncia. En situacioncs como cstas 
rcsulta dificil vcr de que m!lnera una rcdistribu
cion de la cicncia y de la tccnologia occidcntalcs y 
una consolidaci6n de las capacidades tecno16gicas 
intcrnas scrviria para mcjorar las coodicioncs de 
las masas pobrcs y dcsfavorecidas. Una cucsti6n 
central, ya plantcada en cste trabajo, es si rcsulta 

11 Vea~e. por ejemplo, Sam1r Amin, "Self-reliance and 1he 
new international order", Month/}' Rrvit>I'. julio-agosto 1977; 
H; rry Magdoff, "l he limits of international reform", Monthly 
Rtvtr1•·. mayo 197!!. 
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posibk a todos los paiscs en dcsarrollo poner en 
marcha su transformaci6n tccno:6gica sin una 
transformaci6n social y politica correspondiente 
y paralela. Estu Ueva a intcrrogarsc sobrc las 
condiciones ncccsarias y la indolc de la trans
formaci6n social quc sea mas favorable al desa
rrollo autosuficientc y a la desvinculaci6n tecno-
16gica sclcctiva. 

lncluso dondc hay condicioncs favorables 
rcsulta problematico si algo tan pcnctrantc como 
la tecnologia sc pucdc planificar y si los paiscs 
pucdcn cscoger su futuro tecnol6gico. La pla1lifica
ci6n cxigc un conscnso sobrc las metas y objctivos 
dcl dcsarro!lo, lo quc frccucntcmcntc cs muy 
dificil de obtcncr. Y si no hay claridad sobre la 
indolc de( des~rrollo intemo que SC busca, scra 
dificil responder a preguntas sobrc desarrollo e 
innovaci6n er: matcria de t~nolog:a. 

Cuando sc dan condicioncs favorables, cs 
posiblc lograr mucho en la planificaci6n tecno
l6g1ca dcntro de un plazo relativamente breve. 
Muchos paises .:.n desarrollo ban entrado ya en cl 
proccso de reforzar sus institu~ion~s cicntificas y 
tccnol6gicas. y hay motivos para pcnsar que 
muchos paises en desarrollo pucden incrementar 
su autosuficiencia en una amplia gama de industrias 
de bienes de cor.~umo y de biencs de capital en un 
futuro pr6ximo. 

Est0 sera un comienzo importantc. No 
obstantc, la autosuficicncia, para que tenga una 
verdader2 significaci6n, debe definirse de manera 
que incluya algo mas que la producci6n de bienes 
y servicios, y mas que la organizaci6n de institu-

1f111osu{iciencia iecnologica de loJ paun en deJarrol!o 

cion~s cientificas y tecnol6gicas. En ultima instan
cia, hay que considerarla como una estrategia quc 
construye cl desarrollo en torno a individuos y 
grupos mcdiante la movilizaci6n y el despliegue 
de los recursos locales, asi materiaks como no 
materiales, y del esfucrzo in<<!rno. En este ser.tido. 
la autos1.1ficiencia va mas alla de la aplicaci6n de 
tccnicas. Mas bien, contribuye directamente a la 
formaci6n de nuevos sistemas de valores y a un 
ataque directo a la pohreza. el aislamiento y la 
frustraci6n, asi como a la utilizaci6n mas creativa 
de los factores productivos. El desarrollo auto
suficiente, al hacer mas hincapic en las institu
ciones y tecnologias locales mas que en las 
im~0rtadas es, pues, un medio por el que un pais 
puede reducir su vulnerabilidad a acontecimientos 
y decisiones que escapan a su control. 

T odos los paises en desarrollo deberian poder 
reforzar sus capacidades tecnol6gicas. especial
mer.te aquellas para controlar la afluer,cia de 
tecnologia extranjera. Sin embargo, qmza no 
todos los paises en dcsarrollo lo puedan hacer 
dentro del marco de estrategias razonables de 
autosuficicncia nacional, quc rccalcan la moviliza
ci6n de rccursos y conocimicntos inte,.nos. 

De cllo sc deduce quc una diversidad de 
puntos de partida implica ncccsariarnentc una 
diversidad de respucstas. Al forjar sus estratcgias 
de autonomia nacional, ~os paiscs en desarrollo 
experimentaran Sid Juda mas neccsidad de intcr
cambio sistematico de informaci6n y de expcricr · 
cia pertinentcs que de un enfoque generalizado y 
univenalmente vilido. 



m. Hada la fonnulad6n de Sa~ 
operacionales 

A. Objetivos de la politica tecnologica 

La politica ~ecnol6gica se puede formular 
unicamente a base de metas y objetivos de 
desarrollo claramente definidos y en tcrminos de 
deci.siones relacionadas con el tipo y volumen de 
los bienes y servicios que es necesario producir y 
de los recursos que han de movilizarse y des
plegarse. En este contexto, en algunos casos ta! 
vez seria preferible producir articulos "adecuado;:;" 
con tecnologia "inadecuada" en vez de articulos 
"in<sdecuados" con tecnologia "adecuada ... 

Las politicas tecnol6gicas de los paises en 
desarrollo es probable que estcn orientadas hacia 
un objetivo comun. a saber. el deseo de ejercer 
mayor control sobre su desarrollo social, econ6-
mico e industrial mediante la promoci6n de la 
autosuficiencia tecnol6gica. requisito previo para 
satisfacer las necesidades materiales basicas de sus 
grandes sectores de poblaci6n marginada y de 
escasos recursos. Las politicas deberian ocuparse 
del problema de controlar y administrar los 
insumos de tecnologia de! exterior, por un !ado, y 
de estimular el desarrollo de fuentes locales de 
tecnologia. por otro. Esto significa lograr la 
integraci6n eficaz de dos conceptos prindpales: 
el de "corriente", que hace hincapic en la selc:cci6n y 
adquisic16n de tecnologia extranjera y su consi
guiente adaptaci6n, asimilaci6n y difusi6n; y el de 
"acervo", que pone el acento en el desarrollo de 
aptitudes tecnol6gicas end6genas y en el estimulo 
de la capacidad para innovar. 

En el pasado se hizo hincapic sobre todo en 
los asuntos relacionados con la transferencia o 
corriente de tecnologia, habicndose prestado escasa 
atenci6n al desarrollo de acervos. Correspondcra 
a la politica tecnol6gica armonizar las corrientcs y 
los acervos. Sin embargo, al intcntar est a armoniza
cion scra ncccsario rcconoccr quc los dos conccptos 
no son indcpcndicntes ni sc excluycn mutuamentc, 
sino quc mas bicn son interactivos en distintos 
pianos. Tambicn podria scr ncccsario abordar los 
problemas vinculados con cada uno de cllos en 
distintos marcos cronol6gicos. Podria asignarse 
importanc1a de breve plazo al dcsarrollo de la 
capacidad para controlar la cntrada de tccnologia 
cxtranjcra. Si no cxistc csta capacidad, cs probable 
quc las politicas encaminadas a promovcr cl 

dcsarrollo end6geno de tecnologia y la capacidad 
de innovaci6n sc vean minados continuamcnte. 

El ejercicio de una funci6n tccnol6gica 
nacional rcquiere evidentcmente que el sistcma 
nacional de cicncia y tccnologia funcione de 
forma adccuada. Sin embargo. por una variedad 
de razones. cstos sistemas suelcn no estar sufi
cientemcnte desarrollados en los paises en desa
rrollo. En el caso tipico. las capacidades tecno-
16gicas no estan estrcchamente vincu!adas con la 
producci6n industrial; y el sector moderno. que 
gencralmcnte sc oricnta hacia la exportacion. 
funciona frecuentemente con independcncia del 
sector tradicional Una de las tareas fundamentales 
de la politica consistira en abordar los siguientes 
problemas: vincular la realizaci6n de actividades 
tecnol6gicas f el desarrollo de tecnologias con el 
crecimiento de la produccion; y recuperar de 
manera sistematica y selectiva la base tecnol6gica 
tradicional. entrctejiendo mctodos modernos en la 
tapiceria tradicional de una sociedad en desarrollo. 
Si se logra esto. el sistema tecnol6gico podr:i 
reaccionar mcjor al estimulo y a una revision de 
insumos dentro de periodos realistas. 

La experiencia adquirida en los paises en 
dcsarrollo indica que estos problemas y otros 
an:ilogos se pueden resolve: mejor cuando las 
politicas cicntificas y tecnol6gicas sc formulan y 
aplican por separado. Estas politicas no se pueden 
diferenciar de mancra clara y catc:g6rica, dado 
que sc supcrponen en gran mcdida 33 ; pero existe 
una difcrencia de cnfasis quc es de gran importan
cia para las socicdades en dcsarrollo. La ciencia es 
basicamente actitudinal y la politica cientifica 
tienc por objcto estimular la adquisici6n de una 
comprensi6n cicntifica y tccnol6gica que puede, o 
no, ser de utilidad para cl dcsarrollo de conoci
micntos dircctamcnte aplicablcs al logro de obje
tivos econ6micos y socialcs. El objetivo de. Ia 
politica tccnol6gica, por otro !ado, es estimular Ia 
gcncraci6n de conocimientos cicntificos y tec
nol6gicos quc pucdan aplicarse para resolver 
problcmas bien dcfinidos en cicrtas csfcras de la 
producci6n y en cl biencstar social. Si bicn tanto 
las politicas cientificas como las tccnol6gicas se 

"Vease Junta <iel Acuerdo de Cartagrna. Tuhnnlnf(i 
Policy and Ecnnom1c Development (Ottawa. IDRC, 1975) pp. 7 
y 8. 
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~::!.:p2n d~ g<:!l'"!"'u c-onocimientos cientificos ,. 
tecnol6t;icos, exis<e una diferencia fundamental. a 
saber, queen el caso de la poiitica tecno16gica. los 
conocimientos son organizados, promovidos y 
financiados por entidades normativas col' .:I claro 
prop6sito de utilizarlos para atender ne1..!sidades 
ec,~>nomicas y sociales concretas. En otras palabras. 
los objetivos mediante !os cuales se define la 
politica tecnol6gica son extemos al mundo cienti
fico como tal. La politica tecnol6gica se orienta 
hacia el descubrimiento de soluciones aceptables 
dentro de determinado contexto social y mar::o 
cronologico; dado que sus objeti,·os se refieren 
esencialmente a la producci6n y al bienestar 
social. y no ·s una politica que se desarrol!e en el 
piano abstral'.to, se encuentra sujeta a decisiones 
de una envergadura mucho mas amplia que la 
simple soluci6n de problemas tecnicos. 

Por otro lado. como bien se sabe. el conoci
miento cientifico fluye por lo general libremente y 
sin limitaciones importantes, mientras que los 
conocimientos tecnicos son un producto que se 
comercia en el mercado mundial y que esta 
fuertemente protcgido. 

Unas politicas cicntifica y tecnol6gica sepa
radas. ptro vinculadas entre si, permitirian abor
dar con mayor eficacia los problemas tecnol6gicos 
asi como los que se plantcan en el desarrollo de 
capacidades tecnol6gicas aut6ctonas. 

B. Marco de accion nacional 

El marco de acci6n nacionai en materia de 
tecnologia consta de cuatro pasos interrelaciona
dos: 

"a) Un amplio consenso sobre I:\ combina
ci6n deseable de tecnologia apropiada y la pauta 
de capacidades tecnol6gicas nacionales 

"b) Una evaluacion de la situacion actual 
de las capacidades tecno16gicas y una idcntifica
ci6~ rte I" ... lagunas y deficiencias. 

"c) La formulaci6n de una estrategia en 
terminos de politicas, programas e instituciones, 
junto con los recursos financieros y humanos que 
se necesitan para su aplicaci6n. 

"d) Una reevaluacion de la coherencia de 
medios y fines, como tambien de las disposiciones 
relativas a coordinacion y vigilancia." 34 

El prop6sito de! marco sei\alado supra no cs 
presentar un ffiC!.)dO gradual de la formulaci6n de 
politicas, sino resei\ar lo que se podrh considerar 
como cuestiones indicativas. Su fmalidad es 
propiciar el reconocimiento de que la tecnologia 

"Vease al respccto. "Fortalecimiento de las capacidades 
tecnol6gicas de los paises en desarrollo: marco para la acci6n 
nacional" (A/CONF.81/BP/UNIDO). p. 23. 

-

es un rccurso y de que. en la politica tecnol6gica. 
existe un:i constante necesidad de claridad en la 
relaci6n entre fines y medios. 

El marco reposa fundamentalmente sobre los 
tres pilares constituidos por politicas. programas e 
instituciones. Las politicas por si mismas solo 
pueden actuar como valvulas que dejan pasar 0 

detienen la corriente de recursos o energias 
nacionales. La orientaci6n concreta de los recur
sos y energias esta condicionada por programas 
de acci6n. Las instituciones son instrumentos de 
formulaci6n y ejecucion de politicas y programas. 
Lo que ha de evitarse es una excesiva dependencia 
de alguno de estos tres pilares a expensas de los 
otros dos. 

Combinacion d~ tecnologia 

El primer paso hacia la formulaci6n de una 
politica tecnologica eficaz requie;e el logro de un 
amplio consenso sobre la combinaci6n de 
tecnologia apropiada y sobre ia pauta de capaci
dades tecnol6gicas nacionales. Aunque en sentido 
general se necesitaran capacidades tecnol6gicas 
cualesquiera que sea la combinaci6n de tecnologia. 
es esencial la claridad para llegar a generar 
dcterminados tipos de capacidades. Estos. a su 
.. ez. se derivaran de los objetivos nacionales de 
desarrollo. Para que los beneficios de la tecnologia 
se difundan a travcs de la pcblaci6n. es preciso 
que su aplicaci6n y las capacidades requeridas 
abarquen un campo muy amplio de actividad 
nacional. Por consiguiente. cabe decir. en lo que 
respecta a todos los paises en desarrollo. que las 
aptitudes comunes fundamentales deben generarse 
de manera abundante. y que las aptitudes 
tecnol6gicas existentes deben perfeccionarse en 
vez de desarraigarse. A reserva de esto. la 
combinaci6n de tecnologia y. por consiguiente. la 
pauta deseable de capacidades tecnol6gicas puede 
variar para cada pais. En una economia con 
cxcc<lente de mano de obra, puede hacerse hin
capie en las industrias de gran densidad de mano 
de obra, mientras que en los paises en desarrollo 
con escasez de mano de obra, pucden requerir 
atenci6n especial las tecnologias que ahorran 
mano de obra asi como las aptitudes para hacer 
funcionar maquinas complcjas. En los casos de 
crccimicnto encabc1.acio por las cxportacioncs. 
rccibirian prioridad las capacidades tccnol6gicas 
del sector de la industria para exportaci6n. 
Siempre que sea posii>le, deben cuantificarse los 
niveles deseables de determinadas aptitudes 
tecnol6gicas. Han de adoptarse normas amplias. 
teniendo presente que las aptitudes tecnol6gicas 
han de crearse como una infraestructura anterior 
a la demanda, mas bien que como una respuesta 
concreta a las demandas a medida que cstas 
surgen en determinados momentos. 
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Hana la formulaci611 de estrau.irras operacro11ales 

Para sclcccionar la combinaci6n de tecnologia 
mas apropiada es ncccsario idcntificar las neccsi
dadcs tccnol6gicas. tanto a nivel macroccon6mico, 
desdc cl punto de vista de las prioridadcs S.!C

toriales y los insumos tecno16gicos para cada 
sector manufacturcro critico y prioritario. como a 
nivcl microccon6mico de las distintas err.prcsas 
industrialcs. A nivcl macroecon6mico. las priori
dadcs scctoriales sc pucden idcntificar normal
mcntc mcdiantc los planes nacionales y las cstra
tegias de crccimicnto. A nivcl tccnol6gico. cstas 
prioridadcs dcben subdividirse en funci6n de la 
nccesidad de conocimicntos tccnicos rclacionados 
con Ia producci6n o los proccsos. cl suministro de 
insumos tccnicos. Ia prestaci6n de scrvicios 
tccno16gicos. la capacitaci6n de personal csoe
cializado para gcsti6n y opcracioncs de fabricas. 
etc. Estos factores, a su vcz determinan la 
seleccion de tccnologia cntrc las divcrsas variantcs 
que esten disponibles. y depcnden cstrcchamcnte 
de ella. A nivcl microecon6mico. cntre las princi
pales ncccsidades tccnol6gicas sc incluye la mcjora 
de la productividad. el control de calidad y el 
apoyo tccnico institucional a la industria. incluidos 
Ios vinculos de formaci6n. necesidades que se 
deben abordar sobre una base nacional o inclusive 
regional, pero que guardan relaci6n fundamental
mente con las actividades de las distintas emprcsas. 

La demanda tccnol6gica sectorial se debc 
identificar tambien a nivel regional en el caso de los 
paises en dcsarrollo. Varias rcgiones. espccialmente 
en America Latina yen partcs de Africa, se prestan 
para que en ellas sc aplique un enfoque regional 
eficaz en distintos sectorcs industriales prioritarios 
tales como los de fertilizantcs, productos petro
quimicos y producci6n de bienes de capital. Esta 
identificaci6n podria scr un requisito prcvio para 
fortalecer la posici6n de negociaci6n de las plantas 
industriales regionales con respecto a la adquisici6n 
de tecnologia y al desarrollo de la capacidad 
tecno16gica regional. 

Evaluacion de la situacion actual 

Una evaluaci6n de la situaci6n actual de las 
capacidades tecno16gicas y de la eficac;a de los 
sistemas nacionales de tccnologia, encaminada a 
identificar lagunas, limitaciones y dcficicncias, cs 
algo que no sc ha efcctuado aun en muchos paises 
en desarrollo. Sin embargo, sc trata de un 
requisito prcvio para la formulaci6n corrccta de 
una estrategia. 

Los examenes de las situationes existentes 
asumen un caractcr notoriamente estatico. Es 
esencial realizar una evaluacion de !as capaci
dades tecnologicas en un marco dinamico y 
orientado al desarrollo, y con conocimiento de las 
tendcncias y novedades tecnol6gicas globales y 
regionales, por un lado. y de los objetivos y 

aspiracioncs nacionales en la esfcra del dcsarrollo. 
por cl otro. 

La cvaluacion de las capacidadcs tccno16gicas 
puedc incluir los aspcctos quc se indican a 
continuaci6n. 

Mano de obra tecno/6gica 

La evaluaci6n de los cfectivos de la mano d~ 
obra tccnica y cicntifica cxistcnte, dcbe haccrsc 
cuantitativa y cualitativamcntc. como tambien la 
de los cambios probables en las pautas de su 
dcsplicguc y utilizaci6ra. Es prcciso cvaluar cl 
grado de .. fuga de cercbros". si la hubierc. La 
cvaluaci6n de los rccursos humanos habra de 
haccrsc tcnicndo presentcs las posiblidadcs de 
r<:dcstribuci6n, ya que las adiciones a la mano de 
obra pucdcn cxigir un periodo de trcs a cinco 
aiios, a menos quc sc logre detencr la .. fuga de 
ccrcbros" o hacer rcgrcsar a la mano de obra 
expatriada. Las categorias de personal que es 
preciso cvaluar abarcan hombres de ciencia. 
graduados en ciencias, personal de investigacion y 
dcsarrollo. maestros e ingenieros (civilcs, mecani
cos. elcctricos. quimicos, metc.1Jurgicos. electr6ni
cos. etc.) que trabajcn en producci6n. ensciianza. 
c0nsultoria, diseiio y otras ocupaciones: tecnicos 
de nivel medio de diversos tipos: artesanos capaci
tados; artcsanos tradicionalcs; etc. 

Tecno/ogias auroctonas 

Muchos paises en desarrollo no tienen aun 
una idea clara de las tecnologias t1adicionales quc 
se encuentran a su disposici6n. Tales tecnologias. 
que fueron desarrolladas en el transcurso de siglos 
y representan un cumulo de cxperiencia, son 
probablemcnte apropiadas a las condiciones loca
les especialmente adecuadas para los problemas 
de las zonas rurales y para el desarrollo en estas 
zonas de actividadcs tales como las agroindustrias 
y las industrias de materiales de construcci6n y de 
la construcci6n. La recopilacion y evaluaci6n de 
tccnologias aut6ctonas se realizara con miras a 
identificar su posibilidad de perfeccio11amiento 
sistcmatico mediantc la aplicac16n de la ciencia y 
la tccnologia modcrnas. Los institutos d-= investi
gaci6n y desarrollo de los paises en desarrollo 
ticncn una importantc funcion quc dcsempcnar en 
la cvaluaci6n de las tecnologias aut6ctonas. 

La evolucion Jecrorial 

Es preciso haccr una cvaluacion de la situa
ci6n de adelanto tecnologico y de mano de obra 
tecno16gica en sectores determinados. Sc inclui-
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rian no solo dctcrminados scctorcs industrialcs. 
sino tambien csfcras de scrvicios tccno16gicos 
l.aies como consul~oria, disci\o y construccion. 
Los sectorcs industrialcs de alta prioridad incluycn 
probablemente la elaboracion de productos ali
menticios y las industrias de construcciones mccl
nicas. asi como las industrias que favorecen la 
industrializacion, que permiten haccr 6ptimo uso 
de los recursos naturalcs locales y acumubr 
capacidadcs tccnologicas a mas largo plazo. La 
evaluaci6n de la evolucion sectorial abarcaria no 
solo las cmpresas industrialcs y las tecnologias en 
gran cscala. sino tambicn las pequciias y las 
tradicionalcs. 

Repercusion de las politicas 

El cjercicio eficaz de una funcion tecnologica 
requierc una cuidadosa evaluacion dcl margcn 
cxistcntc para aplicar politicas y para la intervcn
cion y rcglamcntacion estatales en cl merc.tdo de 
tecnologia. Al haccr esta cvaluaci6n sera preciso 
reconoccr toda una gama de considcracioncs 
contextualcs quc cntraiian estructuras de indolc 
social. politica y economica limitativas de la 
formulacion y aplicacion de politicas. y quc cstas 
pucden tencr cfectos directos c indircctos sobre el 
desarrollo de la capacidades tecno16gicas. El 
sistema tecno16gico funciona en el marco de un 
ambientc intelcctual. de un sistema de valores, 
actitudcs y modos de comportamiento. asi como 
de una lcgislacion en vigor. La rcpercusion directa 
de csto sobre las estratcgias. politica:. y planes y 
sobre la definicion de la composicion de la 
demanda social pucdc ser cvidentc, si bien dificil 
de generalizar. Mcnos evidentc cs la repcrcusi6n 
indirccta sobrc los componentt..; dcl sistcma de 
politica en materia de cicncia y tccnolo3ia que se 
aplican en esfcras tales como lcgis!acion tributa
ria. coniroles de importacion. derechos de aduana 
y entrada de capital y mano de obra cxtranjcros. 
Todo esto tcndra un profundo cfccto sobre el 
funcionamicnto Jct sistema tecnol6gico y. en 
conjunto, constituye lo que sc podria dcnominar 
una politica implicita de ciencia y tecnologia 3

'. En 
muchas esfcras. los politicas tecnol6gicas implici
tas pucdcn estar en contraposici6n directa con las 
politicas tccnologicas cxplicitas contcnidas en los 
planes de cicncia y tccnologia. Con frecucncia cs 
esta contradicci6n la rcsponsablc dcl fracaso de la 
ejccuci6n de las politicas. 

"Fl proyccto •ohrc in.irumcntm de p-aliuca cicntif1ca y 
tccnnlog1ca del Centro lntcrnacwnal de lme•Ugac1one• para cl 
l>e•arrollo ofrece ampl10• c mtcrc•antc• eicmplos de polit1ca• 
c1entifica• y tccnologicas "implic1ta\', en vario' paisc• de 
America Latina. Oriente Med10. Europa meridional y A'1a. 
Vca•c Franci•cn Sagas11, Sr1enrr and TNhnolnf(1 fnr l>nrfnp· 
mt'nr .Warn Compara11vr Rrpnrt nf thr Sorncr and Tuhnnlnf(1 
Pnl1rr ln<trumrnt• l'ro1rrr (Ottawa. IDRC 1979) 

.~u1osufic1encia ucnofo.~1ca de /os pajes en desarrol/u 

Otra csfcra que prccisa cuidadosa invcstiga
cion cs la idcntificacion de instrumcntos pertinen
tcs para influir sobre las pautas de la demanda de 
tccnologia. En cl pasado sc ha hccho hincapic 
sobrc todo en el !ado de la oferta. con la crecncia 
imp!icita de que la dcmanda sc generaria de 
mancra casi autor.iatica. Al cxaminar las posibili
dadcs de influir en la dcmanda de tccnoiogia sc 
debcrt pr'.star atcnci6n a instrumemos talcs como 
programacion industrial y dctcrminacion de prio
ridadcs. financiacion industrial y arreglos para 
compras cstatalcs. 

Difusion interna de la recnologia 

Convcndria evaluar el estado de la difusi6n 
de la tccnologia en cl pais y la existcncia de 
condicioncs para fomcnta::la. La movilidad intcrna 
dcl personal tccnico cstimula la transfcrcncia y la 
difusion y consiguc capacitar a un mayor numcro 
de pcrsonas y transmitirlcs conocimicntos tcc
nicos. Es prcciso examinar las relaciones econ6-
micas cntrc las zonas urbanas y las zonas ruralcs. 
a fin de dctcrminar en quc modo su afianzamiento 
podria contribuir a la expansion de los conoci
mientos tccnologicos en las zonas rurales. Tambien 
habria quc cxaminar los servicios e instrumentos 
disponiblcs par el fomento de la innovacion. 

lnsriruciones recno/Ogicas 

Es fundamental realizar una evaluacion de 
!as capacidadcs de la infraestructura institucional 
cxistcntc. que permita dcterminar la funcion 
de>empci'iada por las instituciones. los medios de 
que disponen CSta~ y SU potencial de cambio y el 
dcsarrollo. Las institucioncs tecnol6gicas no deben 
intcrprctarse en el sentido limitado <le organiza
cioncs de invcstigaci6n industrial y otras afines. 
La cvaluacion dcbe incluir. asimismo, institucio
ncs talcs como ccntros de informacion. centros de 
claboraci6n y cvaluaci6n de proyectos. organi~
mos de promoci6n de las invcrsiones. juntas de 
inversion, los organismos rcguladorcs de la tecno
logia, conscjos de productividad, institucioncs de 
disciio. cntidadcs de consultoria y de otros ~ervi
cios tccnol6gicos, ccntros de extension para la 
pequci\a industria. instituciones de ensei'ianza 
tccno16gica c institutos de invcstigaci6n. En otras 
palabras. han de incluirse en cl analisis las 
institucioncs de promocion. de reglamentacion y 
de scrvicios, dad1J que sus ;\Ctividades entrai'ian 
una politica implicita y afcctan de muv diversas 
mancras al proccso de dcsarrollo tecnologi..:o. En 
cstc scntido, pucdc rcsultar mas apropiado pensar 
en las funciones y scrvicios quc han de rcalizarse 
mas quc en las institucioncs en si, ya que, en el 
fondo, en aqucllos radica el principal intcrcs. Este 
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enfoque requiere que se especifiquen tale:; funcio
nes y servicios asi como su correlaci6n con el 
potencial ofrecido por las instituciones existentes. 

Al evaluar la.; capacidades institucionales 
disponsibles. es eseacial ir mas alla de las "cifras·· 
(de personal tccnico. gastos efectuados. etc.) y 
proceder a evaluar cualitativamente el resultado 
de las instituciones. Deben identificarse las posi
bilidades de reforzar las instituciones. ampliaci6n 
de! alcance de sus actividades con un mayor 
numero de funciones y de servicios, evitando la 
duplicaci6n de sus tareas y asegurando la coordi
naci6n entre ellas. El lugar que ocupa cada 
instituci6n en la jerarquia gubernamental. su 
participaci6n en la toma de decisiones relativas al 
desarrollo inc.ustrial y tecnol6gico y sus contactos 
con ia industria y con el publico son factores 
cruciales para la evaluaci6n de su eficacia. Res
pecto a los institutos de investigaci6n. convendria. 
asimismo, evaluar el papel que desempeiian en 
funciones tecnol6gicas esenciales como extension. 
instalaciones piloto y comercializaci6n de tecno
logias. 

Resumen 

La mencionada evaluaci6n deberia prop0r
cionar lo siguiente: a) informaci6n y perspectivas 
suficientes para comprender los procedimientos 
en marcha a distintos niveles y determinar las 
posibilidades futuras; b) comprensi6n de! campo 
de aplicaci6n de la politica tecnol6gica y de las 
posibilidades de in:ervenci6n y reglamentaci6n 
gubernamentales en el desarrollo de capacidades 
tecnol6gicas; c) posibilidad de determinar pautas 
concretas de depc-ndencia por sectores y por 
ramas, prioridades por sectores y ramas, y rela
ciones intersectoriales importantes, con vinculos 
importantes ) efectos multiplicadores regresivos y 
progresivos; d) comprensi6n de la infraestructura 
institucional y necesidades de mano de obra 
disponibles y requeridas; e) una base amplia para 
identificar prioridades en una ~erie de esferas 
interrelacionadas y para evaluar ventajas y des
v.-.ntajas de cada opci6n tecno16gica a distintos 
niveles; y f) vinculaci6n de lo politica tecno16gica 
con los objetivos nacionales de desarrollo econ6-
mico. social e industrial. 

Politicas e instrumentos de politica 

La formulaci6n practica de la estrategia en 
terminos de politicas, programas e instituciones 
v·u1ara de un pais a otro de acuerdo con las 
condiciones, requisitos y prioridades. A continua
ci6n se sugieren medidas concretas, a titulo 
ilustrativo, pero lo que se busca es proporcionar 
un marco para la acci6n. 

A fin de lograr sus objetivos tecnol6gicos y la 
combinaci6n tecnol6gica mas deseable. los paises 
en desarrollo pueden aplicar un gran numero de 
instrumentos de politica. No obsta11te. ia aplica
ci6n eficaz e estos instrumentos exigira determinar 
las fuerzas estructurales y las deficiencias que 
pueden invalidar su utilizaci6n. Uno de los 
criterios del presente informe es que los factores 
contextuales pueden ( ')lltribuir al exito de las 
decisiones sobre tecnolugia tanto 0 mas que cada 
uno de lo.; instrumentos de politica que se 
apliquen. 

Los instrumentos de politica pueden revestir 
diversas formas y ser de tipo explicito o de tipo 
implicito. Incluyen !eyes y reglamentaciones nacio
nales sobre licencias para capacidades de produc
ci6n de empresas industriales (como en la India) o 
la definici6n de industrias nuevas y necesarias 
(como en Mexico). controles de las empresas de 
capital extranjero mayoritario, empleo de per
sonal extranjero. controles de las importaciones. 
incentivos a las exportaciones y sustituci6n de 
importaciones, reglamentaci6n de control de la 
tecnologia extranjera. normas sobre empleo de 
entidades de consultoria y serviciris tccnicos nacio
nales, diversas formas de asistencia financiera e 
incentivos para la pequeiia industria y las indus
trias rurales, etc. En la mayoria de los paises en 
desarrollo se aplican varios instrumentos fiscales y 
de reglamentaci6n. en combinaci6n. Asi. hay 
diversos organismos gubernamentales y semiguber
namentales que tienen que ,·er con uno u otro de 
los instrumentos de politica. Una de las criticas 
que suelen formularse es la multiplicidad de 
disposiciones gubernamentales y de organismos 
con que tiene que tratar la industria nacional. 
Una coordinaci6n adecuada es sin duda necesaria. 
y conviene minimizar la:; demoras burocraticas. 
pero los problemas complejos y diversos relativos 
al crecimiento industrial y tecnol6gico en la 
maycria de los paises en desarrollo requieren que 
los organismos gubernamentales desempei\en un 
papel fundamental y determinante en varias esferas 
de politica. La indole y el alcance de este papel 
dependen, evidentemente. de las circunstancias y 
objetivos de cada pais en desarrollo; no obstante 
la naturaleza y la magnitud de :os problemas es 
tal, que la libre interacci6n de las fuerzas del 
mercado puede contribuir a acentuar las dispari
dades existentes y las zonas de problemas. 

Como se sei'lal6 anteriormente, las politicas y 
los instrumentos relacionados directamente con la 
tecnologia deben considerarse en el contexto de 
las politicas econ6micas e industriales globales. 
Sin embargo, en tcrminos generales, es preciso 
definir .-.sas politicas y mecanismos en relaci6n 
con: a) papel de la inversion privada extranjera, 
tanto la cxistente como la nue-va; h) esferas en que 
se considera particularmente necesaria la tecno
logia extranjera. inclusive mcc.idas cncaminallas a 
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asegurar corrientes adecuadas. talcs como mcen
tivos fiscales; c) scctorcs de produccion y de 
-;ervicios en quc no dcbc cstimularse la tccnologia 
extran~cra. inclusive scrvicios tecnicos y de gesti6n. 
comercializacion y vcntas intcrnas. asi como Ins 
sectores en que la capacidad nacional es adecuada 
o debe ser desarrollada; dj estab!ecimiento y 
desarrollo de un mccanismo que regule la cntrada 
de tecnologia conforme a directrices cxplicitas y 
bien dcfinidas; e) incentivos y :!ledidas para 
estimular el crecimiento tecnologico nacional. 
inclusive reembolso de impuestos sobre gastos de 
investigacion y desarrollo. duracion limitada de 
los acuerdos sobre tccnologia cxtranjera. etc.; 
j) incentivos y medidas para promocionar los 
servicio5 tecnologicos nacionalcs. en particular los 
servicios de consultoria y de ingenieria. inclusive 
reduccion tributaria y disposiciones cspcciales. 
por ejemplo. la exigencia de que los organismos 
de consultoria nacionalcs rcciban prefcrencia para 
las consultas sobre esferas detcrminadas; y g) asis
tencia y apoyo financieros a los organismos 
tecnologicos nacionales. Esta lista de mcdidas e 
instrumcntos de politica directamente relaciona
dos con la tecnologia no puedc ser exhaustiva. 
sino simplemente ilustrativa. y debe formularse en 
el contexto de cada pais o region. 

Pautas genera/es de politico 

En cada pais en desarrollo, la politica tccno-
16gica habra de tomar en considcraci6n mcdidas 
selectivas. Como sc scnal6 anteriormente, para 
definir la combinaci6n tccnol6gica socialmcnte 
optima se deben identificar sistematicamentc 
variantes especificas para cada sector y para cada 
producto y analizar detenidamente las diversas 
restricciones que acompanan a cada una. A pesar 
de las enormes diferencias que cxisten entre Jos 
paises en desarrollo, cinco directrices gcnerales 
parecen ser espccialmente pertinentes para la 
dcterminaci6n de la combinaci6n tecnologica 
mas apropiada: 

Control t!ficaz de sectores clave. Sin este 
control no se lograra avanzar mucho hacia la 
autonomia en la adopci6n de decisiones y sc 
ejercera poca influencia en el proceso de acumula
ci6n, y menos aun en el de~arrollo, de tecnologia. 
Este control es un requisito previo para el 
establecimiento de vinculos dinamicos entrc las 
industrias. Comprende el control dcl mcrcado, de 
los insumos esenciales, de Ios vinculos con las 
fases regresivas y progresivas, asi como de la 
investigaci6n y el desarrollo i:le tecnologias. El 
control de sectores clave puede requerir politicas 
de nacionalizaci6n sclcctiva; en las quc, no obs
tante, cs prC'ciso reconoccrsc quc no sc debc 
confundir la propicdad con cl control. y quc lo 
que cuenta es cl control. 

Coincidencia de las ni:u:'iidades con la t!emanda 
efectirn. En muchos paises en desarrollo aumenta 
de modo dramatico la brecha entre las necesida
des de Ia socicdad. o. mas concrctamcnte. las 
ncccsidadcs de la mayoria desfavorecida. y la 
dcmanda cfcctiva. es decir. la demanda que puede 
dar Jugar a intcrcambios monetarios. Mamfesta
cioncs tipicas de esta tcndencia son la satisfacci6n 
cada vez mcnor de las necesidades basicas y 
el consumo exccsivo en algunos polos urbanos 
de crccimiento. Es de suma importancia, pues. 
una politica quc concilie las necesidades con la 
dcmanda cfectiva. Ello supone tres actividades 
priori~arias relacionadas entre si: identificaci6n de 
las ncccsidadcs sociales; formulacion de critcrios 
para ajustar la dcm2nda efectiva a las necesidades 
socialcs (talcs como :naximizar la satisfaccion de 
las neccsidades basica:. de los pobres. intcgraci6n 
productiva de Ia mano de obra, aprovechamiento 
de recursos naturalcs locales y utilizaci6n de las 
capacidadcs cicntificas y tecnologicas nacionales y 
de aptitudes tradicionales), rcestructuracion de l:i 
oferta y soluci6n del problema de la selecci6n del 
producto. 

Apoyo a la agricultura. Es de especial 1mpor
tancia la promoci6n de la autosuficicncia en ali
mcntos basicos. El apoyo a la agricultura. que 
contribuiria a garantizar la autosuficicncia en 
alimcntos, es una de las principa:es prioridades 
para las estrategias de dcsarrollo y. espccialmente. 
para las estratcgias de industrializal:i6n. Esta sc 
aplica a los scctores que producen insumos 
agricolas (herramientas, fcrtilizantes. plaguicidas. 
equipo de irrigaci6n, etc.), a sectores que desem
pcnan funciones de transportc y de distribucion y 
a los scctorcs de claboraci6n de productos agri
colas. Son considerables las posibilidades de 
aplicaci6n de la cicncia y de la tecnologia para 
aumentar la produ<:tividad agricola. mejorar la 
tccnologia de la rase postC'rior a la cosecha e 
introducir innovaciones en industrias de planta
cioncs, pcsquerias y silvicultura. 

Optimizaci6n social de la utilizaci6n y elabo
raci6n de recursos. inc/uidos /os recursos energeticos. 
Algunoo; paises en dcsarrollo at.In tiencn que 
cstablecer las condiciones prcvias para el control 
eficaz de los rccursos naturales ubicados en sus 
respectivos territorios, es decir. las capacidades 
nacionalcs de dctecci6n, explotaci6n y elaboraci6n 
de dichos rccursos. Por consiguiente, dcbc concc
dcrse gran importancia a las actividades en esta 
matcria, que han de incluir una busqucda sistc
matica de esferas en quc resulte viable la coopera
ci6n cntrc paiscs en desarrollo. La disponibilidad 
de rccursos naturalcs y cncrgeticos habra de tener 
un efecto detcrminante para la cstrategia de 
industriali1.aci6n en lo relativo a la o;elccci6n de 
scctores, de procedimicntos y de tecnicas. 
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ldenrificacion y refor:amiento de las industrias 
industriali:antes. Dcbc darsc prioridad a la idcn
tificaci6n y promoci6n de !as industrias llamadas 
industrializantcs. cs dccir, las quc pcrmiten la 
utilizaci6n optima de los rccursos naturalcs dcl 
pais, garantizan la satisfacci6n de las ncccsidadcs 
basicas y permitcn la optimizaci6n a largo plazo 
de la acumulaci6n y de las capacidadcs cientificas 
y tccno16gicas. Esta cstrategia incluye. eutre otras 
cosas. el desarrollo de la industria de maquinas 
hcrramientas. !a producci6n de maquinaria textil 
y agricola y una reorientaci6n de las industrias 
basir~s. mediante la elaboraci6n de los recursos 
disponibles en el pais con el fin de aumentar las 
actividades dcrivadas y promover la integracion 
de la produccion industrial y agricola nacional. 
Esta estratcgia debc tratar de reforzar las capaci
dades nacionales de ingenicria, en especial con 
respecto a estudios de preinversi6n, ingcnicria 
quimica y diseiio de equipo, procurando controlar 
los elementos estructurales tecnologicos asi como 
los ciclcs de vida de la tecnologia. 

El desarrollo de las industrias industrializan
tes deberia estar relacionado con el crecimiento y 
el desarrollo de la infraestructura fisica. que es 
otro requisito previo para el proceso de industria
lizacion. La planificacion y creacion de infraes
tructura fisica. tal como energia electrica. sistemas 
de transporte y de comunicaciones, incluidos 
ferrocarriles. carreteras y transportes maritimos. 
ha de asegurar que estos servicios satisfagan por 
lo menos las necesidades de las industrias que van 
en la vanguardia dt los esfuerzos de industrializa
cion. 

Es posible que la aceptacion de las mencio
nadas directrices generates requiera la transfor
macion del sistema productivo. La transformacion 
sugerida implicaria la reorientaci6n de la pro
duccion. desviandola de pautas mimeticas de 
consumo. que favorecen una diversidad de pro
ductos destinados a grupos de ingresos mas 
elevados y orientandola hacia una estructura 
productiva basada en la satisfaci6n de las necesi
dades basicas. dandose mas importancia al con
sumo colectivo que al consumo individual. Con 
esta pauta revisada se podria reducir sustancial
mente la necesidad de tecnologias importadas y 
aumentar la demanda de actividades cientificas y 
tecnol6gicas nacionales. En la selecci6n de los 
instrumentos de politica mas apropiados para 
fomentar el desarrollo de las capacidades tecno
logicas del pais, sera preciso tener en cuenta las 
directrices mencionadas. 

Niveles 

La politica tecnologica ha de abordar proble
mas y formular opciones a distintos niveles. Las 
estrategias nacionales de desarrollo tecnologico 
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han de rcconoccr. como punto de partida. que la 
situaci6n intcmacional de la tccnologia y la 
division intcmaci6nal del trabajo no son cstaticas 
sino dinamicas. Por lo tanto. las cstratcgias 
nacionalcs dcbcn rcflejar una apreciaci6n de las 
tcndcncias y hcchos globales y regionales. lo cual 
ira adquiriendo cada vcz mas importancia a 
mcdida quc sc intcnsifique'l los esfucrzos oriema
dos a la autosuficicncia colcctiva asi como a '.a 
Cooperaci6n Tccnica entre Paises en Dcsarroilo 
(CTPD) y la Cooperaci6n Econ6mica entre Paises 
en Dcsarrollo (CEPD). 

Como SC sci\al6 mas arriba. las decisiones 
sobre tecnologias de productos y procesos especi
ficos por sector y rama industrial constituyen un 
elemento fundamental de la politica en materia de 
tecnologia. Estas dccisioncs solo pueden articu
larse a nivel de cmpresa. Asi pues. este nivel es de 
importancia critica. No obstante, la selecci6n de 
tecnologias a este nivel no puede entregarse a los 
empresarios y a los mecanismos de mercado. Los 
intereses de! pais no seran necesariamente compa
tibles con los intereses individuates o cok :·ivos de 
los empresarios. Las empresas pueden estar moti
vadas por consideraciones de utilidades mas que 
de bienestar social. La maximizacion de utilida
des, pueae estimular a los empresarios a importar 
tecnologias extranjeras en condiciones que per
petuen la dependia tecno16gica del pais. Una de 
las funciones basicas de la politica en materia de 
tecnologia consiste, pues. en orientar las inicia
tivas de los empresarios en direcciones social
mente deseables. En la mayoria de los casos. esto 
requerira un sistema de incentivos. asi como de 
reglamentacion y control. 

Politicas para es/eras determinadas 

En el capitulo II, se definio la autosuficiencia 
tecnologica como la capacidad para seleccionar. 
adquirir, adaptar y asimilar insumos tecnologicos 
extranjeros (reglamentacion de la corriente de 
tecnologia) y el desarrollo de una base nacional y 
de la capacidad de innovacion (desarrollo del 
acervo tecnologico). A continuacion se examinan 
algunas de las p01iticas por las que se puede optar 
en cada uno de estos aspectos principales. 

Se/ecci6n y adquisici6n de recnolo~ias 

Respecto a la combinacion tecnologica. los 
paises en desarrollo parecen tener una necesidad 
especial de tecnologias que cumplan los siguientes 
criterios: 

"a) Alto potencial de empleo, incluido cm
pleo indirecto, mediante vinculaciones regresivas 
con los proveedores nacionales y vinculacio11es 
progresivas con los elaboradores. distribuidorcs y 
consumidores nacionales; 
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"b) Alta productividad por unidad de capi
tal y de otros recursos escasos; 

"c) Alta productividad de la fuerza de 
trabajo en el contexto de un mayor empleo. es 
decir. maximizaci6n de la productividad de la 
fuer<.a de trabajo en toda la economia; 

"d) Utilizaci6n de materiales nacionales. en 
especial materias primas previamente considera
das de poco valor; 

"e) Una escala de producci6n adecuada 
para los mercados nacionales que haya que 
abastecer (a menos que se deseen las expo:tacio
nes ). prestandose especial consideraci6n a las 
zonas rurales pequeiias y fragmentadas; 

"j) Bajos costos de explotaci6n asi como 
mantenimiento econ6mico y facil; 

"g) Maximas oportunidades para el desarro
llo y utilizaci6n de los conocimientos tecnicos 
nacionales y de la experiencia nacional en el 
campo de la gesti6n; 

"h) Oportunidades dinamicas para el ulte
rior mejoramiento de las tecnologias y para el 
efecto de repercusi6n sobre la capacidad nacional 
de desarrollo de nuevas tecnologias." 1

b 

Entre los instrumentos que pueden emplear 
los paises en desarrollo para promover la selec
ci6n de tecnologia adecuada, figuran. por ejemplo: 

"a) Regimen fiscal directo e indirecto 
variable segun los casos (por ejemplo. exencion 
fiscal o reduccion de impuestos para productos/ 
empresas de! sector de la pequeiia industria o que 
emplean tecnologias recientes o nacionales); 

"b) Politicas financieras y de credito varia
bles segun los casos (por ejemplo. t.1sas de intrres 
mas bajas y credito en condiciones liberales para 
productos/empresas de! sector de la pequeiia 
industria o que emplean tecnologias recientes o 
nacionales ); 

"c) Politicas industriales relativas al tamaiio 
de las instalaciones industriales como criterios 
para la expansion (podrian reservarse ciertos 
productos para su fabricacion en el sector de la 
pequeiia industria; o bien politicas que desalienten 
la creacion de mas industrias de montaje basadas 
en componentes importados); 

"d) Polit;cas comerciales sobre importacion 
de bienes de capital o de materias primas (por 
ejemplo, control de importaciones; no autoriza
cion de la importacion de equipo de excesiva 
capacidad; programas para la reduccion gradual 
de! contenido de importaciones en las materias 
primas y componentes); 

"Vcase Hans Singer, Trchnn/og1e1 fiir Ba11c Srcd1 
f(imehra. OIT. 1977). p U. 

"e) Politicas relativas a la inversion extran
jera y a la importaci6n de ~ecnologia (por 
ejemplo. desestimulo de los contratos Have en 
mano; no autorizaci6n de la inversion extranjera 
o de la importacion de tecnologia en esferas 
determinadas; participaci6n de consult...,res nacio
nales o de instituciones de investigaci6n y desa
rrollo en la seleccion)."r 

Las politicas encaminadas a reglamentar la 
adquisicion de tecnologia extranjera no deben 
referirse unicamente a la tecnologia en si. sino 
tambien al equipo (en que entra la tecnologia) ya 
la inversion extranjera (que es un vehiculo de 
tecnologia e invariablemente la deterl'T'ina). Sera 
necesario un mecanismo para la supervision de los 
contratos de tecnologia. Asi se podra lograr que 
los servicios tecnologicos requeridos esten clara
mente especificados; los "paquetes" tecnologicos 
sc desagregaran. siempre que sea posible. para 
introducir en ellos contribuciones de capacidades 
tecnologicas nacionales; ha de disponerse lo nece
sario para la formacion de tecn.1.os nacionales; no 
ha de haber restricciones injustificadas a la 
ulterior divulgacion de las tecnologias y de las 
correspondientes capacidades tecnologicas. Si bien 
cada pais rn desarrollo puede tener su propio 
enfoque respecto al alcance de la admision o 
reglamentaci6n de la tecnologia extranjera. la 
creacion de un mecanismo apropiado permitira 
una supervision continua y sistematica de las 
entradas de tecnologia extranjera, que actual
mente no se practica en muchos paises en desa
rrollo. 

De lo anterior se desprende que sera preciso 
elaborar metodologias a fin de evaluar los costos 
y beneficios de las distintas opciones tecnologicas. 
Para ello, podria ser necesario definir valores 
n •. mi:ricos para para metros criticos. tales co mo 
costos laborales y salarios de cuenta. costos de las 
divisas y precios de cuenta. y, mas adelante, la 
aplicacion de! enfoque de ia corriente de liquidez 
actualizada. La red de informacion ha de propor
cionar la informacion basica relativa a las distin
tas ti:cnicas de produccion. pero la evaluacion de 
las opciones debe ser efectuada por empres1s de 
los paises en desarrollo y por el organismo estatal 
encargado de la supervision de los acuerdos. 

Asimilaci6n y adaptaci6n de tecno/ogias 

Las politicas de adaptacion y asimilacion de 
tecnologia deberian centrarse en el proceso de 
depurar las tecnologias importadas de la caracte
ristica que !es da el venir de pais rico e imprimirles 
el sello social de! pais importador. No menos 
importante sera el proceso de mejoramient0 de la~ 

''Vease mforme del Segundo Grupo Consultno 'ohre 
Tecnologia Industrial Apropiada. asi como '"' tnforme\ def 
Foro Internacional de Tecnologia lndustrtal Aprop1ada. 
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tecnologias locales para incrementar la produc
tividad. 

La adaptaci6n de la tecnologia importada 
puede requerir. por ejemplo. una reduccion de 
escala ~e la tecnologia para adaptarla al tamaiio 
del mercado local. proceso que y.i se ha efectuado 
de forma satisfactoria en diversos sectores. inclu
sive ladrillos y cemento. papel. textiles. envasado. 
azucar y una amplia gama de equipo agricola. La 
adaptaci6n quiere decir tambien adecuar la tecno
logia a las aptitudes locales. lo cual puede exigir, 
en algunos casos. m:>.;.in.izar su coeficiente de 
mano de obra y su ailorro de capit:il. 

Dado que la adaptaci6n tecno16gica consti
tuye el medio de vincular la tecnologia importada 
con la investigaci6n y el desarrollo tecno16gico 
nacionales, en las politicas destinadas a aument--ir 
la capacidad de adaptaci6n y asimilaci6n habra 
que tener muy en cuenta la creaci6n o perfeccio-

namiento de las capacidades nacionales de im·es
tigaci6n y desarrollo te-::r>ol6gico. Tambien sera 
neccsaria una politica tccno16gica para forjar vincu
los mas estrechos entre las instituciones de investi
gaci6n y desarrollo tecno16gico y las industrias. 

La adaptaci6n en el grado que lo requiera Ia 
correspondiente autoridad tecnica puede impo
nerse como condici6n en los contratos para la 
adquisici6n de tecnologia extranjera. Los costos 
de la adaptaci6n tecnol6gica podrian recibir un 
trato preferencial en la tributaci6n. La adaptaci6n 
tecno16gica a las materias primas y componentes 
locales podria lograrse a traves de un programa 
escalonado de reducci6n de materiales y compo
nentes importados. 

La secuencia de las actividades principales 
que entran en el proceso de selecci6n y adaptaci6n 
tecno16gicas se muestra en la fi3ura III. De ahi se 
desprende que hay tres insumos decisivos que 

Figura II I. El proceso de seleccion y adaptacion de ttcnologia 

I 
J 

lnformaci6n 

Restncc1ones a las 
importaciones de tecnologfa 

Criterios 

Condiciones 
contractuales 

Busqueda de 
tecnologia 

Tecnologias conocidas 

T ec"ologfas disponibles 

Evaluacibn de 
la t<:cnologia 

Ex~iencia 
anterior 

Variantes convenientes 

Selecci6n final 

Variante seleccio11~i 

Discllo v 
ejecuci6n 

Funcion•miento 

Ad•pUCibn 

c 
-0 

8 .. 
~ 

Fut"" "The \lructurc and fonc11onan1 of technology 'Y'tcm .. in developing 
co11n1n.,·· (ID!WG .IOl/2). 



interviencn en estos procesos: la informaci6n. los 
criterios de selecci6n y las practicas juridico
contractuales. cada uno de los cuales se ha 
analizado mas arriba. 

La asimilaci6n de tecnologia en sentido 
riguroso puede facilitarse mediante politicas que 
insistan en que las entradas de tecnologia/inver
si6n extranjeras vayan acompanadas de capacita
ci6n de personal local. que sea ad~cuada tanto en 
terminos del numero de perso11as participantes 
como del grado de capacitaci6n. La promulgaci6n 
de una Lf'.y .,0!Jre Aprendinje en virtud de ia cual 
cada establecimiento industrial deba recibir cierto 
numero de aprendices para darles capacitaci6n 
contribuiria tambien a aumentar la reserva de 
personal capacitado. Tambien debe procurarse 
una circulaci6n horizontal libre de la fuerza de 
trabajo. si bien no se sabe que existan instrumen
tos de politica directos para este objeto. No 
obstante. unas politicas generales que no restrin
jan indebidamente el establecimiento de nuevos 
establecimientos en una misma industria pueden 
ayudar de forma incidental. Tambien deben for
mularse y ponerse en practica medidas i.-ara atraer 
al pais al pe1sonal ti:cnico residente en el extran
jero. ya para que se establezca de forma perma
nente o para que contribuya a la orientaci6n 
ti:cnica durantl! un periodo limitado. como lo han 
venido intentando algunos paises en desarrollo. 

Las politicas a largo plazo para 13 asimilaci6n 
de tecnologia deben concentrarse en el desarrollo 
de los recursos tumanos. Se requeriran politicas 
que promuevan una participaci6n mayor de cien
tificos y ti:cnicos en la soluci6n de problemas de 
desarrollo del pais, inclusive. cuando sea nece
sario, la reestructuraci6n de sus remuneraciones y 
responsabilidades. Esto presupone una reevalua
ci6n seria de la politica sobre ensenanza, espe
cialmente en lo que respecta a: 

a) La introducci6n de un contenido pro
fesional en los planes de estudio escolares y la 
colocaci6n de tales cursos a disposici6n del mayor 
nuinero posible de estudiantes; 

h) La reorientaci6n de :0s curso:. tecnicos a 
nivel universitario, a fin de que los estudiantes se 
compenetren mas de los problemas tecnol6gicos 
del pais, sobre todo e11 lo relativo a las zonas 
rurales; 

c) Los planes de estudios deben incluir la 
vinculaci6n con la industria asi como cursos 
practicos. 

Desarrollo de tecnoloKias 

El desarrollo de la capacidad de innovacion 
requiere mucho mas que el mejoramiento de las 
instituciones de invcstigaci6n y desarrollo tecno-
16gico. En los paiscs en que cl dcsarrollo ha sido 
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descentralizado y se han iniciado programas de 
desarrollo comunitario. la expericncia ha demos
trado que los gobiernos. las organizaciones locales. 
las cooperativas agricolas. etc .. asi como personas 
interesadas. pucden contribuir a la inn0vaci6n 
tecnol6gica. Este es un proceso que se puede 
iniciar tanto a partir de la base como desde la 
cuspide: la innovaci6n dimana de los usuarios de 
la tecnologia asi como de los c1entiftcos e inge
nieros. 

Sin embargo. en muchos casos. el sistema 
tecno16gico es incapaz de llenar las lagunas 
existentes entre el laboratorio. Ia fabrica y el 
mercado. Esta deficiencia se debe a la falta de 
integraci6n entre las actividades cientificas y 
tecnol6gicas y el proceso de producci6n industrial 
(figura IV). La fase decisiva en el proceso de 
innovacion reside en el tratamiento que la inge
nieria da a un concepto nuevo. La experiencia 
anterior. unida al estudio econ6mic0 y a la 
investigacion de mer.:ados. convierte u .ia idea 
cientifica en una realidad tecnoecon6mica que 
puede entrar en la maquina de Ia expiotacion y 
produccion industriales. Para este ti po de actividad 

Figura I\'. F.I proce-.o de inno.acion 
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se requieren aptitudes que no son ni las del 
cientifico ni las del ingeniero de producci6n. los 
dos tipos profesionales que con mayor probabi
lidad existen en un pais en desa;-rollo. 

La innovaci6n no constituye la pre: rogativa 
del cientifico. El indivillo que realiza una tarea a 
cualquier nivel. particulcm:· ;nte al nivel de taller. 
asi como el usuario ultimo. son fuentes de ideas 
innovadoreas importantes de potencial conside
rable. La gran ventaja de estas ideas es que. a 
menudo. reflejan una experiencia directa y una 
honda percepci6n de las .1ecesidades reales del 
usuario. Con frecuencia. pueden producir mode
los de ensayo; pero se necesita un esfuerzo de 
ingenieria considerable para transformar los con
ctptos basicamente acertados en una realidad 
economica. Otra tarea de la politica consiste en 
fomentar la aplicaci6n de dicha experiencia directa 
y facilitar el proceso de comercializaci6n de las 
tecnologias nuevas. 

La investigaci6n y el desarrollo tecnologico 
puede;i promoverse por medio de un imouesto 
aphcado 3 la industria y la .itilizaci6n de su 
producto para gastos promocionales. Asimismo. 
se pueden conceder reembol~os tributarios sobre 
los gastos de investigaci6n y desarrollo tecno
logicos hechos por las empresas. a fin de a!entar a 
estas a implantar tales actividades. En la India. 
una de las condiciones para aprobar la importa
ci6n de tecnologic;s es que la sociefad importa
dora estab!ezca servicios de investigacion y desa
rrollo tecnologico Gentro de! periodo del contrato. 
y evite la necesidad de contin•1ar la importaci6n 
mas alla de ese periodo. 

Con objeto de conservar las tecnologias y 
capacidades tradicionales, .;e les podria otorgar 
protecci6n mediante la reserva d~ lineas de 
manufactura, la adopci6n de medidas sobre adqui
siciones estatales, etc. La adopci6n de tecnologias 
desarrolladas localmente (por ejemplo, i:or insti
tutos de investigaci6n o empresas industriales) 
podria ser estimulada mediante concesiones tribu
tarias o de intereses, o mediante condiciones 
liberates para aprobaciunes industriales. 

A fin de lograr una amplia di•:ulgac:i6n de la 
tecnologia y estimular las capacidades innovado
ras, debe favorecerse, como medida de p01itica, la 
promocion del autoempleo y de empresarios 
tecnicos. A este respecto es importante Id asisten
cia financiera en condiciones favorables a travcs 
de instituciones financieras. Es util la adopcion de 
medidas relativas a la participation d'! los tra
bajadores eri las decisiones sobre proctuccion y 
tecnologias. Resultan necesarias la legislacion 
sobre patentes y los alicientes financieros a las 
inr · aciones y sus i\plicaciones. Asimismo, han 
de establec.erse programas de estimulo especiales 
para las universidades c instituciones acadcmicas 
con miras a promover las actividades innovadoras. 
En la secci6n so:1re programa~: en materia de 
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tecnologia se exammaran d1versos instrumentos 
especiales para promover la adaptacion, asimila
cion y desarrollo tecnol6gicos. 

Poliricas relarfras a las empresas rransnacionalcs 

Debe ocurrir un incrementc considerable de 
la corriente de tecnologia hacia los paises en 
desarrollo para que se logre un ritmo adecuado de 
crecimiento industrial. Dado que en muchos 
sectares de manufactura y servicios ejercen las 
empresas transnacionales un control oligop6lico 
sobre la tecnologia, una proporci6n considerable 
de la adquisici6n de esta debera efectuarse a 
traves de dichas empresas. Los planes y politicas 
en materia de tecnologia deben, pues. encauzar el 
funcionamiento de las empresas transnacionales 
de a:uerdo con los objetivos y preferencias 
nacionalrs. 

En las politicas destinadas a regular las 
actividade~ de las empresas transnacionales se ha 
de reconocer el conflicto entre el objetivo de 
maximizacion de utilidades de las empresas. por 
una pane. y el desarrollo de las capacidades 
cientificas y tecnoi6gicas nacionales. por otra. 
Solo pueden armonizar estos encontrados intere
ses. y rec!ucir su r ;percusion negativa en los paises 
en desarrollo, por la '.ntroduccion de u~ sistema 
de regulaci6n y supervision. Esia funci6n de 
supervision puede concentrar elementos en el 
grado de integracion local de la sucursal extranjera. 
incluso la aplicaci6n d:! tecnologias apropiadas a las 
necesidades y condiciones del pais. el grado de 
su utilizacion de recursos locales. y el grado en 
que contribuye al desenvolvimiento de capacida
des aut6ctonas. El ejercicio de la funcion de 
supervision ha de guiarse por la necesidad de 
afianzar la autonomia del pais huesped en la toma 
de decisiones. 

Una vez que se ban definido las necesidades 
tecnol6gicas y se ha identificado la combinaci6n 
tecnolclgica mas apropiada, se puede establecer la 
funci6n especifica de las empresas transnacionales 
en diversos sect~res de la economia, asi como la 
posible paula de relaciones juridicas con ellas. En 
ciertas ramas, particularmente en las industrias de 
alta tecnologia, puede ser necesario utilizar a las 
empresas transnacionales como fuentes de inver
sion y como proveedores de tecnologia patentada. 
En los sectores en que la indus•~ia nacional posee 
la capacidad empresarial y base tecnologica sufi
cientes, las necesidades tecnologicas se pueden 
atender mediante acuerdos de licencias y otros 
acuerdos contractuales. sin la participacion de 
capital extranjero. En algunas esferas, a fin de 
utilizar e intensificar la capacidad de innovacion 
nacional. quiza no sea deseabie esrimular corrien· 
tes tecnologicas extranjeras. poi· ejemplo, en 
sectores en que se cuenta con una tecnologia 
nacional apropiada o en que la tecnologia extranjera 
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itc1 sictu a.5imi~ada adecu:ld:lmente per !:?s empre
sas industriales nacionales. 

Los requisitos tecnol6gicos de las industrias 
de vinculaci6n constituyen un factor importante 
en las negociaciones con las empresas trans
nacionales. En el caso de las industrias mineras, 
por ejemplo, la tecnologia para las fases de 
elaboraci6n ulterior es un aspecto importante que 
hay que tener en cuenta, y se deben armonizar los 
intereses de! pais huesped y de la empresa. De 
forma analoga, el alcance y la indole de la 
integraci6n nacional y el incremento del valor 
agregado durante un periodo determinado deben 
establecerse durante las negociaciones. El desa
rrollo de la wmercializaci6n interna y de la 
capacidad de gestion, asi como las tecnicas de 
explotaci6n. deben identificarse tambien como 
una responsabilidad importante de las empresas 
transnacionales en varios sectores. 

Un aspecto importante de las negociaciones 
con las empresas transnacionales es la desagrega
ci6n de! paquete tecnol6gico. Las empresas trar.s
nacionales tienden a conglomerar la funci6n de 
inversion con los div..:rsos elementos tecnol6gicos. 
inclusive ingenieria de proyectos. tecnologia de 
producci6n, gesti6n y comercializacion. Desde el 
punto de vista de! pais en desarrollo huesped. es 
importante que el paquete tecnol6gico se des
componga y se evalue segun sus diversos elemen
tos. Aun mas importante es la posibilidad de que 
la industria nacional participe en el suministro de 
insumos y servicios de ingenieria de proyectos. 
Incluso si el costo de los bienes y servicios 
nacionales tiende a ser mas elevado. en las fases 
iniciales de la industrializaci6n, que los precios del 
mercado mundial. esto puede justificarse a la luz 
de los intereses a largo plazo del desarrollo de las 
capacidades nacionales Sin embargo, puede ser 
que no se !ogre desagregar el paquete sino en 
medida limitada en ciertos sectores en que las 
empresas transnacionales pueden obtener que la 
tecnologia sea utilizada unicamente por una sucur
sal o empresa afiliada que este bajo su control, o 
que se wnda solamente como sistema completo y 
no como componentes separados. Del mismo 
modo. ahi donde los ingenieros contratistas ex
tranjeros capaces de combinar varios insumos 
dependen tambien del proveedor de tecnologia. el 
incentivo para desagregar el paquete tecno16gico 
podria ser escaso o nulo. En tales casos. mucho 
puede depender de la pericia tecnica y de gesti6n y 
de las capacidades contractuales de que dispongri. 
el pais huesped. En consecuencia, algunos paises 
han hechu mucho hincapie en el desarrollo de 
capacidades nacionales en materia de consultoria. 

Es evidente que los esfuerzos para desagregar 
el paquete tecnol6gico deben orientarse hacia la 
maximizacion de los insumos locales, especial
mente de los servicios tecnologicos. Pueden darse 
directrices politicas respecto a restricciones en el 
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~l'Tlplro de persona! extranjero. programas de 
capai:itacion para personal aut6ctono ;;.. diversos 
niveles c investigaci6n y desarrollo tecnol6gico a 
nivcl de empresa. Las restricciones y controk<- <i, 
las importaciones pueden afectar considerable
mente a una mayor corriente tecnol6gica para las 
industrias de vinculacion y ;;, la utilizacion adap
tadora de matcriales y c0mponentes nacionales. 
Los incentivos a la exportaci6n y la insistencia en 
que las sucursales de las empresas multinacionales 
se comprometan a exportar pueden contribuir. 
por otra parte, a mejorar el papel de estas 
empresas en la balanza de pagos y obtener una 
producci6n de mas alta calidad. 

Es importante supervisar de forma continua la 
repercusi6n que tienen las actividades de las 
sucursales y afiliadas de las empresas transnacio
nales en el desarrollo tecnol6gico nacional. Se ha 
de observar el curso del desarrollo tecnol6gico. la 
investigaci6n y desarrollo tecnol6gicos realizados 
por la sucursal extranjera y las adaptaciones 
introducidas para ajustarse a las condiciones y 
necesidades locales. Esta supervision debe abarcar 
a las sucursales y afiliadas existentes. asi como a 
las empresas nuevas en que participen las empre
sas transnacionales. 

Tambien puede ser necesario prestar atenci6n 
especial a los altos costos resultantes del extenso 
uso que hacen las empresas transnacionales de 
nombres comerciales y marcas de fabrica extran
jero~. Las medidas que pueden adoptarse en este 
sentido comprenden el empleo obligatorio de 
nombres comerciales .1acionales que. despues de 
algun tiempo, eliminen la necesidad de utilizar 
denominaciones comerciales extranjeras. La difu
si6n de la tecnologia extranjera puede facilitarse 
mediante restricciones a la duraci6n de los acuer
dos de licencia (habitualmente de 5 a 10 anos). 
Tambien puede implantarse el acortamiento del 
periodo de validez de las patentes por debajo de 
las normas del sistema internacional de patentes. 
segun se ha hecho en paises como el Brasil y 
Mexico; y pueden limitarse rigurosamente las 
posibilidades de introducir patentes en sectores de 
vital importancia. 

Programas en materia de tecno/ogia 

La politica en materia de tecnologia tendra 
que concretarse en programas y, ulteriormente. en 
subprogramas. proyectos y actividades concretas. 

Desarrol/o de la industria mt'Ctinica y 
de maquinas-herramientaJ 

La industria mecanica y de maquinas-herra
mientas es una de las mas importantes de las 
industrias industrializantes. Constituye la base de 
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de los paises en desarrollo ha demostrado que una 
estructura industrial de base amplia no puede 
sostenerse !in la existencia de un sector mecanico 
orientado a la expansion. La industria mecanica 
ha sido siempre una fuente importante de creci
miento y desarrollo de mano de obra tecnica. asi 
como un focJ del proceso de innovacion tecno
logica: por consiguiente. es conveniente que los 
paises en desarrollo asignen a su desarrollo alta 
prioridad y especialmente a la producci6n de 
maquinas-herramientas. 

El desarrollo de la industria mecanica puede 
requerir el establecimiento de instalaciones para la 
produccion de piezas fundidas de metale~ ferrosos y 
no ferrosos. piezas forjadas, equipo para maquinas
herramientas y talleres mecanicos. trabajado de 
metales (inclusive soldadura y estampados). trenes 
de laminacion. plegado y prensado, termotrata
miento y galvanoplastia y laminacion del acero. 

El suministro de materias primas sera de 
importancia decisiva. en especial. de aceros, piezas 
fundidas y piezas forjadas. Con respecto al acero. 
el de construccion (acero suave). el acero de 
aleacion y el acero laminado constituyen materias 
primas esenciales para los productos mecanicos. 
La creacion por un pais en desarrollo de su propia 
industria siderurgica dependera de una serie de 
factores. no siendo el menos importante la dispo
nibilidad de los recursos minerales necesarios. Los 
paises en desarrollo que carecen <le yacimientos de 
hierro o carbon. que no tienen una energia 
abundante y que no han alcanzado un grado de 
industrializacion elevado. deoen importar los 
aceros requeridos para desarrollar su industria 
mecanica. 

La disponibilidad de piezas fundidas de 
metales ferrosos y no ferrosos depende de la 
existencia de fundiciones y forjas. a cuyo desa
rrollo debe, cuando sea necesario, concederse alta 
prioridad. Dado que las piezas fundidas y forjadas 
deben fabricarse a p<Jrtir de pianos especificos, 
puede ser mas ventaJOSO producirlas en el propio 
pais. 

La decision de desarrollar una industria 
nacional de maquinas-herramientas no debe 
hacerse depender del tamano de! mercado. Prac
ticamente todo artefacto se fabrica con maquinas 
que, a su vez, se hacen con maquinas-herramien
tas. lncluso en los paises en desarrollo menos 
adelantados puede y debe desarrollarse una in
dustria de maquinas-herramientas. Podria organi
zarse, por ejemplo, como mdustria pequena dedi
cada a la fabricacion de repuestos esenciales. 

Empresa5 pequenas y medianas 

Tai vez, se requieran programas especiales para 
promover el desarrollo tecnol6gico de las empre
sas pequcnas y medianas. Un medio que estimule 
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probabilidades de ser competitivo y apto para 
promover una busqueda activa de tecnologias mas 
apropiadas. Una empresa pequeiia suele ser 
menos proclive a la integracion vertical. por lo 
que es mas probable que dependa de productores 
y proveedores locales pequenos y de alta densidad 
de mano de obra. que en el caso de una empresa 
grande. Las industrias pequeiias pueden tambien 
desempeiiar una funcion critica en la integracion 
de los sectores agricola e industrial, lo cual es un 
aspecto clave de la politica de desarrollo. 

En algunos paises en desarrollo. las empresas 
transnacionales reciben un trato mas privilegiado 
que las empresas pequenas y medianas locales. las 
cuales suelen encontrar escaso apoyo para hacer 
frente a sus problemas. Por ejemplo. generalmente 
carecen de los recursos necesarios para emplear 
un personal especializado de gestion tecnologica y 
ni siquera cuentan con tecnicos suficientes para 
mantener y supervisar de forma adecuada los 
procesos de producci6n en marcha. 

La eficacia de las empresas pequeiias y 
medianas puede incrementarse mediante progra
mas de apoyo, con la participacion de institucio
nes de investigacion y desarrollo tecnologico. 
servicios de extension industrial y organizaciones 
de servicios tecnologicos. Los gobiernos podrian 
tratar de desarrollar tecnicas empresariales en las 
empresas pequeiias y medianas por medio de 
programas orientados a reducir lo~ riesgos en que 
incurren los grupos de empresarios al desarrollar 
sus capacidades tecnol6gicas. 

Desarrollo de la capacidad de servicios recno/Ogicos 

Una capacidad de servicios tecnol6gicos ina
decuada constituye una importante restricci6n en 
muchos de los paises en desarrollo. Estos servicios 
abarcan la identifica1.:i6n de proyectos de macro
nivel, estudios de viabilidad, especificaciones de 
planta, disenos de ingenieria detallados, ingenieria 
civil e instalacion de maquinaria, asi como la 
recepci6n, puesta en funcionamiento y explota
ci6n de fabricas. La carencia de tales servicios 
varia de un pais a otro, pero el vacio mas 
importante, aun en paises en desarrollo suficiente
mente industrializados, es el que se refiere a la 
ingenieria y disei\o detallados y a servicios de 
consultoria sectorial por medio de entidades de 
propiedad nacional. Esto hace sumamente dificil 
desagregar el paquete de: tecnologia extranjera y 
crea tambicn un vacio critico en la infraestructura, 
lo que tiene por resultado una dependencia 
indebida de los servicios de ingenieria y diseno 
industrial cxtranjcros. Esto afccta la pauta de 
inversi6n para determinados proyectos, las 
ncccsidades de bienes de capital y cquipo, asi 
como el funcionamiento y gesti6n ulteriores de las 
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plantas. En los paises menos adelantados. el vacio 
en !os serv1c10s de consultoria es todavia mas 
notable y se extiende a casi la totalidad de los 
servicios sefialados mas arriba. La identificaci6n 
de vacios en la capacidad de servicios debe 
realizarse a nivel nacional y por sectores criticos y 
prioritarios en cada economia. Asimismo, hay que 
adoptar una serie de politicas apropiadas y 
establecer la medida en que es necesario un trato 
preferencial para los servicios de consultoria 
nacionales o regionales. inclusive la capacidad de 
ingenieria y diseiio; tambien deben definirse las 
necesarias normas y directrices relativas al empleo 
de dicha capacidad nacional. de modo progresivo. 
en e~apas sucesivas del crecimiento industrial. 
Tambien puede ser necesario proporcionar apoyo 
tecnico y financiero a las firmas de consultori< 
nacionales que emprendan servicios de ingenieria 
detallada y otros de indole tecnol6gica, parti
cularmente en sectores de producci6n prioritarios. 
En algunos paises en desarrollo, sobre todo la 
India. se han adoptado medidas bastante eficaces 
a este respecto, y en otros paises en desarrollo se 
puede seguir una politica similar. con los ajustes 
apropiados que convengan a las condic!ones 
nacionales o regionales. 

Los servicios tecnologicos incluyen Ia promo
cion de la normaiizaci6n. el control de calidad, 
instalaciones comunes de ensayos. productividad, 
metrologia y otras funciones de servicios generales 
analogas. En los paises en desarrollo existe 
una variedad de instituciones en varios de estos 
aspectos. Los gobiernos suelen subvencionar 
dichas actividades institucionales, o bien son las 
universidades o las organizaciones de investiga
ci6n las que se encargan de su financiaci6n. En 
muchos paises, Ia normalizaci6n y el control de la 
calidad han progresado efectivamente y han 
llegado a constituir una caracteristica fundamen
tal de la promoci6n de exportaciones no 
tradicionales. Las organizaciones de productivi
dad han resultado utiles tambien para identificar 
problemas de producci6n especificos a micronivcl 
en divcrsas industrias; si bien, por lo general, ha 
sido !imitada la comunicaci6n y vinculaci6n con 
los sectores de producci6n y las empresas. 

Servicios de extension industrial 

La creaci6n de servicios de extension indus
trial facilitaria sin duda los proccsos de adaptaci6n, 
asimilaci6n y desarrollo de tecnologia. Estos 
servicios, quc serian comparables a los existentes 
en la agricultura, podrian servir para acelerar cl 
crecimiento de la industria ma011f~".'tu;-era, 

cspecialmente en empresas de tama~o pcquen0 y 
mcdiano, y, con el tiempo, proporcionarian •m 
insumo importante en el rcfucrzo de las acfvi
dades naciona!es de investigaci6n y desarroi:o 
tccnol6gico. 

.~u1osu(iciencia Iecno!dg;ca de /oJ paises m deJarrvllo 

Los servicios de extension industrial se podrian 
utihzar para Ios tmes s1gu1entes: 

"a) ldentificar y resolver. hasta el grado 
posible. los problemas que se presentan en las 
industrias manufactureras. Sin embargo. quiza sea 
necesario remitir los problemas mas complejos a 
las instituciones de investigaci6n y desarrollo 
tecno16gico para asesoramiento o soluci6n; 

"b) ldentificar esferas nue· ' pzra la 
adaptaci6n y el desarrollo de tecno; ias aprcpia
das. Estos campos podrian incluir cuero. alimentos 
elaborados, metalurgia, productos forestales y 
materiales de construcci6n. El trabajo se empren
deria bien en los mismos centros de extension. o 
en instituciones aut6ctonas de investigaci6n y 
desarrollo tecnol6gico. segun las necesidades y lo 
recursos; 

"c) Familiarizar a las industrias en el pais 
con el desarrollo y las mejoras en tecnicas conexas; 

"d) Capacitar a profesionales nacionales; 

"e) Proporcionar apoyo fundamental para 
la ampliaci6n futura hacia instituciones de inves
tigaci6n y desarrollo tecno16gico y prestar asisten
cia en el crecimiento de otras instituciones. " 1 ~ 

Redes de informaciOn 

Quiza sea necesario m1c1ar programas espe
ciales en el c'lmpo de la informacion. Sera 
necesaria una red de informaci6n adecuada que 
pueda asegurar una circulaci6n de datos bastante 
detallados y materiales sobre produccion y nece
sidades tecnicas, proyectada tanto para la econo
mia en su conj unto como a "micronivel". habida 
cuenta de proyeccioncs espccificas de crecimiento 
y de necesidades tecnicas de sectores y emprcsas 
de producci6n importantes. Una vez que se defina 
la indole y magnitud de las proycccioncs de 
crecimiento scctorial y las necesidades tecnologi
cas. el sistcma ,ie informaci6n seria capaz tambien 
de proporcionar fucntcs tecnol6gicas posibles. 
tanto aut6ctonas como extcrnas y para proyectos 
y emprcsas espccificos. Al "micronivel" o nivel de 
empre\a. el mecanismo de informaci6n pcrmitiria 
la circulaci6n detallada de datos respccto a las 
industrias cxistcntcs en terminos de: a) capacidad 
de producci6n en varios scctorcs divcrsos o 
scleccionados. tecnicas de producci6n quc se 
emplean, utilizaci6n de la capacidad y problcmas 
tccnol6gicos con que sc haya !ropczado; y b) la 
indolc dcl aumento que se proponc, con sus 
consecuencias tecnol6gica.s. La circulaci6n de 
informaci6n tambicn deberia abarcar la ncccsidad 
de nucvas empresas quc quiza deban crearse para 

"Veasc Coopua11on for Aca/ualln!( lnd11.11ria/1:a11on: 
Final Report h.r a Commonwea/tlr Team of lndustrtal Specw/1.w 
(Lor.dm. 1978). pp. JO y 31. 
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sal\"ar algunas criticas de produccion en di\"ersos 
s·::.-rorcs. 

Programas de educacion recr.ica y capaciracion 

La autosuficiencia tecnologica esta \"inculada 
con la educacion y Ia capacitacion. que estan 
\"inruladas con el proceso de infundir confianza. 
El fomento de la autosuficiencia tecnologica debe. 
pues. considerarse como un proceso de estudio en 
el que se co'lcede especial importancia a la idea de 
independencia y a la necesidad de adoptar deci
siones con autonomia. 

La educacion es un elemento basico de la 
infraestructura cientifica y tccnologica del pais. A 
causa de la complejidad y la importancia primor
dial del sistema educacional. sin embargo. se debe 
dejar la organizacion de este sistema a institucio
nes que se encarguen especificamente del mismo. 
La educacion debe desempeiiar la funcion doble 
de infundir \·atores y actitudes apropiados y 
promo\"er y desarrc': ;ar las capacidades necesarias. 
Por eso. los planes de tecnologia y educacion 
deben tener \"inculaciones reciprncas estrechas. La 
capacitacion al ni\"el de produccion -es decir. en 
su funcionamiento real en la fabrica y el sector 
agricola que influye directamente Ia adaptacion. 
asimilacion y difusion de tccnologia- cae dentro 
del marco de la politica tecnologica. 

El refuerzo de la capacidad tecnologica 
requiere: 

a) Hacer Ia enseiianza de las ciencias mas 
sensible a las necesidades del pais y usar la ciencia 
y la tecnologia eficazmente en la consecucion de 
los objeti\"os nacionales: 

hJ Estimular la eleccion de los estudios 
cientificos y tecnologicos y de las profesiones 
conexas para aumentar el mimero de cientificos. 
ingenieros y tecnicos: 

CJ Reforzar la posicion y el prestigio socia
les de las labores tecnicas y tecnologicas: 

d) Acentuar y estimular la investigacion 
in nm adora y el estudio independiente. 

Se nccesitaran programas de capacitacion 
bien definidos para el desarrollo de habilidades 
especiales en explotaciones industriales espccificas 
y servicios tecno16gicos. Los programas de capaci
tacion a corto plazo pueden abarcar. por ejemplo, 
la elaboracion de informacion tecnologica: la 
capacitaci6n de gestorl"s, empresarios y funciona
rios gubernamentales en la evaluacil)n. ncgocia
cion y adquisicion de tccnologia: la capacitaci6n 
d.: personal de inves:igaci6n y dcsarrollo tecnico 
en la gesti6n de investigaci6n y desarrollo. evalua
ci6n de proyectos de investigaci6n y desarrollo. 
comercializacion. trabajo de extension. cnlace con 

la industria y otros asuntos conexos. Quiza se 
nccesit'!n programas de capacitacion y cursos de 
sensibilizacion para formuladores de politicas en 
e\·aluacion de proyectos y tecnologia y las conse
cuencias de la seleccion de tecnologia. Tai \·ez se 
necesiten cursos especiales para pe--;onal tecnico 
en aspectos tales como diseiio. tecnologia de la 
produccion y produc~ividad. Seran esenciales unos 
programas de formacion en la fabrica para 
ingenieros y trabajadores calificados. Mientras 
a!gunos de los programas expuestos se podrian 
organizar dentro del misr:to pais con la ayuda. en 
los casos necesarios. de ..:xpertos del exterior. hay 
otros en los que quiza sea necesario que la 
capacitacion se lleve a cabo en un pais industriali
zado o se organice dentro dei marc0 de los 
esfuerzos de la CTPD. 

Tambien se podrian emprender programas 
especiales para estudiar los problemas de la fuga 
de .. cerebros". El proposito de estos programas 
debe s::r permitir a expertos. tecnologos y per
sonal de gestion y super\"ision :-egresar a sus 
pabes de origen. aun por un periodo limitado. 
para que sus conocimientos y pericia puedan ser 
utilizados adecuadamente. 

La necesidad de programas de accion 

El desarrollo de capacidades tecnologicas 
nacionales requiere una accion r.oncertada en una 
gama amplia de campos estrechamente vinculados 
entre si. Sin embargo. en gene:·al no sera posible 
que los paises en desarrollo h«gan todo a la ve7. 
aunque esto se considere coriveniente. Por e·.o. 
como se observe) anteriormente. existe una nectsi
dad primordial de accion selecriva en campos qLe 
conduzcan a una mejora inmediata y demostrable 
de las capacidades tecnologicas. 

Un campo en el que este programa de acci6n 
podria producir resultados considerables seria el 
de la creacion de una relaci6n de asociaci6n 
cooperativa y fortalecimiento mutuo entre la 
tecnologia y la produccion despues cie decenios o 
hasta siglos de separacion. como es el case, en 
muchos paises en desarrollo. Los <!lementos prin
cipales de este programa de acci6n podrian 
incluir: 

a) La seleccion de un pequeiio num~ro de 
sectores o campos de produccion en los que haya 
un ambito considerable para la introducci6n de 
tecnologias avanzadas que se podrian utilizar para 
encabczar el proceso de dcsarrollo industrial. En 
general. cstos sectorcs sc encucntran en las indus
trias "industrializadoras". En otros sectores. la 
tecnologia podria desempenar ademas una fun
ci6n importantc como uno de los factorcs prin
cipales de crecimiento y produccion pero a estos 
nose les daria esta importancia estrategica. En un 
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no existirian esfuerzos determinados para estimu
lar el desarrollo de la tecnologia mucho mas alla 
de ni\·eles actuates y disponibles; 

b) En los sectores y campos de produccion 
de alta prioridad. se deben hacer esfuerzos espe
ciales para crear .. desarro!lo integrado de tecno
logia. sistemas de mcjora y aplicaci6n ... tanto en 
ei nivel de la empresa como de las politicas 
generales; 

c) Con este fin. los gastos en selecci6n. 
adquisici6n. adaptaci6n. asimilaci6n. desarrollo y 
aplicaci6n de tecnologia en sectores dcterminados 
quiza nccesiten un aumento de hasta tal \·ez diez 
veces el nivel medio actua: de gastos para el re~.
de la economia. Se deben desarrollar y aplicar 
pc1iticas nacionak-s y otros programas e instru
mentos institucionales publicos y privados para 
ascgurar los resultados deseados; 

d) Los servicios. capacidades. legisiacicn y 
reglamentacicnes de apoyo nccesarios deberian 
ampliarse gradualmcnte para que sirvan de base 
autoctona para promover el desarrollo de otros 
sectores. asegurando asi que se realice un adelanto 
general. no solo en tecnologia. sino tambien en el 
desarrollo social y econ6mico. 

De esta manera. se podria efec~uar un verda
dero progreso en un numero de sectores de alta 
prioridad que facilitarian el pr.:>ceso de industria
lizaci6n concentrada en el desarrollo_ Se podria 
establecer una base tecnologica mas fuerte e 
integrada estrechamente con la produccion. la 
gestion y las inversiones en el pais que corres
ponda_ EI proceso seria inevitablemente a largo 
plazo y podria tomar cinco afios 0 mas ar.tes de 
que produzca fruto-; verdaderos; es un proceso 
dinamico y este dinamismo podria servir par:. dar 
una expresion verdader~. al concepto de inJepen
dencia tecnologica. Aunque la tecnologb que se 
•Jse pueda ser importada o tradicional. o ambas 
cosas. siempre seria el resultado dr. decisiones 
tomadas por tecn61ogos y tecnicos c~.tlificados 1ue 
procurarian seleccionar la tecnoloi;ia optima y la 
tecnologia combinada dentro de un marco dina
mico y oricntado hacia el desar:-c,llo. 

El programa de accion esbozado tambien 
podria utilizar la idea de los complejos de 
dcsarrollo industrial quc ~ervirian como centro 
para la rcalizaci6n de conjuntos de propuestas 
que sc rcforzaran mutuamcntc. Estos complcjos 
podrian tratar de rcunir un grupo de cmpresas y 
tecnologias rclacionadas para formar un sistcma 
vertical coordinado con una mayor capacidad 
para innovaci6n y dcsarrollo de tccnologiaJ•_ 

,.Fl valor de desarrollo de estos cornpleios se e~amma en 
"La eficacia de los parques mdustriales en lo• paise• en 
de•arrollo" (IJNIDO/ICIS.321. mayo 1977. 

a formulaci6n y realizacion de politicas y 
programas est:i a cargo de instituciones. Su valor 
reside en el hecho de que proporcionan una 
medida de continuidad y experiencia y a su 
debido tiempo sc convierten en resen as de capa
ciciades tecnologicas_ Aunque tienen una funcio11 
decisiva que desempefiar en la promocion de la 
autosuficiencia tecnologica. las instituciones solo 
pueden ser tan buenas como las politicas y los 
programas que ejecutan y tan eficaces como los 
medios de que disponen_ 

Lamentablemente. una gran parte de las 
publicaciones sabre politica de tecr.ologica ha 
dado la impresion de que la ejecucion de las 
politicas exige la creacion de instituciones nuevas. 
o hasta de una institucion omnipresente unica en 
la que se centraliza la .. funcion de tecnologia ... 
Sin embargo. no pucden existir limites hermeticos 
para definir todos los elemcntos de la politica de 
tecnologia y. en su realizacion. existe una gama 
amplia de instrumentos "implicitos .. que. aunque 
las instituciones de tecnologia no los apliquen 
normalmente. son capaces de ejercer intluencia 
crucial en el desarrollo tecnologico. 

Es concebib!e que en una nacion que se 
propusiera construir una administracion desde el 
principio. se podria separar y agrupar juntos con 
proposiros institucionales todos los sectore:; rela
cionado~ ccn el desarrollo de la tecnologia. Pero 
ningun .Jais empieza de Ia nada y la mayoria ya 
tienen ur.a gama de instituciones que se enc.:argan. 
de diversa~ !!'aneras. de los aspectos de la politica 
tecnologica. Es tipico de los paise~ en desarrollo 
tener ministerios de ciencia y tecnologia. centros 
de transferencia de tecnologia. centros de desa
rrollo industrial sectorial. instituciones de investi
gacion de diversos tipos. entros de informacion. 
organismos de reglamentacion de tecnologia. etc .. 
que desempefian cada uno una o mas funciones 
tecnologicas. La dificultad de tratar de poner en 
claro a la tecnologia como un campo de politica 
separado no es sorprendente dado que el campo 
que abarca la tecnologia se confunde virtualmente 
con el del progreso economico. debido a que la 
tecnologia determina en pane la productividad 
y la productividad ejerce intluencia sabre los 
ingresos. A causa de que uno de los objetirns 
principales de todas las politicas que llevan a cabo 
todas las instituciones gubemamentales es el 
fornento del progreso economico pocos gobiernos 
estiman que sea prnductiva la separacion de esas 
politicas y su consolidacion institucional. Lo 
mismo se aplica a la politica de tecnologia. 

Evidentemcntc. entonces, el proceso de dcsa
rrollo de capacidadcs tccnologicas cs demasia<lo 
complcjo para que sc convierta en el ambito 
cxclusivo de una institucion unica, y el dcsarrollo 
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bien de:;cansa en el refuerzo de institucioraes 
existentes que en la creaci6n de instituciones 
nuevas. Quiza exista. claro esta. tanto el campo 
como la necesidad de iniciativas institucionales 
nuevas. pero. por regla general. la creaci6n de 
instituciones nuevas solo parece justificada donde 
existe una funci6n para ellas cuya diferencia de 
las funciones de instituciones existentes es 
demostrable. 

El enfoque equilibrado de la creaci6n de 
instituciones tendra que empezar desde las fun
ciones. capacidades y servicios que se requieren y 
desde el examen de la forma mas eficaz de poner 
cstos al alcance. 0 vincularlos, a empresarios por 
una parte y a funcionarios gubemamentales y 
encargados de la formulaci6n de politicas por 
otra. Ademas de las instituciones para educaci6n 
y cap3.citaci6n tccnicas, quiza se necesiten por lo 
menos tres tipos basicos de funciones institucio
nales. Uno de ellos se relaciona con la formula
ci6n y supervision de politicas de tecnologia en el 
macronivel y proyecci6n y evaluaci6n de tecno
logia en el micronivel. En general, estas funcio
nes las tendra que desempei\ar un departamento 
u organismo gubernamental convenientemente 
situado en la jerarquia gubernamental para que 
pueda ejercer influencia en la adopci6n de deci
siones. Otro tipo de funci6n institucional se 
refiere a la informaci6n tecnol6gica, evaluaci6n y 
ayuda en el asesoramiento a empresarios. Esto 
quiza tenga que llevarse a cabo por un organismo. 
gubernamental o cuasigubernam!'ntal. que man
tenga relaciones eficaces con el gobierno, las 
instituciones financieras y la industria. El tercer 
tipo de funci6n se refiere al desarrollo. adaptaci6n 
y comercializaci6n tecno16gicos con servicios para 
asesoramiento y tr<abajo de extension. Esta fun
ci6n tiene que estar a cargo de instituciones de 
investigaci6n o cel"tros de dcsarrollo de tccno
logia, quc pueden ser unicos o multisectoriales. 
segun las neccsidades. 

Varias de cstas funcioncs tcndran quc in
cluirsc en institucioncs aparentemcntc no tccno-
16gicas, como ministcrios de industria, planifica
ci6n, comercio y financiaci6n, e institucioncs 
financieras y bancarias. Los ccntros scctorialcs de 
industria dcbcn funcionar como ccntros de adap
taci6n y desarrollo de tccnologia. La difusi6n 
tccnol6gica, cspecialmcntc en las rcgiones rurales, 
quiza rcquicra innovaciones institucionalcs como 
las adoptadas en la India, que incluyen la creaci6n 
de centros industrialcs pequeiios, centrns de in
dustria en distritos y clinicas politccno16gicas (por 
cjemplo, puestos avanzados de institutos de inves
tigaci6n para cxtcnsi6n y asesoramicnto). 

A continuaci6n se rcsumcn algunos de los 
pasos mas importantcs que quiza tenga que dar 
un pais en desarrollo en el desarrollo de sus 
instituciones tccnol6gicas: 
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cionales adccuadas para el ej~rcicio de funciones 
tccnologicas; 

b) Reforzar las institucioncs o redes de 
instituciones existentes. a fin de asegurar su 
capacidad para rcalizar esas funciones; 

c) Crear institucioncs nue\as cuando las 
instituciones existentes nc scan capaces de cjercer 
cficazmente las funcioncs necesarias; 

d) Asegurar vinculos y coordinaci6n ade
cuados cntre las insti!uciones. el gobierno y la 
industria; 

e) Proporcionar a las instituciones el perso
nal y los recurso:> materiales y financicros ade
cuados; 

f) Desarrollar instituciones de enseiianza 
tccnica y capacitaci6n de mano de obra; 

g) Reorientar Ios programas de las institu
ciones hacia problemas de dcsarrollo nacional. 
cspecialmcnte los rclacionados con estrategias de 
autosuficicncia (tccnol6gica) y cncaminados a 
satisfacer las nccesidades fundamentalcs de las 
masas pobrcs y desvalidas; 

h) lnfundir una conciencia de las repercu
sioncs tccnol6gicas posiblcs en el funcionamiento 
de las institucioncs no tccnologicas pertincntes; 

i) Crear vinculos organicos entre institu
ciones de tecnologia y la adopci6n de decisiones 
para el dcsarrollo social y econ6mico; 

j) Proporcionar estimulo apropiado a los 
organismos voluntarios y universidades para que 
sc puedan convcrtir en agcntes catalizadores en el 
fomento de la autosuficicncia tccnologica. 

Posiblcmcntc, en la mayoria de los paiscs en 
desarrollo cxistc un ambito considerable para 
cxperimcntaci6n en materia de crcaci6n de insti
tucioncs. En los paiscs que ticncn una base 
tccnol6gica dcbil, quiza sea nccesario crear ccn
tros nacionalcs de tccnologia a los quc sc lcs asigne 
una gama amplia de responsabilidades. A causa 
de la cnormc variedad de situacioncs tecnol6gicas 
en el terccr mundo, no sc puedt elaborar hipotcti
camen~c un plan unico para csos ccntros. Sin 
embargo, sus funcioncs basicas podrian scr: 

"a) Ayudar, dentro del marco de las exi
gcncias nacionalcs, socialcs, ccon6mica:; y politi
cas, a dctcrminar las nccesidadcs tccnolcgicas en 
una scric de actividades econ6micas diversas; 

"b) Ayudar a adquirir y analizar la infor
maci6n necesaria acerca de todas las diferentcs 
fuentes posibles de tccnologia. nacionales y extran
jeras, y a proporcionar csa informaci6n a los 
usuarios; 

"c) Ayudar a cvaluar y sclcccionar las 
tccnologias adccuadas para las distintas tareas que 
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han de rcalizarsc. prcstando particular atcnci6n a 
la adopci6n de dccisioncs; 

"d) Ayudar a scparar los clcMcntos de la 
tccnologia importada. y en particular a cvaluar su 
idoncidad, sus costos dircctos c indircctos y las 
condicioncs de quc va acompaiiada; 

"e) Ayudar a ncgociar las mcjorcs condicio
ncs posiblcs de la tccnologia quc ha de importarsc. 
en particular las disposicioncs rclativas al rcgistro. 
cvaluaci6n y aprobacion de los acucrdos quc sc 
concicrtcn para su transfcrcncia; 

"j) Promovcr y facilitar la asimilacion y 
adaptaci6n de la tccnologia cxtranjcra y la gcncra
cion de tccnologia aut6ctona, cspccifo.:amcntc 
dcsdc cl punto de vista de los cstudios tccnicos y de 
la invcstigaci6n y cl dcsarrollo; 

"g) Promovcr cntrc los usuarios la difusi6n 
de la tccnologia ya asimilada, nacional o cxtran
jcra; 

.~UlOJUfictencza tecnofOgtCQ de /vJ raiUJ <'11 deJarrol/o 

"h) Coordinar las politicas en gcncra1 y 
C'l•aluar su cohcrcncia intcrna en rclaci6n con la 
transfcrcncia y cl dcsarrollo de la tccnologia. ··•o 

En vista de las obscrvacioncs hcchas antc
riormcntc. seria convcnicntc dctcrminar si estas 
funcioncs sc podrian satisfaccr mcjor por una red 
de organismos gubcmamcntalcs c instituciones 
privadas cxistcntcs quc rcal;?aran un conjunto de 
politicas y programas intcrrclacionados a distinto,; 
nivclcs (figura V). 

Quiza sea util para algunos paises en dcsa
rrollo cl cstablccimicnto de un ccntro nacional de 
opcioncs para cl desarrollo con cl proposito de 
llcvar a cabo cstudios multidiscip!inarios y multi
institucionalcs sobrc difcrcntcs sistcmas posiblcs 
de dcsarrollo ccntrados en cl hombre, basados en 

40Veasc .llanual de adqu1sicion de recnologia por /01 paise1 
en desarrol/o (publicacion de las Nacioncs Unidas. num. de 
'cnta: S.78.11.D.15). p. 49. 

Figura \'. Posible red ~ •inculos de ua cralro aacioaal para el desarrollo 
tecnolt)gico 

Divisi6n de Planificaci6n de 
Tecnologia y Pollticas 

Divisi6n de Evaluaci6n de 
Tecnologia, Registro 
e lnformaci6n 

Oivisi6n de Desarrollo de 
Tecnologfa 

Ministerio de P:anificaci6n 

Oficina Central de Estadfsticas 

Comiti para la aprobaci6n de 
propuestas de inversiones 

Ministerio de Hacienda 
(encargado de los incentivos 
a la inversi6n) 

Aduanas 

Ministerios sectoriales, especialmente 
sus secciones encargadas de la 
preparaci6n y/o evaluaci6n de proyectos 

Ministerio de Comercio Exterior 

Ministerio de Educaci6n 

Ministerio de Trabajo, encargado de 
los program<'s de capacitaci6n 

Oficina de la Propiedad Industrial 

Organismo de Unificaci6n de Normas 

Sistema de Organizaci6n y Oesarrollo 
Toknico, con inclusi6n de investigaci6n 
cientrtica aplicada; proyecto, concepci6n 
tecnol6gica y asesoramiento; y formaciOn 
de fuerza de trabajo por las universidades 
y capacitaci6n tknica 

Empresas, p(iblica y privadas 

fu,,111 Ttrh11nlnp1ral Tran,fnrmaumt nf 1>1Yt/np1nt rnuntr1tt. Oocumtn10 de 
d<hal< No 115 (tln1v<r\ldad d• Lund, Rrlfarrlr Pn/1rr Prntra'". Su<e1a. 197H). p 26. 
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Hacia la formulac1on de esrraregias operacionalts 

necesidades. endogenos y autosuficientes y sobre 
las posibilidades de cambio y desarrollo de! 
s1stcma de ciencias nacionales y tccnologia' 1

• 

C onrro/ de la estrategia tecno/6gica 

Los paises en desarrollo debcn examinar y 
evaluar continuamente el proceso de cambio 
tccnologico y los esfuerzos que se hagan para 
reforzar las capacidades tecnol6gicas. Esta eva
luaci6n debe procurar la adaraci6n de las relacio
nes entrc fines y medios de la politica <ecnol6gica 
y valorar la eficacia de los programas y proyectos 
iniciados. La evaluacion de la politica tecnol6gica 
y de los esfucrzos hacia la planificacion de la 
tecnologia deberian hacerse desde el punto de 
vista de las metas y aspiraciones de desarrollo 
nacional y de los objetivos de desarrollo econ6-
mico, social e industrial. Para que el desarrollo de 
capacidades tecnologicas y el fomento de la 
autosuficiencia tecnologica scan algo mas quc 
ejercicios mecanicos en las proyecciones de mano 
de obra, es cscncial que el sistema de control y 
evaluaci6n que sc establezca se derive de la 
estrategia de dcsarrollo y se enfoque en problemas 
relacionados con el desarrollo de recursos huma-

"Vease "'Science <.:ad technology for development -
indigenous competence building"" (ID/WG.301/J). junio 1979. 
pp. 12 a 17. 

nos y la movilizari6n de aptitudes nacionales para 
resolver problemas. 

Es cspccialmentc importante el control de la 
corrientc de tecnologia extranjera y su repcrcusi6n 
en el progreso tccnol6gico nacional en scctores 
espccificos asi como en el cambio de las necesi
dades tecnol6gicas. La asimilacion y cl plazo de 
aceptaci6n de tecnologia extranjera despues de su 
adaptaci6n es tambicn un tema que debcria 
sometersc a examen continuo. 

Las disposiciones institucionales para control 
y evaluacion variaran de un pais a otro. Sin 
embargo, es esencial que la instituci6n o grupo de 
instituciones a cuyo cargo estc el control se 
encu.!ntre en la corricnte principal de formulaci6n 
y realizacion de politica tecnol6gica Debe tener 
autoridad suficiente para hablar en vcz de estar 
solamente representada, por ejemplo, en consuitas 
interdepartamentales sobre politica tecnol6gica. 
La autoridad de control debe tcner su propio 
presupuesto y estar en condiciones de asignar 
fondos a distintos organismos para evaluar y 
examinar las politicas. Debc realizar y publicar 
examenes pcri6dicos de los progresos alcanzados 
en cl refuerzo de capacidades tecnologicas y poder 
relacionar estos cxamen::s con el avance hacia los 
objetivos de desarrollo. Es esencial que el orga
nismo de control y examen, cualquiera que sea su 
composici6n o estructura exacta. no se convierta 
en un departamento mas, perdido en la burocra
cia o en la rutina y las tareas administrativas. 
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IV. El papel de la cooperaci6n tecnol6gica 
intemacional 

A. La cuesti6n de la cooperaci6n tecnol6gica 
intemacional 

Los paises del tercer mundo no podran 
reforzar sus capacidades tecno16gicas a menos que 
lleguen a ser los agentes activos de su propia 
transformaci6n, mediante sus propios esfuerzos y 
la aplicaci6n de sus propios recursos y conoci
mientos. Sin embargo, la busqueda de una mayor 
autosuficiencia, incluso cuando se encamina a una 
mayor participaci6n selectiva en el sistema eco
n6mico internacional, de ninguna manera excluye 
la cooperacion tecnica con otros paises, tanto en 
desarrollo como desarrollados. 

Como las necesidades de tecnologia y la 
experiencia de muchos pais.::<> en desarrollo pre
sentan una estrecha afinidad y siguen una linea 
semejante, la cooperacion entre los paises en 
desarrollo sera inestimable en el proceso de 
fortalecimiento colecuvo de las 01.pacidades tec
nologicas. Asimismo, los paises industrializados 
seguiran siendo los proveedores principales de 
mucha de la tecnologia moderna. Hara falta la 
cooperacion con tos gobiernos y las empresas de 
estos paises para asegurar que las transferencias 
que se produzcan contribuyan. en lugar de que 
perjudiquen, a los esfuerzos nacionales de desa
rrollo. En ambos terrenos ( cooperaci6n tec11ica 
entre paises en desarrollo y entre paises en 
desarrollo e industrializados) hay un amplio 
campo para nuevos enfoques e iniciativas. 

8. Cooperacion entre los paises en desarrollo 

En los anos recientes se ha concentrado 
mucha atencion a las posibilidades que ofrecia la 
CEPD y la CTPD. Se reconoce que constituyen 
un marco de importancia para establecer vinculos 
bilaterales de cooperacion a escala subregional, 
regional e interregional. El Plan de Acci6n de 
BuenoJ AireJ enumera los siguientes objetivos de 
la CTPD: 

"a) Fomentar la capacidad de los paises en 
desarrollo para valerse de medios propios mediante 
el aumento de su capacidad creadora para encon
: .... r soluciones a los problemas de desarrollo en 

44 

consonancia con sus propios valores. aspiraciones 
y necesidades especiales; 

"b) Promover y reforzar entre los paises 
en desarrollo la capacidad colectiva para valerse 
de medios propios intercambiando experiencias. 
compartiendo y utilizando sus recursos tecnicos 
en forma combinada y desarrollando capacidades 
complementarias; 

"c) Fortalecer la capacidad de los paises en 
desarrollo para identificar y analizar colectiva
mente los principales problemas con que tropizan 
en su desarrollo y para formular las estrategias 
necesarias para dirigir sus relaciones economicas 
internacionales, mediante la mancomunidad de 
los conocimientos de que se dispone en esos paises 
y mediante estudios conjuntos realizados por las 
instituciones existentes, con miras a establecer el 
nuevo orden economico internacional; 

"d) Aumentar el volumen y mejorar la 
calidad de la cooperaci6n internacional y aumen
tar la eficacia de los recursos dedicados a la 
cooperacion tecnica general mediante la manco
munidad de capacidades; 

"e) Fortalecer la capacidad tecnica existente 
en los paises en desarrollo incluido el sector 
tradicional, aumentar la eficacia con que se utiliza 
esa capacidad y crear nuevas capacidades y 
pc•sibilidades, y en tste contexto promover la 
transferencia de te.:nologia y pericia apropiadas 
para los recursos de que disponen esos paises y 
para su potencial de desarrollo. de modo que se 
afiance su confianza individual y colectiva en sus 
propias capacidades; 

''j) Aumentar y perfeccionar las comunica
cicnes entre los paiscs en dcsarrollo que lleven a 
una conciencia mas elevada de los problemas 
comunes y a un acceso mayor a los conocimientos 
y experiencias disponibles, asi como a la creacion 
de nuevos conocimientos para enfrentarse con los 
problemas de! desarrollo; 

"Ft) Perfeccionar la capacidad de los paises 
en desarrollo para absorber y adaptar la tecno
logia y la pericia requeridas para satisfacer sus 
necesidades especificas de desarrollo; 
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.. h) Reconocer y solucionar los problemas y 
necesidades de los paises en desarrollo menos 
adelantados. sin litoral. insulares y mas seriamente 
afectados: 

"i) Hacer que los paises en desarrollo esten 
en condiciones de lograr un mayor grado de 
participacion en las act:vidades economicas inter
nacionales y ampliar la cooperacion internacio
nal. ... : 

Asi pues. habria que cons1derar la CTPD 
como un proceso de multiples dimensiones qu_e 
debe resultar de 1mportancia decisiva en la capac1-
taci6n del tercer mundo para que se libere de 
algunas de las peores formas de dependencia y 
dominacion tecnologicas. 

La necesidad de intensificar la CTPD surge 
no solo del reconocimiento de que los paises en 
desarrollo no pueden confiar unicamente en la 
buena voluntad y en la participacion de las 
empresas de los paises industrializados, sino 
tambien de la conciencia de que las necesidades y 
experiencias tecnologicas de los pais~s en desa
rroilo presentan, de forma general, elemen~os 
comunes. Las capacidades tecnologicas de vanos 
paises .:n desarrollo han alcanzado un nive~ en 
que sus conocimientos tecnicos, competenc1_a y 
servicios, respaldados p01 las ofertas de maquma
ria v de equipo, pueden transferirse eficazmente a 
otr~s paises en desarrollo, tanto en el nivel de 
gobierno como en el de empresa a empresa. L~s 
sectores en que se han desarrollado tales capac1-
dades abarcan la produccion de una amplia gama 
de bienes duraderos de consumo, productos inter
medios, productos de la industria mecanica ligeros 
y medianos, maquinaria y equipo. En todos e~tos 
ramos hay paises en desarrollo que complten 
eficazmente en los mercados internacionales. La 
capacidad de servicio tecnologico, por ejemplo en 
los servicios de consultoria e ingenieria, tambien 
ha crecido notablemente en muchos de estos 
paises y podria extenderse a otros paises en 
desarroilo. La mayor parte de los conocimientos 
tecnicos del proceso y de la producci6n de estos 
paises ha sido adquirida mediante empresas afi
liadas a otras extranjeras, empresas mixtas y 
acuerdos anteriorcs de licencias, aunque tambien 
ha habido el desarrollo local de un gran numero 
de procesos y tecnicas. Ambos tipos de conoci
miento tecnico pueden difundirse eficaz y apro
piadamente entre paises en desarrollo. 

La mayoria de los probables concesionarios 
de licencias de los paises en desarroilo siguen 
pidiendo la ayuda de las companians transnac10-
nales occidentales aun para procesos de produc
cion relativamente senciilos, para los que se 

' 1 ln(orme de la C onferrnC1a de la.r Nac1one.1 Unida.r .whre 
Cooprracion Tecnica rntre /o.r Paf.rer en De.rarrollo ( ;:mblicaci6n 
de las Nac1ones Unidas. num. de venta: S. 78.11.A. 11 ). pp. 6 y 7. 
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dispone de una gama bastante amplia de elecc16n 
tecnologica en otros paises en desarrollo. Esto se 
debe. en parte. a una falta de conocimiento de la 
disponibilidad de tecnologia apropiada. de com
petencia tecnologica y de conocimientos tecnicos 
en otros paises e 1 desarrollo; en parte tambien se 
debe a que persiste la preferencia por tecnicas de 
produccion mas refinadas que se utilizan en paises 
altamente industrializados. Unos contactos mas 
estrechos y una mayor participacion del conoci
miento v de la competencia entre los paises en 
desarrotio contribuiria a mejorar esta situacion. 

Una condicion importante para aumentar la 
corriente de tecnologia entre paises en desarroilo 
es la recopilaci6n de un nuevo cuerpo de princi
pios fundamentales y orientaciones sobre los 
acuerdos de transferencia de tecnologia entre las 
empresas. Las empresas cedentes de licencias de 
Ios paises en desarrollo no deberian imp~n~r 
condiciones contractuales excesivamente restncu
vas a los concesionarios de licencias de otros 
paises en desarrollo, como hacen con f~encue~ci~ 
los cedentes de Iicencias de los paises mdustnah
zados. En todos los puntos criticos negociables. 
como por ejemplo la proporcion de la propiedad 
extranjera, la duracion de! acuerdo, la remunera
cion de la tecnologia, el servicio tecnico y otras 
condiciones, habria que implantar nuevos canones 
y principios, inspirados en el maximo de solidari
dad cooperadora. Habria que preparar un cuerpo 
de orientaciones modelo y los paises en desarrollo 
deberian tener la seguridad de que estas orienta
ciones van a ser cumplidas tanto por las empresas 
cedentes como por las concesionarias de las 
licencias. Con el grado mayor de control que la 
mayoria de los paises en desarroilo van ejerciendo 
sobre el sector de la producci6n, deberia se'" 
factible y realizable que tales orientaciones acor
dadas a nivel intergubernamental, deberian apli
carse universalmente en las transacciones de 
tecnologia y en las de inversiones con tecnologia 
entre empresas de paises en desarrollo. 

Otros terrenos en los que hay ancho margen 
para la cooperaci6n tecnol6gica e~tre pais~~ en 
desarrollo son: a) intercambio de mformac10n Y 
experiencia ac -ca de la concesi6n de licencias Y 
contratos de te~nologia; b) aprobaci6n colectiva 
de orientaciones que rijan la afluencia y la regla
mentaci6n de la tecnologia extranjera; c) acci6n 
conjunta en la selecci6n de conocimientos tecnic_os 
apropiados en determinados sectores; d) negoc1a
ci6n colectiva para la obtenci6n de licencias de 
determinada tecnologia para proyectos semejanles 
de mas de un r;.1s en desarrollo; c) desarrollo 
de recursos co~juntos de investigaci6n y desa
rrollo para sectores de producci6n seleccionados; 
f) programas conjuntos de capacitaci6n de per
sonal en ramas seleccionadas. 

Un intercambio de informaci6n y de expe
riencia sobre los terminos y funcionamiento de 
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los contratos de tecnologia contribuiria en gran 
manera a reforzar la capacidad negociadora de los 
paises en desarrollo, a causa del mayor conoci
mier.to e informaci6n de que dispondrian y de la 
ampliaci6n de la zona de eleccion tecnol6gica. 

La ONUDI ha propuesto clasificar. a grandes 
rasgos, la informaci6n que se podria compartir 
con gran ventaja entre los paises en desarrollo de 
la forma siguiente: 

"a) Diversas fuentes de tecnologia dispo
nibles; 

"b) Terminos y condiciones para la adquisi
ci6n de determinadas tecnologias; 

"c) Terminos y condiciones para el abaste
cimiento de materias primas e intermedias: 

"d) Tendencias sectoriales en cuanto a tasas 
de regalias aplicables. novedades tecnol6gicas, etc.; 

"e) Propiedad social y estructuras de dife
rentes prove~dores de tecnologia, etc.; 

"/) Disponibilidad de personal capacitado 
y de competencia en diferentes paises."'43 

Es de especial importancia la informaci6n 
especifica sobre los precios de las tecnicas, de la 
ingenieria, de los servicios tecnicos, etc.; so?re las 
tasas de regalias aplicables; sobre los metodos 
para calcular los pagos corrientes y fijo~; sob~e los 
precios y terminos de entrega de m~tenas p~1mas, 
componentes y productos intermed1os; amb1to de 
las ventas y de los derechos de manufactura; 
limitaciones del volumen de producci6n/ventas; 
duraci6n de los acuerdos; partes contratantes en 
los acuerdos. 

Por lo que toca a las orientaciones de politica 
que regulan los contratos de tecnologia e~tran
jera, ya se ha aprobado un modelo y un metodo 
parecidos en la mayoria de los paises en desarrollo 
en que tales contratos han de someterse al examen 
de las instituciones reglamentadoras. Como se ha 
sei\alado mas arriba, sin embargo, habria que 
preparar orientaciones modelo para otros paises 
en desarrollo en que todavia hay que crear estos 
mecanismos institucionales. Se los podria plantear 
y aprobar a la luz de la situaci6n y objetivos 
peculiares de cada pais. . 

Un tcrreno importante de cooperac16n tccno-
16gica es el de la adquisici6n conjunta de tc~nologia 
y de conocimientos tecnicos para uso ~n ~1fcrcntcs 
paises, mcdiantc un proceso de. ne~oc1a~16n colcc
tiva. Aunque pueda parcccr d1ficll, ex1sten nota
bles posibilidadcs, tanto para los provcedorcs .de 
tccnologia como para sus reccptorcs y conces10-
narios. En paiscs quc sc cncucntran en etapas 
comparablcs de desarrollo hay una amplia zona 
comun de programaci6n industrial; en CllOS SC 
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podrian cmprendcr simultancamentc proyectos 
del misrno sector en mas de un pais. Estos 
proycctos podrian incluir industrias de gran vo
lumcn como la sidcrurgia. la petroquimica. los 
fcrtilizantcs y productos quimicos. asi como la 
construcci6n de maquinaria; fabricas medianas de 
tejidos. azucar. cemento y agroindustrias; y plan
tas pequei\as de una amplia gama de productos 
intermedios v de consumo. En un<\ serie de tales 
casos, se p~dria examinar la adquisici6n de 
conocimientos tecnicos extranjeros de forma colec
tiva para mas de un proyecto. Esto permitiria una 
evaluaci6n y un examen mas detallados de las 
opciones tecnologicas, reduciendo los costos de 
tecnologia, ademas de garantizar unas mejores 
condiciones en los contratos. Este metodo hacia la 
negociaci6n colectiva adquiriria especial impor
tancia en paises vecinos. como en el caso de! 
Grupo Anc~ino o de grupos regionales de paises 
de Africa y Asia. Tambien podria interesar a 
paises que se encuentran en una etap~ pare~ida 
de crecimiento industrial, como Brasil, India y 
Mexico. Hasta ahora no se ha empelado una 
acci6n colectiva de importancia en la adquisici6n 
de tecnologia, fundamentalmente porque se ha 
considerado el asunto a esca!a nacional. dcjando 
la iniciativa a empresas particulares. Al compro
barse cada vez mas las interrelacio~ ~s en el 
crecimiento tecnol6gico, parece especia,mente im
portante un metodo conjunto o colectivo para la 
adquisicion de tecnologia. 

Habria que examinar tambien los acuerdos 
institucionales par la adquisici6n conjunta de 
tecnologia. Esos acuerdos pueden tomar la forma. 
o bien de negociaciones conjuntas de un grupo de 
paises en desarrolk1 para determinados sect ores. en 
los que grupos de paises estan interesados, o b1~n 
creando un mecanismo internacional por med10 
del cual se pudiera adquirir la tecnologia y 
transferirla a proyectos de mas de un pais. La 
primera modaiidad requiere de una estrecha 
colaboraci6n )" ._..:,cirdinaci6n entre los grupos de 
paises, asi como la identificaci6n de l~s nece.si
dades tecnol6gicas comunes en sectores mdustna
lcs especificos; despues se puede crear un orga
nismo conjunto q1.&e evalue, negocie y adquiera la 
tecnologia seleccionada en los sectores especificos. 
La segunda modalidad cxige la creaci6n de un 
mccanismo internacional apropiado que pueda 
canalizar tales transacciones conjuntas de tecno
logia. La ONUDI podria funcionar como tal 
mccanismo. 

Habria que intcnsificar la CTPD en lo que 
rcspccta a los servicios de consultoria e ingenieria 
y al desarrollo de la capacitaci6n de personal, 
incluycndo la compctcncia de gesti6n. Hasta 
ahora, las concxioncs en cstos terrenos se han 
cstablecido sobre todo a nivcl de empresa. entre 
los concesionarios de liccncias por un lado y 
organizacioncs extranjcras matrices o cedentes de 
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licencias de tecnologia de paiscs industrializados 
por otro. aunquc en algunos paiscs en dcsarrollo 
sc han iniciado programas conjuntos de capacita
cion. Hay abundantc campo para la organizaci6n 
de servicios conjuntos de consultoria e ingenieria. 
ya sea sobrc una base regional. ya sea entre 
grupos de paiscs de parccido desarrollo industrial. 
El primer paso en esta direccion es el uso mayor 
de los scrvicios de consultoria e ingenieria dispo
niblcs en cicrtos paiscs en dcsarrollo por parte de 
otros paises en dcsarrollo, a lo que deberia seguir 
la creacion de los servicios nacionales de consul
toria apropiados en cada pais o en grupos 
regionalcs. 

Otro terreno prometedor es la cooperacion 
en los prc,gramas de investigacion y desarrollo. 
Tai cooperacion ayudaria a asegurar que la 
investigacion y desarrollo se ajustan mejor para 
satisfacer las necesidades de desarrollo de los 
paises en desarrollo. La experiencia de investiga
cion y desarrollo industriales en las instituciones 
creadas en los paises en desarrollo ha sido. en el 
mejor de los casos, bastante contradictoria, lo que 
viene a subrayar la necesidad de compartir siste
maticamente la experiencia y la aplicacion de las 
actividades conjuntas de investigacion. La elec
tronica. los medicamentos y los productos farma
ceuticos en general. asi como las fuentes no 
convencionales cte energia son las areas de investi
gacion que gozan de mayor prioridad. Podrian 
seguir programas conjuntos de investigacion y 
desarrollo en agroindustrias. cuero. productos 
quimicos. productos de la industria mccanica y 
otros varios sectores de interes para una serie de 
paises en desarrollo. Con todo. es fundamental 
que los programas de investigacion y desarrollo se 
relacionen directamente con las necesidades del 
sector productivo y que. aunque los resultados de 
la investigacion industrial solo se pueden evaluar 
despues de un periodo relativamente large (de. 
por ejemplo. entre tres y cinco aiios), hay que 
realizar tal evaluacion segun la variacion de los 
costos y beneficios. El analisis costo-beneficio 
segun la utilizacion de los resultados de la 
investigacion por la industria es at.In mas necesa
rio y pertinente para los programas conjuntos. 

Si bien el papel que desempeiian las institu
ciones y empresas en la CTPD es importante, los 
gobiernos tambien han de tener un papel decisivo 
en la definicion del caracter y alcance de los 
programas de CTPD y en el control y evaluacion 
de su eficacia. Por tanto, sera necesario que los 
paises en desarrollo lleguen a una estructura de 
acuerdos intergubernamentales que especifiquen 
el caracter alcance y modalidades de la CTPD y 
aporten un marco de referencia dentro de[ cual se 
puedan firmar acuerdos bilaterales y multilatera
les en diferentes terrenos y niveles. 

La mesa redonda ministerial sobre coopera
cion industrial y tecnologica entre paises en 

desarrollo. organizada por la ONUDI y celebrada 
en Nueva Delhi en enero de 1977. enumeraba las 
siguicntes areas concretas de cooperacion tecno
logica: 

"a) Cooperacion en el terreno de la tecno
logia industrial para mejorar la identificacion y el 
uso de tecnologias ya disponibles en los paises en 
desarrollo. incluyendo los conocimientos y capa
cidades tecnicas. maquinaria y equipo, diseiio. 
capacidades de consulta y construccion; 

''b) Colaboracion a la propuesta de un 
banco de tecnologia. entre cuyas funciones tam
bien figuraria la compra conjunta de tecnologia. 
el examen de los contratos y acuerdos ya firma
dos, para prestar orientacion a otros de manera 
que se eviten los errores y problemas relacionado;; 
con la experiencia de tecnologias peculiares en 
alguno de estos paises; 

"c) Fomento de la accion colectiva para 
negociar y obtener unas relaciones economicas 
mas equitativas y para la adquisicion de tecno
logia; 

"d) Ejecucion de programas concretos para 
utilizar las capacidades de ingenieria y consultoria 
disponibles en los paises en ~ ,Jarrollo; 

"e) Coordinac:nn de los programas de ca
pacitacion industrial, con el fin de aumentar las 
capacidades que se consideran basicas para los 
programas de desarrollo industrial; 

''.() Cooperacion en la creacion y consoli
dacion de instituciones nacionales y regionales de 
desarrollo industrial y tecnologico; 

"g) Cooperacion en la investigacion apli
cada y en el desarrollo de sectores especificos. 
basandose .:n maquinaria y capacidades ya dis
pnnibles en los paises en de~arrollo y concentran
dose concretamente en las industrias mecanicas, 
la electronica, los fertilizantes y agroqu1m1cos, 
los farmaceuticos, las industrias quimicas y la 
energia."44 

C. Cooperacion entre paises industrializados 
y paises \?R desarrollo 

La cooperacion tecnica bilateral y multi
lateral entre los paises industrializados y los paises 
en desarrollo se ha incrementado considerable
mente en el ultimo decenio. No obstante, es 
evidente que las estructuras de cooperacion del 
pasado no solo se reflejaron marcadamente sino 
que, ademas, tendieron a reproducir las dispari
dades en materia de capacidad tecnologica entre 
paises ricos y paises pobres. Ciertos tipos de 

"Vease lnduJtnal and rrchnirnl cooprrarinn amnng drw·· 
lnping countr11•.1" (ONIJDl/IOD.1.ll), octuhre 1977. 
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coop:raci6n bien intcncionada tendicron a scr 
anticc0n6micos en cuanto a la utilizaci6n de los 
recursos, ineficaccs en terminos de su contribu
ci6n y, al hacer participar la transfcrcncia de 
solucioncs "prcconccbidas" y la transmisi6n cons
cientc y deliberada de sistemas de vaiores, modc
los de consumo y modos de pcnsar de los paises 
occidentalcs industrializados, es posible que hayan 
contribuido a los problemas de los pah.es en 
desarrollo. 

Los esfuerzos del tercer mundo tendientes a 
fortalecer su autonomia tecnol6gica deberian ser 
apoyados por programas de cooperaci6n tecnica 
multdaterales y bilaterales bien formulados a nivel 
internacional. Los informes de varias de 13' 
conferencias llevadas a cabo en aiios recientes por 
los organismos de las Naciont>s Unidas reflejan 
esta creencia y hacen refcrencia a la importancia 
de la ciencia y la tecnologia en el proceso de 
desarrollo y al papel valioso que pueden desem
peiiar los programas de cooperaci6n tecnica. 

Un estudio realizado sobre los resultados de 
tales conferencias pone de relieve los sectores en 
los cuales los paises industrializados y los paises 
en desarrollo han logrado un amplio acuerdo'~. 
Estos sectores abarcaban el equilibrio de las 
corrientes de "flujo" y "existencia" de c:encia y 
tecnoiogia, el acento sobre las tecnologias "apro
piadas", la detenci6n de la "fuga de cerebros", la 
participaci6n de los paises desarrollados en la 
resoluci6n de los problemas que interesan a los 
paises en desarrollo, la mayor cooperaci6n tenica 
entre los paises en desarrollo y la satisfacci6n de 
necesidades humanas basicas. 

Esta opinion se expresa en terminos generates 
y aun debe ponerse a prueba; tambie.1 la enume
raci6n enfoca la ciencia, la tecnologia, y la 
cooperaci6n de una manera predominantemente 
instrumental. No obstame, es evidente que existen 
bases sobre las cuales se pueden establecer nuevos 
metodos encaminados a la cooperaci6r. cientifica 
y tecnica. 

No se ueberia cuestionar la validez de la 
cooperaci6n tecno16gica, sino la pertinencia de 
los enfoques anteriores. Pareceria que hubiera un 
campo de acci6n para nuevas iniciativas que, 
desprovistas de prcjuicios etnocentricos, preocu
paciones y predilecciones, y libres de intereses 
locales, tratan de apoyar al tercer mundo en su 
lucha para liberarse de algunas de las peores 
modalidades de dependencia tecnol6gica. Las 
experiencias tecnol6gicas acumuladas en los paises 
industrializados, correctamente movilizadas, po
drian alentar un proceso consciente de cambio 
tecnol6gico en los paises en desarrollo. 

"J. M. Logsdon y Mary M. Allen. Snence and Tech
nn/ngy in the Unued Nanon.< Conference.<: A Report for rile U.S. 
Office of Sctence and Technology (Washington. D.C.. George 
Washington University, Graduate Programme in Science. 
Technology and Public Policy, enern 1978). 

Dcntro de un cicrto tiempo, las empresas y 
las instituciones de las naciones industnalizadas 
continuaran funcionando como la principal fuente 
de gra:t parte de la tecnologia industrial. Excep
tuando las cconomias centralmente planificadas, 
la propicdad y e! conocimiento relacionado con la 
tccnologia industrial en lo-; pa!ses en desarrollo se 
conrentrara en cada empresa y el flujo de te'::no
logia scguira rcalizandosc a traves de diversos 
mecanismos, en la linea de! suministro de bienes 
de capital y acuerdos de concesi6n de licencia.s 
para empresas mixtas y afili;tdos extranjcros con 
diversos grados de participaci6n de la de propie
dad extranjera. En casi todos ios casos. la 
transferencia de tecnologia se realiza entre empre
sas de estos paises y de los paises en desarrollo 
mediante acuerdos contractualcs cuya naturaleza y 
contenido deberian tener completamcnte en cuenta 
las dudas y aspiraciones legitimas de los paise~ en 
desarrollo. Conside:-ando los acuerdos de selec
ci6n quc ya opcran en varios paises en desarrollo 
y aquellos que probablemente se estableceran, e~ 
poco probable que las clausulas rest•·ictivas :10 

razonables sigan siendo parte esencial de ~ales 
contratos, en particular las que n: siquiern son 
legates en el pals del otorgante de la licer.ci~. L0s 
6rganos :-eprescntativos de los µrovredores de 
tecnologia y otorgantes de licencias deberian 
prescribir y adoptar directrices t"ll materia de 
suministro de tecnologia y contratacivn que fueran 
cohcrcntcs con las necesidaje~ de los pai~es <:n 
dcsarrollo y con los concesionarios de estos 
paises. Solo de esta manera, el actual modo de 
confrontacion sc resolvera satisfactoriamenre en 
un clima mas propicio para la colaboraci6n 
tccnol6gica acompanada por la inversion. 

Hacc falta tambien un mayor flujo de tecno
logia quc provenga de mas empresas industriales 
de los paises industrializados. La mayoria de las 
transacciones tecnc16gicas entre paises industriali
zados y paises en desarrollo hicieron participar 
anteriormcntc a las corporaciones tramnacionales 
occidentales y a los grar.des establecimientos 
industrialcs. Tai como St" observa en el capitulo I. 
no obstante, las transnacionales no siempre de
mostraron ser satisfactorios agentes de transferen
cia. Por estar interesadas en operaciones a nivel 
mundi.al, tienden a uniformar su!; procedimientos 
y procesos Como resultado, se vuelven frecuen
temente demasiado dominant·~s e inflexibles ante 
el proceso de desarrollo, especialmente en los 
paises en desarrollo pequenos. Parece haber un 
considerable campo de acci6r: para una linea de 
iniciativas apoyadas por el sector publico que se 
proponen hacer ~;orticipar a las empresas pequenas 
y mediana~ ~" el procesu de cooperaci6n tecno16-
6;.,;a internacional. Las pequenas industri;i~ p!.!ed::r. 
muy bien ser un instrumento mas apropiado para 
la transfcrencia de tecnologia. La escala menor de 
operaciones se presta para ser utilizada como una 
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et1c1ente tecmca Cle mano Cle oora mtens1va. La'i 
relaciones capital/mano de obra tienden tambien 
a ser inferiores en las pequeiias industrias. lo cual 
sugiere que un determinado monto de inversion 
generaria mayor empleo si este se asignara a la 
pequeiia y no a la gran industria. De este modo, 
es probable que la experiencia de las empresas 
pequeiias y medianas en los paises industriali
zados este mas relacionada con los factores de que 
disponen (relativa abundancia de mano de obra y 
escasez de capital fis1co y habilidades) las econo
mias en desarrollo'6

. 

Las empresas pequeiias y medianas aun no 
han participado adecuadamente en los programas 
formates de transferencia porque carecen de la 
capacidad necesaria para entrar en negociaciones 
y acuerdos cooperativos. Esto sugiere un posible 
campo de accion para nuevas iniciativas: lcs 
gobiernos de los paises industrializados podrian 
examinar medidas tales como la cobertura de los 
riesgos de inversion, la promocion de contactos a 
traves de la difusion de la informacion y el apoyo 
financiero para reunir a las partes interesadas. Las 
empresas pequeiias y medianas bier: pueden de
sempeiiar un papel especial en el proceso de la 
adaptacion tecnologica formulable dentro del 
marco de las estrategias para necesidades basicas' 7

• 

La cooperacion para la investigacion es un 
area tipica en la cual diversas ideas, viejas y 
nuevas, aun tienen que ser completamente puestas 
a prueba. Se podria prestar especial atencion a la 
promocion de acuerdos de hermanamiento que 
condujeran a canales directos de comunicacion 
entre los mstitutos de investigacion de los paises 
industrializados y de los paises en desarrollo y que 
facilitaran la transferencia de conocimientos tec
nicos y proporcionaran un marco para diversos 
tipos de acuerdos de capacitacion, colaboracion a 
ma5 largo plaza y participacion mas efectiva de 
las universidades de los paises industrializados en 
las actividades de transformacion tecnologica. 
Tambien se podria hacer lo posible por lanzar 
programas cooperativos de investigacion que 
apuntaran al desarrollo de nuevas tecnologias, 
tales como modulos de energia en pequeiia escala, 
basados en fuentes "blandas", sistemas de electri
ficac:ion en pequeiia escala, tecnologias de baja 
energia para la vivienda y el transporte y sistemas 
de reuifusion, de los cuales pudieran sacar partido 
tanto los paises en desarrollo como los desarro
llados. Del mismo modo, los gobiernos de los 
paises industrializados, que generalmente estan en 
condiciones de ejercer una considerable influencia 

"Vcase A. S. Bhalla, "Small industry, technology tran~fer 
and labour absorption", Transfer of Technology for Small 
lndusmes (Paris. OCDE, 1974), pp. 107 a 120. 

"Vease Antony J. Doman, The lik<-Minded Countne.r 
and the lndusmal and Ttchnoloxical Tra11Sformar10n of the 
Th1Td World (Ro11erdam, Foundation Reshaping the Inter
national Order (RIO), 1979), pp. 76 a 78. 
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d1recta e md1recta sobre Ios presupuestos naciona
les para la investigacion y el desarrollo. podrian 
tratar de promover las investigaciones orientadas 
hacia las tecnologias de interes especial para el 
tercer mundo. No obstante. sea cual fuere el 
marco institucional escogido. los programas que 
resultaran deberian incluir la participacion actirn 
de instituciones y especialistas en investigacion 
provenientes de paises en desarrollo, de modo que 
pudieran sacar partido de la experiencia de 
trabajar para resolver algunos de sus propios 
problemas. 

Los gobiernos de los paises industrializados 
podrian establecer programas destinados a sub
vencionar la venta de conocimientos y productos 
tecnologicos y know-how de proce•Js•~. Los 
gobiernos generalmente no estan en cunciil:iones 
de forzar a sus industrias para que se desprendan 
de la propiedad tecno!ogica que. en algunos casos. 
puede haber comprometido en exceso altos costos 
de investigacion y desarrollo, lo cual, a su vez, 
determina una posicion competitiva tanto en los 
mercados nacionales como en los internacionales. 
Los gobiernos de los paises industrializados po
drian en lo posible tratar de superar algunas de las 
restricciones motivadas por los acuerdos sobre 
terminos preferenciales para la venta de varias 
categorias de patentes y de conocimientos tecnicos 
a los paises del tercer mundo. quedando a cargo 
de los gobiernns las diferencias entre tales termi
nos y las eiue hubiera entre los paises industriali
zados. De este modo, no se perturbaria la 
competitividad de las firmas particij>antes a nivel 
de los mercados mundiales. 

Otro enfoque podria ser el de establecer, en 
los paises donante'l, ,ormas q1Je les permitieran. 
como parte de la politica de asistencia, subven
cionar la venta de la propiedad tec.1ologica al 
tercer mundo sobre bases especiales para cada 
caso. Tales normas podrian centrarse en las 
tecnologias que estan en manos de las transnacio
nales occidentales y que contribuirian a fortalecer 
las capacidades de investigacion y desarrollo 
tecnologico de los paises receptores. Tambien se 
podrian lograr acuerdos para la adquisicion con
junta de derechos de utilizacion de tecnologia en 
diversas empresas en algunos paises en desarrollo. 
Esto podria organizarse dentro del marco de 
apoyo para la CTPD. 

La tecnologia esta encarnada en las personas. 
Los paises industrializados podrian examinar la~ 
maneras en que sus especialistas pudieran contri
buir de una manera mas eficaz a los procesos de 
fortalecimiento de las capacidades tecnol6gicas de 
los paises en desarrollo. Respecto a esto, los 
paises industrializados podrian establecer pro-

"Vease Jan Tinbcrgen. coordinador, Re.thapinx the 
International Order: A Report 10 the Club of Rome (Nueva 
York. Dullon, 1976), cap. 14 y anex"> 6. 
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tecnicos voluntarios prestaran asistencia a lJs 
paises en desarrollo en sectores tales como nego
ciaciones con las empresas transnacionales occi
dentales. creaci6n de servicios de extension in
dustrial y establecimiento o fortalecimiento de 
servicios locales de consultoria en materia de 
diseiio e ingenieria_ La asistencia podria organi
zarse sohre la base de una colaboraci6n de 
gobierno a gobierno ode empresa a empresa. 

El ejercicio de esta responsabilidad puede 
requerir la introducci6n de medidas tales como 
c6digos de conducta. incentirns y sanciones. El 
sosten que se de a las actividades de los paises en 
desarrollo tendientes a mejorar las capacidades 
tecnol6gicas debe reflejarse tambien en un apoyo 
de las medidas destinadas a proteger la ciencia y la 
tecnologia incipientes en el tercer mundo a nivel 
nacional y regional, de los mecanismos financieros 
automaticos que se proponen promover el desa
rrollo de los recursos humanos y la innovaci6n 
tecnol6gica en el tercer '.""und0 '.' ~e los programas 
intergubernamentales. especialment~ los empren
didos bajo los auspicios de las Naciones Unidas. 
encaminados a fortalecer las capacidades tccno-
16gicas de los paises en oesarroilo. 

D. Papel de la ONUDI 

Al prestar asistencia a los paises en desarrollo 
en la busqueda de ?.utosuficiencia tecnol6gica. la 
ONUDI po0~!:! :::vntinuar: 

a) Prestd.ndo asistencia a los paises en desa
rrollo de una manera practica para desarrollar y 
poner en practica un mecanismo para la acci6n 
nacional encaminada a la autosuficiencia; 

b) Generando un movimiento amplio para 
fomentar la toma de conciencia y para sensibilizar 
y movilizar el interes y el esfuerzo; 

c) Desarrollando los recursos humanos y. 
de tal modo, fortaleciendo las capacidades tecno-
16gicas en el sentido mas amplio; 

d) Desarrollando tecnologias. tanto de pro
cesos como de materiales, que puedan ser utili
zados por los paises en desarrollo; 

e) Promoviendo la cooperaci6n tecnol6gica 
entre los paises en desarrollo; 

f) Desarrollando y promoviendo el con·
cepto de autosuficiencia tecnol6gica con miras a 
las estrategias operacionales. 

Un gran numero de paises en desarrollo no 
han tornado aun medidas efectivas y sistematicas 
para el desarrollo tecnol6gico. La necesidad urgente 
a nivel nacional es la de crear un marco para la 
accion nacional y para el desarrollo tccnologico 

~i"i h~ga1 de a\:ti·,,·idad~s dcjvi·,1c11iuJa:-. Ct"1 \:.dUd t...a~u 

especial. Tai marCl) fue preparado por la ONUDI 
cuya asistencia tecnica y servicios de asesora
miento tecnol6gico estaran a disposici6n de los 
paises en desarrollo para puntualizar este marco y 
para ejecutar los diversos programas que i:ste 
suscite. 

La promocion de la toma de conciencia. la 
sensibilizaci6n sobre ciertas cuestiones y la movi
lizaci6n del interes y los esfuerzos son de pri
mordial importancia. La tercera reunion del 
Grupo Consultirn sobre Tecnologia industrial 
Apropiada consider6 que la ONUDI podia pro
porcionar un servicio fundamental a los paises en 
desarrollo al generar un proceso sostenido a este 
respectoH_ El Foro Internacional de Tecnologia 
Industrial Apropiada. con inciusi6n de sus pre
paratirns. fue un factor fundamental de sensibili
zaci6n a nivel internacionaL Dio como resultado. 
por una parte una evoluci6n del marco conceptual 
y de las politicas para la tecnologia industrial 
apropiada respaldadus por la reunion a nivel 
ministerial: por otra. un examen detallado de los 
expertos sobre las opciones y cuestiones tecno
logicas en unos doce sectores industriales. Las 
bases conceptuales. analiticas y empiricas para las 
medidas mas 1mportantes en materia de tecno
logia industrial apropiada tendran que ser cons
truidas mas extensamente. con miras a crear un 
movimiento para el desarrollo tecnologico entre 
tantos paises en desarrollo como sea posible. 

El proceso de sensibilizaci6n deberia incluir 
la presentaci6n de opciones tecnol6gicas disponi
bles para los paises en desarrollo en sectores 
industriales especificos. El trabajo del Banco de 
Informaci6n Industrial y Tecnol6gica (INTIB:. de 
la ONUDI. tendra que ser ampliado y apoyado 
cori recursos adecuados. Deberia prestarse espe
cial atenci6n a la recolecci6n y difusion de 
informaci6n sobre tecnologia disponible prove
niente de lcs paises en desarrollo y tambien a las 
posibilidades de cooperaci6n de la pequena y la 
median;. industria entre paises desarrollados y 
paises en desarrollo. asi como entre los mismos 
paises en desarrollo. Dado que el INTIB. por su 
propia naturaleza, ha tenido que recurrir a un 
gran numero de fuentes de informacion y prestar 
servicios a usuarios de todos los paises en 
desarrollo, su trabajo presenta grandes posibili
dades para la cooperaci6n internacional en desa
rrollo, y podria muy bien formar el nucleo de un 
banco de tecnologia con objetivos y funciones 
mas amplios. 

A traves de programas especificos de accion 
deberia elaborarse un concepto de desarrollo de 
los recursos huma11os, que actuara como marco 

49"Draft report''. Tcrccr Grupo Cor.sultivo sobrc Tcc
nologia Industrial Apropiada (ID/WG.309/6). scpticmbrc 
1979. 
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para el fortalecimiento de las capacidades tecno
logicas de los paises en desarrollo. Dentro de ta! 
marco. tendran que intensificarse las actividades 
de capacitacion de la ONUDI en los campos 
industriales y tecnologicos. Los programas de 
capacitacion para mejorar las habilidades especia
lizadas deberian abastecer a una variedad de 
personal. tal como trabajadores calificados. inge
nieros industriales. ingenieros de produccion y 
personal de direccion. Las habilidades que deben 
ser mejoradas incluyen las que corresponden a los 
procesos de produccion y tambien a otras funcio
nes tecnologicas que comprenden informaci6n. 
adquisici6n de tecnologia. planificaci6n de tecno
logia y coordinaci6n de politicas. innovaci6n. 
inn:siigacion y desarrollo. y todos los aspectos de 
la elaboracion de politic2.s relacionadas con la 
tecnologia. en otras palabns. el espectro completo 
de! proceso de desarrollo y transferencia de 
tecnologia. Debe prestarse especial atencion a la 
prowoci6n de servicios de ingenieria y de aseso
ramiento. sistemas de prestaci6n de servicios 
tecnologicos. servicios de extension industrial. etc. 

Los esfuerzos para el desarrollo de nuevas 
iecnologias deberian concentrarse sabre ciertos 
sectores que daran SU maxima contribucion para 
el logro de la autosuficiencia tecnologica en 
sectores criticos. Para ciertos paises en desarrollo 
esto significara un mejoramiento de las tecno
logias al elaborar los materiales para la exporta
cion y al incrementar su valor. Se podria obtener 
una medida de la contribucion a la producci6n 
industri.:-1 de las areas rurales si se pr~cisaran o 
desarrollaran y aplicaran las tecnologias adecua
das a ellas. Esto tendra tambien un efel.!o de 
dispersion industrial y de expansion del mercado. 
El desarrollo de tecnologias deberia basarse en la 
aplicaci6n de los resultados de la ciencia y la 
tecnologia modernas. A e'.;te efecto se deberian 
verificar continuamente los avances tecnol6gicos. 
Tambien se deberia prestar atenci6n al descubri
miento y al desarwllo de tecnologias sustitutivas 
en el campo de la energia. en vistas a la estrecha 
interrelaci6n entre energia e industrializaci6n y a 
las limitaciones de energia que diversos paises en 
desarrollo pudieran afrontar. 

El papel que la ONIJDI podria desempefiar 
en la promoci6n de la cooperaci6n tecnologica 
entre Ins paises en desarrollo puede resumirse 
mejor a t raves de las recomcnda;;iones de la 
reuni6n ministerial de mesa redonda sobre pro
moci6n de la cooperacion industrial entre paises 
en desarrollo. a la que se hiciera referencia 
previamente. 

"l. Oeberia establecerse un sistema de in
formaci<>n que se concentrara sobre los tipm de 
informaci6n que podrian ampliar las posibilidades 
de cooperaci<'>n entrc los paises en desarrollo. a 
'at.er. informacic)n sob re: nJ la disponibilidad de 
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tecnologias apropiadas; b) ios terminos de acuer
dos de colaboracion ode licencia resueltos por los 
paises en desarrollo. y c) la disponibilidad de 
mano de obra y experiencia calificadas en diversos 
pa is es. 

"2. En consulta con los gobiernos. la 
ONUDI deberia explorar la posibilidad de expan
dir y fortalecer las instituciones ya establecidas de 
!nvl!stigacion y desarrollo en los paises en desa
rrollo para convertirlas en "centros por excelen
cia" en campos tecnicos especificos y para pre
parar un estudio detallado sobre el tema. 

"3. La ONUDI deberia revisar posibles 
limitaciones. tanto internas como externas. que 
pudieran afectar el establecimiento de proyectos 
industriales conjuntos y acuerdos de distribucion 
de mercados. 

"4. La ONUDI deberia iniciar estudios 
para precisar las modalidades de la cooperaci6n 
en los siguientes sectores de la industria: 

Productos quimicos 
Mecanica 
Electronica 
Energia 
Fertilizantes y productos quimicos agricolas 
Productos farmaceuticos 

"5. Bajo los auspicios de la ONUDI, debe
rian formularse y ejecutarse programas concretos. 
a traves de los cuales los paises relativamente mas 
adelantados entre los paises en desarrollo. po
drian prestar asistencia a los paises menos adelan
tados. 

"6. La ONC:::>I deberia convocar reuniones 
periodicas ministeriales de mesa redonda. que se 
llevarian a cabo en los paises en desarrollo. en 
diferentes regiones. en cooperacion con el pais 
huesped. 

"7. La ONUDI deberia esbozar proyectos 
de cooperacion y pre~entarlos a la consideraci6n 
de los paises en desarrollo. Una comisi6n de 
expertos deberia trazar directrices para la acci6n 
colectiva." (UNIDO/IOD.133). 

La declaracion de la reunion ministerial de 
mesa redonda sobre promocion de la cooperacion 
industrial entre paises en desarrollo. celebrada en 
octubre de 1979 en Estambul, reitero las tareas de 
la ONUDI. con inclusion del examen realizado 
por la ONUDI de las posibilidades de desarrollar 
al INTIB como nucleo de un "banco de tecno
logia" (ID/WG.308/4, p. 21 q). 

Por 1iltimo. la autosuficiencia tecnologica de 
los paises en desarrollo puede lograrse rapida
mente solo a traves de la promoci6n de conceptos 
principales sobre los cuales podria basarse la 
accic1n. El primer concepto principal en este 
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Lo que ha sido expuesto en .~te informe es una 
vision preliminar de este concepto que tendra que 
ser complementad<' mediante evaluaciones sobrc 
cl terreno de la actual experiencia de los paiscs en 

---~----------- ____ _.. ____ _ 

A11toS11jici~ncia 1e0tologica de los poises en desiJrrol!o 

la adopci6n de cstrategias opcracionalcs por parte 
de cada po.is en desar::ollo. La ONUDI tratara de 
extender cste concepto hacia una acci6n integrada 
y sostenida a nivel del pais. 
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La serie "Desarrollo y transferencia de tecnologia", de la ONU!>I 

.\"zimero 

• I. Experiencias nacionales en la adquisici6n de tecnologia (ID/ 187). Num. de 
venta: S.78.11.8.7. Precio: $8,00 (EE.VU.) 

2. UNIDO Abstracts on Technology Transfer (10/189) (lntroducci6n en espaiiol. 
frances, ingles y ruso) 

• 3. La fabricaci6n de vehiculos econ6micos en los paises en desarrollo (ID/193). 
Num. de venta: S.78.11.B.8. Precio: $3,00 (EE.VU.) 

4. Manual de instrurnentaci6n y control de calidad en la industria textil (ID/200) 

• 5. Tecnologia para aprovechar la energia solar (101202). Num. de venta: 
S.78.11.B.6. Precio: $10,00 (EE.UV.) 

6. Tecnicas audiovisuales para la industria (101203) 

7. Tecnologias procedcntes de paises en desarrollo (I) (ID/208) 
Tecnologias procedentes de paises en desarrollo (II) (ID/246) 

8. Tecnolcgias de procesos para la fahricaci6n de fertilizantes fosfatados (101209) 

9. Tecnologias de procesos para la fabricaci6n de fertilizantes nitrogenados 
(ID/211) 

•IO. Fabricas de Iadrillos: perfil de una industria (101212). Num. de vent.i: 
S.78.11.8.9. Precio: $4,00 (EE.UlJ.) 

11. Perfiles tecnoi6gicos de la industria siderurgica (101218) 

12. Pautas para la evalu:ici6n de acuerdos de transferencia de tecnologia (ID/233) 

13. Manual de fertilizantts (ID/250) (En preparacion) 

14. Casos practicos de adquisici6n de tecnologia (I) (ID/257) 

15. Autosuficiencia tecnol6gica de los paises en desarrollo: hacia la formulaci6n 
de estrategias operacionales (10/262) 

En America del Norte. Europa y Jap6n pueden obtenerse gratuitamente todas 
las publicaciones arriba enumeradas excepto las marcadas con un asrerisco, que en 
esas zonas se distribuyen, al precio indicado, en una edici6n para la venta publicada 
aparte. En el resto del mundo pueden obtenerse gratuitamente todas las publica
ciones arriba enumeradas, sin excepcion alguna. 

Las solicitudes de ejemplares gratuitos deben enviarse. con indicaci6n de! titulo 
y Ia signatura (ID/ ... ) de la publicaci6n, a: Redaccion. Boletin lnformativo de la 
ONUDI. P.O. Box 300, A-1400 Viena (Austria). 

Las publicaciones de venta deben encargarse, por titulo y numero de venta. a 
los distribuidores autorizados de publicaciones de la Naciones Unidas o a una de 
las oficinas siguientes: 

Para Europa Para America de/ Norte y Jap6n 

Secci6n de Ventas 
United Nations Office 
CH-1211 Ginebra IO 
Suiza 

Secci6n de Ventas 
United Nations 
Nueva Y::>rk, Nueva York 10017 
Estados Unidos de America 
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Pnntcd in Au~111a 
V.81-29924 April 1984 .Uoo ID/262 
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